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~eDITORIAl~~~~~~

CUnaplataformaabierta
Este número de la Revista puede considerarse un nuevo avance hacia la

intercomunicación y el intercambio de actividades y proyectos. La realidad
nos está demostrando que sí se precisaba de un órgano expresivo y aunador
de nuestros hallazgos en investigación empírica. Es alentadora la ilusión con
que distintos profesionales españoles se acercan a este recurso con el afán de
comunicarse entre sí y con la esperanza de profundizar progresivamente en
la resolución de los problemas escolares y educativos.

Conviene, pues , desde esta tribuna, saber que todos estamos comprome
tidos a seguir avanzando en la línea de la reflexión científica, del intercambio
de posturas , ideas y realización es y de la divulgación de nuestros proyectos
investigadores , incluyendo entre éstos toda la gama y niveles de intervención
educativa y de estrategias investigadoras sin excepción. En efecto, la comuni
dad pedagógica entera - didactas, sistemáticos , experimentalistas , orientado
res, psicopedagogos , historiadores , organizadores , educadores especiales,
formadores de docentes, etc.- puede enriquecerse a sí misma y aportar datos
valiosos al confiar a la divulgación científica sus trabajos, consideraciones y
críticas por sencillas que éstas puedan parecer , para uso y conocimiento del
resto de los educadores que trabajan, investigan y luchan con el objetivo
común de mejorar la escuela y la formación de los ciudadanos.

El momento político, la encrucijada educativa y las directric es reforma
doras en todos los niveles de la enseñanza son , entre otras poderosas razones
que nos obligan a reflexionar conjuntamente y a aceptar que la investigación
empírica aporta inapreciables datos para la innovación de estructuras , de
metodologías y de actitudes ; que la labor cotidiana del maestro no debe
desaprovecharse en absoluto , sino, todo lo contrario , ser urgentemente
tamizada a través de procesos analíticos e inductivos que aporten datos
actualizados de las necesidades sociológicas , familiares e individuales para
que sean satisfechas por equipos e instituciones dedicados a la investigación.

Por ello la Revista agradece la contribución de aquellos profesionales
r1JJe_ con. 'tNlA~'l.i'u1Ín\rq...\,; sf~6-'prcd:saua-ue un 'organo expresivo y aunador
de nuestros hallazgos en investigación empírica. Es alentadora la ilusión con
que distintos profesionales españoles se acercan a este recurso con el afán de
comunicarse entre sí y con la esperanza de profundizar progresivamente en
la resolución de los problemas escolares y educativos.

Conviene , pues, desde esta tribuna, saber que todos estamos comprome-
. tidos a seguir avanzando en la línea de la reflexión científica, del intercambio

de posturas , ideas y realizaciónes y de la divulgación de nuestros proyectos
investigadores , incluyendo entre éstos toda la gama y niveles de intervención
educativa y de estrategias investigadoras sin excepción. En efecto, la comuni
dad pedagógica entera - didactas, sistemáticos , experimentalistas , orientado
res, psicopedagogos , historiadores , organizadores , educadores especiales,
formadores de docentes , etc.- puede enriquecerse a sí misma y aportar datos
valiosos al confiar a la divulgación científica sus trabajos, consideraciones y
críticas por sencillas que éstas puedan parecer, para uso y conocimiento del
rp~tf"\ 1'1131,..,.C'0,.,1111"'U .. A __ o. _ L. _~ ~ . _ - - - .LO
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APLICACIÓ~ DELANÁLISIS#DISCRIMINANTE
ENALUMNOSDE EDUCACIONPERMANENTE

DE~DULTOS

por

Pilar Villanueva Bea

Cada día son más numerosos los adultos que solicitan inscribirse como alumnos en
centros de Educación General Básica, Bachillerato o Formación Profesional , a fin de
conseguir una titulación que les permita situarse con mayores garantías ante el alto nivel
de desempleo, o les ayude a hacer frente a la progresiva tecnificación laboral. Estas perso
nas que acuden a las aulas por motivos muy variados y con finalidades distintas, se en
cuentran con una organización curricular en apariencia bastante similar a la de los alum
nos de cursos escolares ordinarios.

Desde la perspectiva de la Pedagogía Diferencial nos interesa conocer cómo perciben
y valoran los adultos la educación que reciben y en qué medida se adapta a sus caracte
rísticas y situación personal.

Para ello hemos confeccionado un cuestionario , incluído en el apéndice de este
trabajo, que contempla en una visión panorámica, las áreas del proceso didáctico en las
que, según los estudios realizados (Cropley, 1977; Apps, 1979 ; Kerwin, 1980), se deben
tener más en cuenta las características diferenciales de los alumnos adultos, como son:
1) Proceso de enseñanza-aprendizaje; 2) Evaluación; 3) Motivación; 4) Clima-clase; 5)
Participación de los alumnos en su propio proceso educativo ; 6) Personalización; 7) Fun
ción orientadora , y 8) Adecuación del profesor a los alumnos .

Este cuestionario se aplicó a un total de 731 alumnos (484 del nivel de EGB y 247 de
Bachillerato). Todos ellos están en centros docentes de Valencia y localidades de la
periferia.

Al decidirnos por la utilización del cuestionario para recoger la opinión de los alum
nos sobre estos aspectos, somos conscientes de que la fiabilidad de este instrumento
depende de la validez de las respuestas dadas a las cuestiones que en él se formulan,

U.I.:J l"lu U.I.J J. V ~
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y necesidades . Dado que todas las variables citadas han constatado tradicionalmente su
eficacia díferenciadora, necesitamos ahora clarificar su capacidad y jerarquía moduladora
en el ámbito de la educación de adultos desde la perspectiva en que lo hemos abordado.
Consideramos que la vía más adecuada para optar por una variable u otra a la hora de
establecer grupos diferenciales para su posterior configuración, son las técnicas de modu
lación de grupos , en función de las variables que se muestran con mayor potencia diferen
ciadora .

En la actualidad existen diversas técnicas de segmentar encuestas (Tatsuoka, 1971) ,
basadas todas ellas, fundamentalmente, en la significación de diferencia de medias o , las
más sofisticadas , en el Análisis de Varianza Múltiple . En nuestro caso , hemos pretendido
probar la potencia diferencial de las variables citadas con el fín de modular los grupos de
estudio en función de las que tuvieran mayor poder diferencial , sin perjuicio de llegar a
estudiar los efectos de las variables en apariencia menos potentes y de aquellas otras que,
tras el análisis, se revelen de interés. Así pues, en definitiva, segmentar supone detectar
variables en función de las cuales es conveniente y fructífero establecer grupos/submues
tras de estudio.Con este fin, la tecnología escogida ha sido doble:
a) Calcular la significación de la diferencia de medias para determinar las diferencias

puntuales entre las respuestas dadas a los elementos del cuestionario en los grupos
establecidos a partir de las variables predeterminadas.

b) Determinación de la potencia discriminante de las variables de clasificación mediante
el Análisis Factorial Discriminante Stepwise (Dixon , 1981). El objeto de este Análisis
Discriminante es aislar las variables que configuran las diferencias estructurales de
opinión con el fín de enfocar su análisis posterior (Lachembruch, 1967) ; Cacoullos ,
1973 ; Huberty , 1975 ; Clecka, 1980; Cooper y Weekes, 1983). Este conjunto analíti
co permitirá establecer una configuración puntual y estructural de los grupos.
Las diferencias puntuales entre cada grupo nos lleva a delimitar las tendencias de cada

uno de los elementos de los diferentes subgrupos . No obstante, y sin perder de vista estas
diferencias, en la toma de decisión deben pensar más las diferencias estructurales que las'
puntuales . Así pues, se ha estudiado la potencia diferencial y discriminante de las siguien
tes variables :

1.Sexo.

2. Edad. Esta variable modula el colectivo en ocho grupos : A) De 16 a 18 años ; B) De 19
a 21 años ; C) De 22 a 24 años ; D) De 25 a 27 años ; E) De 28 a 30 años ; F) De 31 a 34
años; G) De 35 a 40 años , y H) Más de 40 años .

3. Ciclo. Son tres los grupos modulados por esta variable: 11Ciclo de EPA, III Ciclo de
EPAYBUP.
4. Trabajo. A partir de esta variable, el colectivo queda modulado en dos grupos : el de
alumnos que trabajan yel de los que no lo hacen.

Se2Ún. estas .variables. en el colel' .tiv.D.de alumno s .<e.r1= ..1= ..$"ÍftuiP-of'>e.,<'m:''1/'/''''{<l.~;''Ul''''''''

probar la potencia diferencial de las variables citadas con el fin de modular los grupos de
estudio en función de las que tuvieran mayor poder diferencial , sin perjuicio de llegar a
estudiar los efectos de las variables en apariencia menos potentes y de aquellas otras que ,
tras el análisis, se revelen de interés . Así pues , en definitiva, segmentar supone detectar
variables en función de las cuales es conveniente y fructífero establecer grupos/subrnues
tras de estudio .Con este fin , la tecnología escogida ha sido doble :
a) Calcular la significación de la diferencia de medias para determinar las diferencias

puntuales entre las respuestas dadas a los elementos del cuestionario en los grupos
establecidos a partir de las variables predeterminadas .

b) Determinación de la potencia discriminante de las variables de clasificación median te
el Análisis Factorial Discriminante Stepwise (Dixon, 1981). El objeto de este Análisis
Discriminante es aislar las variables que configuran las diferencias estructurales de
opinión con el fín de enfocar su análisis posterior (Lachembruch, 1967) ; Cacoullos ,
1973 ; Huberty, 1975 ; Clecka , 1980; Cooper y Weekes, 1983) . Este conjunto analíti
co permitirá establecer una configuración puntual y estructural de los grupos.
Las diferencias puntuales entre cada grupo nos lleva a delimitar las tendencias de cada

uno de los elementos de los diferentes subzrunos , No obstante. v sin oerder de vista estas
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TABLA 1

MATRIZDECLASIFICACIONEN FUNCIONDELSEXO

PORCENTAJE NODE CASOS CLASIFICADOS
CORRECTO DENTRO DEL GRUPO

Grupo Hombre Mujer

Hombre 55.2 197 160

Mujer 66.4 208 411

Total 62.3 405 571

TABLAIl

FUNCIONESDECLASIFlCAOON

HOMBRE F.D.C.= - 2 .57601 + l.3055 2Y6 + 1.01554Y18 + 0.4301v21 +
+0 .68075v31 + 2.21376v34 + 1.43193v41

MUJER F.D.C.= - 2.9 1914 + 1.70705v6 + 1.59407v18 + 0.4301v21 +

+0 .99787v31 + 1.76223v34 + 0.97881v41

.:

Los elementos con valor discriminante, en tanto que son los más representativos de
la estructura de opinión respecto a la variable sexo, son los n . 6,1 2, 21 ,31 ,34 Y41 del
cuestionario. Las tablas de puntuaciones medias obtenidas en el análisis discriminante,
indican que las mujeres valoran mejor los ítems referidos a la capacidad que tienen las
actividades realizadas para desarrollar la curiosidad intelectual , participación de los
alumnos en el trabaio académico y aceptación de responsabilidades Dar Darte de los

Hombre 55.2 197 160

Mujer

Total

66 .4

62 .3

TABLAIl

208

405

411

571

FUNOONESDECLASIFlCAOON

HOMBRE F.D.C.= - 2 .57601 + l.3055 2v6 + 1.01554v18 + 0.4301v2l +
+0 .68075v31 + 2.21376v34 + 1.43193v4l
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TABLAIn (TABLARESUMEN)

Paso Variable Valor F de No de varia- Estadístico Estadístico Grados
NO Incluída eliminación bIes incluídas -u - faprox . de libertad

1 19 V18 18.5582 1 .9813 18.558 1 974

2 7V 6 7.1650 2 .9741 19.920 2 973
3 42 V41 7.1641 3 .9670 11.056 3 972

4 22V21 8.0380 4 .9591 10.362 4 971

5 35 V34 6.4036 5 .9528 9.616 5 970

6 32V31 4.6566 6 .9482 8.820 6 969

Globalmente, se observa un fenómeno significativo, tanto por la sistemática como
por la cuantía de las diferencias: parece existir dos grupos claramente diferenciados,
separados por la edad de 30 años. De forma que, si a partir de los resultados estruc
turales, resulta aconsejable tener en cuenta la variable edad, se haría considerando
estos dos bloques de sujetos: mayores y menores de 30 años . En el análisis estructu
ral, tal como muestra la tabla IV, sólo aparecen tres variables con valor discriminante :

TABLAIV

Grupo FUNCIONES DE CLASIFICACION

A) F.D .C . = -3.25903 + 2.00759v3 + 1.77467v6 + 1.18986v42

B) F.D.C. = -3 .08023 + 1.80139v3 + 1.9436v6 + 0.61908 v42

C) F.D.C . = -3.5491 + 2.63217v3 + 1.85236v6 + 0.78189 v42

D) F.D.C. = -4 .26095 + 3.15113 v3 + 2.67468v6 + (O.01788)v42

E) ' F.D.C. = -4.1170 + 2.54736 v3 + 2.66736v6 + 1.15001v42

.." r T"'\ ,., - JI ~r'''''' I ..., .. n~n. I "'" nn.~/ ~ In .. "", .... ..,

4 22V21 8.0380 4 .9591 10.362 4 971

5 35 V34 6.4036 5 .9528 9.616 5 970

6 32V31 4.6566 6 .9482 8.820 6 969

Globalmente, se observa un fenómeno significativo, tanto por la sistemática como
por la cuantía de las diferencias: parece existir dos grupos claramente diferenciados,
separados por la edad de 30 años. De forma que, si a partir de los resultados estruc
turales , resulta aconsejable tener en cuenta la variable edad, se haría considerando
estos dos bloques de sujetos: mayores y menores de 30 años . En el análisis estructu
ral, tal como muestra la tabla IV, sólo aparecen tres variables con valor discriminante :

TABLAIV
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son notablemente mejor valorados por los alumnos de 25-27 años que por los grupos
de edad inferior , según indican las correspondientes tablas de puntuaciones medias.
Una razón de estas diferencias habría que buscarla en los intereses positivos hacia
nuevos aprendizajes consecuencia de la reoríentación profesional que se produce en
esta edad como resultado de la consolidación familiar , personal y profesional. El
tercer elemento (n. 42) referido a la orientación de los alumnos sobre sus futuras
salidas profesionales presenta una valoración muy por debajo de los otros dos ítems
en todos los grupos de edad, lo que demuestra lo poco que se tiene en cuenta este
importante aspecto en la educación de adultos. En la tabla V se pueden observar
los valores de significación de las variables incluídas en la función discriminan te :

TABLA V (TABLA RESUMEN)

Paso Variable ValorFde NOde varia- Estad ísti- Estadísti- Grados de
NO . Inclu ida eliminación bIes incluídas co-u co-F aprox. libertad

1 4 V3 10.5130 l .9293 10.513 7 968
2 7V6 6.1759 2 .8896 8.323 141934
3 43 V42 4.8407 3 .8594 7 .157 21 2774

TABLA VI

MATRIZ DE CLASIFICACION

Grupo Porcent. Número de casos clasificados dentro del grupo
Correcto 16-18 19-21 22-24 25-27 28-30 31-34 35-40 +40

años años años años años años años años

A) 16-18 a. 16.3 71 150 64 O 24 74 O 52

B)
~

19-21 a . 43 .5 11 81 26 O 13 38 O 17

C) 22-24 a. 21.1 9 25 19 O 3 21 O 13-

TABLA V (TABLA RESUMEN) .

Paso Variable ValorFde NOde varia- Estadísti- Estadísti- Grados de
NO .Incluida eliminación bIes incluídas co-u co-F aprox. libertad

1 4 V3 10.5130 1 .9293 10.513 7 968
2 7V6 6.1759 2 .88% 8.323 141934
3 43 V42 4 .8407 3 .8594 7.157 21 2774

TARJ.A VI
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El poder de asignación de estas tres variables es muy bajo ya que , como muestra latabla VI sólo asciende al 23'4 por 100, resultado que se confirma con los obtenidosen la clasificación por clavede corte. En conjunto no parece recomendable utilizar lavariable edad para modular los grupos. Sin embargo, es una variable interesante parala caracterización diferencial de los grupos, dada la importancia que tiene el contenido de las variablesen el proceso de enseñanza-aprendizaje.

3. Variable ciclo. A partir del análisis puntual existen diferencias significativas entrelos grupos. Desde el punto de vista estructural , como se observa en la tabla VIIaparecen doce rtems con valor discriminante :

TABLAvn

FUNCIONESDE CLASIFICACION

IIEPAF.D .C .= -6.36051 +1.95276 v2 +2.76281vlO+0.59746vI2+4.47709v17+
+4.47709 vI7 + 136665 v30 + l.37806 v32 + 1.23962v36+
+0.5 6352v48 + 1.13704v50 + 2.29897v51 + (- 0.25035}y5T-
+0 .56727v60

III EPA F. D. C. =-6 .42308 +2 .19184v2 + 2.0657vlO + 0.87213vI 2 + 3.89585v17+
+0 .94258v30 + 0.7904v32 + l.30578 v36 + 1.40598v48+
+0.874 25v50 + 1.82332v51 + 0.5585v53 + 1.40935v60

BUPF. D. C. = - 4 .49844 + 1.3615v2 + 2.69783vl0 + 0.18305vI2+
+4 .58095v17 + 10.39498v30 + 0.52387v32 + 0.63329v36 +
+0.62475v48 + 0.21258v50 + 1. 1874v51 + 0.42992v53+
+0 .86217v60

TABLAvn

FUNCIONESDE CLASIFICACION

IIEPAF .D.C.= -6.36051 +1.95276 v2 + 2.76281vl0+0.59746v12+4.47709v17+
+4 .47709vI7 + 136665 v30 + l.37806 v32 + 1.23962v36+
+0.56352v48 + 1.13704v50 + 2.29897v51 + (-0.25035}y5T
+0.56727 v60

I 1"\ n,.,""'.. ..."
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con la opinión respecto a los aspectos personalizadores de la educación (ítems 32 y
53) . Por último , hay que destacar que los alumnos de BUP se muestran más decepcio 
nados que los de EPA en su nivel de expectación respecto a la educación que reciben
(ítem 60).
La potencia de asignación-clasificación de estas variables asciende al 60'3 por 100,
como muestra la tabla VIII , resultados que se confirman en la clasificación por clave
de corte:

TABLA vm

MATRIZ DE CLASIFICACION

Grupo Porcen taje Número de casos clasificados
correcto dentro del grupo.

lEPA 11EPA BUP

lEPA 52.2 71 34 31

11EPA 60 .2 126 346 103

BUP 65 41 49 167

TOTAL 60.3 238 429 301

TABLA IX

Paso VARIABLE Valor F de NOde variables Estadís- Estadísti co-F Grados de
NO INCLUIDA eliminación incluídas tico-u aprox , libertad

1 49 V48 60.4308 1 .8887 60 .431 2 965

2 31 V30 27.9223 2 .8400 43.89 5 4 1928

3 3 , V2 18 .0496 3 .8097 35 .737 6 1926

4 51 V50 15.2884 4 .7847 30.989 8 1914

5 52 V51 13.5971 5 .7631 27.814 10 1922

MATRIZ DE CLASIFICACION

Grupo Porcen taje Número de casos clasificados
correcto dentro del grupo.

lEPA 11EPA BUP

lEPA 52.2 71 34 31

11EPA 60.2 126 346 103

BUP 65 41 49 167

TOTAL 60.3 238 429 301
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4. Variable trabajo. A partir de los resultados aparecidos a nivel puntual se establece que
no hay diferencias entre los grupos . El análisis estructural, tal como muestra la tabla
IX indica la existencia de siete variables con poder discriminante :
Los elementos componentes de la función de clasificación de esta variable son los
números 3, 17,28,35,36,42 Y 56. El grupo de alumnos que alterna los estudios con
el trabajo, valora más alto los ítems 28 y 36, referidos a la educación de la programa.
ción de actividades escolares a su disponibilidad de tiempo para realizarlas y a la
adecuación de las evaluaciones respectivamente . Lo mismo ocurre con el ítem 56, en
el que se afirma que el profesor estimula a los alumnos a formular juicios de valor.
Por el contrario , los alumnos que sólo se dedican a estudiar puntuan mejor los ítems
3 y 35, en los que se pone de manifiesto que el profesor hace interesante la asignatura
y apoya las iniciativas e intereses de los alumnos. Con estas variables se llega a una
asignación-clasificación de sujetos del 60 por 100, como se puede observar en la tabla
X, y se.confirma en la clasificación por clave de corte:

TABLA X

FUNCIONES DE CLASIFICACION .

~) NO-TRABAJO F. D. C.= -3.76023 +1. 27964 v3 +4.0l169 v17 ,+ 1.l2425 v28 +
+O.83189v35 +1.39618 v36 +1.05252v42 +1.01206 v56

B) TRABAJO F. D. C. = - 3 .96973 + 1.69152 v3 + 4.3921 v17 + 0.701 01v28 +

+1.361 ·29v35 +0.98343 v36 + 0.70484 v42 -t:0.66134v56

La tabla XI muestra , como en los casos anteriores , los valores de significación de las
variables incluídas en las funciones de clasificación :

TABLA XI

MATRIZ DE CLASIFICACION I
'-- --.-, r-.)J, en ros que se pone ae marunesto que el protesor hace interesante la asignatura

y apoya las iniciativas e intereses de los alumnos. Con estas variables se llega a una
asignación-clasificación de sujetos del 60 por 100, como se puede observar en la tabla
X, y se.confirma en la clasificación por clave de corte :

TABLA X

FUNCIONES DE CLASIFICACION .

~) NO-TRABAJO F. D. C.= -3 .76023 +1.27964 v3 +4.01169 v17 ,+ 1.l2425 v28 +
+O.83189v35 +1.39618 v36 +1.05252v42 +1.01206 v56

B) TRARATOF n (' = _~ o¡:;a7~ 4- 1 hal <:") _ .L A '2/V'I1 _ I f'\ '"7f'\1 f'\1
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TABLAxn

Paso Variable Valor F de NOde variables Estadis- Estadístico grados
NO Incluída eliminación incluídas tico-u -F aprox. de libertad

1 29 V28 13.3780 1 .9865 13.378 1 975

2 36 V35 10.8047 2 .9756 12.159 2 974

3 43 V42 8.8069 3 .9669 11.106 3 973

4 18 V17 6 .3585 4 .9600 9 .965 4 972

5 37 V36 6.8058 5 .9539 9.381 5 971

6 4 V3 6.31 01 6 .9478 8 .912 6 970

7 57 .V56 5.7866 7 .9421 8.503 7 969

Estos datos nos muestran que sería interesante tener en cuenta la situación laboral de
los sujetos para caracterizar los grupos en una ulterior etapa de investigación. Sin
ambargo, en el conjunto de resultados obtenidos al analizar la potencia diferencial de
las distintas variables estudiadas, el elemento que aparece con carácter prioritario
para la modulación de los grupos es la variable ciclo, y en función de ella proponemos
la siguiente segmentaci ón:

ALUMNOS

1FASE :

~~ rikIIEU
I I

I I

I I

11FASE : I SEXO/":: __._A7 "
3 43 V42 8.8069 3 .9669 11.106 3 '.973

4 18 V17 6 .3585 4 .9600 9.965 4 972

5 37 V36 6.8058 5 .9539 9.381 5 971

6 4 V3 6.3101 6 .9478 8 .912 6 970

7 57 .V56 5.7866 7 .9421 8.503 7 969

Estos datos nos muestran que sería interesante tener en cuenta la situación laboral de
los sujetos para caracterizar los grupos en una ulterior etapa de investigación. Sin
ambargo, en el conjunto de resultados obtenidos al analizar la potencia diferencial de
las distintas variables estudiadas, el elemento que aparece con carácter prioritario
para la modulación de los grupos es la variable ciclo, y en función de ella proponemos
la siguiente segmentaci ón:
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En definitiva , este análisis discriminante pone de manifiesto que, bajo la denomí
nación genérica de "educación de adultos", subyacen grupos de alumnos diferen
ciados . Así , el nivel educativo que cursan , su situación laboral , la edad y , en menor :
medida , el sexo , son variables a tener en cuenta , puesto que , en función de ellas,
cambian los motivos, actitudes, necesidades y objetivos que persiguen. Todo ello
muestra , en consecuencia , la necesidad que existe de sustituir los planteamientos ,
programas y métodos generales actualmente en vigor, por otros más diferenciados ,
específicos y con mayor capacidad de adaptación a las necesidades particulares ,
si queremos que el proceso de personalización y orientación de los alumnos ,
propugnado cada vez con más fuerza (Dominicé , 1980), sea una realidad.

propugnado cada vez con mas mena (Dommrce, 1~ISUJ, sea una reauaaa.



EDAD

1. De 16 a 18 años D

2.De19a21añosD

3. De 22 a 24 años D

4. De 25 a 27 años D

ESTADO CIVIL

1. SolteroD

2. Casado D

NIVEL DE ESTUDIOS

1. 20 Ciclo de E.G.B, D

2.6 0 curso de E.G.B. D

3.7 0 curso de E.G .B. D

4 .8 0 curso de E.G.B. D

TRABAJA

l. NoD

HORARIO LABORAL

j . ve U a 24 años U
4 . De 25 a 27 años D

SEXO
l":VarónD

ESTADO CIVIL

1. SolteroD

2. Casado D

NIVEL DE ESTUDIOS
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CUESTIONARIO

5 . De 28 a 30 años D

6 . De 31 a 34 años D

7. De 35 a 40 años D

8. Más de 40 años D

2. Mujer D

3.ViudoD

4. SeparadoD

5. Graduado Escolar O
6. 10 curso de B.U.P. D

7.2 0 curso de B.U.P. D

8.3 0 curso de B.U.P. O

2.S íD

7. De 35 a 40 años D

8. Más de 40 años D

2. Mujer D

3.ViudoD

4. SeparadoD
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1. La educación que se da a los alumnos les ayuda a integrarse en la sociedad .
2. En las clases existe un clima de cordialidad , cooperación y diálogo.
3. El profesor explica con claridad y hace interesante la asignatura.
4. La experiencia que los alumnos han adquirido a lo largo de su vida, les ayuda a

estudiar ya aprender con eficacia.
S. Los alumnos colaboran con el profesor a la hora de seleccionar los temas que van a

estudiar.
6. Las actividades que los alumnos realizan , les desarrollan la curiosidad intelectual.
7. El contenido de las unidades de aprendizaje está bien preparado por el profesor.
8 . Las buenas relaciones entre los alumnos aumentan el interés y el afán de superar las

dificultades que surgen en el aprendizaje.
9 . El profesor orienta a los alumnos sobre lo que deben aprender y el modo de apren-

derlo .
10. Las relaciones del profesor con los alumnos son írnpersonales y poco cálidas.
11. Al comenzar el curso , el profesor marca un plan de trabajo, y lo sigue con fidelidad .
12. Los alumnos colaboran con el profesor en la programación de las unidades de trabajo .
13. Las actividades que realizan los alumnos , les proporcionan experiencia s agradables

que les motivan a seguir en sus estudios.
14. El profesor tiene en cuenta la valoración y observaciónes que le hacen los alumnos

sobre la forma de desarrollar el programa .
15. El alumno se desanima fácilmente ante las dificultades .
16. El rendimiento de los alumnos se controla únicamente a través de las tres evaluacio

nes establecidas oficialmente .
17. El profesor programa el curso por evaluaciones.
18. Los métodos que se emplean están bien adaptad os a la mentalidad y forma de pensar

del adulto .
19. Al principio de cada unidad de aprendizaje , el profesor indica a los alumnos lo que

van a hacer y lo que deben aprender.
20 . El profesor tiene en cuenta las diferencias individuales que hay entre los alumnos .
21. Los alumnos intervienen en la selección de las actividades y trabajo que realizan.
22 . El profesor ayuda y orienta a los alumnos cuando tienen problemas o dificultades .
23 . Se estimula a los alumnos a que analicen críticamente la sociedad en que viven.
24 . El profesor es quien decide lo que el alumno va a aprender , cómo y cuándo va a

aprenderlo .
25 . Para hacer bien las evaluaciones, los alumnos necesitan más la reflexión y el razona 

miento que la memoria.
26. El alumno está motivado para analizar y discutir opiniones diferentes.
'1'7 É ~o n h .. n .n,no Sn1;\ <>tPniljil"o iailiviilll"lmp.ntp. nnr el RrDf:es.of7. 1cante muo de las unidades e apre ñdízáje esta Ole pepa auo pur ta proresor .

8 . Las buenas relaciones entre los alumnos aumentan el interés y el afán de superar las
dificultades que surgen en el aprendizaje.

9. El profesor orienta a los alumnos sobre lo que deben aprender y el modo de apren -
derlo.

10. Las relaciones del profesor con los alumnos son írnpersonales y poco cálidas.
11. Al comenzar el curso, el profesor marca un plan de trabajo , y lo sigue con fidelidad.
12. Los alumnos colaboran con el profesor en la programación de las unidades de trabajo .
13. Las actividades que realizan los alumnos , les proporcionan experiencias agradables

que les motivan a seguir en sus estudios.
14. El profesor tiene en cuenta la valoración y observaciónes que le hacen los alumnos

sobre la forma de desarrollar el programa .
15. El alumno se desanima fácilmente ante las dificultades .
16. El rendimiento de los alumnos se controla únicamente a través de las tres evaluacio

nes establecidas oficialmente.
17. El profesor programa el curso por evaluaciones.
10 T ~o ",,"'.nrln o ,.,l1P OP pmnlP"n p..t~n hien adantad os :l la mentalidad v forma de pensar
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36 . Las evaluaciones que se hacen a lo largo del curso, reflejan el dominio que el alumno
tiene realmente de la asignatura .

37. Se orienta a cada alumno teniendo en cuenta los puntos fuertes y débiles que tiene en
la asignatura.

38 . Los alumnos toman parte en la evaluación de sus propios trabajos.
39 . Se prepara a los alumnos para tener una mejor comprensión del mundo en que viven.
40 . Los trabajos que realizan los alumnos, les ayudan a alcanzar los objetivos de la

asignatura.
41. El pro fesor conoce los grupos de alumnos que se forman y a sus líderes.
42. Se orienta a los alumnos sobre las salidas profesionales que tienen en el fu turo .
43. Los alumnos aprenden cosas útiles para su desenvolvimiento personal en la vida.
44 . Las actividades que realiza el alumno, contribuyen a mejorar su formación personal.
45. Los aprendiz ajes resultan excesivamente teóricos y sería conveniente hacerlos más

prácticos.
46. El profesor impide la competición entre los alumnos .
47. A través de las distintas situaciones y actividades, se anima a los alumnos a tener

confianza en sí mismos .
48. Estás de acuerdo con los resultados de las evaluaciones .
49 . Se procura fomentar la creatividad y originalidad de los alumnos.
50. El profesor tiene en cuenta y valora las habilidades y experiencias de sus alumnos.
51. Además de las tres evaluaciones reglamentarias , se hacen otras a lo largo del curso.
52 . Los contenidos de la asignatura son demasiado elevados y los alumnos la comprenden

con dificultad.
53 . El profesor invita a los alumnos a interpretar situaciones y problem as que se les

plantean , para poder sacar conclusiones o resultados.
54. A lo largo del curso se realizan trabajos en grupo.
55. La evaluación se hace teniendo en cuenta los objetivos señalados al programar la

asignatura.
56. El profesor estimula a los alumnos a formar juicios de valor.
57 . En el proceso de aprendizaje se favorece la competición entre los alumnos .
58. El profesor invita a los alumnos a que consideren las ventajas e inconvenientes de

una decisión, ante s de tomarla.
59. El alumno tiene la sensación de perder el tiempo y sigue el curso sin interés.
60. La educación para adultos responde a lo que el alumno esperaba eleella.

Puntuacione s

(4) Siempre o casi siempre
41'. El pro1eSOfeÓnl>CelOS grupos ce aiurnnos que se rorman ya sus uceres .
42. Se orienta a los alumnos sobre las salidas profesionales que tienen en el futuro .
43. Los alumnos aprenden cosas útiles para su desenvolvimiento personal en la vida.
44 . Las actividades que realiza el alumno, contribuyen a mejorar su formación personal.
45. Los aprendizajes resultan excesivamente teóricos y sería conveniente hacerlos más

prácticos.
46 . El profesor impide la competición entre los alumnos .
47. A través de las distintas situaciones y actividades, se anima a los alumnos a tener

confianza en sí mismos .
48. Estás de acuerdo con los resultados de las evaluaciones .
49 . Se procura fomentar la creatividad y originalidad de los alumnos .
50. El profesor tiene en cuenta y valora las habilidades y experiencias de sus alumnos.
5 1. Además de las tres evaluaciones reglamentarias , se hacen otras a lo largo del curso.
52 . Los contenidos de la asignatura son demasiado elevados y los alumnos la comprenden

con dificultad.
53 . El profesor invita a los alumnos a interpretar situaciones y problemas que se les

nhnte"n n"r:l noder ~:lr:lr conclusiones () resulrados
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ESTADIOINICIALDE LA LECTURA. .
EVALUACIÓNDIAGNÓSTICO·ANALÍTICA

DELRENDIMIENTOLECTOR

por

A. Flor Cabrera Rodriguez

Sumario

El presente artículo trata de poner de relieve la importancia de un diagnóstico de
características analíticas en la evaluación del rendimiento lector de un alumno que
realiza el aprendizaje correspondiente al estadio inicial de la lectura. Estadio lector
que se identifica con aquel período escolar durante el cual el alumno "aprende a leer".
Al mismo tiempo, ofrece las posibilidades que para la práctica docente e investigadora
tiene una Batería diagnóstico-analítica para esta etapa lectora. Supone un instrumento
de evaluación con una interpretación de la ejecución del sujeto en función de la norma
y en función de criterio de contenido , que permiten diagnosticar : a) si el alumno ha
superado o no este estadio lector , y b) en caso de no superación , individualizar el fracaso
del alumno identificando aquellas conductas lectoras que subyacen en el dominio del
estadio que aún representa una dificultad o limitación para el alumno .

1. Diagnosis del rendimiento lector.
La parte práctica de este trabajo consiste en la presentación de una batería diagnósti

co-analítica de lectura para el estadio inicial del aprendizaje lector. Para juzgar mejor su
alcance así como su utilidad en la evaluación del rendimiento lector de nuestros alumnos

.conviene situamos, aunque sea de forma muy general, en el marco de los objetivos diag-

DELRENDIMIENTOLECTOR

por

A. Flor Cabrera Rodriguez

Sumario

El presente artículo trata de poner de relieve la importancia de un diagnóstico de
características analíticas en la evaluación del rendimiento lector de un alumno que
realiza el aprendizaje correspondiente al estadio inicial de la lectura. Estadio lector
que se identifica con aquel período escolar durante el cual el alumno "aprende a leer" .
Al mismo tiempo, ofrece las posibilidades que para la práctica docente e investigadora
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dicina, orientación y terapia. En el ámbito de la lectura supone un cuidadoso estudio
sobre la dinámica personal del discente a fin de localizar posibles deficiencias en aque

'llos factores que mantienen relación estrecha con el aprendizaje lector : condiciones
de tipo sensoriales , lingüísticas, cognitivas, emocionales, ambientales e incluso pedagó
gicas que, según la forma de presentarse o nivel de desarrollo de las mismas, pueden
estar originando bloqueos generadores de fracaso, sea en la iniciación , sea en la evolución
del aprendizaje .

Analizando ahora aquella otra función diagnóstica de la evaluación, la de situar
a los alumnos en la secuencia instructiva , encontramos que con ella se pretende cubrir
tres necesidades educativas:

a) Determinar el dominio general previo de los alumnos antes de iniciar el proceso
de enseñanza -aprendizaje .

b) Establecer la presencia o ausencia de contenido y habilidades previamente reque
ridas .

e) Determinar categorías de alumnos según modos alternativos de currículos .

Es posiblemente el último aspecto - señalado en el apartado c- el que proporciona
la dimensión más amplia a la evaluación en el momento de cumplir una función orienta
dora e investigadora de la relación didáctica . Este tipo de ubicación diferencial " supone
-n primer lugar, establecer diferentes alternativas curriculares para el aprendizaje de una
materia y, en segundo lugar, los suficientes estudios experimentales que aporten datos
significativos sobre la relación entre las características individuales de los alumnos y las
técnicas y materiales de instrucción , de tal forma que el rendimiento de los sujetos en la
consecución de un objetivo instructivo sea mayor que el que hubiera obtenido con cual
quier otro currículo" (Bloom, 1975) .

Estas perspectivas diagnósticas suponen todo un campo hasta ahora inexplorado en
el ámbito de la lectura. Hacia ellas parecen apuntar trabajos recientes sobre la lectur a
y su aprendizaje . Tales como los estudios y trabajos sobre procesos cognitivos y metacog
nitivos implicados en el aprendizaje lector, entendido como un aprendizaje fundamen
talmente de "conceptualización" , que desarrollan autores cercanos a la teoría piagetiana
(German, 1979 ; Ferreiro y Teberosky 1980 ; MGGinitie 1982) : la aplicación a la relación
educativa en tomo a los "estilos cognitivos" (Brunner y otros , 1966 . Messick, 1976 ;
Witkin, 1976 ; Gagne, 1979) y la naturaleza interactiva (autor -lector) o transaccional
del proceso de la lectura que acentúan y nos ofrecen la corriente psicolingüística
(Vygotsky 1964 ; Goodman , 1966 , 1968 ; Smith, 1983). No sería extraño que la clásica
polémica sobre la relativa eficacia de los métodos de lectura e incluso la problemática
sobre las dificultades lectoras, encuentren respuestas más satisfactorias que las que se dis
ponen en estos momentos si en el futuro estas cuestiones - como posiblemente muchas
otras - se abordaran tomando en consideración las aportaciones que nos ofrecen los au
tores citados más arriba sobre el proceso lector y el modo y la forma individual que puede
llegar a ser lo. adauisición del c ódico escrito. a ún cuando _ c.o m o opñ~h.n r.r~" (10<;7)
tres necesidades educa tivas:

a) Determinar el dominio general previo de los alumnos antes de iniciar el proceso
de enseñanza -aprendizaje.

b) Establecer la presencia o ausencia de contenido y habilidades previamente reque
ridas.

e) Determinar categorías de alumnos según modos alternativos de currículos .

Es posiblemente el último aspecto -señalado en el apartado c- el que proporciona
la dimensión más amplia a la evaluación en el momento de cumplir una función orienta
dora e investigadora de la relación didáctica. Este tipo de ubicación diferencial " supone
-n primer lugar, establecer diferentes alternativas curriculares para el aprendizaje de una

materia y, en segundo lugar, los suficientes estudios experimentales que aporten datos
significativos sobre la relación entre las características individuales de los alumnos y las
técnicas y materiales de instrucción, de tal forma que el rendimiento de los sujetos en la
consecución de un objetivo instructivo sea mayor que el que hubiera obtenido con cual
quier otro currículo " (Bloom, 1975).

Estas perspectivas diagnósticas suponen todo un campo hasta ahora inexplorado en
"",,1 ..('...-L';4. _..3_ 1.... 1 __ .L-.. __ TT _ _ ~ _ _ 11_ _ . t · • • ...
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de habilidades, la diagnosis tratará de ir más allá de aquel nivel inicial, fundamental
mente en los casos donde se ha establecido una deficiencia general, pues trata de indivi
dualizar la naturaleza del retraso en el aprendizaje; exigirá un diagnóstico más analítico,
preocupándose por aquellos aspectos particulares del aprendizaje anterior dominado o
que aún presenta una limitación para el alumno.

Esta doble función diagnóstica nos hace distinguir entre lo que sería un diagnóstico
general y lo que denominaríamos diagnóstico analítico. Una consecuencia inmediata
de la diferenciación entre estas funciones diagnósticas serán las características estructu
rales y técnicas también diferentes que exigen los instrumentos de medida a utilizar para
un tipo u otro de diagnóstico : el análisis del contenido instructivo a medir, la estructu 
ración y operativización del mismo en el instrumento, las cualidades métricas de los
ítems , los estudios de validez y fiabilidad, la interpretación de las puntuaciones de los
sujetos, son aspectos de los instrumentos de evaluación sensibles al uso y a la función
que éstos cumplen en el proceso evaluativo.

Así , mientras los instrumentos de diagnóstico general apenas se diferencian de lo
que podríamos denominar como una prueba de nivelo de rendimiento general, más
que una diferencia estructural entre ellas, lo que las distingue es el momento de su
aplicación y el uso que de la información obtenida hace el docente. Un instrumento
de evaluación que nos proporcione el nivel lector alcanzado por el alumno después de
una instrucción recibida , puede ser utilizado al final del período instructivo con objeto
de comprobar o certificar el nivel alcanzado por el alumno y determinar su promoción
o no a los niveles siguientes, es el caso de una evaluación sumativa . También la misma
prueba es suceptible de utilizarse con anterioridad a la secuencia instructiva siguiente
para determinar el nivel lector inicial del sujeto o grupo, es el caso de una evaluación
diagnóstica general.

Esta similitud entre las pruebas de rendimiento general y las de diagnóstico general
se hace más evidente cuando se trata de instrumentos con referencia al criterio, es decir
en función de los objetivos lectores - en nuestro caso- que se establecen como propios
y característicos del dominio de un nivel escolar determinado, que cuando las pruebas
sumativas se elaboran en función de la norma, es decir, con objeto de distinguir niveles
lectores diferentes entre los alumnos y, por consiguiente, se incluyen conductas lectoras
con diferentes niveles de dificultad , incluso conductas que pueden suponer un nivel de
desarrollo lector más avanzado que el nivel al que pretende referirse la prueba.

Ejemplos de instrumentos que pueden utilizarse en la valoración del rendimiento
lector con una finalidad sumativa o de diagnóstico general inicial son las pruebas de Lec
tura Silenciosa y de Lectura Oral para el final del ler. ciclo de E.G.B., elaboradas por
mí en lengua castellana y por R. Bisquerra en lengua catalana, que forman parte de la
Batería de Evaluación del Area de Lenguaje para el final del primer ciclo de la E.G.B.,
en lengua catalana y castellana, que bajo la dirección de la catedrática M. Bartolomé
ha confeccionado un equipo de profesores (1983) . Otros ejemplos son las Pruebas de
Lectura para el ciclo inicial elaboradas por J. Pérez (1978) , y las Pruebas de compren 
sión lectora para 30,4 0 ,5 0 y 60 de E.G.B. de L. Martínez (1980) . .
ració~t yMop~~ativízacrÓÍt(fet ~mis·:{to-e'it:é'C ins1~iiieíito:'i"as cüafia1ae:s metricas- ae-fos
ítems, los estudios de validez y fiabilidad, la interpretación de las puntuaciones de los
sujetos, son aspectos de los instrumentos de evaluación sensibles al uso y a la función
que éstos cumplen en el proceso evaluativo.

Así , mientras los instrumentos de diagnóstico general apenas se diferencian de lo
que podríamos denominar como una prueba de nivelo de rendimiento general, más
que una diferencia estructural entre ellas, lo que las distingue es el momento de su
aplicación y el uso que de la información obtenida hace el docente. Un instrumento
de evaluación que nos proporcione el nivel lector alcanzado por el alumno después de
una instrucción recibida , puede ser utilizado al final del período instructivo con objeto
de comprobar o certificar el nivel alcanzado por el alumno y determinar su promoción
o no a los niveles siguientes, es el caso de una evaluación sumativa . También la misma
prueba es suceptible de utilizarse con anterioridad a la secuencia instructiva siguiente
para determinar el nivel lector inicial del sujeto o grupo, es el caso de una evaluación
diagnóstica general.

Esta similitud entre las pruebas de rendimiento general y las de diagnóstico general
se hace más evidente cuando se trata de instrumentos con referencia al criterio, es decir
en función de los objetivos lectores - en nuestro caso- que se establecen como propios
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2. Naturaleza deldiagnóstico-analítico.

Dos notas fundamentales definen una situac ión evaluati va con carácter de diagnós
tico-analítico :

a) En un diagnóstico de este tipo no estamos interesados en determinar "hasta dónde
llega el dominio lector del alumno", sino en comprobar la superación o no por parte del
niño de una o unas determinadas conductas lectoras que se consideran representativas de
un determinado nivel lector .

b) Dado el carácter analítico del diagnóstico , el objetivo de la evaluación no se queda
en la sola comprobación de superación o no de un determinado nivel lector, sino que
pretende - como he escrito antes - identificar el carácter específico de la dificultad dis
cente en las conductas lectoras implicadas en el nivel lector que se valora.

Estas intencionalidades evaluativas trasladadas a la técnica de evaluación a utilizar
condicionará lo que posiblemente sean los dos atributos métricos que mejor caracterizan
a los instrumentos diagnósticos analíticos. Por una parte , estos tipos de instrumentos
miden un determinado contenido instructivo con mucho más detalle que lo hace cual
quier otro tipo de prueba. Exigen, en primer lugar , una delimitación del universo conduc
tual que se va a medir ; en segundo lugar , el análisis de las habilidades y contenidos especí
ficos que aseguran el dominio conductual general ; y , en tercer lugar, presentar situaciones
operativas que midan aquellas habilidades y contenidos lo más exentas posibles de cual
quier otra fuente de dificultad . De aquí que estos tipos de instrumentos presenten la
forma de batería de subt ests homogéneos .

Por otra parte , la interpretación del rendimiento del alumno en una prueba diag
nóstico -analítica presenta un matiz diferente al de otros tipos de pruebas. Así, mien
tras en una prueba de rendimient o general pretende establecer diferentes niveles de ren
dimientos lectores entre los alumnos , y procura tener tareas de dificultad variable
- algunas difíciles , otras fáciles y una gran mayor ía de dificultad moderada- para pro
ducir una variabilidad de puntuaciones que comprenda toda la gama de alumnos , en las
pruebas analíticas el rango de dificultad lo determina el contínuo de dificultad que mar
can aquellas habilidades y contenidos cuya superación asegura el dominio del universo
conductual que está siendo objeto de evaluación. Por ello , no es de extra ñar que para la
mayoría de alumnos con un aprendizaje correcto los tipo s de conductas medidos apenas
presentan dificultad . El poder discriminativo del instrumento se sitúa en el rango inferior
de los alumnos , para quienes el dominio de una habilidad o contenido específico repre
senta una limitación. Por consiguiente , un alto nivel de rendimiento en un instrumento
analítico es previsible que lo encontremos en muchos alumnos y ello sólo indica que una
cierta área o condu cta no constituye un punto débil para aquellos , aún cuando tal vez no
indique exactamente hasta dónde llega la eficacia del alumno en esa área o conducta.

3. Evaluación diagnóstico-analítica en el estadio inicial de la lectura.

El estadio )nicial del aprendizaje lector se identifica con . acuelneondc.escoíar .
pretende - como he escrito antes - identificar el carácter específico de la dificultad dis
cente en las conductas lectoras implicadas en el nivel lector que se valora.

Estas intencionalidades evaluativas trasladadas a la técnica de evaluación a utilizar
condicionará lo que posiblemente sean los dos atributos métricos que mejor caracterizan
a los instrumentos diagnósticos analíticos. Por una parte , estos tipos de instrumentos
miden un determinado contenido instructivo con mucho más detalle que lo hace cual
quier otro tipo de prueba. Exigen , en primer lugar , una delimitación del universo conduc 
tual que se va a medir ; en segundo lugar , el análisis de las habilidades y con tenidos especí
ficos que aseguran el dominio conductual general ; y , en tercer lugar , presentar situaciones
operativas que midan aquellas habilidades y contenidos lo más exentas posibles de cual
quier otra fuente de dificultad. De aquí que estos tipos de instrumentos presenten la
forma de batería de subtests homogéneos .

Por otra parte , la interpretac ión del rendimiento del alumno en una prueba diag
nóstico -analítica present a un matiz diferente al de otr os tipos de pruebas . Así , mien
tras en una prueba de rendimiento general pretende establecer diferentes niveles de ren
dimientos lectores entre los alumnos , y procura tener tareas de dificultad variable
- algunas difíciles, otras fáciles y una gran mayoría de dificultad moderada- para pro-
rI~I""'~" 11 .... 1" ... ~ ... ....; ... L.:l:~ ... ...J ...J..... _ ....... ~ . . ...........:: 0. -1 _ .... _ _1 _ 1 1 1 ..
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culturales que actúan como facilitadoras o motivadoras del aprendizaje , hasta la adquisi
ción de una técnica en la que subyace el aprendizaje de habilidades y subhabilidades en
cierta medida diferenciadas y relativamente jerarquizadas , tanto por lo que se refiere
al componente perceptivo como al comprensivo y creativo que todo acto lector im
plica.

Se trata , por consiguiente , de una situación de enseñanza-aprendizaje donde la diag
nosis analítica sobre la conducta lectora del alumno se convierte en casi una necesidad
para el docente. Un diagnóstico que proporcione al docente la información necesaria
sobre las habilidades , actitudes y hábitos lectores que son objeto de desarrollo en el esta
dio inicial del aprendizaje lector, para llevar a cabo decisiones evaluativas tan importantes
como:

a) Establecer si el alumno ha superado esta etapa lectora , caracterizado su rendi
miento por el dominio de las conductas lectoras propias a este estadio. .

b) Establecer hipótesis relativas al nivel lector del alumno en los casos de fracaso
como puede ser identificar:

la presencia de una deficiencia lectora o retraso grave en lectura , con un rendimiento
lector muy por debajo de lo que cabría esperarse dado el nivel de instrucción lectora
recibida. El docente se encuentra ante un alumno que reclama un estudio más deta
llado y profundo sobre las razones de tal fracaso en el sentido en el que he descrito
anteriormente cuando refería los tipos de evaluación diagnóstica .

la presencia de un retraso moderado en la lectura , con un nivel de desempeño algo
inferior a lo esperado en las tareas lectoras, e incluso bastante pobre cuando éstas
se refieren a un núcleo de objetivos lectores alcanzables en las secuencias finales del
proceso instructivo.

la presencia de dificultades específicas, sea en las técnicas de reconocimiento de pala
bras, sea en la comprensión o sea en la fluidez lectora.

Sólo desde una evaluación diagnóstica sobre la conducta lectora del alumno con unas
características de análisis permite al docente establecer estrategias de aprendizaje indivi
dualizadas , tales como las que exige el aprendizaje lector en esta etapa escolar, donde el
ritmo y las dificultades pueden ser muy diferentes de alumno a alumno .

Las ideas más arriba expuestas constituyeron las razones fundamentales - por otra
parte suficientemente motivadoras - para que emprendiera como trabajo doctoral la ela
boración de una batería diagnóstico-analítica para el estadio inicial de la lectura. A con
tinuación expondré una breve descripción de esta batería de lectura , así como las posibi
lidades diagnósticas que ofrece al docente y algunas sugerencias prácticas sobre su uso
en el aula escolar.

4 . Batería diagnóstico-analítica de lectura.

En la introducc íón ya se ha definido la Batería diagnóstico-analítica de .lectura
como:

a) Establecer si el alumno ha superado esta etapa lectora , caracterizado su rendi
miento por el dominio de las conductas lectoras propias a este estadio . .

b) Establecer hipótesis relativas al nivel lector del alumno en los casos de fracaso
como puede ser identificar:

la presencia de una deficiencia lectora o retraso grave en lectura , con un rendimiento
lector muy por debajo de lo que cabría esperarse dado el nivel de instrucción lectora
recibida . El docente se encuentra ante un alumno que reclama un estudio más deta
llado y profundo sobre las razones de tal fracaso en el sentido en el que he descrito
anteriormente cuando refería los tipos de evaluación diagnóstica .

la presencia de un retraso moderado en la lectura , con un nivel de desempeño algo
inferior a lo esperado en las tareas lectoras , e incluso bastante pobre cuando éstas
se refieren a un núcleo de objetivos lectores alcanzables en las secuencias finales del
proceso instructivo.

la presencia de dificultades específicas, sea en las técnicas de reconocimiento de pala-
,- --- - -- -_ 1.... ......_.,~t:.. ......................."ll .... 1... +1'11,.1.c'''71o.I''+r'\'''lo



idades subyacentes a la independencia lector: GRAFICO 1. Análisis de las habilidades subyacentes a la independencia lectora.

lectoras implicadas en el estadio inicial Análisis de las conductas lectoras implicadas en el estadio inicial
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GRAFICOS11Y111:Ejemplos de la especificación de campo de los subtests,

DISCRI.MINACIONAUDITIVA

Consonantes localizadas en
la misma zona del aparato
fonador y diferente modo

de articulación

Item 3 Item 4 Item 5 Item 6

Consonantes localizadas en distinta
zona del aparato fonador y misma

forma de articulación

Oclusivos sordos

Item 7

Oclusivos sonoros

Item 8 Item 9

Nasales y laterales

Item ~O

Items : 1, 2, 3, 4 , 5

combinación consonántica

Items 11,12,13 y 14

ICORRESPONDENCIAGRAFEMA-FONEMAI
Grafía de fonemas consonánticos con una sola

representación gráfica

Consonantes localizadas en
la misma zona del aparato
fonador y diferente modo

de articulación

I Bilabiales I I Velares I IDentales I IPalatales I
Item 3 Item 4 Item 5 Item 6

Consonantes localizadas en distinta
zona del aparato fonador y misma

forma de articulación

IOclusivos sordos I IOclusivos sonoros I IFricativos I INasales y laterales I
Item 7 Item 8 Item 9 Item ~O
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a) Se considera que la conducta lectora final que caracteriza al alumno que ha adqui
rido los objetivos lectores propios al estadio inicial del aprendizaje lector , es la denomi
nada por algunos autores - Femán dez Huerta 1959 , W. Gray 1957, Feitelson 1976
como "independencia lectora". Es decir, este estadio lector es superado por el niño cuan
do es capaz de leer por sí solo un material escrito con estructura y contenido semántico
sencillo, comprendiendo los hechos e ideas en él expresado.

b) Aquella conducta final es analizada en sus habilidades componentes tal como se
presenta en el gráfico 1 (Sólo se reseñan aquellas habilidades suceptibles de medirse con
un instrumento como el que se presenta).

e) Cada una de aquellas habilidades y subhabilidades identificadas se concretaron
en contenidos específicos con sus posibles transformaciones operativas a partir del análisis
de objetivos , contenidos y conductas de aprendizaje desarrolladas en los libros de texto
utilizados en la iniciación lectora (se estudia un total de cinco editoriales). Los gráficos
11y III son ejemplos de la especificación de campo.

La primera elaboración de los subtest fue aplicada al principio de curso a una muestra
de 168 alumnos de 10 de E.G.B. ya 130 de 20 de parvulario . En función de los resultados
obtenidos en el estudio descriptivo de los datos , en el análisis estadístico de los íterns ,
en los estudios de validez y fiabilidad , se procedió a la reelaboración de las pruebas
originales .

Quedó configurada la Batería diagnóstico-analítica de lectura definitiva en los si
guientes 8 subtests en los que se valoran :

A. Las habilidades referidas a la Percepción de Palabras que permiten al alumno relacio
nar el símbolo visual con el sonido de la palabra y su significado. En ellas se distinguen :

a) Las habilidades discriminati vas: posibilitan identificar dos símbolos gráficos o dos so
nidos como iguales o diferentes. Representadas en la bater ía parl as tests :

l . Discrim inación visual: pretende medir la habilidad para diferenciar letras y pala 
bras . Ejemplos de ítems :

Núm. 1

Núm. 3

Núm. 7

Núm . 15

K--+AKYM

b --+ d p b q

malo --+ loma malo mato nalo

probl ema --+probelma porblema problema probloma

2. Discriminación auditiva: pretende medir la habilidad para identificar cuándo dos
sonidos oertinentes (fonemas' del castellano son izuales o diferentes . Eiemplo de ítems : el

") CC1UC1 UHC1 U'¿ lllfu<;UdlS HllUU!UliUCIS y suonaomuaues inenuncauas se concretaron
en contenidos específicos con sus posibles transformaciones operativas a partir del análisis
de objetivos, contenidos y conductas de aprendizaje desarrolladas en los libros de texto
utilizados en la iniciación lectora (se estudia un total de cinco editoriales) . Los gráficos
11y III son ejemplos de la especificación de campo .

La primera elaboración de los subtest fue aplicada al principio de curso a una muestra
de 168 alumnos de 10 de E.G .B. y a 130 de 20 de parvulario . En función de los resultados
obtenidos en el estudio descriptivo de los datos , en el análisis estadístico de los íterns,
en los estudios de validez y fiabilidad , se procedió a la reelaboración de las pruebas
originales .

Quedó configurada la Batería diagnóstico-analítica de lectura definitiva en los si
guientes 8 subtests en los que se valoran :

A. Las habilidades referidas a la Percepción de Palabras que permiten al alumno relacio
nar el símbolo visual con el sonido de la palabra y su significado. En ellas se distinguen :

a) Las habilidad es discriminativas: posibilitan identificar dos símbolos gráficos o dos so
nidos como ízuales o diferentes. Representadas en la batería oor los tests :
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Núm. 13. "trompeta"

b) Las habilidades de reconocimient o: posibilitan establecer la correspondencia entre las
formas visuales y el sonido/ s que ellas tienen en el habla. Representada en la batería por
los tests :

3. Correspondencia grafema-fonema:pretende medir la habilidad para establecer la
correspondencia entre el fonema y la letra que 10representa. Ejemplos de ítems :

~
r t,

fiJ
e e gl

~n 'lV qu qu. pI

n } ñ -ñ, el J
~? m 'l'J\¡ gu T fl ~

núm. 1 núm . 11 núm . 16

4. Correspondencia acústico-gráfica de palabras: pretende medir la habilidad para
establecer la correspondencia entre la secuencia lineal gráfica de la palabra con su secuen 
cia temporal auditiva . Ejemplo de ítems : el alumno debe identificar entre las palabras
aque1ladicha por el examinador :

Núm . 4. "prado" pardo podar prado padro

Núm . 16.
tre mómetro te rmómetro termómtro termómetor

b) Las habilidades de reconocimient o: posibilitan establecer la correspondencia entre las
formas visuales y el sonido/ s que ellas tienen en el habla. Representada en la batería por
los tests :

3. Correspondencia grafema-fonema:pretende medir la habilidad para establecer la
correspondencia entre el fonema y la letra que 10representa . Ejemplos de ítems :

g1 ~
pl I"
el J
fl ~

núm . 1 núm. 11 núm . 16



REVI~TA INVESTIGACION EDUCA TIVA

\
*~ ~~ *~'

*~ ~'f+v= 4 .~

It" .f1aNe, :--- ' *~ *CU-~,

*.&we ' ~~, ... Ca.Jy'(U

núm .4 núm . 11 núm. 13

B. Las habilidades referidas a la Comprensión lectora que permiten al alumno obtener el
significado de un texto escrito. En ellas distinguimos:

6. Comprensión de frases: pretende medir la habilidad para comprender la idea
general de una frase, órdenes escritas y la utilización del contexto como ayuda en la
identificación de una palabra . Ejemplos de items :

núm.3

* el gato quiere coger a la niña
* con la niña hay tres gatos
*.la niña quiere salir
* la niña va detrás del gato

núm . 7

* Pon un 1 en el pez más grande , un 2
en el mediano y un 3 en el más ,

pequeño 4'('
Al ~ '
~ ° 8 ::

HUJ U . 1 J. lIUlIl . 1J

B. Las habilidades referidas a la Comprensión lectora que permiten al alumno obtener el
significado de un texto escrito. En ellas distinguimos :

6 . Comprensión de frases: pretende medir la habilidad para comprender la idea
general de una frase, órdenes escritas y la utilización del contexto como ayuda en la
identificación de una palabra . Ejemplos de items :

núm . 3

* el gato quiere coger a la niña
* con la niña hay tres gatos

1 ~ _;", ~ _ ,, ' ~ _~ _ _1 '_



REVISTA INVESTIGACION EDUCATIVA

7. Compr ensión lectura silenciosa: pretende medir la habilidad del niño para leer por
sí solo un material de estructura y contenido sencillo, comprendiendo los hechos e ideas
en el expresado. Consta de tres textos con dificultad creciente, una vez leído cada uno el
alumno debe responder a unas cuestiones sobre la historia leída.

C. La lectura oral: la conducta lectora que el alumno manifiesta cuando lee en voz alta
permite el diagnóstico de dificultades específicas en el reconocimiento de palabras y el
nivel de fluidez lectora. En la batería se presenta en el test :

8. L ectura oral: incluye la valoración de : a) análisis de las dificultades específicas en
la correspondencia grafíco-fóníca de palabras (Confusión , rotación , inversión de secuen
cia, adición ...); b) tipo de lectura que caracteriza el ritmo y la fluidez lectora del alumno
(deletreo , vacilante, corriente , expresiva) ; y e) velocidad lectora expresada en palabras por
minuto.

La batería con esta estructuración definitiva fue aplicada. al final del curso escolar a
una muestra de 497 alumnos de 10 de EG .B. pertenec ientes a 19 centros escolares , y a
136 de 20 de parvulario de 5 centros. De los resultados obtenidos en esta segunda apli
cación, destaco brevemente algunos aspectos que pueden considerarse muy significativos
para la comprensión de las cualidades métricas que caracterizan a esta baterí a de lectura .

En el estudio estadistico descriptivo se pone de manifiesto el carácter dignóstico de
los subtests. Los elevados valores de tendencia central, las distribuciones claramente
asimétricas negativas y acusadamente leptocúrticas revelan que los subtests son fácilmente
superados por una gran mayoría de alumnos, situandose el poder diagnóstico de la batería
en la identificación de alumnos con dificultades en el estadio inicial de la lectura.

En el análisis de items se ponen igualmente de relieve las cualidades diagnósticas de
la batería. Los bajos valores de dificultad de los ítems confirman la baja dificultad de los
subtests, mientras los elevados valores de discriminación, expresados en correlación
biserial puntual, evidencian la alta consistencia interna y homogeneidad del contenido
medido en cada subtests .

La baja dificultad de los subtests, no obstante , no resulta un impedimento para que
éstos discriminen diferentes niveles de rendimiento según categorías de alumnos estableci
das en función de variables que pueden considerarse relacionadas con el aprendizaje
lector. Así en el estudio comparativo entre los subgrupos de alumnos se constata la exis
tencia de rendimientos significativamente diferentes en todos los subtests entre los alurn
nos según: a) medio socio cultural (urbano y suburbial); b) clase social (alta-media/alta y
baja-media/baja) ; e) edad (se consideran cuatro grupos de edad); d) el nivel lector del
alumno cuando inicia primero de E.G.B. (sabían leer, algo o nada) .

El constatar empíricamente estos resultados diferenciales entre los diversos grupos de
alumnos creo que es una indicación valiosa de la validez de contenido de los subtests y",
en particular , de la representatividad y sensibilidad diagnóstica de las conductas lectoras
medidas en ellos. '

8. Lectura oral: incluye la valoración de : a) análisis de las dificultades específicas en
la correspondencia grafico-fónica de palabras (Confusión , rotación , inversión de secuen
cia, adición ...); b) tipo de lectura que caracteriza el ritmo y la fluidez lectora del alumno
(deletreo, vacilante, corriente, expresiva); y e) velocidad lectora expresada en palabr as por
minuto .

La batería con esta estructuración definitiva fue aplicada. al final del curso escolar a
una muestra de 497 alumnos de 10 de EG .B. pertenec ientes a 19 centro s escolares , y a
136 de 20 de parvulario de 5 centros. De los resultados obtenidos en esta segunda apli
cación , destaco brevemente algunos aspectos que pueden considerarse muy significativos
para la comprensión de las cualidades métricas que caracterizan a esta baterí a de lectura .

En el estudio estadistico descriptiv o se pone de manifiesto el carácter dignóstico de
los subtests. Los elevados valores de tendencia central, las distribu ciones claramente
asimétricas negativas y acusadamente leptocúrticas revelan que los subtests son fácilmente
superados por una gran mayoría de alumnos, situandose el poder diagnóstico de la batería
en la identificación de alumnos con dificultades en el estadio inicial de la lectura.

En el análisis de items se ponen igualmente de relieve las cualidades diagnósticas de
la batería. Los bajos valores de dificultad de los ítems confirman la baja dificultad de los
subtests. mientras los elevados valores de discriminación. expresados en correlación
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Los resultados en el estudio de la fiabilidad de los diferentes subtests, utilizando el
método de análisis de la varianza desarrollado por Hoyt (1941 ), se evidencian coeficientes
de fiabilidad bastante elevados , oscilan entre. 82 para la prueba de Discriminación Audi
tiva y .89 para la de Comprensión Lectura silenciosa.

5. Interpretación del rendimiento en función de la norma y en función del criterio .

En 1963 Glaser introduce la distinción entre pruebas referidas, a la norma y pruebas
referidas al criterio como dos tipos de instrumentos de características bien diferentes.
Mucha tinta se ha empleado durante estos 8 09 útimos años en la clarificación conceptual
de ambos tipos de pruebas (incluso hoy se distingue dentro de los tests referidos al crite 
rio los denominados " dornain-referenced tests " y los "mastery tests " - Berck 1982-),así
como sobre los atributos métricos que mejor les caracterizan y los procedimientos estadís 
ticos que serían más apropiados para establecer aquellos atributos . No pretendo en
absoluto abarcar dentro de los márgenes de este modesto artículo la temática más arriba
insinuada.

Es suficiente para mi interés en estos momentos describir en sintesis la diferente
interpretación que se hace del rendimiento de un alumno cuando la realizamos en función
de un patrón normativo o en función de un patrón criterial de contenido.

En una interpretación normativa la valoración del rendimiento del alumno se estab
lece comparándolo con el rendimiento obtenido por un grupo de referencia. En una in
terpretación referida al criterio la ejecución del sujeto es directamente interpretad a en
términos de los contenidos representados en al prueba que domina o no el alumno,
siendo irrelevante la comparación con otros alumnos. De esta forma, la interpretación
del rendimiento del sujeto en función de criterio de contenido es automática, en el sen
tido que el puntaje obtenido detalla lo que el alumno realmente puede hacer y las habili
dades y objetivos que aún tiene que dominar. Mientras que la valoración del puntaje refe
rido a normas diferirá de acuerdo con la composición del grupo normati vo de referencia.

No se trata de concebir estas dos posibilidades de interpretar el rendimiento de un
alumno de forma enfrentada. Al contrario , pueden considerarse perfectamente comple
mentarias. Así, cuando el interés es determinar el nivel del sujeto , su atraso o adelanto ,
respecto al rendimiento promedio del grupo, sea de edad, de nivel de instrucción o de
cualquier otra variable, el.tipo de interpretación más apropiado es la referencia a la
norma. Si lo que interesa es determinar las características específicas de la conducta del
sujeto en un contenido instructivo determinado a fin de evidenciar dificultades particula
res en un dominio más general, es más adecuado utilizar una interpretación referida a
cri terio .

En la interpretación con criterio referencial se habla de puntuaci ón criterio o puntua
ción de referencia para asignar a los sujetos a diferentes categorías . Esta puntuación recibe
el nombre de puntuación de dicotomización (puntuación cutt-off), o bien puede ser
de politomización si se identifica diferentes niveles de dominio en los objetivos represen-
1~mMüh1a~sé'nli~e~¡5{e~ao a\rraJrte"esfos~"6 '9u6mosanosen1~ 'c1¡¡ñfíc¡¡cióñ ~oñc~pti.i;il
de ambos tipos de pruebas (incluso hoy se distingue dentro de los tests referidos al crite 
rio los denominados " dornain-referenced tests" y los "mastery tests " - Berck 1982-) ,así
como sobre los atributos métri cos que mejor les caracterizan y los procedimientos estad ís
ticos que serían más apropiados para establecer aquellos atributos . No pretendo en
absoluto abarcar dentro de los márgenes de este modesto artículo la temática más arriba
insinuada .

Es suficiente para mi interés en estos momentos describir en sintesis la diferente
interpretación que se hace del rendimiento de un alumno cuando la realizamos en función
de un patrón normativo o en función de un patrón criterial de contenido .

En una interpretación normati va la valoración del rendimiento del alumno se estab
lece comparándolo con el rendimiento obtenido por un grupo de referencia. En una in
terpretac ión referida al criterio la ejecución del sujeto es directamente interpretada en
términos de los contenidos representados en al prueba que domina o no el alumno ,
siendo irrelevante la comparación con otros alumnos. De esta forma, la interpretación
del rendimiento del sujeto en función de criterio de contenido es automática, en el sen
tido que el puntaje obtenido detalla lo que el alumno realmente puede hacer y las habili
da,des y objetivos que aún tiene que dominar. Mientras que la valoración del puntaje refe-
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objetivos dominados o que aún le suponen una limitación o dificultad . No sorprende ,
por ello, que en obras con temáticas referentes a dificultades en el aprendizaje - Lemer
1976, Wilson, Robeck y Michael 1978, y Hallahem y Kauffman 1978, entre otras- se
insista y se abogue por un mayor desarrollo y uso de técnicas de evaluación referidas a
criterios.

, Conscientes de la necesidad de una interpretac ión referida al criterio en un instru-
mento diagnóstico-analítico, en el proceso de elaboración y en el estudio empírico de
la batería de lectura que he descrito anteriormente , he tomado en consideración prin
cipios metodológicos y de analsis de datos próximos a los modelos propuestos para los
tests referidos al criterio. La naturaleza analítica de los objeti vos representad os en los
subtests , la explicitación detallada y minuciosa sobre las fuentes y criterios adoptados
en la delimitación de los campos de conductas específicos que conforman el universo
conductual que se pretende valorar, la correspondencia y congruencia entre items-obje
tivos, la validación de las puntuaci ones criterios, son atributos métricos que van hacer
posible una interpretación del rendimiento del sujeto en el estadio inicial de la lectura
con criterio referencial tal como veremos más adelante .

La valoración del rendimiento lector del alumno en la batería diagnóstico-analítica
para el estadio inicial del aprendizaje lector , puede afrontarse desde aquellas dos dimen
siones interpretativas que antes comentaba:

a) Una interpretación normativa para la pun tuación total de cada subtest. Para ello
sólo basta que el docente transforme aquella puntuaci ón total a un percentil eligiendo la
tabla del baremo que mejor se adecua a la característica de su o sus alumnos. Dispone de
baremos diferenciales según medio socio-cultural (urbano y suburbial ) , clase social, edad ,
nivel lector del alumno cuando comenzó lo de E.G.B. y según tipología escolar atendien 
do al ritmo lector en 10 de E.G.B.

b) Una interpretación referida al criterio para cada uno de los objetivos específicos
cubiertos en los subtests, estableciendose el estatus del alumno respecto a las conductas
lectoras que implica el estadio inicial del aprendizaje lector, siendo irrelevante la compara
ción con otros alumnos. Para ello el docente debe analizar las respuestas del sujeto en
cada ítem y para cada objetivo y en función de los aciertos o errores del alumno establece
tres niveles de rendimiento respecto al objetivo:.

- domina el objetivo cuando resuelve del 80 al 1OO%de los ítems que corresponden
al objetivo en cuestión .

- no domina el objetivo cuando no llega a superar el 49%de los ítems correspondien
tes a quel objetivo .

- se sitúa en una zona intermedia o de inseguridad cuando resuelven del SO% al
79 %de los ítems que corresponden al objetivo. Precisa de un estudio detallado para deter
minar si realmente es el estatus evolutivo del alumno hacia la adquisición del objetivo (no
lo domina pero tampoco presenta una carencia total de e1), o bien su clasificación es
resultado de errores de medición .

Los procedimientos que los especialistas han desarrollado para establecer una puntua 
tests rerenuos al cnteno. La naturaleza anannca ce los Objetivos representados en los
subtests , la explicitación detallada y minuciosa sobre las fuentes y criterios adoptados
en la delimitación de los campos de conductas específicos que conforman el universo
conductual que se pretende valorar, la correspondencia y congruencia entre úems-obje
tivos, la validación de las puntuac iones criterios , son atributos métricos que van hacer
posible una interpreta ción del rendimiento del sujeto en el estadio inicial de la lectura
con criterio referencial tal como veremos más adelante.

La valoración del rendimiento lector del alumno en la batería diagnóstico-analíti ca
para el estadio inicial del aprendizaje lector , puede afrontarse desde aquellas dos dimen
siones interpretativas que antes comentaba :

a) Una interpretación normativa para la puntuación total de cada subtest. Para ello
sólo basta que el docente transforme aquella puntuación total a un percentil eligiendo la
tabla del baremo que mejor se adecua a la característica de su o sus alumnos. Dispone de
baremos diferenciales según medio socio-cultural (urbano y suburbial ), clase social, edad,
nivel lector del alumno cuando comenzó 10 de E.G.B. y según tipología escolar atendien
do al ritmo lector en 10 de E.G.B.

b) Una interpretación referida al criterio para cada uno de los objetivos específicos
cubier to s en los suh tests . es t ;lh1p.r.ip.n n os p. el p.~t "t1l~ np.1,,111m n n rp~nprtn " 1". r n n t1l1r t ".
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fundamentan en el carácter diagnóstico-analítico del instrumento, en el cual los objetivos
medidos corresponden a destrezas y habilidades básicas, representan conductas que un
alumno que tenga dominado el estadio inicial de la lectura debería presentar.

- en una segunda fase se estudia la validez empírica de los niveles de porcentaje
adoptados utilizando un procedimiento de grupos contrastados en rendimiento lector.
Estudio en el que se comprueba la idoneidad de los criterios asumidos.

Los resultados del rendimiento del alumno en la Bateria diagnóstico-analttica de
lectura se expresan en una hoja de registro en la que el docente , una vez analizada las
respuestas del alumno, obtiene:

- la interpretación normativa : la puntuación total de cada subtests transformada en
su correspondiente percentil se señala en el punto de la escala gráfica que le corresponde.
Uniendo estos puntos se obtiene el perfil en vertical del rendimiento normativo del
alumno en la batería.

- la interpretación referida al criterio: en la hoja de registro para cada subtest se
identifica los objetivos específicos que e1 implica. Cada objetivo en sentido horizontal
le acompaña un rectángulo con tantas subdivisiones como ítems tiene el objetivo en la
prueba. Las líneas verticales trazadas a lo largo de la hoja de registro y que cortan a todos
los rectángulos marcan los tres niveles de rendimiento lector que corresponde a cada
objetivo. Sirviéndose de las correspondencias entre las letras que acompañan a cada obje
tivo de la hoja de registro y las letras impresas en el protocolo de los subtests, el docente
señala en horizontal el total de ítems resuelto correctamente por el alumno en cada obje
tivo. De esta forma , las barras horizontales le indicarán gráficamente la situación del
alumno respecto a cada objetivo lector.

Como ejemplo , por una parte , de esta interpretación referida al criterio y , por otra,
de las posibilidades diagnósticas analítica que nos ofrece la batería de lectura al docente ,
presento a continuación tres patrones comportamentales que observé en el estudio
empírico con alumnos que finalizaban e11 o de E.e .B.

Modelo 1: se trata de un alumno que tiene superado el estadio inicial de la lectura.
Su rendimiento se caracteriza por la superación de las conductas específicas representadas
en la batería. 01er hoja de registro anexa).

Modelo 2: se trata de un alumno que aún no tiene superado el estadio inicial de la
lectura , pero su fracaso se sitúa en las conductas lectoras más complejas, tales como la
correspondencia acústico-gráfica de palabras , la comprensión de frases y de lectura silen
ciosa, mientras las habilidades más básicas se encuentran prácticamente superadas. 01er
hoja de registro anexa).

Modelo 3: se trata de un alumno que presenta un fracaso en la mayoría de objetivos
lectores que implica el dominio del estadio inicial de la lectura, incluso en las habilidades
más básicas como son la discriminación visual, la discriminación auditiva y la correspon
dencia grafema-fonema. (Ver hoja de registro anexa) .

La diferenciación de estos dos últimos modelos de conductas respecto a los objetivos
1 -_.~~odrll aftp&t'd¿rtifl;lloift\átlV'á':pi~pi1hhntlón" wdr <i~ -'catrat.~ü t5té'stS-tfañstclrtn-aa¡[en
su correspondiente percentil se señala en el punto de la escala gráfica que le corresponde.
Uniendo estos puntos se obtiene el perfil en vertical del rendimiento normativo del
alumno en la batería.

- la interpretación referida al criterio : en la hoja de registro para cada subtest se
identifica los objetivos específicos que e1 impl ica. Cada objetivo en sentido horizontal
le acompaña un rectángulo con tantas subdivisiones como ítems tiene el objetivo en la
prueba . Las líneas verticales trazadas a lo largo de la hoja de registro y que cortan a todos
los rectángulos marcan los tres niveles de rendimiento lector que corresponde a cada
objetivo. Sirviéndose de las correspondencias entre las letras que acompañan a cada obje
tivo de la hoja de registro y las letras impresas en el protocolo de los subtests, el docente
señala en horizontal el total de ítems resuelto correctamente por el alumno en cada obje
tivo . De esta forma, las barras horizontales le indicarán gráficamente la situación del
alumno respecto a cada objetivo lector .

Como ejemplo, por una parte, de esta interpretación referida al criterio y , por otra,
de las posibilidades diagnósticas analítica que nos ofrece la batería de lectura al docente,
presento a continuación tres patrones comportamentales que observé en el estudio
empírico con alumnos que finalizaban e11 o de E.e.B.
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HOJA DE REGISTRO. MODELO1
BATERIA DIAGNOSTICAANALITICA DE LECTURA

Nombre .
Fecha Nacimiento ' Sexo .. ' Fecha aplicación ' .

I . Discriminaci ón visual
l a . Let ras por la fo rma
lb . Letras por ori en t. espacial
Ic . Palab ras co rtas

Palabras largas
l d .Fam iliares

l e. Poco familiares

TOTAL: Pd .1!ID Pc .O

2. Discriminación auditiva : c onsonan tes
2a . Bien dife ren . por zona y mod o arte.
2b . Localizad . en misma zona y diferente

mo do de articu lació n .
2c . Localizad . en distinta zona y mismo

mod o de artic ulació n .
2d . Comb inacio nes conso nánticas

TOTAL : Pd .M1 Pc.O

3 . Corresp . grafema -fonema : consonan tes
3a . Con un a sola repre sent. gráfic a
3b . Disgráficas
3c. Con dos posib . represent. gráficas
3d . Combi nacio nes conso nán ticas

TOTAL: Pd.~ Pc.O

4 . Corresp . acústico-gráfico de palabras
4a . Dos repres ográf. para el mismo sonido
4b. Oposición de los son .r/I en s ílaba

do ble y final de síla ba
4c . Sonidos finales de silaba o palabra
4 d. Palab ras difíc . po r su ampl itud y

dificult ad silábica

TOTA L: Pd.¡g¡ Pc .O

5 . Vocabulario lector
5a . Voca blos co n est ruct. siláb . sencilla
5b. Voca blos con estruc . siláb . compleja

TOTAL : Pd .[j§) Pc .O

6 . Comprensión de frases
' ~- _.. r ·v r · ....

Ic . Palabras co rtas
Palabras largas

l d .Famil iares
l e. Poco familiares

TOTAL : Pd .1!ID Pc.O

2 . Discriminac ión auditiva : con sonantes
2a . Bien diferen. po r zona y modo arte .
2b. Localizad . en misma zona y dife rente

mod o de artic ulación .
2c. Localizad . en distinta zona y mism o

mod o de ar ticulación .
2d . Comb inacio nes consonánt icas

TOTAL: Pd .M1 Pc .O

3 . Corresp . grafema -fonema : consonan tes
3a . Con una sola represen t. gráfica
3b. Disgráficas
3c . Con dos posib . repr esent. gráficas
3d. Comb inac iones co nsonántic as

NO MEDIO SUPERA DO
SUPEAA DO (Insegu ridad)

49 % 50 %-79% 80 %-100 %

, . , . , ,
102OJ0 4ll5060 708090 99

plrcentil

I;;; 1; ; ; 1 ; 1
, , ! . , ,

1020JO40 506070 8090 99
p. rnn til

I JJI;¡j,;I
I ! , • ,

10lO3040 506070 8090 99
p.rc8Iltil

¡.~ ~ : I ':~ : I ~ '1
10 2030 40 5060 708090 99

p.rce ntil

1:ll¡:¡dl:1! ¡: 11 I~:~I~~ª
10203040 5060 708090 99

p.re.nal

, ,

102030 4ll5060 708090 99
plrcentil

10 20JO40 5060 708090 99
ptrtlntil

IJ.},;I ; I ¡¡¡I
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HOJADEREGISTRO.MODELO2
BATERIA DIAGNOSTICAANALITICADE LECTURA

Nombre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fecha Nacimiento ' Sexo. ' Fecha aplicación ' .

99

partentil

p.8rcenril

10203040 5060 708090 99
perttntil

10203040 5060 708090 99
perttntil

I

10203040 5060 708090 99
percentil

10203040 5060 708090 99
percentil

1020304050607011090 99
percanól

NO MEDIO SUPERADO
SUPERADO (Inseguridad)

49 % 50 %.79% 80 %-100101. Discriminación visual
. la . Letras porla forma

lb . Letras por orient. espacial
lc. Palabras cortas

Palabras largas
1 d.Famíliares

le. Poco familiares

TOTAL: Pd.11ID Pc.D

2. Discriminación auditiva : consonantes
2a . Bien diferen . por zona y mod o arte.
2b. Localizad. en misma zona y diferente

modo de articul ación.
2c . Localizad. en distinta zona y mismo

mod o de articulación.
2d . Combinaciones consonánticas

TOTAL: Pd .¡gj Pc.D

3. Corresp. grafema-fonema : consonantes
3a . Con una sola represen t. gráfica
3b . Disgráficas
3c . Con dos posib. represen t . gráficas
3d . Combinaciones consonán ticas

TOTAL : Pd.¡gj Pc.D

4 . Corresp. acéstico-grafico de palabras
4a . Dos repres ográf. para el mismo sonido
4b. Oposición de los son .r/l en silaba

doble y final de sílaba
4c. Sonidos finales de silaba o palabra
4d. Palabras difíc. por su amplitud y

dificultad silábica

TOTAL: Pd.OO Pc.D

5. Vocabulario lector
5a. Vocablos con estruct. siláb . sencilla
5b . Vocablos con estruc . siláb. compleja

TOTAL : Pd.OOI Pc.D

6 . Comprensión de frases
L .... 1:'_ .. ...........~ "" .....,..;~1"1~

lc. Palabras cortas
Palabras largas

1 d.Famíliares
le. Poco familiares

TOTAL: Pd.11ID Pc.D

2. Discriminación auditiva : consonantes
2a . Bien diferen , por zona y mod o arte.
2b. Localizad. en misma zona y diferente

modo de articulación.
2c . Localizad. en distinta zona y mismo

mod o de articulación.
2d. Combinaciones consonánticas

TOTAL: Pd .¡gj Pc.D

3. Corresp. grafema-fonema : consonantes
3a . Con una sola represent. gráfica
3b . Disgráficas
3c . Con dos posib. represen t . gráficas
3d . Combinaciones consonán ticas
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HOJA DE REGISTRO. MODELO3
BATERlA DIAGNOSTICA ANALITlCA DE LECTURA

Nombre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fecha Nacimiento Sexo Fecha aplicación .

10lO3040506070 8090 99

99

psrcentíl

plrcentil

1020304050 60 708090 99
p. rtlnti l

10 203040 5060 708090 99
pBrcentil

102030405060 708090 99
percentil

102030 40 sO60 7080sO

NO MEDIO SUPE RA DO
SUPE RADO (Inseguridad )

4 9 % 50 %-79% 80 %-100 %

2

2
! . . . ! ,

§;[;f;J; I
, , , , , ,

,
102030 40 5060 708090 99

percentil

1
;; ; °

1 ~ I

;2

Q I I 2 4 ; 5

, ,
1 10203040 506070 8090 99

percentil

§ ;I ; ; ; I ; I
! ! , ! ,. I

1. Discriminación visual
l a . Let ras po r la fo rma
lb . Letras por oríent. espacial
I c . Palab ras co rtas

Palabras larg as
I d .Fam iliares

le . Poco familiares

TOTA L : Pd .rn Pc . O

2 . Discriminación auditi va : consonantes
2a. Bien diferen . por zona y m od o arte .
2b . Localizad . en misma zona y difere nt e

mo do de articu lación .
2c . Localizad. en distinta zona y mismo

modo de ar ticulaci ón .
2d . Combinacio nes co nsonánticas

TOTAL: Pd. @] Pc. O

3. Corresp . grafema. fonema : con sonantes
3a. Con una sola rep resent ográfica
3 b. Disgráfi cas
3c. Con dos posib . rep resent. gráficas
3d. Combinaciones consonán ticas

TOTA L: Pd .rn Pc . O

4 . Corresp . acüstico -grafico de palabras
4a . Dos repres ográf. para el mismo sonido
4b . Oposici ón de los son .r/l en sfla ba

doble y final de sílaba
4c . Sonid os finales . de silaba o palabra
4d . Palabr as difíc . po r su am plit ud y

dificult ad siláb ica

TOTAL: Pd .rn Pc .O

S. Vocabulario lector
5a . Vocabl os con estruct. siláb . sencilla
5b . Vocab los co n estruc . sílab. compleja

TOTA L: Pd .rn Pc .O

6 . Comprensión de frases
L _ r:' ~-- - : I1 __

Ic . Palabras cortas
Palabras largas

I d .Familiares
l e . Poco familia res

TOTA L: Pd .rn Pc. O

2 . Discriminac ión auditi va : consonantes
2a . Bien difere n . por zona y mod o ar te.
2b . Localizad . en misma zona y dife rente

mod o de arti cula ción.
2c . Localizad . en distinta zona y mism o

mo do de artic ulación.
2d. Combi nacio nes conso nán ticas

TOT AL: Pd.@] Pc .O

3 . Corresp . grafema -fonema : con sonantes
3a . Con una sola repre sent . gráfica
3b . Disgráficas
3c . Con dos posib . represe nt. gráficas
3d . Combinaciones conso nán ticas
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7. Uso de la bateria diagnóstico-analítica en el aula

A modo de conclusión deseo hacer algunas consideraciónes de carácter práctico sobre
el uso de la batería de lectura que he presentado a lo largo de estas páginas;

l. Insisto que se trata de un instrumento diagnóstico referido estrictamente a los
objetivos lectores que corresponden al estadio inicial del aprendizaje lector. Este hecho
puede representar una gran ventaja pero también una limitación según el tipo de decisión
evaluativa que el docente desea hacer. Así, con el uso de la batería se puede determinar si
el alumno ha cumplimentado o tiene superado este estadio lector , pero no identifica para
muchos alumnos, en aquellos que tengan superados esta estadio, hasta donde llega su de
sarrollo o nivel lector . Por consiguiente , aplicando la batería al final de un año de instruc
ciónsistemática de la lectura, si las secuencias y estrategias de enseñanza y el aprendizaje
del alumno ha sido correcto , es previsible que éste resuelva las tareas lectoras implicadas
en la batería con cierta facilidad.

2. Cuando en las páginas anteriores me refería a la interpretación del rendimiento del
alumno en la batería en función de los objetivos lectores representados en ellas - interpre
tación referida al criterio- y establecía tres niveles de eficiencia - dominan, no dominan
e inseguros- en función del porcentaje de ítems resueltos correctamente por el alumno
en cada objetivo, no deja de ser ésta una decisión con cierto carácter arbitrario (a pesar,
como hemos visto, el que hay unas razones de contenido que la avalan y una validación
empírica que la ratifica) . Por ello, como sugieren MilIsy Hambleton (1980), cada profesor
en su aula puede ajustarse a ella, o bien puede realizar diferente clasificación, adaptando
el criterio de clasificación a los objetivos de instrucción qu.e caracterizan su situación
particular de enseñanza-aprendizaje .

3. El momento de utilizar la batería para determinar la superación o no de los alum
nos del estadio inicial de la lectura depende del nivel escolar en el que se inicia el aprendi 
zaje sistemático del código escrito y el ritmo de esta aprendizaje. En mi trabajo empírico,
según estos dos aspectos constaté tres tipos de escuelas:

- Tipo A. Finalizan el estadio inicial en el prim er trimestre escolar. En estos centros
los alumnos en 2° de parvulario realizan el aprendizaje lector como objetivo prioritario
frente a otras actividades preescolares, de tal forma que inician primero con cierto nivel
de lectura -muchos alumnos ya conocen los automatismos básicos o estan adelantados
en este conocimiento-o Con este nivel de partida , en los dos o tres primeros meses de
curso , la enseñanza de la lectura tiene por objeto conseguir un mejor asentamiento de
aquellos automatismos e iniciar al alumno en la idependencia lectora. Con estas perspec
tivas más bien de "repaso" , el ritmo del aprendizaje de los objetivos propios al estadio mi
cial de la lectura es bastante rápido, en general cada jornada se presenta un contenido
diferente . Durante este período el grupo clase - con los lógicos casos individuales
finalizan el estadio inicial de la lectura y comienzan actividades lectoras propias a los
objetivos del siguiente estadio: el desarrollo lector .
muchos alumnos, en aquellos que tengan superados esta estadio, hasta donde llega su de
sarrollo o nivel lector . Por consiguiente , aplicando la batería al final de un año de instruc
ciónsistemática de la lectura, si las secuencias y estrategias de enseñanza y el aprendizaje
del alumno ha sido correcto , es previsible que éste resuelva las tareas lectoras implicadas
en la batería con cierta facilidad.

2. Cuando en las páginas anteriores me refería a la interpretación del rendimiento del
alumno en la batería en función de los objetivos lectores representados en ellas - interpre
tación referida al criterio- y establecía tres niveles de eficiencia - dominan, no dominan
e inseguros- en función del porcentaje de ítems resueltos correctamente por el alumno
en cada objetivo, no deja de ser ésta una decisión con cierto carácter arbitrario (a pesar,
como hemos visto, el que hay unas razones de contenido que la avalan y una validación
empírica que la ratifica) . Por ello, como sugieren MilIsy Hambleton (1980), cada profesor
en su aula puede ajustarse a ella, o bien puede realizar diferente clasificación, adaptando
el criterio de clasificación a los objetivos de instrucción qu.e caracterizan su situación
particular de enseñanza-aprendizaje .

3. El momento de utilizar la batería para determinar la superación o no de los alum
nos del estadio inicial de la lectura depende del nivel escolar en el que se inicia el aprendi -
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preveen finalizar el estadio inicial de la lectura al final del segundo trimestre escolar otras
lo preveen para final del curso de primero.

- Tipo c. El estadio inicial ocupa el curso de ]0 de E. C.B. En estos centros los años
de parvulario se dedican básicamente a actividades consideradas como prelectoras . La
mayoría de alumnos inician 1° de E.G.B. prácticamente sin tener conocimientos lectores .
El aprendizaje de los objetivos propios al estadio inicial de la lectura ocupa todo el curso
de primero . El ritmo del aprendizaje lector es más lento que en los tipos de centros
descritos anteriormente .

En estos tres tipos de escuelas, el momento de aplicar la batería de lectura y el sígni
ficado de los resultados obtendidos presenta algunas diferencias . En los centros que
presentan las características descritas en el tipo A, la bater ía puede utilizarse al final de
2° de parvulario , al principio de 10 y al final del período consagrado al estadio inicial de
la lectura (final del primer trimestre aproximadamente). En los de tipo B, al principio
de 1° y al final del aprendiza je del estadio ínicial lector (final del segundo trimestre apro
ximadamente para muchas escuelas). En los de tipo e, al final de primero (mayo-junio
aproximadamen te).

En la aplicación de la batería al final del 2° de parvulario es previsible que los alum
nos no superen todos los subtests , pero dado que en ellos se presentan habilidades lecto
ras básicas que posiblemente han sido objeto de instrucción en este nivel escolar , es de
interés para el docente conocer el nivel alcanzado por sus alumnos en aquellas habilida
des básicas e incluso diagnosticar posibles dificultades específicas en alguna de ellas.

La aplicación de la batería al inicio de 1° de E.G .B. tendría por finalidad deter 
minar el estatus inicial del alumno en los objetivos lectores correspondientes al estadio ini 
cial del aprendiza je lector con las obvias consecuencias didácticas que este conocimiento
debería suponer . La aplicación al final del período que el docente considera que se ha
cumplimentado la enseñanza -aprendizaje de la iniciación lectora, la utilidad de la batería
creo que ha quedado suficientemente explicitada a lo largo de este artículo.

4 . Hemos denominado a la batería de lectura como un instrumento de diagnóstico
analftíco ; tambi én podríamos considerarla como una prueba de desarrollo. En efecto, el
contínuo de dificultad que se observa entre los sub tests y entre los objetivos específicos
cubiertos por cada subtest (dificultad entre tests e intertest comprobada empíricamente)
son características métricas que la enmarca dentro de las pruebas de desarrollo. Esta di
mensión evolutiva de la batería proporc iona otras posibles perspecti vas diagnósticas
-útíles para el docente.

Así, una escuela en particular , puede estudiar el nivel de desarrollo característico de
sus alumnos y dinámica de enseñanza-aprendizaje en los diferentes objetivos que cubre
el estadio inicial de la lectura , desde el inicio de 2° de parvulario hasta el final del periodo
de l Oen que se considera finalizado el aprendizaje de aquel estadio lector . Ello exigiría
sucesivas aplicaciones de la batería , al inicio , mediado y final de 2° de parvulario y al
principio de 1° Y a mediado o final de este curso según se trate de una u otra tipología
escolar según la dinámica del aprendizaje lector descrito anteriormente .
p;;s~~Ü~ i~- c~~;~t~~{s-tic~- d~-~';¡-t~ en el tipo A, la' batería pu"~de utllizarse' al fi~3i -ct'~
2° de parvulario , al principio de lo y al final del período consagrado al estadio inicial de
la lectura (final del primer trimestre aproximadamente). En los de tipo B, al principio
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aproximadamente ).

En la aplicación de la batería al final del 2° de parvulario es previsible que los alum
nos no superen todos los subtests, pero dado que en ellos se presentan habilidades lecto
ras básicas que posiblemente han sido objeto de instrucción en este nivel escolar , es de
interés para el docente conocer el nivel alcanzado por sus alumnos en aquellas habilida
des básicas e incluso diagnosticar posibles dificultades específicas en alguna de ellas.

La aplicación de la batería al inicio de 1° de E.G.B. tendría por finalidad deter
minar el estatus inicial del alumno en los objetivos lectores correspondientes al estadio ini
cial del aprendizaje lector con las obvias consecuencias didácticas que este conocimiento
debería suponer. La aplicación al final del período que el docente considera que se ha
cumplimentado la enseñanza-aprendizaje de la iniciación lectora , la utilidad de la batería
creo que ha quedado suficientemente explicitada a lo largo de este artículo.
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evaluación con aquellas características pueda suponer una ayuda considerable tan to en su
labor docente como investigadora.
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Mario de Miguel Diaz

1.- Introducción.

Desde hace tiempo todos los profesionales de la educación implicados en la inves
tigación empírica sentíamos la necesidad de comunicar nuestras experiencias y arbi
trar un órgano de expresión e intercambio que permitiera conocemos y conocer mejor
nuestras líneas de trabajo. Por eso hoy , cuando Nuestra Revista es una realidad, cabe
expresar el agradecimiento a las personas que con su esfuerzo lo han hecho posible
y aportar nuestra modesta contribución informando sobre aquello que nos ha preocu
pado últimamente en el terreno de la investigación educativa y a lo que venimos de
dicando nuestros esfuerzos. Es una tarea ineludible que todos debemos asumir si de
verdad queremos construir una auténtica red entre la comunidad científica de investiga
dores que nos dedicamos al estudio de los problemas educativos desde la vertiente em
pírica.

Antes de comenzar a exponer los puntos nucleares de mi línea de trabajo , quiero
hacer constar algunas de sus connotaciones o peculiaridades con el fín de que pueda
ser situada en el contexto adecuado . Me interesa , especialmente , resaltar lo siguiente:

La orientación de mis trabajos se justifica a partir de mi trayectoria profesional
vinculada a la escuela y a los problemas de la escuela. Se trata , pues, de una línea
de investigación aplicada que intenta profundizar en el 'conocimiento de la pro
blemática implícita en el sistema educativo actual en el medio próximo donde
me desenvuelvo.
Es UIWl. línea que pretende , además, comprometerse con la práctica educativa di
señando experiencias de investigación e innovación que transformen la realidad
escolar. e incomor ando en Sil Tf~:lli7.:l ~ión :l 1". rl""pntpo " " ,." " ., ,,<>n +... ,.l .. ! ~"~h:~
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nuestras líneas de trabajo . Por eso hoy , cuando Nuestra Revista es una realidad, cabe
expresar el agradecimiento a las personas que con su esfuerzo lo han hecho posible
y aportar nuestra modesta contribución informando sobre aquello que nos ha preocu
pado últimamente en el terreno de la investigación educativa y a lo que venimos de
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dónde vamos para que otros miembros de la comunidad científica conozcan nuestras
preocupaciones y nos ayuden con sus observaciones y sugerencias. Así, entre todos ,
por aproximaciones sucesivas -como decía Piaget- conseguiremos algo más exacto,
construiremos una ciencia experimental.

2 .- Objetivos de la línea de trabajo.

El problema fundamental de la escuela hoyes el fracaso escolar . La magnitud de
las cifras que habitualmente se utilizan son tan alarmantes que consideramos como
un objetivo prioritario de la investigación empírica profundiz ar en el conocimiento
de los factores que lo originan. Si queremos aplicar soluciones eficaces al tema del fra 
caso debemos evitar discursos teóricos y apoyar nuestro conocimiento en la investi
gación científica . Interesan acercamientos empíricos al tema que contrarresten la car
ga de planteamientos conceptuales que en base a razones individuales , sociales y es
colares pretenden decirlo todo y no justifican nada.

Inicialmente nuestra preocupación por el tema se centró sobre el período prees
colar y primeros cursos de la enseñanza obligatoria . Frente a la mayoría de investiga .
ciones sobre rendimiento y fracaso que toman como punto de referencia cursos ter
minales , en la actualidad se tiende a considerar que las desigualdades en el rendimien
to ya están presentes en los momentos iniciales de la escolarización y tienen su origen
en los condicionamientos socioculturales del medio donde se desarrolla el sujeto . Co
nocer cuáles son algunas de estas desigualdades desde las que acceden los sujetos al
sistema educativo reviste una importacia primordial dada su decisiva influencia en el
proceso educativo posterior .

Por otro lado , reiteradamente se ha venido afirmando que el sistema educativo
dificilmente llega a paliar estas desigualdades iniciales, al contrario más bien las acen
túa y genera otras nuevas. De ser esto cierto, el nivel de competencia que presenta un
alumno en el momento de su incorporación a la escuela -evaluado desde la perspec
tiva académica- puede ser algo definitivo para la evolución de su rendimiento poste
rior. De ahí que otro de los objetivos prioritarios de investigación en tomo al fracaso
deba orientarse a analizar los factores que desde la institución escolar pueden contri
buir a establecer criterios diferenciales en el rendimiento académico de aquellos suje
tos que acceden a la escolaridad en situación de desventaja .

Finalmente, conocer la situación es un requisito para actuar. En este caso el ob 
jetivo de la acción es claro : elevar los niveles de participación en el éxito académico
de los grupos desfavorecidos ante el proceso educativo. No se trata sólo de ofrecer igual
dad de posibilidades -como habitualmente se dice- a través de las instituciones y pro
cesos didácticos, sino de lograr igualdad de resultados para lo cual será necesario intro
ducir en el sistema estrategias de intervención en favor de los grupos o sectores que
presentan mayores tasas de fracaso con el fin de aumentar las costas de rendimiento .
De aquí parte nuestro interés por los temas de educación compensatoria.

Lo anteriormente expuesto justifica y enmarca el tipo de línea hacia la que esta-
m()~u¡,n ¡~et8rulpY.V!Jl?VZ8fJ~H~tr\j'i t[a8:V.9fu~SSl-'tl&\a ,,~~u¿w,.J[é1,O~YIUl2Aeain~~Jtj!!fiSÍ°nll~
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2) Investigar los principales efectos que tiene sobre el rendimiento académico de los
alumnos el tipo de educación recibida durante el periodo preescolar.

3) Elaborar estrategias de acción compensatoria y programas de intervención edu
cativa que tiendan a aumentar el nivel de participación en el éxito académico de
los alumnos procedentes de sectores socioculturales desfavorecidos.

Nuestra aportación queda centrada en tomo a estos tres propósitos generales en
los que, ciertamente , se recogen los temas nucleares de la investigación actual relati
vas a educación compensatoria. Con ellos pretendemos contribuir , de alguna forma ,
a clarificar tres problemas fundamentales del quehacer docente : ¿Quiénes son los
alumnos que fracasan? ¿Qué características presentan estos sujetos desde el punto de
vista educativo? ¿Cómo podemos ayudarles?...

Antes de efectuar la presentación de nuestros trabajos en tomo a estos temas, vamos
a realizar una breve exposición del marco teórico del que partimos, informando de cuál
es, desde nuestro punto de vista, el estado de la investigación actual en relación con
estos tres interrogantes .

3.- Aproximación al constructo handicap sociocultural.

Durante las últimas décadas los análisis sociológicos de la realidad escolar han in
tentado superar las posiciones tradicionales que intentaban justificar/explicar el reno
dimiento de los alumnos desde ópticas individuales. Los investigadores utilizando va
riables inter e intragrupo han puesto de relieve el decisivo papel que juegan determi
nadas condiciones del medio próximo en el desarrollo del individuo, colocándole en
una situación de ventaja o desventaja ante el proceso escolar. A medida que estudios
transculturales han demostrado que las condiciones contextuales que inciden sobre
determinados grupos sociales - los pobres , los grupos étnicos minoritarios , las muje
res, los rechazados dentro del grupo de pares, etc...- son similares en todo el mundo,
cabe hablar de una cultura de marginación y toma cuerpo con hipótesis explicativa del
fracaso escolar el constructo denominado handicap sociocultural.

Teóricamente este constructo intenta expresar las desigualdades existentes en la
estímulación educativa que ejerce el medio socio-familiar sobre determinados indi
viduos. En la práctica se utiliza como etiqueta para clasificar individuos y/o grupos
que presentan conductas que se desvían significativamente de los patrones -tipo sin
que exista ninguna causa física o mental para ello. Se consideran, pues, sujetos han
dicapados, desfavorecidos o desaventajados aquellos individuos que presumiblemente
tienen una potencialidad intelectual adecuada pero que debido a las condiciones es
pecíficas del medio no han alcanzado un desarrollo apropiado para enfrentarse a las
exigencias escolares establecidas por la cultura dominante.

Lo verdaderamente importante, desde la perspectiva educativa, no ha sido esta
blecer este nuevo tipo de diferencias transculturales sino que a partir de ellas se hayan
estimado/evaluado los patrones de conducta de ciertos individuos o grupos en térmi
w''\-.df'uJtif'''i~'\.,~~ p\;mit"'W;Ii'lr,y\...rocIr1Jc..'1Lal"lO'3~'UC' "qoelccrv"t ·=~1 (t'". 1 _(,\luwn¿'~ - OSV ll " l UóS

alumnos que fracasan? ¿Qué características presentan estos sujetos desde el punto de
vista educativo? ¿Cómo podemos ayudarles?...

Antes de efectuar la presentación de nuestros trabajos en tomo a estos temas, vamos
a realizar una breve exposición del marco teórico del que partimos, informando de cuál
es, desde nuestro punto de vista, el estado de la investigación actual en relación con
estos tres interrogantes.

3.- Aproximación al constructo handicap sociocultural.

Durante las últimas décadas los análisis sociológicos de la realidad escolar han in
tentado superar las posiciones tradicionales que intentaban justificar /explicar el reno
dimiento de los alumnos desde ópticas individuales. Los investigadores utilizando va
riables ínter e intragrupo han puesto de relieve el decisivo papel que juegan determi
nadas condiciones del medio próximo en el desarrollo del individuo, colocándole en
una situación de ventaja o desventaja ante el proceso escolar. A medida que estudios
transculturales han demostrado que las condiciones contextuales que inciden sobre
determinados grupos sociales - los pobres , los grupos étnicos minoritarios , las muje
re~, l<;>s.r~cha.zados de~tro d~l grupo de pares, etc ...- son similares en todo el mundo ,



REVISTA INVESTIGACION EDUCATIVA

1) Clase social. El impacto que ocasionaron los informes sobre la pobreza en la so
ciedad americana (Connant 1.96 1, Riesman 1.962, Harrington 1.%3) Y la asocia
ción entre este concepto y el retraso educativo, ha dado lugar a una estrecha vin
culación entre ambas variables de forma que, desde entonces, la mayoría de in
vestigaciones utilizan indicadores de clase -categoría socioprofesional del padre,
nivel de renta y otros similares- como medio de explicar diferencias en el rendi
miento académico.

2) Entorno cultural . Investigaciones posteriores (Bloom 1.964, Deutsch 1.967, Hunt
1.969) destacan el papel del medio cultural como activador de los procesos meno
tales, subrayando que la privación de estímulos y experiencias apropiadas duran
te los primeros años es definitiva en el desarrollo de un sujeto. Al mismo tiempo
que se pone de manifiesto que los entornos culturales restrictivos son caracterís
ticos de las clases sociales inferiores y grupos minoritarios, se establece una fuerte
asociación entre clase social, entorno cultural, desarrollo cognitivo y rendimiento
académico . Sin embargo, las variables utilizadas para definir este entorno -tipo
de habítat, acervo cultural familiar, estudios de los padres ....- no añadieron un
peso significativo a la explicación de la varianza del rendimiento por lo que se con
sideran, en buena parte, reiterativas de las variables de clase.

3) Lenguaje. En un tercer momento los investigadores centraron su atención en la
búsqueda de las variables subyacentes en este proceso en cadena entre entorno
cultural y desarrollo cognitivo, situando sus análisis en torno al lenguaje al con
siderar que éste era el mejor indicador para captar las relaciones entre clase social
y rendimiento académico (Bernsteín 1.962, Bereiter y Engelman 1.966). Aunque
las hipótesis que justifican el fracaso en términos lingüísticos son duramente criti
cadas por los sociolingüistas, dado que ponen demasiado énfasis en las formas de
la lengua y no en los usos contextuales no académicos, lo cierto es que la mayoría
de las caracterizaciones actuales del handicap sociocultural se apoyan sobre las
discontinuidades lingüísticas implícitas en las relaciones intercultu rales (Díaz 1.983 ,
Guthrie y Hall 1.983).

4) Estilo cognitivo. Recientemente, a medida que la psicología cognitiva se ha puesto
de moda, se han comenzado a plantear hipótesis explicativas del handicap sociocul
tural relacionadas con determinadas alteraciones de las funciones intervinientes
en el procesamiento de la información. No se habla de déficits intelectuales sino
de formas o estilos diferentes de procesar la información que el sujeto va desarrollan
do a partir de sus experiencias interactivas con el entorno, por lo cual operativizar
el constructo desde este óptica implica un replanteamiento global de todos los
factores intervinientes en cada paso secuencial de dicho procesamiento (Levin y Allen
1.976, K1ausmeiery Allen 1.978).
Esta linea de investigación orientada hacia la búsqueda de una variable definitoria

a partir de la cual se puede operativizar el handicap sociocultural en la actualidad está
o"""'i~fes, ~DY¡\}?anaó+"qJ~ ifl!''''¡5li{13cisn~~ ~ñfñ'Ür3~)r ~~p~?IMciliS"áporóp'ia1ifniUriuf.

te los primeros años es definitiva en el desarrollo de un sujeto. Al mismo tiempo
que se pone de manifiesto que los entornos culturales restrictivos son caracterís
ticos de las clases .sociales inferiores y grupos minoritarios, se establece una fuerte
asociación entre clase social, entorno cultural, desarrollo cognitivo y rendimiento
académico . Sin embargo, las variables utilizadas para definir este entorno -tipO
de habítat, acervo cultural familiar, estudios de los padres ....- no añadieron un
peso significativo a la explicación de la varianza del rendimiento por lo que se con
sideran, en buena parte, reiterativas de las variables de clase.

3) Lenguaje. En un tercer momento los investigadores centraron su atención en la
búsqueda de las variables subyacentes en este proceso en cadena entre entorno
cultural y desarrollo cognitivo, situando sus análisis en torno al lenguaje al con
siderar que éste era el mejor indicador para captar las relaciones entre clase social
y rendimiento académico (Bernstein 1.962, Bereiter y Engelman 1.966). Aunque
las hípótesís que justifican el fracaso en términos lingüísticos son duramente criti
cadas por los sociolingüistas, dado que ponen demasiado énfasis en las formas de
la lengua y no en los usos contextuales no académicos, lo cierto es que la mayoría
de las caracterizaciones actuales del handican sociocultural se anovan sobre las
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e) Toda consideración/comparación entre clases debe partir del análisis de las dífe
.rencias, sin que ello prejuzgue evaluaciones positivas o negativas.

d) El problema del éxito / fracaso educativo radica , en buena parte , en la adecuación
entre mundo cultural de la casa y la escuela .

e) Los trabajos de investigación orientados a conceptualizar el handicap sociocultural
deben centrarse en el análisis de las variables que inciden en esta con tinuidad-discon
tinuidad intercultural en el medio escolar.
A partir de estos análisis la conceptualización del handicap sociocultural ha tomado

una nueva dirección. No se trata de aislar variables clasificatorias que permitan definicio
nes internas a los grupos que pueden ser considerados causas potenciales de la margi
nación.

No se puede etiquetar como desaventajado a un sujeto por su ubicación respecto a
una sola variable o criterio . Al contrario las tendencias en los últimos trabajos (Curtis y
Blatchford 1.981 , Hersov y Berger 1.982) en torno a handicaps socioculturales se orientan
a poner de relieve todas las condiciones potenciales de marginación que inciden sobre un
sujeto desde su ámbit o familiar, la subcultura del grupo social de perten encia y la cultura
de la sociedad de la que f orman parte, haciendo ver que sólo en el caso de que concurran
simultáneam en te varias de estas condiciones podrem os hablar de suje tos en situación de
"alt o riesgo " para la int egración social y educativa.

No cabe duda que este tipo de análisis son más realistas y útiles para caracterizar el
handicap sociocultural. Son más realistas porque utilizan variables internas a los propios
grupos que si bien individualmente no son determinantes al actuar tres o más al unísono
colocan a los sujetos en situación de desventaja. Son más útiles porque a partir de esto s
indicadores se puede anticipar quiénes son los individuos potencialmente desfavorecidos ,
delimitar áreas o zonas prioritarias de actuación y establecer programas preventivos
apropiados .

Personalmente consideramos que , aunque los trabajos en esta líne a son aún incipien
tes, éste es el camino que debemos abordar si realmente queremos llegar a defmir el
handicap sociocultural partiendo de variables de origen - qué es lo que llega a colocar a
un sujeto en situación de desventaja- y no en términos de situación, es decir , cuáles son
las manifestaciones o característi cas socioculturales asociadas a los sujetos considerados
desaventajados o desfavorecidos.

4.- Handicapsociocultural y escolarización .

Un segundo bloque de investigaciones en torno a educación compensatoria se centran
en el análisis de los efectos de la escolarización sobre el rendimiento de los sujetos des
favorecidos o desaventajados . Se trata de evaluar en qué medida la escuela contribuye a
disminuir o acentuar las diferencias y/o desigualdades de clase. En otros términos , hasta
qué punto el sistema educativo consolida los procesos de segregación social .

Trabajos iniciales en esta línea (Coleman 1.966, Húsen 1.967, Jencks y col. 1.972)
nes internas a los grupos que pueden ser considerados causas 'potenciales dé la rhargí
nación .

No se puede etiquetar como desaventajado a un sujeto por su ubicación respecto a
una sola variable o criterio. Al contrario las tendencias en los últimos trabajos (Curtis y
Blatchford 1.981 , Hersov y Berger 1.982) en torno a handicaps socioculturales se orientan
a poner de relieve todas las condiciones p otenciales de marginación que inciden sobre un
suje to desde su ámbit o familiar , la subcultura del grupo social de pert enencia y la cultura
de la sociedad de la que forman parte, haciendo ver que sólo en el caso de qu e concurran
simultáneamente varias de estas condicion es podrem os hablar de sujet os en situación de
"alto riesgo " para la int egración socialy educativa.

No cabe duda que este tipo de análisis son más realistas y útiles para caracterizar el
handicap sociocultural. Son más realistas porque utilizan variables internas a los propios
grupos que si bien individualmente no son determinantes al actuar tres o más al unísono
colocan a los sujetos en situación de desventaja . Son más útiles porque a partir de estos
indicadores se puede anticipar quiénes son los individuos potencialmente desfavorecidos ,
delimitar áreas o zonas prioritarias de actuación y establecer programas preventivos
apropiados.

Personalmente consideramos que , aunque los trabajos en esta línea son aún incipien-
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prior itariamente medidas de orden político dado que desde la vía educati va no se podía
llegar a transformar el orden social .

Esta opinión , actualmente , no se mantiene en términos tan absolutos . De una parte
trabajos recientes sobre el papel de los procesos de escolarización dentro de una cultura
particular , muestran mayor grado de influencia de las variables escolares -ratio estudian
tes-profesor , formación del profesorado , cualificación del staff , etc ...- en el rendimiento
académico de los alumnos , especialmente en áreas curriculares concretas y en el desarrollo
de la capacidad de aprender a aprender , que tiene indudables efectos sobre el desarrollo
educat ivo de un sujeto a largo palzo (Bidwell 1.975 , Hyman y Wright 1.979). Por otro
lado, trabajos orientados a investigar la influencia de factores relativos a la escolarización
en el nivelo grado de educación alcanzado por los sujetos hacen ver que las diferencias
no pueden ser explicadas en términos de variables de clase social sino a partir de procesos
de estimulación o freno provocados por fenómenos relativos al orden escolar (Ru tter y
col. 1.979 , Clark, Lotto y McCarthy 1.980) . Estas investigaciones favorables a la efectivi 
dad de los procesos de escolarización coinciden a su vez con los resultados de trabajos
de meta-análisis que tratan de situar los efectos de los programas compensatorios en sus
justos términos (Hinckley 1.977 , Horst y Fagan 1.979 , McLaugh1in, Gilmartin y Rossi
1.979 , Ornstein 1983 , Mullim y Summers 1.983) de los que se deducen las siguientes
conclusiones: .

l . Los programas de Edu cación Compens atoria tienen un efecto positivo , aunque pe
queño , sobre el rendimiento de los sujetos desfavorecidos . Aunque ningún tipo de
programa o estrategia ha sido encontrado idóneo, se estima que cuanto más estruc
turado esté su contenido y más se ajuste a las necesidades individuales su efectividad
será may or .

2 . Las ganancias son más tangibles en los primeros años pero es evidente que éstas
difí cilmente se sostienen . Las estrategias deben situarse en los primeros momentos de
la escolaridad y estar orientadas a suministrar apoyos que tengan efectividad a largo
plazo. Esto supone que deben centrarse más en las habilidades de aprendizaje que en
necesidades concretas.

3. Los resultados de muchos programas han sido deformados por razones de sesgo
inherentes a los pro cedim ient os de evaluaci ón dado que es difícil distingu ir entre
los efectos atríbuibles a las estrategias compensatorias y aquellos otro s que son
producto de técnicas inadecuadas de evaluación . Es necesario reconsiderar estos
resultados a partir de metodologías duras que permitan estimaciones más realistas
de la efectividad de las estrategias.

4. No se demuestra ninguna asociación significati va entre los costos de los programas y
su efec tividad . No se trata, pue s, de gastar más diner o, sino de redistr ibuir las inver
siones de forma que se atiendan mayor número de estudiantes desaventajados 'en vez
de pocos con programas más costosos .
La conclusión general que se deduce de estos trabajos de meta-análisis es la siguiente :

'Uiil:ó~ if llti'Jj'6g 6nt!fifafi1'>'S-a:~mqest:{g¡fi.JUCítliri1énc1irüe-taclo resrela tívos aia escolarizad ón
en el nivel o grado de educación alcanzado por los sujetos hacen ver que las diferencias
no pueden ser explicadas en térm inos de variables de clase social sino a partir de proce sos
de estimulación o freno provocados por fenómenos relativos al orden escolar (Rutter y
col. 1.979 , Clark, Lotto y McCarthy 1.980). Estas investigaciones favorables a la efectivi
dad de los procesos de escolarización coinciden a su vez con los resultados de trabajos
de meta-análisis que tratan de situar los efectos de los programas compensatorios en sus
justos términos (Hinckle y 1.977 , Horst y Fagan 1.979 , McLaugh1in, Gilmartin y Rossi
1.979 , Ornste in 1.983 , Mullim y Summers 1.983) de los que se deducen las siguientes
conclusiones : .

1. Los programas de Educación Compensatoria tienen un efecto positivo, aunque pe
queño , sobre el rendimiento de los sujetos desfavorecidos. Aunque ningún tipo de
programa o estrategia ha sido encontr ado idóneo , se estima que cuanto más estruc
turado esté su contenido y más se ajuste a las necesidades individuales su efectividad
será mayor .

2 . Las ganancias son más tangibles en los primeros años pero es evidente que ésta s
difícilmente se sostienen . Las estrategias deben situarse en los primeros momentos de
la escolaridad v estar orientadas a suministrar aDOVO~ (me ten can pfprtivirl"rl " I"ro"
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específicas, dificulta la puesta en práctica de programas y hace poco cre íbleslas solucio
nes arbitrarias desde instancias oficiales.

5.- Estrategiasdeintervencióneducativa.

Los trabajos de meta-análisis a lo que anteriormente hemos aludido (Ornstein 1982, 
Mullin Y Summers 1.983) demuestran que muchos de los programas compensatorios han
fallado porque han situado sus objetivos sobre elementos ajenos a la escuela o bien
dentro de ésta pero centrando su atención sobre aspectos que habitualmente se tienen en
cuenta en el caso de alumnos retrasados mentales o con transtornos del aprendizaje. Esto
supone no sólo un desconocimiento de cómo y dónde se produce el handicap de estos
sujetos sino también una falta de adecuación en tre el objetivo a lograr y la estrategia de
intervención que se utiliza.

De ahí que se insista que toda estrategia compensatoria tiene que clarificar previa
mente su marco teórico y metodológico y debe, al menos, reunir las siguientes condi
ciones o requisitos fundamentales para ser considerada como tal:

a) Que se oriente a potenciar o modificar las limitaciones que impiden a los sujetos
desfavorecidos un mayor aprovechamiento de las oportunidades de la escuela, lo cual
supone centrar el análisis de estas limitaciones sobre las variables intermediarias que
se establecen entre los sujetos desfavorecidos y las situaciones de aprendizaje y no
en consideraciones aprioristas sobre los handicaps que en modo alguno han sido
probados desde vías experimentales .

b) Que se organice partiendo de los elementos intervinientes en los medios y relaciones
educativas. Estrategias más generales que tratan de ofrecer medios externos a la
actividad es-olar no pueden considerarse en sentido estricto corno programas de
Educación Compensatoria aunque su finalidad se oriente igualmente a suplir defi
ciencias del medio social y/o del propio sistema educativo .

c) Que sus efectos se traduzcan en un mayor nivel de participación en el éxito de los
alumnos desfavorecidos. Este criterio debe ser considerado como el punto de refe
rencia a la hora de evaluar toda estrategia compensatoria ya que es desde este supues
to como podemos analizar la eficacia de un programa en relación con la finalidad
propuesta.
En resumen , lo que nos viene a decir la investigación actual en torno a programas de

Educación Compensatoria es que lo verdaderamente importante para el devenir acadé
mico de un sujeto se juega en la relación didáctica que se establece en el medio escolar y
que por tanto toda estrategia de compensación que se organice desde la escuela para
aumentar el éxito en la escueladebe partir necesariamente de la problemática impltcita
en esta relación.

Esta conclusión coincide, además, con los resultados de otras muchas investigaciones
que situan las limitaciones de los sujetos desfavorecidos en torno a los factores intervi
nientes en el acto didáctico. Por tanto no cabe plantear los problemas de estos alumnos
;~¡;~~~ -~-o- ~¿l~ -u~ d~-s~-~~-~~~i;~t~-d~ có~;-y- ¿ó~de ;e produce ~l handicap de ~stos
sujetos sino también una falta de adecuación entre el objetivo a lograr y la estrategia de
intervención que se utiliza.

De ahí que se insista que toda estrategia compensatoria tiene que clarificar previa
mente su marco teórico y metodológico y debe, al menos , reunir las siguientes condi
ciones o requisitos fundamentales para ser considerada como tal :
a) Que se oriente a potenciar o modificar las limitaciones que impiden a los sujetos

desfavorecidos un mayor aprovechamiento de las oportunidades de la escuela, lo cual
supone centrar el análisis de estas limitaciones sobre las variables intermediarias que
se establecen entre los sujetos desfavorecidos y las situaciones de aprendizaje y no
en consideraciones aprioristas sobre los handicaps que en modo alguno han sido
probados desde vías experimentales .

b) Que se organice partiendo de los elementos intervinientes en los medios y relaciones
educativas . Estrategias más generales que tratan de ofrecer medios externos a la
actividad es-oler no pueden considerarse en sentido estricto como programas de
Educación Compensatoria aunque su finalidad se oriente igualmente a suplir defi
ciencias del medio social y/o del propio sistema educativo .
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charse del acto didáctico y establecer metas de aceptación social e interpersonal a partir
de las cuales se integren positivamente en la dinámica escolar.

Existe una extensa literatura sobre programas compensatorios centrados en esta
línea (Gresham 1.981, Strain y Kerr 1.981, Congor y Keane 1.981) e , incluso, trabajos
recientes de meta-análisis (Wanlass y Prinz 1.982 , Bangest , Drowns y Kulík 1.983) en los
que se efectuan estudios comparativos sobre su eficacia en función de las estrategias
utilizadas en el entrenamiento: la instrucción (coaching), la observación de modelos
(modeling), la aplicación de refuerzos (shaping) y las técnicas de terapia cognitiva. De
estos análisis parece deducirse que este tipo de estrategias tienen efectos muy positivos
sobre las expectativas de los sujetos desfavorecidos aunque su influencia sobre el rendi
miento académico - a largo plazo- parece dudosa .

.Otros autores consideran prioritario centrarse sobre las habilidades especificas de
aprendizaje -study skills- y consecuentemente proponen estrategias más directamente
relacionadas con las funciones intervinientes en el procesamiento de la información
social entendiendo que, de este modo, se desarrollan aptitudes que tienen mayor inci
dencia en el rendimiento a largo plazo. A esta línea pertenecen las estrategias basadas en
modelos psico-lingüístas (Bush-Taylor 1.969 , Kirk y Kirk 1.971, KIausmeier 1.978), las
relativas a la tecnología del estudio (Slavin, Madden y Leavy 1.983) y aquellas otras que
se centran más específicamente sobre los métodos de aprendizaje cooperativo (Slavin
1.980, Moskowitz y col. 1.983).

Un segundo bloque de preocupaciones en torno a la relación didáctica intenta poner
de relieve que son las actitudes de los propios docentes respecto a los desfavorecidos las
que mediatizan las posibilidades del éxito. La investigación demuestra que el docente
tiende a percibir al sujeto procedente de determinados sectores sociales con unas connota
ciones y posibilidades específicas (Lapierre 1.977, Robinson 1.981) que indudablemente
se traducen en un recorte de sus expectativas ante el éxito . Se le considera un niño distin
to - lento para aprender , atención dispersa, escasa motivación , etc ...- que necesita una
enseñanza más individualizada que no se le puede facilitar en las condiciones habituales de
la escuela actual.

Conociendo el peso que suponen estas percepciones sobre las expectativas de los
desfavorecidos , muchas de las estrategias se han orientado a modificar las actitudes
docentes bien potenciando su entusiasmo por la tarea (Bettencourt , Gillet y col. 1.983) ,
aumentado el conocimiento y la interacción verbal entre estudiantes-profesores (Rand
hawa 1983) o, de forma más generalizada, intentando facilitar mejor formación y apoyos
al profesorado que se ocupa de estos sujetos (Cantrell y Cantrell 1.976). Las estrategias
realizadas en esta línea parecen apuntar hacia resultados alentadores.

Finalmente nos encontramos con trabajos que tienden a considerar como variables
intermediarias de la relación educativa aspectos relacionados con organización escolar
del sistema educativo y que según expresión actual podrían sintetizarse en lo que se ha
dado en llamar discontinuidad horizontal o desajuste entre la casa y la escuela (Wood
head 1.979, Cleave 1.982) y discontinuidad vertical o diferenciación selectiva impuesta
d_e§g~_I~'p',rQ~~vl(,sJl'y~j!slr8vd~1,§i§t.~mud\!!írJiYh'.!\"1ú'óYpa~rftfJe fel1lRfiuehMil'kdb~~~) rencti-
miento académico -a largo plazo- parece dudosa.

Otros autores consideran prioritario centrarse sobre las habilidades especificas de
aprendizaje -study skills- y consecuentemente proponen estrategias más directamente
relacionadas con las funciones íntervínientes en el procesamiento de la información
social entendiendo que, de este modo, se desarrollan aptitudes que tienen mayor inci
dencia en el rendimiento a largo plazo. A esta línea pertenecen las estrategias basadas en
modelos psico-lingüístas (Bush-Taylor 1.969, Kirk y Kirk 1.971, KIausmeier 1.978), las
relativas a la tecnología del estudio (Slavin, Madden y Leavy 1.983) y aquellas otras que
se centran más específicamente sobre los métodos de aprendizaje cooperativo (Slavin
1.980, Moskowitz y col. 1.983).

Un segundo bloque de preocupaciones en torno a la relación didáctica intenta poner
de relieve que son las actitudes de los propios docentes respecto a los desfavorecidos las
que mediatizan las posibilidades del éxito. La investigación demuestra que el docente
tiende a percibir al sujeto procedente de determinados sectores sociales con unas connota
ciones y posibilidades específicas (Lapierre 1.977, Robinson 1.981) que indudablemente
se traducen en un recorte de sus expectativas anteel éxito . Se le considera un niño distin
to - lento para aprender , atención dispersa, escasa motivación , etc ...- que necesita una
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6.- Investigaciones realizadas.

Una vez que hemos expuesto el marco teórico donde se encuadran nuestros trabajos ,
vamos a efectuar una breve reseña de los mismos agrupándolos según el tipo de metodo
logía específica de cada proyecto.

6.1.- Estudios descriptivos

6.1.1.- Situaci ón y prospecti va de la enseñanza básica en Asturias.
(XI Plan de Investiga ción Edu cativa de la Red INCIE-ICEs ).

Esta investigación tiene como finalidad primordial realizar un análisis diagnóstico del
rendimiento académico de la E.G.B. en nuestra región como punto de referencia para
toda planificación futura que intente abordar soluciones al tema del fracaso escolar .
Entre sus objetivos, aquellos que más específicamente se relacionan con el tema que nos
ocupa, son los siguientes :

1. Analizar a nivel regional el rendimiento del sistema educativo actual tratando de esta
blecer relaciones entre determinadas variables socioculturales y tasas de fracaso.

2 . Evaluar los cambios cuantitativos y cualitativos a nivel de enseñanza preescolar y
EGB que se produjeron en nues~a región entre 1.971-1.981 a consecuencia de la
implantación de la Ley General de Educación.

3. Estimar las necesidades futuras en orden a una planificación educativa orientada a
la atención diferenciada de los sujetos desfavorecidos. •
Se trata de una investigación fundamentalmente descriptiva que tomando como
criterio el ajuste edad-curso pretende detectar dónde se producen las mayores tasas
de fracaso y analizar dichas tasas en función de la variables socioculturales más
representativas: comarca geográfica, tipo y régimen de centro, sexo , etc . Con este
análisis pretendemos acercamos indirectamente a la etiología sociocultural del fra
caso dado que tras estas categorías subyacen las variables utilizadas habitualmente
para delimitar este tipo de handicaps (clase social, tipo de habitat , entorno cultural ,
calidad de la educación , etc .) .

6.1.2. En torno familiar y fracaso escolar.

Frecuentemente se suele atribuir al entorno familiar el origen del fracaso escolar.
Aunque no compartimos este tipo de juicios deterministas sí nos ha parecido interesante
profundizar en el análisis de las variables familiares en relación con el rendimiento acadé
mico . Con esta investigación hemos intentado cubrir los siguientes objetivos :

1. Analizar las principales diferencias que existen en la estru ctura y organización fami
liar en relación con el fracaso escolar.

2. Investigar las principales diferencias relativas a las variables económicas y culturales
del entorno familiar en relación con el rendimiento académico .

3 . Comnarar los natrones educativos familiares de su íetns nue obtienen p.xitoal'.ac1p.mir.o
Esta investigación tiene como finalidad primordial realizar un análisis diagnóstico del

rendimiento académico de la E.G.B. en nuestra región como punto de referencia para
toda planificación futura que intente abordar soluciones al tema del fracaso escolar.
Entre sus objetivos, aquellos que más específicamente se relacionan con el tema que nos
ocupa , son los siguientes:

1. Analizar a nivel regional el rendimiento del sistema educativo actual tratando de esta
blecer relaciones entre determinadas variables socioculturales y tasas de fracaso .

2 . Evaluar los cambios cuantitativos y cualitativos a nivel de enseñanza preescolar y
EGB que se produjeron en nues~a región entre 1.971-1.981 a consecuencia de la
implantación de la Ley General de Educación.

3. Estimar las necesidades futuras en orden a una planificación educativa orientada a
la atención diferenciada de los sujetos desfavorecidos. .
Se trata de una investigación fundamentalmente descriptiva que tomando como
criterio el ajuste edad-curso pretende detectar dónde se producen las mayores tasas
de fracaso y analizar dichas tasas en función de la variables socioculturales más
representativas : comarca geográfica, tipo y régimen de centro , sexo, etc . Con este
análisis pretendemos acercarnos indirectamente a la etiología sociocultural del fra-
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Como resultados globales de estos trabajos descriptivos podríamos concluir que ,
cuando tratamos de identificar las variables del entorno familiar que pueden colocar a
los sujetos en situación de desventaja ante el proceso escolar , debemos tener en cuenta
tres tipos de criterios: la estructura y organización de la familia , los aspectos materiales
de la vivienda y el status cultural del medio familiar. Entre los muchos indicadores que se
pueden utilizar dentro de cada una de estas tres dimensiones, desde la perspectiva de
trabajo que nos ocupa, hemos encontrado como más significativos los siguientes:

1. Estructura y organización familiar: a) familia numerosa , b) huérfano, c) primogénito
o hijo único de padres mayores , d) tener en la familia un miembro imposibilitado o
enferm o crónico , e) salud y estabilidad de la madre.

2. Aspectos materiales de la vivienda: a) ingresos, b) calidad de la vivienda, e) dotación
de medios en relación con la cultura, d) ubicación del habitat familiar, e) disponibi
lidad de espacio personal y medios de recreo .

3. Status cultural del medio familiar : a) educación de la madre , b) atención educativa
del niño en los primeros años, e) lenguaje del medio familiar, d) interés de los padres
por la educación de los hijos , e) expectativas de los padres respecto al futuro de sus
hijos .
Cada uno de estos indicadores, por sí solo, no puede ser utilizado como explicación

del fracaso escolar pero, según los resultados provisionales de nuestros trabajos , cuando
inciden negativamente de 3 a S sobre un mismo alumno podemos considerarlo como un
sujeto en situación de alto riesgo o potencialmente abocado al fracaso . Este acercamiento
a las variables de origen del handicap sociocultural presenta bastantes afinidades con los
resultados obtenidos por otros autores (Curtis y Blachford 1.981 , Hersov y Berger 1.982)
y constituye una vía abierta a la investigación que puede aportar en el futuro criterios
útiles para seleccionar individuos , grupos o áreas geográficas que deben atenderse educa
tivamente con carácter especial y prioritario.

6.2. Estudios correlacionales.
El objetivo fundamental de estos trabajos se orienta a investigar los efectos de la

escolarización sobre el rendimiento académico. Tratamos de evaluar en qué medida la
escuela consolida las diferencias o desigualdades iniciales ante el proceso escolar poniendo
en relación el tipo de educación y madurez que presentan los sujetos cuando ingresan en
la enseñanza obligatoria y su rendimiento posterior a lo largo de ocho cursos de escolari
dad. Aunque aún no podemos presentar resultados globales, dado que el estudio no ha
terminado, resumimos a continuación los objetivos , metodología , y algunos de los resul
tados parciales de los tres proyectos elaborados en esta línea de investigación.

6.2.1. Diseño de un programa de Edu cación compensatoria a nivel del primer ciclo de
E.C.B .
(VIl Plan de Investigación Educativa de la Red INCIE-ICEs).

Los objetivos específicos de este proyecto fueron los siguientes:
........ 7.&~fJ c,~·LLI~ 1I·"UL""n,4'I.C,"'·uc. 4

.. w. y·,,-,l'h ...IH.c.U : a} .1U ó.lV"'V->, U} VU.1Juau uV ".la VJVlvl1Ua, '"') UVLQ"""lVJl

de medios en relación con la cultura , d) ubicación del habitat familiar, e) disponibi
lidad de espacio personal y medios de recreo.

3. Status cultural del medio familiar : a) educación de la madre , b) atención educativa
del niño en los primeros años , e) lenguaje del medio familiar , d) interés de los padres
por la educación de los hijos, e) expectativas de los padres respecto al futuro de sus
hijos .
Cada uno de estos indicadores, por sí solo, no puede ser utilizado como explicación

del fracaso escolar pero, según los resultados provisionales de nuestros trabajos , cuando
inciden negativamente de 3 a S sobre un mismo alumno podemos considerarlo como un
sujeto en situación de alto riesgo o potencialmente abocado al fracaso . Este acercamiento
a las variables de origen del handicap sociocultural presenta bastantes afinidades con los
resultados obtenidos por otros autores (Curtis y Blachford 1.981, Hersov y Berger 1.982)
y constituye una vía abierta a la investigación que puede aportar en el futuro criterios
útiles para seleccionar individuos, grupos o áreas geográficas que deben atenderse educa
tivamente con carácter especial y prioritario.

6.2. Estudios correlacionales.
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La investigación se realizó sobre una muestra de 740 sujetos repartidos en 21 unida 
des escolares elegidas por un procedimiento estratificado por conglomerados. El total de
variables utilizadas en el diseño fueron 47 (5 relativas a la variable dependiente -el rendi
miento académico-, 22 en relación con la preesco1arización y la madurez cognoscitiva del
sujeto al incorporarse a EGB, 14 correspondientes a las variables socioculturales y 6 a los
factores intelectuales). Todas ellas han sido evaluadas a través de instrumentos de medida
diversos: tests, cuestionarios preparados , calificaciones escolares y pruebas objetivas de
rendimiento. El tratamiento estad ístico empleado ha sido el característico de la metodo
logía correlacional: matrices de correlaciones , análisis factoriales , análisis de regresión y
análisis discriminantes .

Los principales resultados de estos análisis son los siguientes :

- La madurez cognoscitiva que presenta el alumno al acceder a EGB es evaluada por
el profesorado significativamente diferente según los sujetos hayan o no estado
preescolarizados. Este juicio inicial del profesor sobre la prepara ción del alumn o
aporta el mayor peso explicativo -aproximadamente la tercera parte - de la varianza
del rendimiento a finales del primer ciclo de EGB (es decir, la evaluación correspon
diente a finales de 2° curso).

- Esta estimación sobrela madurez cognoscitiva la realiza el docente en base al dominio
que presenta el alumno sobre las técnicas instrumentales (lectura , escritura y cálculo).
Las aptitudes intelectuales no in tervienen de manera directa en esta estimación.

- A lo largo de los primeros cursos de EGB los alumnos preescolarizados presentan
resultados superiores en todas las áreas. No encontramos en cambio , diferencias por
sexos.

- La educación preescolar mejora el rendimiento de los sujetos de extracción social
baja . Del mismo modo la madurez cognoscitiva de un sujeto al ingresar en EGB se
haya favorecida por el hecho de residir en un núcleo urbano.

- El peso de los factores intelectuales sobre el rendimiento en estos primeros cursos es
bastan te bajo . Por otro lado ni la preescolarización ni la clase social tienen peso
significativo alguno en la varianza de la inteligencia.

Los análisis multivariados efectuados reafirman todas las conclusiones anteriores
resaltando, en primer lugar, el peso explicativo de las estimaciones docentes sobre
la educación preescolar recibida , en segundo lugar de los factores socioculturales y
un tercero, poco importante , relativo a los factores intelectuales .

A partir de estos resultados se elaboró el Diseño del Programa Compensatorio (publi
cado en Rev. de Educación NO 272, Abril 1.983) en el que se detallan un conjunto de
medidas y directrices técnico -pedagógicas a partir de las cuales se pueden elaborar y poner
en práctica estrategias de educación compensatoria. Al mismo tiempo se especifica un
programa concreto a nivel del ciclo inicial que ha sido ensayado con éxito en diversos
Centros y Escuelas-Hogar y que ha tenido una acogida muy favorable, sobre todo a par
tir de las recientes medidas políticas en materia de educación compensatoria .

- La madurez cognoscitiva que presenta el alumno al acceder a EGB es evaluada por
el profesorado significativamente diferente según los sujetos hayan o no estado
preescolarizados . Este juicio inicial del profesor sobre la preparac ión del alumno
aporta el mayor peso explicativo -apro ximadamente la tercera parte - de la varianza
del rendimiento a finales del primer ciclo de EGB (es decir , la evaluación correspon
diente a finales de 2° curso).

- Esta estimación sobrel a madurez cognoscitiva la realiza el docente en base al dominio
que presenta el alumno sobre las técnicas instrumentales (lectura , escritura y cálculo).
Las aptitudes intelectuales no intervienen de manera directa en esta estimación .

- A lo largo de los primeros cursos de EGB los alumnos preescolarizados presentan
resultados superiores en todas las áreas. No encontramos en cambio, diferencias por
sexos.

- La educación preescolar mejora el rendimiento de los sujetos de extracción social
baja. Del mismo modo la madurez cognoscitiva de un sujeto al ingresar en EGB se
haya favorecida por el hecho de residir en un núcleo urbano.

- El peso de los factores intelectuales sobre el rendimiento en estos primeros cursos es
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nes escolares y efectuar dos nuevas exploraciones generales en base a instrumen tos psico
métricos , una en 50 curso y otra al finalizar 80. En la exploración efectuada a nivel de
50 incorporamos a la investigación 27 variables relativas a aptitudes intelectuales , rasgos
de personalidad y estimaciones del rendimiento, cuyos datos nos permitieron un doble
análisis: estudios de corte transversal sobre la población escolar de este nivel y análisis
longitudinal relacionando estos.datos con los obtenidos en el ciclo inicial. Los objetivos
específicos del proyecto fueron los siguientes:

l. Evaluar la información facilitada por las variables introducidas en la investigación
-aptitudes intelectuales, rasgos de personalidad y rendimiento académico- y de
sus interrelaciones con independencia de datos ya estimados anteriormente.

2 . Comparar los resultados obtenidos por los sujetos en la exploración de 50 según la
variable asistencia o no a un centro de enseñanza preescolar.

3. Analizar las interrelaciones entre las variables explicativas del rendimiento obtenidas
en 10 y los resultados de ese rendimiento en cursos sucesivos.

4. Predecir el rendimiento a nivel de 50 de EGB en función de las variables más impor
tantes definidas a través de instrumentos tipificados, con exclusión de las estimacio
nes docentes .

Del análisis de los datos sobre un total de 627 sujetos localizados a nivel de 50
-de los 740 que componían la muestra inicial- y en base a tratamientos estadísticos
característicos de la metodología correlacional (hemos efectuado unos 20 análisis matri
cíales -factoriales , de regresión, díscrímínantes .,.) podemos entresacar como resultados
más significativos los siguientes:

Los alumnos que han recibido educación preescolar presentan puntuaciones clara
mente superiores en todas las variables evaluadas a nivel de 50 de EGB excepto las
relativas a los rasgos de personalidad (EPQ-J) . Las diferencias se acentúan en rela
ción con las estimaciones del ciclo inicial y son especialmente acusadas en el razo
namiento abstracto y verbal (TEA-l) .

. Se reafirma el poder predictivo de las estimaciones docentes sobre la madurez del
alumno en el momento de comenzar la escolaridad, ya que presentan índices de
correlación entre .57 y .60 con las evaluaciones obtenidas a finalizar 50 de EGB.

Existe cierta homogeneidad entre las calificaciones por curso , pero a partir de 40 se
observa un descenso acusado del nivel y un aumento de la variabilidad interna de los
alumnos, datos que se acentúan aún más en 50 curso.

Cuando se someten las matrices a análisis factoriales las variables tienden a configu
rarse en tomo a las evaluaciones docentes por curso, separadas de los factores intelec
tuales y de los rasgos de personalidad que aparecen en 3er y 50 lugar.

A partir de los análisismultivariados se deducen :

a) índices de explicación de la varianza en tomo al 70 %a partir de análisis de regre
sión y ligeramente inferiores a través de análisis discriminantes.
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variable asistencia o no a un centro de enseñanza preescolar.

3. Analizar las interrelaciones entre las variables explicativas del rendimiento obtenidas
en 1o y los resultados de ese rendimiento en cursos sucesivos.

4. Predecir el rendimiento a nivel de 50 de EGB en función de las variables más impor
tantes definidas a través de instrumentos tipificados, con exclusión de las estimacio
nes docentes.

Del análisis de los datos sobre un total de 627 sujetos localizados a nivel de 50
-de los 740 que componían la muestra inicial- y en base a tratamientos estadísticos
característicos de la metodología correlacional (hemos efectuado unos 20 análisis matri
cíales -factoriales, de regresión, díscrímínantesc.) podemos entresacar como resultados
más significativos los siguientes:

Los alumnos que han recibido educación preescolar presentan puntuaciones clara
mente superiores en todas las variables evaluadas a nivel de 50 de EGB excepto las
relativas a los rasgos de personalidad (EPQ-J ) . Las diferencias se acentúan en rela
ción con las estimaciones del ciclo inicial y son especialmente acusadas en el razo
namiento abstrac to y verbal (TEA-l) .
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6.2.3.- Estudio longitudinal sobre la influencia de variables
psicosociales a lo largo de la E.G.B.

(XIII Plan de Investigación Educativa de la Red INCIE-ICEs)

En el presente curso académico los alumnos de nuestro estudio cursan o deben cur- .
sar 80 de EGB. Por ello queremos efectuar una nueva y amplia exploración de sus carac
terísticas psicopedagógicas y sociales y poner en relación estos nuevos datos con los
obtenidos en las exploraciones anteriores. De esta forma podríamos estimar cuál ha sido
la evolución del rendimiento académico de esotos chicos a lo largo de toda la EGB anali
zando su evolución en función de las variables controladas al comienzo y las estimadas
en las exploraciones intermedias .

La hipótesis fundamental del proyecto puede quedar expresada en estos términos:
las características que presentan los sujetos al comenzar EGB relativas a la educación
previa -preescolarización- , las aptitudes intelectuales y las condiciones socioculturales
del entorno condicionan su rendimiento académico a lo largo de toda la EGB. El sistema
educativo obligatorio no sólo no contrarresta las desigualdades iniciales ante la educación ,
sino que las acentúa .

Los objetivos específicos del proyecto son los siguientes:

1. Investigar cómo evoluciona la estructura factorial de las variables intelectuales a lo
largo del período de desarrollo de los sujetos que se estudian y al mismo tiempo defi
nir aquellas que mantienen cierta estabilidad en relación al rendimiento académico.

2 . Analizar los momentos en los que las variables psicosociales y socioambientales tie
nen mayor peso sobre el rendimiento y los momentos en que van perdiendo su im
portancia a favor de otro tipo de variables.

3 . Estudiar la influencia que tiene la preparación-madurez cognoscitiva/preescolariza
ción con que accede un sujeto a la EGB en el rendimiento académico que alcanza
a lo largo de la enseñanza en el período obligatorio .

4. Determinar los pesos específicos de las variables más discriminativas y relacionadas
para estimar el rendimiento futuro de los escolares a partir , incluso, de las medidas
obtenidas en los primeros momentos cuando el niño ingresa en EGB.

5 . Analizar la estabilidad y dispersión de las puntuaciones académicas obtenidas curso
a curso e intentar explicar las variaciones más importantes en función de las varia
bIes introducidas en el diseño.

6. Elaborar un conjunto de directrices técnicas que orienten la toma de decisiones
y las estrategias metodológicas con el fin de mejorar las condiciones de los suje
tos en orden a una polític a de igualdad de oportunidades .

Este proyecto supone efectuar una nueva exploración de la muestra introduciendo
en el estudio 27 nuevas variables relativas a inteligencia, aptitudes, intereses, autocon
cepto y rasgos de personalidad estimados a través de pruebas psicométricas, y .de otras

,:W.~!n!J;I.P13riQlli'.~~oJ~Qhu:. ..rellf!\n1iento académico corresoondientes a calificaciones de
La hipótesis fundamental del proyecto puede quedar expresada en estos términos:

las características que presentan los sujetos al comenzar EGB relativas a la educación
previa -preescolarización- , las aptitudes intelectuales y las condiciones socioculturales
del entorno condicionan su rendimiento académico a lo largo de toda la EGB. El sistema
educativo obligatorio no sólo no contrarresta las desigualdades iniciales ante la educación ,
sino que las acentúa.

Los objetivos específicos del proyecto son los siguientes:

l. Investigar cómo evoluciona la estructura factorial de las variables intelectuales a lo
largo del período de desarrollo de los sujetos que se estudian y al mismo tiempo defi
nir aquellas que mantienen cierta estabilidad en relación al rendimiento académico.

2 . Analizar los momentos en los que las variables psicosociales y socioambientales tie
nen mayor peso sobre el rendimiento y los momentos en que van perdiendo su im
portancia a favor de otro tipo de variables.

3 . Estudiar la influencia que tiene la preparación-madurez cognoscitiva/preescolariza
ción con que accede un sujeto a la EGB en el rendimiento académico que alcanza
a lo largo de la enseñanza en el período obligatorio .
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6.3 Investigaciones cuasi-experimentales .

Incluímos en este grupo algunos de los trabajos de investigación realizados que
estaban orientados a iniciar a los docentes en la investigación activa como medio de
introducir en la práctica educativa innovaciones que influyan positivamente sobre el
rendimiento de los alumnos . Aunque desde el punto de vista metodológico estas in
vestigaciones pueden ser consideradas como estudios cuasiexperimentales , dado que
se ajustan a los paradigmas de este tipo de diseños, desde nuestro punto de vista su
importancia no radica tanto en el rango científico de las estrategias como en el hecho
de incorpo rar todo el equipo docente de un centro a la reflexión sobre la problemá
tica del fracaso escolar y a la búsqueda de soluciones a través de la investigación. Todos
estos proyectos se realizaron en el C.P. " Baudilio Arce", Centro piloto del LC.E. de
Oviedo entre los cursos 1.977 -78 y 1.982-83 , a cuyo profesorado , desde estas páginas,
queremos expresar nuestro recono cimiento .

6.3.1. Estrategias orientadas a la estimulación de la lectura.

En una reflexión inicial con los docentes - el centro comenzaba a funcionar y el
alumnado presentaba una acusada variabilidad- se detectó el bajo nivel lector. Nos
propusimos mejorarlo a través de diversas estrategias-selección de libros más apro
piados por niveles, lectura de un libro/semana , dramatización de la histori a por los
niños, etc. - controlando sus efectos sobre la comprensión y la velocidad lectora .

El diseño de la experiencia se ajustó al clásico modelo de grupos de control no
equivalentes , aunque ciertamente es innecesario el lenguaje de los números para demos
trar la eficacia de este tipo de estrategias.

Todos sabemos que cuando se estimula adecuadamente al alumno el rendimient o
mejora y los primeros en percibirlo son los propios docentes. Precisamente por ello
sus observaciones constituyen el mejor testimonio del éxito o fracaso de toda estra 
tegia compensatoria .

El proyecto tuvo notable éxito . Los alumnos comenzaron a leer más, más deprisa
y mejor. Sin embargo lo verdaderamente important e fueron los efect os sobre los do
centes que percibieron cómo una acción coordinada de todo el grupo tenía éxito , que
dando favorablemente dispuestos a continuar con trabajos de investigación activa . El
programa quedó incorporado a la dinámica habitual del centro desde la fecha de su
realización (curso 1.977-78) .

6.3.2. Entrenamiento sobre nexos lingüísticos.
(II Plan anual para el Desarrollo de la Innovación Educativa . Programa EDINTE) .

En un segundo momento los docentes observaron que los niños leían más , pero
no mejoraban en la comprensión al nivel que era de esperar . Entre las diversas hipó
tesis explicativas del hecho optamos por la tesis de la mediación sintáctica que ultima
mente había sido puesta de relieve en diversos trabajos (Bereiter y Engelman 1.966,
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estos proyectos se realizaron en el C.P. " Baudilio Arce", Centro piloto del LC.E. de
Oviedo entre los cursos 1.977-78 y 1.982-83, a cuyo profesorado , desde estas páginas,
queremos expresar nuestro reconocimiento .

6.3.1. Estrategias orientadas a la estimulación de la lectura.

En una reflexión inicial con los docentes - el centro comenzaba a funcionar y el
alumnado presentaba una acusada variabilidad- se detectó el bajo nivel lector . Nos
propusimos mejorarlo a través de diversas estrategias-selección de libros más apro
piados por niveles, lectura de un libro/semana , dramatización de la historia por los
niños , etc. - controlando sus efecto s sobre la comprensión y la velocidad lectora .

El diseño de la experien cia se ajustó al clásico modelo de grupos de control no
equivalentes, aunque ciertamente es innecesario el lenguaje de los números para demos
trar la eficacia de este tipo de estrategias.

Todos sabemos que cuando se estimula adecuadamente al alumno el rendimient o
mejora y los primeros en percibirlo son los propios docentes . Precisamente por ello
sus observaciones constituyen el mejor testimonio del éxito o fracaso de toda estra
tegia compensatoria .
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3. Programar y realizar las estrategias de entrenamiento en base a recursos metodológi
cos unificados por niveles pero diversos según ciclos.

4 . Evaluar los efectos del entrenamiento sistemático sobre el dominio de nexos a través
de un diseño con grupo de control no equivalente.

S. Relacionar los resultados en la prueba de nexos con evaluaciones de la comprensión
y velocidad lectora .

Como resultado global de esta investigación se puede afirmar que las técnicas de
mediación sintáctica mejoran la comprensión y la velocidad lectoras . El entrenamiento
sobre nexos o enlaces lingüísticos actúa positivamente sobre las variables consideradas,
aunque parece más clara su influencia sobre la comprensión que sobre la velocidad lecto
ra . Este juicio no sólo se fundamenta en los datos estadísticos sino también en las estima
ciones docentes a partir de la práctica educativa . Como en el caso del proyecto anterior,
este plan de entrenamiento sobre nexos quedó incorporado a la programación didáctica
del centro.

6.3.3. Investigación sobre Ortografía.
(lH Programa EDlNTE).

Los docentes constataban que los alumnos mejoraban en determinados aspectos del
lenguaje pero no en ortografía . El elevado número de dificultades que presentaban los
alumnos, unido a la falta de unidad de criterios en la actuación del profesorado, reclama
una reflexión sobre el tema. Se discutieron posibles causas de este hecho y finalmente
se diseñó un proyecto delimitado por los siguientes objetivos :

l. Elaborar un conjunto de directrices metodológicas apropiadas para la enseñanza de
la ortografía que permitan la actuación coordinada y eficaz del profesorado del
Centro .

2 . Contrastar los efectos de un programa sistemático de lectura en relación al rendimien
to ortográfico .

3 . Evaluar la influencia que tiene en el rendimiento ortográfico una estimulaci ón espe
cífica en el dominio de la atención y de la percepción visual.

El diseño implicó la realización de una serie de tareas : elaboración de una programa
ción didáctica, elaborar y realizar un plan de estimula ci ón de la atención y la percepción
visual, determinar los sistemas de evaluación y seleccionar grupos de control dobles, uno
dentro del propio centro para controlar los efectos de los programas de lenguaje ya reali
zados y otros fuera para establecer comparaciones respecto a centros ordinarios .

De los resultados se deduce que no parece que exista una clara relación entre las
variables explicativas seleccionadas -dominio lector , nivel de atención y percepción
visual- y el aprendizaje de la ortografía, al menos tal y como lo hemos intentado probar
en este proyecto . Sí, en cambio, parece que tiene mayores posibilidades de éxito -a
largo plazo- la actuación coherente y coordinada de todo el profesorado respecto a los
aunque parece más ~lara su influéncia sobre la~com¡;ren~ión que' s~bre"l~ vefo~fd;d leao~
ra. Este juicio no sólo se fundamenta en los datos estadísticos sino también en las estima
ciones docentes a partir de la práctica educativa . Como en el caso del proyecto anterior ,
este plan de entrenamiento sobre nexos quedó incorporado a la programación didáctica
del centro.

6.3.3 . Investigación sobre Ortografía .
(lH Programa EDlNTE).

Los docentes constataban que los alumnos mejoraban en determinados aspectos del
lenguaje pero no en ortografía. El elevado número de dificultades que presentaban los
alumnos , unido a la falta de unidad de criterios en la actuación del profesorado , reclama
una reflexión sobre el tema. Se discutieron posibles causas de este hecho y finalmente
se diseñó un proyecto delimitado por los siguientes objetivos:

l . Elaborar un conjunto de directrices metodológicas apropiadas para la enseñanza de
la ortografía que permitan la actuación coordinada y eficaz del profesorado del
Centro .

,.., f'~,.,+r"o+"r 1AO"(",..+AO ,1" 1In nrt>Cfr<lm <l ~;~tp.m :H;IYI np. lectura en relación al rendirnien-
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ma a las familias que voluntariamente se comprometieran con el proyecto.
Los objetivos de esta investigación se enmarcan claramente en los planteamientos

actuales de las estrategias compensatorias al tratar de fomentar en los sujetos la consoli
dación de ciertos hábitos y habilidades que se consideran básicas - al menos desde la
óptica docente- para el éxito académico. Desde el punto de vista práctico la realización
del proyecto implicó una delimitación de los aspectos que se consideraban prioritar ios,
de las estrategias para su implantación y de los sistemas de refuerzo aplicables en cada
caso.

El procedimiento de evaluación utilizado han sido las clásicaslistas de cotejo , en esta
ocasión supervisadas por la familia y el docente. Sus resultados , frente a lo que cabe
sospechar; han sido muy positivos, hasta tal punto que han sido los propios padres quie
nes han solicitado en cursos sucesivosque se continuara y ampliara la experiencia.

Aunque éstas han sido las investigaciones desde el punto de vista metodológico más
formalizadas, en el centro piloto a que hemos aludido se introdujeron otras muchas
innovaciones que , globalmente, también podrían ser consideradas como estrategias
compensatorias dado que el objetivo común de todas ellas se ajusta a los principios
básicos de estos programas. La mayor parte de ellas pueden, a su vez, ser consideradas
como investigaciones activas ya que parten de problemas que preocupan en la práctica
educativa y a los que se intenta buscar una solución que se somete a prueba. En la medida
que los resultados son estimados positivamente por el profesorado , las estrategias son
incorporadas a la dinámica habitual del centro.

Ciertamente éste es un tipo de investigación muy estimulante, en la que mi parti
cipación personal ha sido canalizar las preocupaciones docentes dando forma y dirigiendo
los proyectos a realizar. Inicialmente a la mayoría de los docentes les faltan destrezas
para concretar técnicamente aquello que quieren hacer , por lo que sería deseable una
mayor formación y apoyos en este sentido. Sin embargo sin su entusiasmo y trabajo no
cabe hablar, ni en esta ocasión ni nunca, de educación compensatoria.
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I CONGRESO DE ORIENTACION ESCOLAR y PROFESIONAL

Se celebró en Madrid el 1 Congreso de
Orientación escolar y profesional (2 al 5
de mayo de 1984) patrocinado por la
Dirección General de Enseñanzas Medias y
el Instituto Nacional de Empleo y con el
tema de "La orientación ante la reforma
de las enseñanzas medias y el empleo
juvenil" .

Estuvo constituído por seis ponencias:
1) La orientación ante la reforma de las
enseñanzas medias; 2) Orientación y
empleo; 3) Función y formación del
orientador; 4) sistemas y medios de infor
mación escolar y profesional; 5) Orienta
ción y procesos de aprendizaje y 6) Ten
dencias actuales de la investigación en
orientación.

Esta última corrió a cargo del cono
cido profesor norteamericano David Tiede
man , del National Institute for the Advan- .
cement of Career Education, quien defen
dió un proyecto inspirado en el paradigma
del conocimiento humano, sosteniendo que
el nuevo nivel hacia el que la carrera huma
na tiende es a la aceptación de que la vida
- es - carrera, argumentando estadística-

Se celebró en Madrid el 1 Congreso de
Orientación escolar y profesional (2 al 5
de mayo de 1984) patrocinado por la
Dirección General de Enseñanzas Medias y
el Instituto Nacional de Empleo y con el
tema de " La orientación ante la reforma
de las enseñanzas medias y el empleo
juvenil".

Estuvo constituído por seis ponencias:
1) La orientación ante la reforma de las
enseñanzas medias; 2) Orientación y
empleo; 3) Función y formación del
orientador; 4) sistemas y medios de infor
mación escolar y profesional; 5) Orienta
ción y procesos de aprendizaje y 6) Ten-
ttpnf"i~c! ~f"tl1~lpc: rflll. 1~ tnvp.~tia~r:iAn p.n

mente que estarnos asistiendo a una obs
trucción en las teorías que tratan de expli
car el desarrollo vocacional. De ahí surge
su propuesta de confiar en una teoría
procesual del funcionamiento del universo
que abarque enlaces conducta - con 
conducta usando variadas metodologías
como son el desarrollo jerárquico de niveles
conductuales, aplicación de la mecánica
cuán tica y derivación de lenguajes.

Por su parte , .los paneles alternativos
correspondientes a esta ponencia sobre
investigación arrojan conclusiones de actual
interés como: implicación de las tipologías
en el rendimiento escolar, validez del
análisis discriminante para la diferenciación
de grupos y para las definiciones de funcio
nes, utilidad de la regresión múltiple en la
predicción del rendimiento, incidencia de
la autoestima en la autodeterminación del
orientado, necesidad de que los futuros
orientadores fortalezcan la personalidad de
sus tutelados y validez de la teoría de
comunicación y del estudio de casos para
la terapia y la orientación familiar, entre
otras.

mente que estamos asistiendo a una obs
trucción en las teorías que tratan de expli
car el desarrollo vocacional. De ahí surge
su propuesta de confiar en una teoría
procesual del funcionamiento del universo
que abarque enlaces conducta - con 
conducta usando variadas metodologías
como son el desarrollo jerárquico de niveles
conductuales, aplicación de la mecánica
cuán tica y derivación de lenguajes.

Por su parte, .los paneles alternativos
correspondientes a esta ponencia sobre
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en el rendimiento escolar, validez del
,,"<11;~;~ r1;~"rim;":I"tp. nara la diferenciaci ón
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un estudio transversal, a nivel nacional de
medición del rendimiento de los alumnos
en las diversas materias, con propósito
de reducir el fracaso escolar; se están
construyendo tests diagnósticos para la
evaluación del lenguaje, matemáticas, etc ,
éstos son siempre referidos al criterio ;
hay en curso una elaboración experi
mental de secuencias de aprendizaje
para la escula primaria; se colabora con
la lEA para la evaluación internacional
del rendimiento escolar; otras investi
gaciones son las que hacen referencia a la
enseñanza asistida por ordenador , se
trabaja con lenguaje LOGOS, y se prepara
a los profesores para introducirla .

¿Cuán tas personas trabajan actual
mente en el Laboratorio ?

Somos 40 personas con una dedicación
exclusiva.

¿Cóm o ve la investigación en España?
Desconozco la realidad española , por

lo que me resulta muy difícil poder dar una
valoración sobre lo que se está trabajando .

¿Cuál es su linea de trabajo actual?
En la actualidad estoy trabajando ' en

una historia de la pedagogía experimental,
y me interesa conocer especialmente los
trabajos e investigaciones realizadas en
España desde 1880 hasta la actualidad.

evaluación del lenguaje, matemáticas, etc ,
éstos son siempre referidos al criterio ;
hay en curso una elaboración experi
mental de secuencias de aprendizaje
para la escula primaria; se colabora con
la lEA para la evaluación internacional
del rendimiento escolar; otras investi
gaciones son las que hacen referencia a la
enseñanza asistida por ordenador, se
trabaja con lenguaje LOGOS, y se prepara
a los profesores para introducirla.

¿Cuán tas personas trabajan actual 
m ente en el Laboratorio ?

Somos 40 personas con una dedicación
exclusiva.

¿Cóm o ve la investíeacion en España?

¿Qué prioridades cree que deberla
plan tearse la investigación educa tiva en
el contexto social actual ?

En educación, como en medicina , todo
es importante , no se puede hablar de
prioridades, en general, sino en función
de los objetivos que se quiere conseguir,
por ejemplo si queremos una transforma
ción de la enseñanza media es importan
te una evalución del curriculum actual
yel diseño de curticulums alternativos.

¡Qué prioridades cree aue deberla
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su Laboratorio.
En él participaron profesores e investi

gadores de Ciencias de la Educación de la
Facultad, del ICE y de las Escuelas de
Formación del Profesorado.

En uno de los entreactos tuvimos
ocasión de charlar con el Profesor
Landsheere. La entrevista que ofrece
mos es una síntesis de la conversación
mantenida con él.

Presen tación

Gilbert de Landsheere es Director
de Laboratorio de Pedagogía Experimen
tal de la Universidad de Lieja .

El Laboratorio es un servicio de
la Universidad. Está especializado en los
campos de la evaluación, la tecnología
educativa y el estudio de problemas edu 
cativos en los paises en desarrollo.

Sus actividades son el perfecciona
miento a través de cursos y seminarios
así como la realización de investigaciones
en los diferentes niveles educativos.

Entre las principales obras de
Landsheere se pueden citar :

Dictionnaire de l'evaluation et de
la recherche en education. PUF, París ,
1977 (Barcelona , Oikos-Tau, en prensa).

Les comportements non verbaux de
l'enseignant. Naplan , París 1979

Les fondements de l'action didac
tique. De Boeck , Bruselas , 1979

La Formación de los enseñantes
del mañana . Narcea , Madrid, 1981

La investigación experimental en edu
cación. Unesco , París , 1982

PRIMERAS JORNADAS SOBRE UNIVERSIDADES Y
EDUCACION ESPECIAL

Formación del Profesorado.
En uno de los entreactos tuvimos

ocasión de charlar con el Profesor
Landsheere. La entrevista que ofrece
mos es una síntesis de la conversación
mantenida con él.

Presentación

Gilbert de Landsheere es Director
de Laboratorio de Pedagogía Experimen
tal de la Universidad de Lieja .

El Laboratorio es un servicio de
la Universidad. Está especializado en los
campos de la evaluación , la tecnología
educativa y el estudio de problemas edu 
cativos en los paises en desarrollo .

Sus actividades son el nerfer-cionn,

Dictionnaire de l'evaluation et de
la recherche en education . PUF, París ,
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Les fondements de I'II,.tinn i1iil",..
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Educación Especial, y revisar críti
camente el desarrollo de la misma.

2 .- Analizar la multiplicidad y el des
concierto existentes en los díver
sos niveles de formación de profe 
sionales para la Eduación Especial .

3.- Valorar la demanda social , teniend o
en cuenta los nuevos planteamientos
de la Educación Especial a nivel
Internaci onal. .

4 .- Pro poner alternativas de formación
coherentes con la realidad social
existente y marcar los criterios que
conforman el curriculum adecuado
a cada alternativa .

S.- Establecer cauces de comunicación
y colaboración entre las diferentes
Instituciones universitarias con el
fin de seguir tra bajan do como espe
cialistas en la planificación y desarrollo
de la Formación de los Profesionales
de la Eduación Especial .

En las conclusiones de las Jornadas
se comprueba que hay una convergencia
de puntos de vista de los partici pantes
en cuanto a las disciplinas que se consi 
deran básicas en la formación de estos

profesionales . Hay también unánime acuer 
do en la necesida d de una preparación
profesiona l en contacto con la realidad ,
por este motivo se considera im prescin 
dible la realización de prácti cas "in situ " .
y por último son partidarios de un plan 
tamiento único en la form ación de estos
profesionales y que debe ser impartida
dentro del marco universitario , con tern 
pland o distintos niveles y formas de
colaboración con otras Insti tuciones im 
plicadas en dicha tarea. El plan se es
tru ctura según tres niveles : una formación
básica , dentr o del curriculum de todos
los profesores de EGB, una formación
especiali zada , a nivel de Licenciatura ,
que capacita para realiz ar las funciones
demandadas por la sociedad, tant o en
actividades docentes como no doceno
tes , y por último una s superespecialida
des y Formaci ón Permanente , en colabo
ración con diferentes instituciones impli
cada s en la Educa ción Especial.

Est as conclusiones han sido asumidas
y respaldadas por los asistentes a las I Jor 
nadas de Educación Especial, realizadas
en Zaragoza el pasa do mes de Abril .

EL ORD ENADOR EN LA ESCUEL A
""'un ......l"''''LV \;i /U Io3,,~U l,'l;;,:) t:'11 IU;) U j VC l ·

SOS niveles de formación de profe
sionales para la Eduación Especial .

3 .- Valorar la demanda social , teniend o
en cuenta los nuevos planteamientos
de la Educación Especial a nivel
Internaci onal. .

4. - Proponer alternativas de formación
coherentes con la realidad social
existente y marcar los criterios que
conforman el curriculum adecuado
a cada alternativa .

S.- Establecer cauces de comunicación
y colaboración entre las diferentes
Instituciones universitarias con el
fin de seguir trabajan do como espe
cialistas en la planificación y desarrollo
de la Formación de los Profesionales

PU! C;~lC; JIlUUVU SI;; consiuera irnprescm
dible la realización de prácticas "in situ " .
y por último son partidarios de un plan
tamient o único en la form ación de estos
profesionales y que debe ser impartida
dentro del marco universitario , contem
plando distint os niveles y formas de
colaboración con otras Instituciones im 
plicadas en dicha tarea . El plan se es
tructura según tres niveles : una formación
básica , dentro del curriculum de todos
los profesores de EGB, una formación
especializada , a nivel de Licenciatura ,
que capacita para realizar las funciones
demandadas por la socieda d, tant o en
actividades docentes como no docen o
tes , y por último unas superespec ial ída
des y Formaci ón Permanente, en colabo-
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se le puede conectar un teclado ; 3) La
terminal del profesorincluye ya el teclado
completo y permite que su control sea
transferido a la terminal número 1 de
los alumnos; 4) La impresoraes Honeywell,
modelo 511 con 80 caracteres por línea.

El "courseware" que se dispone
por ahora cubre los conocimientos de

i cálculo aritmético desde 20 de EGB hasta
70 y está dividido en 15 temas. Está pre
vista su ampliación a otras disciplinas.

El primer contacto de los alumnos
con el sistema es una prueba inicial de
12 sesiones (10 minutos) con un nivel

los alumnos; 4) La impresoraes Honeywell,
modelo 511 con 80 caracteres por línea .

El "courseware" que se dispone
por ahora cubre los conocimientos de
cálculo aritmético desde 20 de EGB hasta
70 y está dividido en 15 temas. Está pre
vista su ampliación a otras disciplinas.

El primer contacto de los alumnos
con el sistema es una prueba inicial de
12 sesiones (10 minutos) con un nivel
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manecer , superarlo o descender. En Ía ·
lección siguiente los alumnos comienzan
por el nivel en el que se encontraban
dentro de cada tema . De todas estas in
cidencias está previsto informar al pro
fesorado semanalmente , para que él sepa,
no sólo el nivel alcanzado por los cornpo
nentes de su clase, sino incluso las difi
cultades pormenorizadas con las que se
han encontrado cada uno de ellos.

.Al final del curso el sistema realiza una
evaluación final e informa del nivel de cada
alumno en relación con la prueba inicial

permitíendo así' evaluar al profesor el pro
greso obtenido.

A la hora de redactar esta noticia se
disponen ya de los datos correspondientes
a la prueba inicial realizada en el C.P.
"Els Horts " (C/Maresme- Prim. Barcelo
na- 20) y un estudio comparativo con
respecto a los alumnos israelíes . Para
mayor inform ación se pueden dirigir a
este centro, a la dirección de nuestra
revista o al Gabinete de Ordenación Edu
cativa de la Generalitat (C/Aragón 210 , Sa.
Barcelona-II ).

FERIA INTERN ACIONAL
DE MATERIAL EDUCATIVO : DIDACTICA

Los días 20 al 24 de marzo 'pasados,
tuvo lugar en Basilea la última Feria
Internacional de Material Educativo (Di
dactica ).

En la visita realizada por un grupo de
profesores y alumnos de la Facultad de
Filosofía y Ciencias de la Educación de
la Universidad de Barcelona , pudimos
observar cómo el micro- ordenador ha
irrumpido con fuerza en el mundo de la
enseñanza . El porcentaje de espacio ocupa
do por las firmas comerciales ligadas a la
informática era, con mucho, el mayor
frente a otros recursos educativos.
cidencias está previsto informar al pro
fesorado semanalmente , para que él sepa,
no sólo el nivel alcanzado por los compo
nentes de su clase, sino incluso las difi
cultades pormenorizada s con las que se
han encontrado cada uno de ellos.

.Al final del curso el sistema realiza una
evaluación final e informa del nivel de cada
alumno en relación con la prueba inicial

a la prueba inicial realizada en el C.P.
"Els Horts" (C/Maresme- Prim . Barcelo
na- 20) y un estudio comparativo con
respecto a los alumnos israelíes . Para
mayor información se pueden dirigir a
este centro , a la dirección de nuestra
revista o al Gabinete de Ordenación Edu.
cativa de la Generalitat (C/Aragón 210, Sa.
Barcelona -II ).

FERIA INTERNACIONAL
DE MATERIAL EDUCATIVO : DIDACTICA
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forma minuciosa, lo visto allí. Más apro
piado nos parece , en este ámbito , el comen
tario amplio y la reseña de algunas direc
ciones significativas para los interesados
por el tema.

Excepto las grandes fírmas (APPLE,
COMMODORE, etc. etc .) que tenían
"stands" individuales , las demás se agrupa
ban por países. La oferta la podríamos
dividir en novedades de SOFTWARE por
un lado y de HARDWARE por otro.

Al hablar de SOFTWARE nos referi
mos en general a los lenguajes de programa
ción y a los paquetes de programas prepa
rados para la Enseñanza Asistida por Or
denador (E.A.O.). En cuanto a los lengua
jes de programación, se está realizando un
importante esfuerzo para hacer compatible
el lenguaje LOGO o algún derivado de él
con los diferentes modelos de ordenador.
Este lenguaje, considerado generalmente
como el mas apropiado para introducir a
los niños en la ínformatíca gracias a sus
posibilidades gráficas apareció inicialmente
unido a APPLE, resultando de difícil
acomodación a otras marcas. SINCLAIR
presentaba como última novedad una
versión de Logo cofonnable con su
SPECTRUM ZX, pensemos que este
micro se comercializa en España por unas
50.000 Ptas., mientras que un Apple II no
acostumbra a bajar del cuarto de millón .

La oferta en EA.O. resultaba una
verdadera jungla, difícil de agrupar cohe
rentemente . Existen multitud de programas
de apoyo para la enseñanza de las Mate-
porel te~a. . H . ' ~ .•

Excepto las grandes firmas (APPLE,
COMMODORE, etc . etc.) que tenían
"stands" individuales, las demás se agrupa
ban por países. La oferta la podríamos
dividir en novedades de SOFTWARE por
un lado y de HARDWARE por otro.

Al hablar de SOFTWARE nos referi
mos en general a los lenguajes de programa
ción y a los paquetes de programas prepa
rados para la Enseñanza Asistida por Or
denador (E.A .O.). En cuanto a los lengua
jes de programación , se está realizando un
importante esfuerzo para hacer compatible
el lenguaje LOGO o algún derivado de él
con los diferentes modelos de ordenador .
Este lenguaje, considerado generalmente
como el mas apropiado para introducir a

importante esfuerzo que se lleva a cabo
a fin de acercar el uso del ordenador a los
niños de corta edad (8-10 años) mediante
acoplamiento de accesorios o mejoras
del propio micro. Llamaban la atención
los modelos que hacían posible el trabajar
directamente sobre la pantalla y la proli
feración de tortugas electrónicas de suelo,
que programadas debidamente por los
niños (generalmente en Logo o algún
lenguaje derivado) dibujan genialmente
mediante un gran lápiz que llevan sujeto
en su centro.

En fin, remitimos al lector a unas
cuantas direcciones que quizás puedan
series útiles. A nosotros nos queda la
impresión de haber asistido a un reto
tecnológico que consideramos que los
educadores no podemos ignorar.

REVISTAS:

BYTE. 70 Main Street , Peterborough,
NH 03458 U.S.A.

CLASSROOM COMPUTER NEWS. 51
Spring Street , Watertown , MA 02172.

COMPUTlNG TEACHER . Departmentof
Computer and Infonnation Science,
University of Oregon Eugene, OR
97403 .

COURSEWARE REPORT CARD. 150
West Carob Street, Compton, CA
90220.

CREATlVE COMPUTlNG. Box 5214,
Boulder, CO 80321.

d~r'p~~pio- ~ic¡o~ -Liamab~n ¡;.-atenei -Ón
los modelos que hacían posible el trabajar
directamente sobre la pantalla y la proli
feración de tortugas electrónicas de suelo,
que programadas debidamente por los
niños (generalmente en Logo o algún
lenguaje derivado) dibujan genialmente
mediante un gran lápiz que llevan sujeto
en su centro.

En fin, remitimos al lector a unas
cuantas direcciones que quizás puedan
series útiles. A nosotros nos queda la
impresión de haber asistido a un reto
tecnológico que consideramos que los
educadores no podemos ignorar.

REVISTAS:
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CATALOGOS:

Bobbs-Merrill Educational Publishing,
4300 West 62nd Street , Indianapolis,
IN 46268.

Britannica Computer-Based Learning,
Encyclopedia Britannica Educational
Corporation, 425 North Michigan
Avenue, Chicago, IL 60611.

Charles Clark Co, Inc. 168 Express Drive
South, Brentwood, NY 11717.

Communication Skíll Builders, 3130
North Dodge Boulevard, Tucson , AZ
84733.

Computer Curriculum Corporation, Box
10080, Palo Alto,CA 94303 .

Creative Publications , 3977 East Bayshore
Road, Palo Alto , CA 94303.

Educational Activities, Inc ., Box 392,
Freeport , NY 11520.

Educational Audio Visual, Inc .
Pleasantvi11e, NY 10570.

Educational Media Corporation , Box,
2131, Minneapolis,MN 55421.

Garnco Industries , Inc. , Box 18624, Big
Springs. TX 79720-00 22.

IN 46268.
Britannica Computer-Based Learning,

Encyclopedia Britannica Educational
Corporation, 425 North Michigan
Avenue, Chicago, IL 60611.

Charles Clark Co, Inc. 168 Express Drive
South, Brentwood, NY 11717.

Communication Skíll Builders, 3130
North Dodge Boulevard, Tucson, AZ
84733 .

Computer Curriculum Corporation , Box
10080, Palo Alto ,CA 94303 .

Creative Publications , 3977 East Bayshore
Road , Palo Alto, CA 94303.

Educational Activities , Inc ., Box 392 ,
Freeport, NY 11520 .

Educational Audio Visual, Inc .
Pleasantvi11e.NY 10570.

Hammet Microcomputers , Box 545 ,
Braintree , MA 02184 .

Island Software , Box 300, Lake Grove, NY
11725.

McGraw-Hill Book Company, Webster
Division, 1221 Avenue of the
Americas, New York 10020.

The Micro Center , P .O. Box 5, Pleasant
ville, NY 10570.

Random House School Division, Micro
computer Courseware Catalog, 400
Hahn Road, Westrninster, MD 21257 .

Scholastics , .Inc . 904 Sylvan Avenue,
Englewood Cliffs, NJ 07632.

Science Research Associates (SRA) , 155
North Wacker Drive, Chicago, IL
60606 .

Society for Visual Education , 1345
Diversey Parkway, Chicago, IL 60614.

Southem Microsystems for Educators , Box
1981, Brulington , NC 272 15 .

Sunburst Communications, Room P636 ,
30 Washington Avenue, Pleasantville,
NY 12570 .

Wiley Professional Books by Mail, Box
063 . Somerset , NJ 08873.

McGraw-Hill Book Company , Webster
Division, 1221 Avenue of the
Americas, New York 10020 .
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vi11e, NY 10570 .
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computer Courseware Catalog, 400
Hahn Road , Westrninster, MD 21257.
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Englewood Cliffs, NJ 07632.

Science Research Associates (SRA), 155
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60606 .

Society for Visual Education , 1345
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1981, Brulington , NC 27215 .

Sunburst Communícations, Room P636 .



REVISTA INVESTIGACION EDUCATIVA

Autor: Ánge l Bla n co Villa señor
Dirección : Pá r r oco Triadó , 4-6, A, S.", l. '

Ba r celon a-14

Director : Dr. Jai m e Arna u Gr a s
Dpto .: Psic olo gía Experimen ta l

Centro : Univ ersidad de Ba r celon a
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Ps icología Ambi ent al. - E studio s ec ológicos. - Ob ser vación
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Análisi s se cu enc ia l. - Secue ncias d e interacción.
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1. Problema

Se tr ata de es tabl ec er un p ue nte en t r e la p sicol ogía a m bie n ta l
(e sp eci alm e n te es tu dios eco lógicos y na tu r a lis tas), la cu an tifica-

• ~ 1 ~ ~ I ~ • _ .-
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nat ur a li sta. - Fiabilid ad y Valid ez de r egistros obse rvacio na les . 
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2. Muestra

A través de regist ros observacional es se tra ta de cuantificar la conducta en situa 
ciones naturales. La obs ervación como método científico permite elaborar sistemas
complejos y riguro sos de codificación . Se describ en cuatr o sistema s: verb ale s, nomi 
nales, dimensionale s y est ructurales . Dedicamos una especia l atención a los registros
ane cdóticos y a los sistemas de categoría s. Una vez construidos los sistemas de
signos, se especifican los diver sos tipos de muestr eo par a el re gistro continuo de la
conducta en situacion es naturale s: «ad libitum» , de ocurrencia s, de sujeto-focal o de
grupo-focal , de secuencias, por intervalo s temporale s : intervalo total, intervalo par
cial (contiguo , alternante y secuencia l) y punto s de tiempo o «sean sampling».

3. Metodología

Una vez elaborados los sistemas de codificación y efectuado el reg istro (continuo
o mu estra!) a través de instrumentos manuales o técnic os de obs erva ción se trata
de comprobar y verificar estos registros. Se describe la fiabilid ad int er e intra -obser
vadores, la precisión en los registros por intervalos temporal es , la validez inter e
intra-métodos de los sistemas de codificación y la teoría de la generalizabilidad, que
mediant e un diseño de análisis de la variancia permite ten er en cuenta conjunta
ment e a ob servador es, individuos y difer ente s si tuaciones de observación. Al mismo
tiempo se preci san los sesgos reactivo s y de expectancia qu e producen los registros
observ acionale s «in situ» .

4. Técnicas

Se pres entan diverso s modelos de análisis cuantita t ivo de la conducta secuencial
y/o interactiva en situaciones naturale s para el establecimiento de tendencias, pa 
tron es y secuencias . Entre ellos destacan: la pru eb a binomial de Gottman-Bak eman
a través de matrices de transición de frecuencia s , mediante las cua les podemos ana
lizar estados conductuales discreto s mutuament e excluyentes y exhaustivos; la pru e
ba «z. de Sackett a través del análisis secuencial de retardos (slags») que permite
el estudio de secu encias simples o interactivas teni endo en cuenta la secuencia y/o
la duración y el inicio y fin de una condu cta criterio; el modelo de Asignación Cua 
drática que permite probar la unidir eccionalidad y bidireccionalidad de estados di s
cretos ; los mod elos de series temporale s para el análisi s de observaciones discretas
y el análi sis espectra l para continuas; y las tablas de contingencia que a través de
ji-cuadrado permite el estudio de secu encias conductuales simpl es e interacciones
diádicas.

5. Conclusiones

Los datos de los registro s ob servacional es conductual es continuos (o muestrales).
en situacione s natural es que ocurr en en un único sujeto o entre dos o más sujetos
ocupan un lugar en el tiempo real y en el espacio y pueden ser continuos o dis-
3. Metodología

Una vez elaborados los sistemas de codificación y efectuado el reg istro (continuo
o muestra!) a través de instrumentos manuales o técnicos de obs erv ación se trata
de comprobar y verificar estos registros. Se describe la fiabilidad int er e intra-obser
vadores, la precisión en los registros por intervalos temporal es , la validez inter e
intra-métodos de los sistemas de codificación y la teoría de la generalizabilidad, que
mediant e un diseño de análisis de la variancia permite ten er en cuenta conjunta
ment e a ob servadores, individuos y diferentes si tuaciones de observación. Al mismo
tiempo se preci san los sesgos reactivo s y de expectancia qu e producen los registros
observ acionales «in situ» .

4. Técnicas

Se pres entan diversos modelos de análisi s cuanti ta t ivo de la conducta secuencial
y/o interactiva en situaciones naturales para el establecimiento de tendencias, pa
tron es y secuencias. Entre ellos destacan: la prueb a binomial de Gottman-Bakeman
a través de matrices de transición de frecuencia s , mediante las cuales podemos ana-- . .
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3.- inadecuación a nivel de modelos , contenidos y finalidades.
4. - escasez de aportaciones de la educación formal al proceso de desarrollo rural en

Galicia.

2. Muestra
87 Municipios rurales gallegos, en los cuales se aplicaron cuestionarios específicos

a 71 Secretarios de Ayuntamiento, 412 alumnos de 70 curso de Enseñanza General
Básica y a 391 adultos.

Técnica de muestreo : zonal estratificado y proporcional (nivel de significación
95'5 % ,con un error de estimación de :t 5 %, hipótesis de p = 50 %) .

3. Metodología
Implica tres niveles de referencia : educación institucional , ruralidad y desarrollo

social , expresados en función de un sistema de indicadores sociales a nivel municipal ,
provincial y/o regional, con base documental en fuentes de información secundarias
(Censos, Anuarios , Padrón Municipal, Síntesis estadísticas, etc.), con el propósito de :
identificar, conceptual y empíricamente sus datos relevantes; describir y valorar el sistema
educativo y sus estructuras en la Galicia rural ; analizar el estado de integración del modelo
educativo institucional con el medio en el que se desarrolla ; evaluar aspectos de la eficacia
o n., del sistema educativo en su orientación al desarrollo de la Galicia rural.

Estudio de campo, con aplicación de cuestionarios específicos.

4. Técnicas
Análisis factorial, método de componentes principales (rotación VARlMAX) .
Análisis porcentual descriptivo .
Chi-cuadrado .

5. Conclusiones
El sistema educativo en la Galicia rural , contemplado puntualmente en base a dístin

tas anotaciones históricas (como ámbito específico del sistema educativo español) y desde
sus perspectivas institucionales , es coherente con las realidades concretas de su medio en
lo que atiende a su situación de atraso e infradesarrollo crónicos .

Por otra parte se confirman las hipótesis iniciales en tomo a la situación de dísfun
cionalidad y a la implantación de un modelo urbano, escasamente integrado en los pro
cesos de equilibrio y desarrollo de la estructura social gallega, tanto a nivel individual
como colectivo , con datos relevantes en las asociaciones : mayor desarrollo , menor índice
de ruralidad ; mayor desarrollo, mejor situación educativa ; mayor índice de ruralidad ,
peores condiciones en la realidad socio-educativa, subrayando estos resultados las
rupturas medio rural-medio urbano e interior-costa en Galicia.

3. Metodología
Implica tres niveles de referencia: educación institucional , ruralidad y desarrollo

social, expresados en función de un sistema de indicadores sociales a nivel municipal ,
provincial y/o regional, con base documental en fuentes de información secundarias
(Censos, Anuarios , Padrón Municipal, Síntesis estadísticas, etc.) , con el propósito de :
identificar, conceptual y empíricamente sus datos relevantes ; describir y valorar el sistema
educativo y sus estructuras en la Galicia rural; analizar el estado de integración del modelo
educativo institucional con el medio en el que se desarrolla ; evaluar aspectos de la eficacia
o n j del sistema educativo en su orientación al desarrollo de la Galicia rural.

Estudio de campo , con aplicación de cuestionarios específicos.

4. Técnicas
Análisis factorial, método de componentes principales (rotación VARlMAX) .
Análisis porcentual descriptivo .
Chi-cuadrado .
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Bibliografía
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REVISTA INVESTIGACION EDUCATIVA

2. .Muestra

Muestra de 250 escuelas de ocho o más unidade s. Est ratificada por tipo 
logías (privada -pública) y por ámbitos territoriales.

La det erminación dent ro de la tipolog ía y los ámbitos se realizó al azar.

3. Metodología

Cuestionario : primera redacci ón, consu lta a exp ertos y mae stros con ex
periencia docent e y de gestión , re dac ción defin iti va (QUAFE SO), diversas
pru eb as pa ra comprobar su fiabilidad y validez. Análi sis del funcion amiento
de los centros de EGB: encu estador es entrenado s distribu yen y recogen per 
sonalment e los cuestionario s que debí an ser contestados po r todos los maes 
tros del centro , tratamiento de los dato s por ordenador.

4. Técnicas

Análisis de los porc entaj es de re spue st as por modalid ad en cada uno de
los ítems .

Análisis ít em a ít em de las resp ecti va s puntuacion es media s . Or denación
de los íte m s según su puntua ción media .

Agru pación de resultados por bloque s de ít ems afines.
Distr ibución de las escue las de la mu est ra por int er valos , según sus pun:

tuaciones medias.
Tratami ento a tra vés del programa SPAD (Syste me portabl e pour l'ana 

lyse des donné s) qu e estructura los dato s estab leciendo ejes y clas es . Este
análisis confirm a los anteriores .

5. Conclus iones

La aplicación de las distintas pru ebas confirma la fiabilidad y valide z del
QUAFE SO.

La ma yoría de los prof esor es de la escuela pri vada de Catalun ya (alrede
dor del SO% ) con sid era que el funcionamiento de su centro se realiza a par
tir de un proyecto común que da unidad a las acciones individuales y orien
ta la est ructura del centro .

Los puntos débil es del perfil de la escuela pri vada son : la ori entación
personal de los alumnos , la utilización varia da de técnica s, las re laciones con
la sociedad y el control-r egulación del fun cionamiento del centro .

La concreción y reela boración del Pr oyecto Educativo , medi ante un ade
cuado eauilibrio ent re gestión v n~rtirjn~ r.ión ~ tellzés- _r1 e. _ rPJci S'..1.nue_~_nf'.r.\'Q~

de los centros de EGB: encuestador es entrenados distribu yen y reco gen per
sonalment e los cuest ionarios qu e deb ían ser contestados por todos los maes
tros del centro, tratamiento de los datos por ordenador .

4. Técnicas

Análi sis de los porcentajes de respue st as por mod alid ad en cada uno de
los ítems .

Anális is ítem a ítem de las resp ecti va s puntuacion es media s . Or denación
de los ít em s según su puntua ción media .

Agrupaci ón de resultado s po r bloqu es de íte ms afines .
Distr ibución de las escu ela s de la mu est ra por int er valos , según sus pun:

tuaciones medias .
Tratamiento a trav és del programa SPAD (Syste me portabl e pour l'ana

lyse de s donné s ) qu e estructura los dato s es tab leciendo eje s y clas es . Este
análisis confirm a los anteriore s.
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1. Problema
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REVISTA INVESTIGACION EDUCA Ti"A

2. Muestra

Investigación piloto : particip ación de tr es C. Públicas; en conjun to suma
ban 106 escolar es qu e finalizab an 4.° de EGB . Método no aleatorio .

Investigación: participación de tr es 'C. Público s ; en conjunto sumaban 181
escolares que iniciab an 5.° de EGB . Método aleatorio.

3. Metodología

Variables: 1) dependiente: la compre nsión lectora; 2) independientes : sexo
(mascul ino y fem enino ), idiom a (cas te llano y catalán), los cent ros de la

.muestra ; 3) intervinientes: final 4.° cu r so 7GB o ini cio 5.°, nivel soc io-cultu ral.
Instrumentos: do s pru ebas de lenguaj e cr ead as, qu e con te mplan un enf o

que ref erido a norma , valid ez de con te nido, de cons trucc ión y fiabilid ad ; dos
pruebas de matem áti ca s (tesi s do ctoral V. Andr és) y Test AMPE facto r com
prensión verbal.

4. Técnicas

Para obtención fiabilidad pruebas: método HOYT y ap lica ción fórmula
Sp earman -Brown.

Para la investigación: an álisi s de var ianzas del análi sis de media s armó 
nicas aplicables a di seño s con grupos de des igual tam año , y an álisis de corre 
lacion es con el empleo del método de rango s de Spearman .

5. Conclusiones

- Los re sultado s conseguidos se deben prin cipalmente a la construcción y
selección de eleme ntos de medida que respond en adecuadamnte a la part e
de la materia examinada.
El proc edimi ento a segu ir qu edó riguro sam ent e determinado en cuanto a:
1) aplicación de las prueba s ; 2) tiempo empleado; 3) instruccion es a se
guir; 4) correcci ón , y 5) puntu aci ón .

- Los resu ltados evide ncian la co r re lac ión exis ten te entr e las pru eba s apli
cadas.

- Las conclusion es, inf erencia indu cti va qu e se ext rae de las prueba s empí
.rica s, cor roboran la hipótesi s .

.muestra; 3) intervinientes: final 4.° cu r so 7GB ¿ inicio 5.~" niv el socio-cultu ral.
Instrumentos: do s pruebas de lenguaje cr ead as, qu e con te mplan un enfo

qu e referido a norma, validez de con te nido, de con stru cción y fiabilidad; dos
pru ebas de matem ática s (tesi s doctoral V. Andr és ) y Test AMPE facto r com
pren sión verbal.

4. Técnicas

Para obtención fiabilidad pruebas: método HOYT y ap licación fórmul a
Spearman-Brown.

Para la investigación: análisi s de varianza s del análisi s de medias armó
nicas aplicables a di seños con grupo s de desigual tamaño, y análisis de corre
laciones con el empleo del método de rangos de Spearman.

5. Conclusiones
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1. Problema

En FPI (Formación Profesional de l. " Grado) , al estar some
tidos conjuntamente estudiantes de distintos potenciales de rendi
miento escolar a un mismo programa de aprendizaje, muy supe
rior al nivel asimilativo de la mayoría , se hace necesario disponer

Descriptores

Estudio predictivo. - Formación Profesional de Le' Grado
(FPl). - Criterio: Rendimiento académico. - Predictores : 0 -70. 
PMA-R. - Vocabulario usual de García Hoz. - PMA-V. - APT-N.
~ Nivel de EGB. - Dificultad subjetiva de aprendizaje y hastío
escolar.

Bibliografía

ANASTASI, A.: Tests psicológicos, Edit. Aguilar, Madrid , 1966 (2." edic.).
ANDREANI, O.: Aptitud mental y rendimiento escolar, Edit. Herder,
1975.
DE COSTER, S. y HOTYAT, F.: Sociología de la Educación, Edic.Xlua
darrama, Madrid, 1975.
DOM);:NECH, J. M.: Métodos estadísticos para la investigación en
Ciencias Humanas, Edit. Herder, 1975.
GARCfA YAGVE, J. y LAZARO, A.: Condicionamientos ambientales de
la personalidad, Edit. Magisterio Español , Madrid, 1971.

> ttl=~ >O I-i:: tr1
(/l ::oQ)

:z -Q) >
Q..
O '"t:1'"l ::otT1
(J) tr1
~ OQ)

::l
"""'"'< (j
I-i

to """'"Q) <:(J) >(J)
Q)

~

O
"""'""Tl
tr1::o
tr1
Z
(j

"""'">
~

'"t:1
>::o
>
"Tl
;."

-



REVISTA INVESTIGACION EDUCATIVA

2. Muestra

La muestra está sacada de la población de lFPl del Curso 77-78 de la Escuela de
Trabajo de Granollers , el mayor Centro de FP del Vallés Oriental. La N muestra
fue de 114 estudiant es de 14-15años , siendo la N población = 490. La muestra consta
de 4 especialidades de las 6 que se imp artían. Administración, electrónica , delinea
ción y mecánica general. Fueron incluido s ambos sexos. Excluidos: repetidores; los
de 16 años en adelan te . La muestra es igual re specto a las promociones anterior y
posterior en : Nivel de estudios del padr e y de la m adr e, negocio famili ar, nivel
de EGB , etc . El 80 % es de clase social obrera.

La elección fue por estratos corr espondiente s a las 4 especialidades básicas, sin
que hubiese mucha proporcionalidad con las misma s, sobre todo en delineación.
Dentro de cada una la aleatoriedad fue la de las lista s de clase, de riguroso orden
alfabético.

3. Metodología

A partir de la N = 114 en lFP1 , encont rar las ecuaciones de pr edicción siguientes,
siempre incluyendo los mismos predictor es: La del rendimiento escolar Global y
las de los rendimientos parciales según la s á reas de los programas (tecnológica,
científica y humanística) . Los crit erio s de rendimi ento: según la evaluación final de
junio o septiembre.

Contrastar las variables en N = 114 con la sub muestra de los que aprueban todo
al cabo de 2 años (1. " grado) que fu eron N' = 42, para hallar la evolución tendencial
de las variables. Control de límit es.

Continuar el seguimiento longitudinal hasta 2 años después (junio de 2FP2) para
encontrar tendencias de característi cas de este a lumnado y explicaciones de deser
ción escolar del mi smo. Control de límit es .

4. Técnicas

Previamente , se cuan tificaron la s evaluacione s (O: Md ; 5: Sobre) y se transfor
maron en puntuaciones «z» y luego en punt oderivadas. Se seleccionaron los mejores
predictores. Se analizó la norm alidad de los predi ctor es psicológicos y de los rendi
mientos transformados (Kolmogorov) . La int ensidad de la relación con el criterio
se midió mediante el coeficiente de Pearson (las continuas) y mediant e el de Chu
prov (el resto). En cuanto al cálculo de las ecuaciones de regresión múltiple , todas
las variables fueron procesadas por medio del programa «BMD 02R , STEPT-WISE
REGRESSION» que da definitiv o el número óptimo .de predicts .

Se usó la ley de Snedecor para hallar «Fss. La de Student-Fi sh er para las «t -s .
La de «U» (Mann-Whitney). y la prueba de comp. de proporcione s.

5. Conclusiones

De la encuesta sociológica, complemento del estudio principal, se han podido
'Umft.U"\I<:;featldr'U'11d"mma1e8lÚi'fuu'aU"1ü~')& rn=''1s~All3dff.re' .:th"c,;,v¿Ylgu7 vsolu"t ......!.....
alfabético.

3. Metodología

A partir de la N = 114 en IFP1 , encontra r las ecuaciones de predicción siguientes,
siempre incluyendo los mismos predictores : La del rendimiento escolar Global y
las de los rendimientos parciales según las áreas de los programas (tecnológica ,
científica y humaníst ica) . Los crit erio s de rendimi ento: según la evaluación final de
junio o septiembre.

Contrastar las variables en N = 114 con la sub muestra de los que aprueban todo
al cabo de 2 años (1. " grado) que fu eron N' = 42, para hallar la evolución tendencial
de las variables. Control de límit es.

Continuar el seguimi ento longitudinal hasta 2 años después (junio de 2FP2) par a
encontrar tendencias de características de es te a lumnado y explicaciones de des er
ción escolar del mi smo. Control de límit es .

4. Técnicas
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1. Problema

E l punt o d e refe re ncia bá sico e st á to ma do de la t eo r ía pia ge
t ia na que considera la acció n d el sujeto como ele men to im p res 
ci ndi b le y fu nda m en tal p a ra e l de sar roll o in te lectu al. En la ense 
ña nza p reescol ar coexiste n conc epciones muy dispa res d e «acti 
vidad» del a lu mno . En nuest ra óp tica la act iv ida d d el su jet o es la
caract erís t ica b á si ca d el a p ren d izaje; el suje to no re ci be p asi va
m ent e los obj e tos ( sab e res ) n i los int egr a a su mund o con ce p tua l
sin una m od ificaci ón . E s activo , int egra la rea lida d a sus es q u em a s
tr':.lnc fr\rm~n r1 í\ l 'A p n f l1nr ló n rl p , 11n iv r-l ti pop:v o l ll r i ó n . a la v ez Qu e
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d ica , Acti vid ad libr e .
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REVISTA INVESTIGACION EDUCATIVA

2. Muestra

Estudi o r ealiza do en 12 cen tros es colares en propor cion equiv a len te a su dis tr i
bución en Barc elon a ciud ad sigui endo los sigu ien te s cr iter ios :

a) Tipo de Centro: estatal (escu elas nacional es y municipale s); privada s (de ini
ciativa seglar); religiosa s (d e dire cci ón pri vada autodefinid as como religio sa s ) .

b ) Continuidad no -continuidad : Centro s qu e acogen niños de 3 a 5 años única
m ent e (C) , o qu e ti ene n tambi én EGB (C) .

Selección realizada por siste ma de cotas.

3. Metodología

a ) Ob servación del aula : rea liza da por dos observa dores, uno tom aba registro
escr ito y el otro verbal, dictándolo a un ma gn et ófon o . Se confrontaban los dos
registros y se elaboraba un r egi str o úni co de ob servación. El ángulo de obs ervación
era el mismo durant e tod a la jorn ada ob se rvad a .

b ) En tre vista con educa dore s: realizada en el propio centro escol ar. Con regis
tro magnetofónico . De un a hora de dur ación . Tr anscrito despu és literalment e por el
propio entr evistador.

En ambos casos el ob ser vador y el en tre vis ta do r es ta ban en po ses ión de pautas
esp ecíficas , que designaban la s cate gorías a ob ser var y a pr eguntar.

La s hojas de vaciado ayudaban a realizar , despué s, un análisis cualitativo .

4. Técni cas

La técnica estadí st ica ut ilizada par a el análisis es el est udio de po rc entaj es (por 
centajes medios y diferen cias de porcent aj es ) .

A nivel cualitativo se elaboró un códig o de cat egori zación de los estilos del edu
cador basado en ind icadores múltiple s (finalidad de la actividad , existencia de
contenido , organiza ción y estructuración del saber, proc edimi ento de transm isión e
int ervención del educador); se elaboró tambi én un sistem a de categoriza ción de
la act uación del alumno en 9 cat egorí as; fu e p recis o as imis mo det erminar lo qu e
consid erábamo s com o unidad didácti ca .

5. Concl usio nes

El es t ilo educ ati vo dominant e en pr eescola r es un estilo Organizado r y Direc tivo .
Organ izador por que el ma estro pr epara la s unid ad es did áctica s con el fin de
t rans mi ti r conocimiento s (é l escoge el contenido y lo org an iza ) , en la forma de
transmisión presenta actividades progr am adas con in stru ccione s pr eci sa s. Es Dir ec
tivo en el sentido de que condu ce la actividad en el sent ido exigido y programado
en función de la unidad didáctica . En esta actuación del educador r eco nocemos el

3. Met odología

a) Ob ser vación del aula: realizada por do s ob ser vador es , uno tomaba r egistro
escrito y el otro verbal, dictándolo a un magn etóf on o . Se confrontaban los dos
registros y se elabo r aba un registro único de obse rva ción. El ángulo de observación
era el mismo durant e tod a la jornada ob servada .

b ) En tre vis ta con educado res : realizada en el propi o cent ro escolar. Con regi s
tro magneto fónico. De una hora de dur aci ón . Tran scrito despu és li teralm en te por el
propio entrevistador.

En ambos casos el obs ervador y el en tr evista dor es taban en posesión de pautas
específicas , que designaban las categorí a s a obs ervar y a pr eguntar.

Las hojas de vaciado ayudab an a realizar, despu és, un análi sis cua litativo .

4. Técn icas

La técnica estadí stica utilizada para el análi si s es el estudio de porc entaj es (por
centajes medios y diferencias de porcentajes) .

.d n; '7~1 ,.., 1"-Jll 1+n +; u rt. C'.<:lto o l ...h ,...._Á.. , ..'" .....4....:1: ............ ,..:I ~ ........ .........- ...._ .: .:.1._ ..J _ 1 L ~ l _
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REVISTA INVESTIGACION EDUCATIVA

la variable dependiente o criterio es el logro (éxi to en la vida) estudiado en dos vertientes ,
la primera como nivel de estudios alcanzado y la segunda el logro como nivel de ocu
pación alcanzado.

2. Muestra
La muestra ha sido seleccionada al azar .

474
268

742

Muestra total
Barcelona
Olesa de Montserrat

Total

NOcasos
137
170
167

474

Distribución de la muestra 1970, según el área geográfica de Barcelona
::f l
- ¡

Parte alta ciudad
Ensanche
Periferia

Total

3. Metodología
Variables: Variable dependiente : logro. Variables independientes : pruebas realizadas

en 1970 , pruebas realizadas en 1972 , las notas de los colegios de todos los años , pruebas
realizadas en 1983 .

Método longitudinal correlacional. Dos grupos simultáneos.
Instrumentos de medida: 1970 : Test Otis, Prueba de comprensión verbal. Encuesta.

Pruebas objetivas de conocimientos . 1972 : Test Chicago, Encuesta , Pruebas objetivas de
conocimientos (García Yagüe 1969), Pruebas de comprens ión verbal. 1983: Encuestas,
Test B. F . A.

4. Técnicas
Los cálculos estadísticos han sido: 1) Un analjsis descriptivo de todas las variables.

2) Una primera fase de estudio explor atorio mediante el analjsis bivariante para poner
en evidencia las variables más predictivas y posteriormente establecer el modelo . 3) Una
segunda fase utilizando : a) el modelo de regresión para la variable cuantitativa /nivel de
estudios alcanzado (cuantitativa), b) método discriminante para la variable nivel de
ocupaciónalcanzado (cualita tiva) .

474
268

742

Muestra total
Barcelona
Olesa de Montserrat

TotalTotal

Parte alta ciudad
Ensanche
Periferia

5. Conclusiones
En la zona urbana las tres variables que influyen más en el nivel de estudios alcanzado

son: el nivel cultural de los padres, la inteligencia y la calidad del colegio. En la zona no
urbana son: el nivel cultural de los padres, la nota media de octavo de E. G. B. yel nivel

::f l .
NOcasos
137
170
167

474

3. Metodología
Variables: Variable dependiente: logro. Variables independien tes : pruebas realizadas

en 1970 , pruebas realizadas en 1972, las notas de los colegios de todos los años , pruebas
realizadas en 1983.

Método longitudinal correlacional . Dos grupos simultáneos .
Instrumentos de medida: 1970: Test Otis, Prueba de comprensión verbal. Encuesta .

Pruebas objetivas de conocimientos . 1972: Test Chicago, Encuesta , Pruebas objetivas de
conocimientos (Garcí a Yagüe 1969), Pruebas de comprensión verbal. 1983: Encuestas ,
Test B. F . A.
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REVISTA INVESTIGACION EDUCATIVA

2. Muestra

La muestra utilizada ha sido de un total de 207 alumnos de ambos sexos, estu
diantes , todos , de 8.° de EGB , en cuatro centros público s y dos privados , estos últi
mos religiosos, uno masculino y el otro femenino . Extr aída esta muestra de una
población de nivel socio económ ico de las que denominamos normalmente clases
media y baja en su sentido más amplio . El método utilizado fue conseguir que en
la muestra estuviesen representado s todos los centros de en señanza a nivel de EGB
de la localidad de Talavera de la Reina y su comarca en cuanto a sus diversos tipos
(Públicos y privados , urbanos y rurales).

3. Metodología

En primer lugar definir con precisión el concept o de componente funcional o de
desarrollo de un objetivo, pasando después a precisar las fases del conocer y las
funciones básicas y particulares de estas fases para formular los objetivos. Después
confeccioné una tabla de especificaciones estudiando detenidamente los niveles bá
sicos de referencia recomendados por el MEC, para asegurarse que la prueba medía
una muestra representativa de las conductas especificadas en los objetivos.

Determinación del tipo de ítems a utilizar . Confección de los ítems. Aplicación de
los mismos a un grupo de control para seleccionarlos . Confección de la prueba apli
cación a la muestra descrita y corrección y validación de los resultados, a través de
métodos estadísticos. Obtención de las conclusiones.

4. Técnicas

Confección de una matriz de puntajes con los obtenidos de la correccion de la
prueba , dividir la muestra en dos subgrupos (27 % superior e inferior) . La dificultad
se ha determinado teniendo en cuenta el número de sujetos que contestaron correc
tamente a cada uno de los ít ems, viniendo dada , por tanto , por la proporción de los
sujetos que han superado el ítem. La homogeneidad la he calculado utilizando el
coeficiente de correlación biserial puntual. La fiabilidad la he obtenido con la fór-

. mula 20 de Kuder-Richardson. Para la validez concurrente he utilizado dos crite
rios: estimaciones del profesorado y las calificaciones obtenidas por el alumno al
término de la EGB en ciencias de la Naturaleza obteniendo el coeficiente de corre 
lación de Pearson entre estos dos criterios y las puntuaciones de la prueba. Para la
validez de contenido he recurrido a un grupo de expertos.

5. Conclusiones

Los ítem s que forman la prueba son ligeramente difíciles para la muestra a la
que ha sido aplicada según la clasificación de Yela Granizo .

El coeficiente de fiabilidad es de 0,726, satisfactorio teniendo en cuenta el método
_ . .....:1 .: __ ...J ... ... 1-. .... .: ..!._ 1::'1 ... .....!_ .: _ _ ...J ...J:'...I ...J _ ., ~.. ",o

3. Metodología

En primer lugar definir con precisión el concepto de componente funcional o de
desarrollo de un objetivo, pasando de spués a precisar las fases del conocer y las
funciones básicas y particulares de estas fases para formular los objetivos. Después
confeccioné una tabla de especificaciones estudiando detenidamente los niveles bá 
sicos de referencia recomendados por el MEC, para as egurarse que la prueba medía
una muestra representativa de las conductas especificadas en los objetivos .

Determinación del tipo de ítems a utilizar. Confección de los ítems. Aplicación de
los mismos a un grupo de control para seleccionarlos. Confección de la prueba apli
cación a la muestra descrita y corrección y validación de los resultados , a través de
métodos estadísticos . Obt ención de las conclusione s .

4. Técnicas

Confección de una matriz de puntajes con los obtenidos de la corrección de la
prueba, dividir la muestra en dos subgrupos (27 % superior e inferior). La dificultad
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REVISTA INVESTIGACION EDUCATIVA

Además intentamos predecir el rendiiniento escolar más probable de los nuevos
alumnos de BUP por medio de la ecuación de regresión establecida a partir del rendimien 
to de los grupos ya controlados.

2. Muestra
Las muestras son significativas y representativas como para conceder fiabilidad al

estudio .
Curso 78/79 : catorce mil treinta y siete alumnos (24 .1 por ciento de los matriculados

en este Distrito) y ciento treinta y nueve mil quinientas ochenta y ocho evaluaciones
finales.

De los ochenta lNBs del D.U. de Valencia, hemos analizado cuarenta, pertenecientes
a los tres estratos de población: Urbano , Intermedio y Rural.

3. Metodología
Está basado generalmente en estudios comparativos:

a) de los resultados obtenidos en Primer Nivel de BUP en los tres cursos señalados y
especificados por asignaturas.

b) de las distribuciones de calificaciones (patrones) en los dos cursos escolares citados ,
considerando los estratos, las provincias, las modalidades de estudio (diurno y noc
tumo), etc.

c) en el estudio predictivo relacionando la ecuación de Formación Profesional con la
obtenida para BUP.

4. Técnicas
Para el estudio descriptivo :
Cálculo de X , s, Vx .
Cálculo del Ji cuadrado (x:) .
Cálculo de la Razón Crítica (Re),
Análisis de Varianza.
Para el estudio predictivo :
Análisis de regresión múltiple.

5. Conclusiones
Los resultados muestran una trayectoria claramente regresiva en el rendimiento

'educativo; sin embargo, aún puede considerarse satisfactorio el actual rendimiento de esta
etapa. Entre las posibles causas que motivan esta disminución del aprovechamiento es
tarían: no mejoran los programas, actualizándolos ; la preparación personal y metodo lógi
ca del profesorado es escasa; la preparación del alumnado es cada vez más deficiente,
según las pruebas de exploración inicial ; es nula o pobre la coordinación del profesorado
rl .. RLTP.de .!-m:>_mÚ'Tl\.'\~;ao:>t.!Jra. W (' ':lron...la,~{\I)r.tÜJ'l3c.tbn..('.ill' JAS. t\o:C\fNA':''t~ .{k.J~r...R

a los tres estratos de población : Urbano , Intermedio y Rural.

3. Metodología
Está basado generalmente en estudios comparativos:

a) de los resultados obtenidos en Primer Nivel de BUP en los tres cursos señalados y
especificados por asignaturas .

b) de las distribuciones de calificaciones (patrones) en los dos cursos escolares citados ,
considerando los estratos, las provincias, las modalidades de estudio (diurno y noc
turno), etc.

c) en el estudio predictivo relacionando la ecuación de Formación Profesional con la
obtenida para BUP.

4. Técnicas
Para el estudio descriptivo :
Cálculo de X , s, Vx .
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REVISTA lNVESTIGACION EDU CA TI VA

2. Mues tra

Muestra aleator ia por conglome rados de la población corre spondi ente a
los alumnos de 5.° de EGB del ár ea de Tar ragona.

Experimenta ción con 160 alumno s perteneciente s a 4 grupos elegidos al
azar entre conglom erados proporcionale s , de homo geneidad comprobada en
las variables controlada s (2 experimental es y 2 de con trol) .

3. Metodología

- Análisis de inve stiga cion es previas y porm enorizada s de aportaciones acer 
ca de los principale s sistemas y tácti ca s didácticas .
Diseño de un «sistema » int egrador de «unidades modular es ».
Diseño de «un idades modulares » en las áreas de Matemáticas y Lenguaje.
Diagnósti co gene ral y analítico de la mue stra . Control inicial.
Desar rollo del programa con «Unidades Modula re s de Ens eñanza ».
Control de proc ed imiento y control final.

4. Técn icas

Estudios sobre la homog en eidad de la mu estr a.
Análisis descriptivo de los dato s.

- Validación y fiabiliza ción de las prueba s usadas par a el control de las
variables .
Análisis corr elacional.
Contraste de puntuacion es .

5. Conclus iones

Es posible construir una alternativ a in strumental y metodológica váli da
para la conse cución de los obj etivos de instrucción e int egrar en ella obje
tivos , contenidos , actividad es, material , recur sos , di stinta s adecuaciones
personale s y metodológicas , elementos creativo s, ' evaluación, seguimiento
continuo , decis ión personal, etc. .
Es posible formular un siste ma de enseñanza modular y sintet izar e inte
grar los eleme n tos de la didáctic a actu al en «módulos de enseñanza».
Es posi bl e demo strar que esos elemento s integrado s y sint etizados en los
módulos de enseñanza pued en con seguir ma yor rendimiento en los apren 
dizaj es que considerado s por separado .
Es po sibl e llevar a la práctica los módulos de enseñanza sin qu e com 
pli quen ni aumenten . cost es .u orzaniza ciones v f"S n{)"ihlProl1P-._fJn\l~"'ueo.

ca de los pr incipale s sistemas y tácticas didáctica s.
Diseño de un «sistema » int egrador de «un idades modulares» .
Diseño de «unidades modulares» en las áreas de Mat emáticas y Lenguaje.
Diagnó stico gen eral y analítico de la mue stra . Control inicial.
Desar rollo del programa con «Unidades Modulare s de Enseñanza» .
Contro l de proc edimiento y control final.

4. Técnicas

Estudios sobre la homogen eidad de la mu estr a .
- Análisi s descriptivo de ·los dato s.
- Validación y fiabilización de las pruebas usadas para el control de las

varia bles .
- Análi sis correlacional.

Contraste de puntuaciones.
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en formación coinciden al identificar qué competencias docentes son necesarias para las
prácticas de enseñanza, y cuáles son realizables durante este período.

2. Muestra
La muestra de estudio estuvo compuesta por 109 alumnos de la Escuela Universitaria

de Formación del Profesorado de E.G.B. de Sevilla, de la rama de Humanidades , siendo .
31 de ellos varones y 78 mujeres ; 53 profesores supervisores de colegios públicos de
Sevilla, y ocho profesores de la Escuela Universitaria de Formación del Profesorado de
E.G.B.

La selección de los sujetos que integraron la muestra se realizó al azar.

3. Metodología
La metodología empleada para realizar la recogida de información fue un cuestiona

rio (Cuestionario de Percepciones Instruccionales) , elaborado por el autor del estudio , y
que se compone de 45 items formulados en términos de competencias docentes. Estos
items se han derivado a partir de nueve modelos de enseñanza de los elaborados por
Joyce y Weil.

El Cuestionario de Percepciones Instruccionales fue respondido por profesores su
pervisores, profesores universitarios y alumnos en formación.

4. Técnicas
En las hipótesis números .uno y dos hemos aplicado el Análisis de la Varianza de un

solo factor para contrastar las diferencias existentes entre las percepciones de los sujetos
consultados.

Para la hipótesis número tres , se aplicó la teoría del Análisis Factorial para reducir y
agrupar las competencias docentes que componen el Cuestionario de Percepciones Ins
truccionales.

5. Conclusiones
Como consecuencia del análisis de datos realizado, llegamos a las siguientes conclu

. siones:
H1 : Los profesores supervisores , profesores universitarios y alumnos de Escuela

Universitaria de Magisterio, han coincidido en sus percepciones respecto a la necesidad
que para las prácticas tienen las competencias que integran siete de los nueve modelos
de enseñanza seleccionados.

H2 : Asimismo, han coincidido al considerar que las competencias derivadas de ocho
de los nueve modelos son realizables durante las prácticas de enseñanza .

H3 : Se han obtenido 11 factores que agrupan las 45 competencias docentes incluídas
en el " Cuestionario de Percepciones Instruccionales". Estos factores se han denominado :
Indagación creativa , Elaboración, Inducción, No-Directivo , Evolutivo, Sinéctico, Moti-
'1!lI1",An ~Al.o. .....,...';;"'nrl41...f"'+G ....;:...1 ~ A....3_u .:_ .: _.:~_ ..J_,, , T'lo " ..... • •

3. Metodología
La metodología empleada para realizar la recogida de información fue un cuestiona

rio (Cuestionario de Percepciones Instruccionales) , elaborado por el autor del estudio , y
que se compone de 45 iterns formulados en términos de competencias docentes. Estos
items se han derivado a partir de nueve modelos de enseñanza de los elaborados por
Joyce y Weil.

El Cuestionario de Percepciones Instruccionales fue respondido por profesores su
pervisores, profesores universitarios y alumnos en formación.

4. Técnicas
En las hipótesis números uno y dos hemos aplicado el Análisis de la Varianza de un

solo factor para contrastar las diferencias existentes entre las percepciones de los sujetos
consultados.

Para la hipótesis número tres , se aplicó la teoría del Análisis Factorial para reducir y
agrupar las competencias docentes que componen el Cuestionario de Percepciones Ins
truccionales .
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Nu estr a investigación trataba de buscar una exp lica ci ón a la
existencia de aplica ciones educativa s de la obra de Piaget muy
d isp ares . Esto nos llevó: l ) a pro fundi zar en el estatuto de las
aportaciones psicológica s en el int erior de la es t r u ctu r a formal de
las Cienci as de la Educación ; 2) a ahondar en el conocimiento
de lo s obj e t ivos, método s y cara cterísticas de la ps . genética;
3) a estudiar el sentido de la aplicabilidad d e la ps. genética a
la ed u ca ció n ; 4) a estudiar los po sibles efec t o s de las aplicaciones
genética y ed u caci ón. - Formación psicológica del profesorado.
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2. Muestra

Documentos : Sele ccionamos do s docum ento s oficial es que re cogiesen orienta
ciones y programa s destinados a alumnos de Par vulario y Ciclo Inicial : las «Or ien
tacions i Programes » del GOE de la Generalitat y un borrador del Diseño Curri
cular para Educación Básica Especial, facilitado por el Servicio de Educación
Especial de la Generalitat .

Entrevi sta s: 10 suj eto s elegidos según un crit eri o cualitati vo : 2 del sector de
política educativa ; 2 del sector de formación del pro fesorado de EGB; 3 del sector
de reciclaje del prof esorado de EGB y 2 del sector de la pr ác tica educativa .

Cues tio na rios : 63, perteneci entes a profesor es de Parvulario y C. Inicial de
24 centros (16 estat ales y 8 municipal es ) de Barc elona cap ital , elegidos por un
muestreo al aza r a partir de un list ado de los centros cla sificado s por distritos
mun icipales.

3. Met odología

a) Elaboración de unos cr i terios o punto s de refer encia a partir del estudio teó
rico de los punto s 1 y 2 del apartado «Probl ema», que nos sirvieran para ana
lizar cuatro alternativas pedagó gicas ba sad as en la ps . genética piagetiana y de
esta forma llegar a elaborar unas conclus iones acerca del sentido de la aplica 
bilidad educativ a de aquélla .

b ) Análisis de la do cumentación oficial, qu e recog iese ori entacion es didácticas y
programaciones destinadas a alumnos de Par vulario y Ciclo Inicial.

e ) Entr evista s dirig ida s .a profesionales de di fer ent es sect ores de la ense ñanza
polít ica educat iva, formación del pro fesor ado de EGB , reciclaj e y pr áctica
educativa .

d) Pase de un cuestionario a una mu estra más amplia de pro fesores de Parvu
lario y C. Inicial de centros púb licos barceloneses.

4. Técni cas

- Análi sis de contenido de los documentos oficial es.
- Análi sis descriptivo de las opinion es recogidas con la s entrevistas y cues tiona-

rios utilizando los porcentaj es como indi cadore s del peso relati vo de cada
afirmación.

5. Conclu siones

El análisis de la s a ltern ati vas peda gógicas piag etianas nos ha permitido obser 
var una toma de conciencia prog resiva de: 1) la vocación epi st emológic a de la
ps . gen ética ; 2) los asp ectos dinámi cos del pensami ento , y 3) la necesidad de par 
tir de investigacion es centradas en problemas propiamente educativos . Est e hecho
cond uce a un alejamiento progr esivo de las propu estas del polo del desarrollo y a
adoptar una , perspectiva .situacionis~a o ecolo gicista __glte'n~J _)I!jsIJlºoJi~Ulq.o__a1J_~_
muestreo al azar a partir de un listado de los centros clasificados por distritos
municipales.

3. Met odología

a) Elaboración de unos cri teri os o punto s de refer encia a partir del estudio teó
rico de los puntos 1 y 2 del apa rt ado «Problema», qu e no s sirvieran para ana
lizar cuatro alternativas peda gógicas ba sada s en la ps . gené tica piagetiana y de
esta forma llegar a elaborar una s conclus iones acerca del sentido de la aplica
bilidad educativa de aquélla .

b ) Análisis de la documentación oficia l, qu e recogiese ori entaciones didácticas y
progra macione s destinadas a alum nos de Parvulario y Ciclo Inicia l.

e) Entrevistas dirigidas .a profesionales de di fer entes sectore s de la enseñanza
política educativa , formación del profesorado de EGB, reciclaje y práctica
educativa.

d ) Pase de un cuestionario a una mu estra má s amplia de pro fesores de Parv u
lario y C. Inicial de cen tros públi cos barce lon eses.
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2. Muestra

Muestra de 250 escuelas de ocho o más unidades . Estratificada por tipo
logías (privada -pública) y por ámbitos territoriales:

La determinación dentro de la tipología y los ámbitos se realizó al azar.

3. Metodología

Cuestionario: primera redacción, consulta a expertos y maestros con ex
periencia docente y de gestión , redacción definitiva (QUAFE 80), diversas
pruebas para comprobar su fiabilidad y validez .

Análisis del funcionamiento de los centros de EGB : encuestadores entre
nados distribuyen y recogen personalmente los cuestionarios que debían ser
contestados por todos los maestros del centro, tratamiento de los datos por
ordenador.

4. Técnicas

Análisis de los porcentajes de respuestas por modalidad en cada uno de
los ítems.

Análisis ítem a ítem de las respectivas puntuaciones medias .
Ordenación de los ítemps según su puntuación media.
Agrupación de resultados por bloques de ítems afines.
Distribución de las escuelas de la muestra por intervalos, según sus pun

tuaciones medias .
Tratamiento a través del programa SPAD (Systeme portable pour l'ana

lyse des donnés) que estructura los datos estableciendo ejes y clases. Este
análisis confirma los anteriores.

S.Conclusiones

Las pruebas específicas y el análisis de los resultados confirman la fiabili- ·
dad del QUAFE 80 para analizar el funcionamiento de la escuela pública.

La mayoría de los maestros de la escuela estatal de Catalunya (60 %) con
sideran que sus centros funcionan sin un proyecto educativo suficientemente
definido y explícito. El 40 % restante considera que existe en sus centros
una línea común que orienta la actuación individual de cada maestro .

Este 40 % está integrado por un 26 % que aun admitiendo la existencia
de un proyecto educativo común, considera que éste no se realiza de forma
generalizada en la oráctica del centro. Resulta que sólo el 13 % de los maes
pruebas para comprobar su fiabilidad y validez.

Análisis del funcionamiento de los centros de EGB : encuestadores entre
nados distribuyen y recogen personalmente los cuestionarios que debían ser
contestados por todos los maestros del centro, tratamiento de los datos por
ordenador.

4. Técnicas

Análisis de los porcentajes de respuestas por modalidad en cada uno de
los ítems.

Análisis ítem a ítem de las respectivas puntuaciones medias .
Ordenación de los ítemps según su puntuación media.
Agrupación de resultados por bloques de ítems afines.
Distribución de las escuelas de la muestra por intervalos, según sus pun

tuaciones medias .
Tratamiento a través del programa SPAD (Systeme portable pour rana-
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en esta fase se pretende estudiar la dimensión externa del Seminario. También-se preten
día sentar las bases metodológicas del curso Tercero de BUP, referidas a la asignatura. Se
incluía la realización de los instrumentos de trabajo y evaluación para Tercero , así como
la publicación de una Metodología para Profesores ;

2. Muestra
El proyecto se desarrolla en tres centros, dos en Lorca y uno en Almería en lo que se

refiere a su 1 Fase, ésta segunda Fase ha tenido como muestra los alumnos de los dos gru
pos de Tercero de BUP-opción ciencias del LB. J. Ibáñez Martín, porlo que se refiere al
proceso completo incluyendo la evaluación. El material había sido diseñado y experimen
tado en el curso anterior con objeto de acomodarlo a la metodología activa. Se ha reali
zado estudio estadístico de los instrumentos de evaluación y de diversos objetivos
propuestos en el diseño.

3. Metodología
Por lo que se refiere a la metodología aplicada en Tercero de BUP,los alumnos reali

zaron a comienzo de curso un cursillo de perfeccionamiento en técnicas de Dinámica de
grupo. Se realiza un Test de nivel de entrada , contrastado estadísticamente . La evaluación
de los contenidos del instrumento de trabajo nucleado en cinco temas básicos supone un
50 de contenido personal y un 50 de contenido evaluativo en grupo. Se utilizan tres
instrumentos para evaluar al grupo y cuatro para la evaluación personal. Al final se reali
za un test de análisis de resultado y otro de nivel de salida.

4. Técnicas
Se han establecido Objetivos Terminales, Objetivos específicos referidos a los prime

ros y Objetivos Materiales. Cada Objetivo se analiza mediante estudio de las tareas especi
ficadas en Objetivos Generales, Objetivos de Unidad y unas Conductas tipificadas para los
Objetivos de Unidad. A continuación se realiza un ~nálisis de las conductas de entrada, se
establecen posibles remedios para la ausencia de tales conductas , se diseñan unos objeti
vos específicos en cada caso, se realiza una selección de medios y se procede al proceso
de evaluación correspondiente.

Los análisis estadísticos de los instrumentos de evaluación tipo Test implica la deter
minación de los índices de dificultad y de discriminación.

5. Conclusiones
El uso de la metodología activa incentiva fuertemente al alumno disminuyendo hasta

un 10 el número de alumnos evaluados negativamente. La metodología favorece el
dotar a los alumnos de una fuerte base experimental, lo que es básico en asignaturas como
la Física y la Química, el trabajo en grupo fomenta la solidaridad y la convivencia y la
P~~!ic_~_ del_~?!1~eE~?..~!}. l~v!~.9!Yvcj9n~"d!um~9lem~ b liliRMmumOg'l<1c!ftb'f.r.llb~ Rll7t:&11-
zado estudio estadístico de los instrumentos de evaluación y de diversos objetivos
propuestos en el diseño.

3. Metodología
Por lo que se refiere a la metodología aplicada en Tercero de BUP, los alumnos reali

zaron a comienzo de curso un cursillo de perfeccionamiento en técnicas de Dinámica de
grupo. Se realiza un Test de nivel de entrada, contrastado estadísticamente . La evaluación
de los contenidos del instrumento de trabajo nucleado en cinco temas básicos supone un
50 de contenido personal y un 50 de contenido evaluativo en grupo. Se utilizan tres
instrumentos para evaluar al grupo y cuatro para la evaluación personal. Al final se reali
za un test de análisis de resultado y otro de nivel de salida.

4. Técnicas
Se han establecido Objetivos Terminales, Objetivos específicos referidos a los prime

ros y Objetivos Materiales. Cada Objetivo se analiza mediante estudio de las tareas especi
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