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O .  INTRODUCCION 

Se pretende con este estud io  estab lecer los l ím ites que han de d ise
ñar la secc ión que l l eva por títu lo  el mismo que este artícu lo :  Aportes 
experi menta les a la formac ión de profesores . 

A l a  estrechez i n i c i a l  de conten ido es necesario añad i r  una perspec
tiva de c lara amp l i ac ión : cua lqu ier  i nnovación que repercute en la opti
m ización de la enseñanza puede constitu i r  e lemento de i nterés en la for
mación de los profesores . Y, por tanto , toda i nnovac ión experi menta l men
te contrastada que i nc ide en e l  i ncremento de rend i m iento de los proce
sos de enseñanza-aprendizaje ,  supondrá un  aporte del  t ipo de los que se 
estipu lan  en e l  títu lo  del  artícu lo  y de l a  sección . 

Cabe señalar ,  « grosso modo » ,  dos corr ientes princ ipa les en l a  forma
c ión de profesorado.  Una i n ic ia l , urg ida por el quehacer d iario ,  que su
pone un actuar  remode lando conti nuamente los modos , que en lazaría con 
l a  vía d i námica de l  « Research and Deve lopment»; y otra , más sosegada 
y fundamentada ,  que pretende obtener sus datos de modo c ientífico des
de su  com ienzo . 

Una  y otra perspectiva se van a abordar ,  pretendiendo así de l i near e l  
terreno , y,  a l  t iempo,  proporc ionar una i nformación b ib l iográfica sobre los 
puntos más relevantes que se vayan mencionando.  

1 .  LA «FORMA CJON DE PROFESORES» :  SU SENTIDO 

E l  concepto de · formación • así enunc iado supone un  sentido mucho 
más fuerte y amp l i o  que la uti l ización de l  mismo concepto en  un  con
texto profes iona l izador. La profunda connotación humanística que l ate en 
el sustantivo a secas se entrevera con aspectos contrapuestos y comple
mentarios fác i l es de detectar.  
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Cuando l a  contrapos ic ión · formación/i nstrucción • ha dado l ugar a lar
gas d iscusiones y p reci s iones -a veces poco más que pura estipu l ac ión 
term i no lóg ica-, e l  sent ido de « formación profes iona l • los s intetiza de 
modo patente . Y después de pretender una perspectiva puramente i nte
l ectua l  i sta --o, a lo más , mora l  y afectiva-, cuando a « formación • se l e  
pospone c de profesorado · a lude i nmed iatamente a a lgún t ipo de destreza 
exp l íc ita en lo que so l ía denomi narse • prácticas de enseñanza » .  

Lo cognoscit ivo , l o  afectivo y l o  psicomotr iz s e  funden e n  e l  sentido 
restr ing ido de formación que, así,  se hace s i m i l a r  a « enseñanza ...  « Forma
c ión profes ional • val e  tanto como « enseñanza profes iona l i zadora » .  

Formación de profesores , como formación profes ional  de los que en· 
señan,  no será s i no « enseñanza profes iona l i zadora para la enseñanza » .  De 
aquí que se haga i mperativo p lantear un desarro l lo  i n ic ia lmente profes io· 
na l izador, y después , redup l icativamente , de l a  enseñanza .  

La  formación de profesores se  puede as í  homologar,  en cuanto a sus 
i m p l i caciones metodo lóg icas,  con l a  capacitac ión profes ional  en genera l , 
y con l a  enseñanza de modo concreto y d i recto . 

2 .  EL MODELO PROFESJOGRAFICO 

El modelo profes iog ráfico ha proporc ionado datos exper imentales vá· 
l i dos en la formación de profesorado.  I n i c ia l mente, la cons i deración pro
fes iográfica supone l a  búsqueda de una descripción de l a  función profe· 
s ional  que se pretende estud iar .  El modelo más convencional  se as i enta 
en un proceso defin ido por l as tres etapas s igu ientes : 

a)  Aná l i s i s  de  tareas , centrada en una descripc ión más o menos mi
nuc iosa de l as actividades concretas que comporta ta l tarea o profes ión .  
Norma lmente supone l a  cons i derac ión acrít ica ,  no ponderada , de tareas. 
Su  resu ltado será un i nventar io de actividades en la que aparecerán ,  s i n  
resa ltar  su rango o i mportancia re l ativa , tanto aque l l as que resu lten fun
damental es y muy usua les como otras de índo l e  secundaria o poco fre
cuentes . Este anál is is  debería tender a ser exhaustivo . 

b) Va loración de l a  tarea ,  que supone una etapa posterior a rea l izar 
sobre el aná l i s is  ya efectuado. La ponderación -por usua l i dad , importan
c ia ,  etc .- que se real iza sobre el documento del anál i s is  de  tareas da l u
gar a esta fase de valorac ión . Su resu ltado ,  por tanto , será s i m i l ar al que 
se obtiene en l a  fase pr i mera,  pero ahora ya con una coherencia y lóg ica 
i nterna derivada de su importanc ia  re l ativa . 

c) La val orac ión de personal  es l a  tercera fase , que supone l a  apl i ca
c ión de l  .. molde • obten ido en el segundo paso a cada sujeto que desem
peñe la función profes iona l  y que se pretende someter a contro l .  E l  modo 
en el que cada sujeto satura d i cho molde proporciona una ind icación de 
adecuación de l  i nd ividuo a l  puesto de trabajo .  

· 

De un  modo senci l l o ,  este proceso constituye e l  proced i m iento c lá-
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s ico y convencional  desde una d imensión práctica y operativa de la pro
fes iografía entendida en el contexto de la o rgan ización de empresas ( 1 ) .  

Dos aspectos de  i nterés , m u y  concretos y d i rectos , cabe reseñar aún .  
U n o  de e l los l o  constituye u n a  técn ica concreta de e laboración de anál i
sis de  tareas . 

E l  aná l is is  de  tareas cuenta con una metodología,  genera l mente no de
m as i ado compleja ,  para efectuar  e l  i nventario de actividades .  Una de e l las 
es l a  técn ica de l  incidente crítico, de F lanagan . 

Un  i nc idente crítico es una actividad observab l e ,  que perm ite efectuar 
pred icciones sobre la persona que l a  ejecuta en cuanto a su n ive l de efi
caci a  (2) . Un modo concreto de uti l i zación de esta técn ica ,  en lo relativo 
a la e laboración de un aná l i s is  de tareas , cons isti ría en so l ic itar de u n  
a m p l i o  número de profes iona les de l a  tarea q u e  se i ntenta anal izar l a  i n
d icación de aque l l a  actividad que e l los cons ideran más eficaz de todas 
aque l las que han rea l izado en el contexto de la profes ión .  

E l  segundo aspecto que va ldría l a  pena  resaltar aqu í  y ahora sería l a  
necesidad de agrupamiento de las func iones profes iona les en u n a  serie 
l i m itada de •jobs • o tareas profes ionales .  Se trata de  un agrupamiento de 
puestos de trabajo que t ienen un sustrato común y l igeras variantes en 
su modo de rea l i zarse ,  de  tal modo que u n  aná l is is  de tareas puede ser 
sufic iente para todos e l los .  Así ,  una secretar ia y una secretaria de d i rec
c ión podrían ser caracterizadas en el m ismo job,  si b ien  el anál is is  común 
puede dar paso a una valoración d iferenc ia l  de l  puesto de trabajo ,  como 
obviamente se produci ría en e l  ejemplo propuesto (3) . 

La metodología de los estud ios profesiográficos que someramente se 
ha reseñado, junto con los dos aspectos concretos que he apuntado,  pue
den serv i r  de pauta para toda una ampl i a  gama de estudios experi menta
les sobre e l  profesor y su función que,  evidentemente ,  se converti rán en  
aportaciones vá l idas en  l a  formación de profesores . 

2 . 1 . El análisis de tareas 

El aná l is is  de tareas puede ser una pr i mera aproximación .  

La cons ideración i nd iv idual izada de todas y cada una de l as operac io
nes,  características o funciones que ha de  rea l izar e l  profesor supone una 
uti l izac ión -consciente o no- de las técn icas reseñadas . Así ,  l as · l istas 
de características » de l  profesor, e laboradas por proced i m ientos d istintos,  

(1) Véase,  por  ejemplo,  Servicio Nacional de Productividad I ndustrial : Valoración 
de puestos de trabajo, salarios e Incentivos. Ministerio de Industria.  Madrid, 1967. 

(2) FLANAGAN, J. C.:  • La technlque de l 'lncldent critique • ,  en Revue de Psycho
logle Appllquée, núm.  2, abril ,  1954. 

(3) PACAUD,  S . :  ·Análisis psicológico y pslcoflslológlco d el trabajo•, en Tratado 
de Pslcologfa Aplicada, de H .  Pleron (ed.) . Kapelusz, B. Aires, vol .  1 1 1 ,  págs. 292- y 55. 
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desde l a  reflexión y estud io  i nd ividua l , ta l como lo rea l iza ,  por ejemp lo ,  
Ba l lanti (4) , o e l  esquema que estaba a l a  base en e l  modelo de B lasco 
y Med ina  (5 ) ,  hasta la acumu l ación de i nformación recog ida por proced i
m ientos que habrían de ser cons iderados estr ictamente experi menta les , 
como es e l  caso de L imbosch (6) . 

Dentro de este apartado concreto , y por e l  hecho de haber segu ido e l  
parad igma profesiográfico ,  puede serv ir  como ejempl ificación e l  estud io 
sobre eficac ia  docente de Rodríguez D iéguez (7) . Supone l a  uti l ización de 
l a  técn ica de  inc identes críti cos , comp letada con toda otra ser ie de ras
gos y características de l  profesor, procedentes de fuentes d iversas ( i n
formes de i nspección de d iversos países , fuentes b i b l i ográficas , etc . ) .  
para s intetizar ,  a part i r  de cerca de 3 .000 rasgos , l as característi cas bá
s icas del profesor. 

Este t ipo de estud ios ,  que en a lgún  momento he denom i nado « aná l is is  
operativos » frente a los aná l is is  puramente especu l ativos , está c laramente 
relac ionado con aquel los que se centran en la cons iderac ión de modos de 
actuación de l  profesor en c lase ,  l os « estud ios func iona les » (8) . 

Los estud ios func iona les pueden cons iderarse en torno a l as d iversas 
técn ica de observación de l  profesor, en torno a los d iversos proced i m i en
to de cod ificac ión de l as actividades del docente en el au la .  

Los proced i m ientos de reg istro de lo  que ocurre en e l  au l a ,  l os d is
t i ntos l enguajes a través de los cua les reflejar lo  que se efectúa durante 
el proceso d idáct ico,  pueden estud iarse de modo s i ntético en obras como 
l a  de Gonzalo Vázquez (9) y Salvatore Soress i ( 1 0) .  Las pos ib les apl ica
c iones de estas técn icas concretas , además de en sus fuentes d i rectas , 
podrían verse complementadas con las aportac iones,  por ejemplo ,  de 
Mc l ntyre y Co lbs ( 1 1 ) .  

Tanto los aná l is is  operativos como los estudios func iona les pretenden 
efectua r  una c las if icación de la f igura del profesor exces ivamente m itifi
cada en estud ios s i ntéticos previos .  Su vi rtua l idad como aportes experi
menta les a la  formación de profesores es evidente . Aque l l as caracterís-

(4) BALLANTI ,  G . :  El comportamiento docente. Kapelusz, B. Aires, 1 979, págs. 29-46. 
(5) BLASCO, l .  y MEDI NA, A. :  · La evaluación del rendimiento escolar por la Ins

pección • ,  en Supervisión Escolar, núm. 2 ,  1 967, págs . 5 1 -66.  
(6) L IMBOSCH,  N. :  •Analyse de la  fonctlon d ' lnstituteur  par l a  methode des in

cidents critiques • ,  en Revue Beige de Psycologie et Pedagogie, núm.  75, 1 956, págs. 68-87. 
(7) RODRIGUEZ DIEGUEZ, J. L.: La función de control en la educación. C. S.  l. C. ,  

Madrid ,  1 973. 
(8) RODRIGUEZ D IEGUEZ, J .  L. y MARTI NEZ SANCHEZ, A. :  Estudios sobre el maes

tro. l .  C. E./Departamento d e  D idáctica, Un iversidad de Val encia,  1 979, págs. 39- y ss. 
(9) VAZQUEZ GOMEZ, G.: El perfeccionamiento de los profesores y la metodología 

participativa. EUNSA, Pamplona, 1 975. 
( 1 0) SORESSI ,  S.: Guida all'osservazione in classe. Giunti Barberá, Padova, 1 978. 
( 1 1 )  MclNTYRE y Colbs.  (ed.) : lnvestigations of Microteaching. Croom Helm,  

Condon , 1 977. 
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ticas que se man ifiesten relevantes y que a l  tiempo fueran susceptib les 
de  aprendizaje podrían constitu i r  aspectos bás icos de l  currícu lum de l  pro
fesor.  

2.2 .  Los incidentes críticos y el análisis de competencias 

Se ha hecho espec ia l  referencia  a la técn ica de i nc identes críti cos 
como un proed im iento concreto para e laborar aná l is is  de tareas . Pero un 
i nc idente críti co cuyo va lor  pred ictivo sea manifiesto , y que ponga de 
manif iesto una conducta con c ierto n ive l de complej i dad,  puede serv ir  
de  base para un  proceso formativo del  profesor. 

La s istematización de este proceso,  la  búsqueda de todas aque l las 
actividades cuyo dom i n i o  por parte del profesor podría contribu i r  a su 
máxi ma eficac ia  profes iona l ,  constitu i ría la  base de la técn ica del « aná
l is i s  de competenc ias » o hab i l idades bás icas . Made le ine  Hunter seña la ,  
de  modo muy d i recto y c laro ,  e l  esquema bás ico de este ti po de estu
d ios ( 1 2) .  

La d iferenc ia central con re l ac ión a los estud ios operativos y funcio
na les es que,  de a lgún  modo, presuponen una eficac ia  en vi rtud de l  com
ponente i ntu it ivamente pred ictivo del i nc idente crít ico .  La capac idad para 
coord i nar un grupo , para rea l izar preguntas , para exponer con c laridad , 
etcétera , supone evidentemente unos prerrequ is i tos para e l  desarro l lo  de 
una enseñanza eficaz . Cabe conc l u i r  que e l  mejoramiento de esas compe
tenc ias o hab i l idades repercuti rá d i rectamente en la eficac ia  docente . 

Una determ i nación experi menta l de habi l idades de este t ipo ,  un  aná· 
l is i s  de  competenc ias docentes , supondría un aporte experi mental i nte· 
resante a la formación de profesores . En este sentido es ob l i gado men
c ionar  e l  estud io  que rea l izó Arturo de la Orden en 1 977,  en e l  que de
terminó  un total de tres competencias : 

1 )  Habi l idad para se leccionar y formular  objetivos vá l idos . 
2) Hab i l i dad para conocer y poner eficazmente en ejerc ic io  estrate

g ias concretas de enseñanza. 
3) Capac idad para determ i nar s i  los a lumnos han consegu ido ,  y en 

qué g rado, los objetivos propuestos ( 1 3) .  

Pese a l a  genera l idad d e  l a  formu lac ión d e  competencias ,  supone un 
acercam iento i nteresante a l  tema. 

Cabe mencionar igua l mente e l  estud io  emprend ido por Lu is  M iguel  
V i l l a r  Angu l o  en e l  l .  C .  E .  de  l a  Un ivers idad de Sevi l l a ,  más ana l ít ico,  
y que en su pr imera fase señala competenc ias tales como : 

( 1 2) HUNTER ,  M . :  • Teacher Competency: Problem; Theory, and Practice • ,  en Theory 
lnto Practice, núm. 2, abri l ,  1 976, págs . 1 62-1 7 1 . 

{ 1 3) ORDEN HOZ, A. DE LA (d i rector) : Determinación experimental de un modelo 
fonnativo para el desarrollo de competencias docentes específicas. l .  C. E. de la Uni
versidad Complutense de  Madrid, 1 977. 2 vols .  Documento pol icoplado. 
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- Entusi asmo docente. 
- Tipos de preguntas .  
- La respuesta a las preguntas . 
- Establecer una d isposic ión de aprendizaj e .  
- Relaciones interpersonales .  
- Creatividad . 
- Partic ipación de l  estud iante . 
- Organización lóg ica .  

Esta serie de competencias , cuyo desarro l lo  y mejoramiento se pre
tende,  pueden ser abordadas a través de proced imientos d istintos y com
p lementarios , y que suponen la i ntegración de técnicas d idácticas d iver
sas : módulos auto instructivos , manuales ,  grabaciones,  etc . Un Interesante 
aná l is is  de los d iversos tipos de programa C. B. T. E. es el que rea l iza 
Robert A. Roth ( 1 4) .  

U n a  de l as moda l idades más i nteresantes para e l  desarro l lo  de com· 
petencias docentes son los • m i n icursos • del Far West Laboratory, de San 
Francisco ( 1 5) .  

2 .3 .  El agrupamiento e n  «jobs» y las tipologías docentes 

Se ind icaba más atrás otro punto de interés en el agrupamiento de 
desempeños profes iona les en  e l  concepto de •job » o de • tarea • como in· 
teg rador de varias s ituaciones d iferencia les con un sustrato común.  De 
a lgún modo las consideraciones t ipo lógcas del  profesor responden a agru
pamientos efectuados a modo de • jOb • .  E l  ro l p lura l  de l  profesor puede 
ser entendido de este modo : como un conjunto de actividades comunes 
en l o  bás ico, pero d ivers ificadas en su concreción operativa. 

Las t ipologías docentes parten orig i nariamente de un modelo  s intético 
previo -tal la c las ificación de Kerschensteiner en profesores ansiosos , 
i ndo lentes , moderados y educadores natos- o de  l a  cons ideración de 
una serie de variab les ,  a l  esti l o  de l a  t ipología de Le Senne, .  cuya com
b inator ia provoca d istintos tipos . 

S in  embargo ,  l a  uti l ización de una metodología estadística innovadora 
ha dotado de un nuevo v igor a los procedim ientos tlpo lóg icos . Esta téc-

( 1 4) ROTH , R. A.: ·How Effectlve Are CBTE Programs?•,  en Phi Delta Kappa, junio, 
1 977, págs. 757-760. 

( 1 5) WARD ,  B. A.: The Minlcourse In Teacher Educatlon. Far West Laboratory for 
Educatlonal Research and D evelopment, San Francisco, 1 972. 

- BORG,  W. R. y Colbs . :  The Mlnlcourse, a Mlcroteachlng Approach to Teacher 
Educatlon. Far West Laboratory, McMll lan,  1 970. 

( 1 6) BECKER,  G. E. y Colbs . :  Situaciones en la ensefíanza. Ed. Kapelusz, B. Aires, 
1 979, 3 vols .  

- VILLAR ANGU LO,  L. M .  y Colbs.: Un enfoque modular de la ensefíanza. Ed.  Cin
cel, Madrid (en prensa). 
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n ica es l a  d e  la  c las i ficac ión automática de datos,  también conocida como 
• taxonomía numérica • .  

Un i nd iv iduo cua lqu iera d e  un conjunto puede ser eval uado en una se
rie de variables d i sti ntas . E l  conjunto de variables en l as que se le ha 
evaluado marca una s ituación de d i cho sujeto con re lac ión a los restantes 
sujetos eva l uados a través de las numerosas var iables.  La consideración 
de  l as d istanc ias re lativas de los d istintos i nd ividuos permite e l  agrupa
miento de los sujetos eva luados en d iversos · cl usters • ,  en l os que la  
p rox im idad entre los  e lementos pone  de manifiesto c ierto n ive l de s im i
l itud entre e l los .  

Estas técn icas han ten ido un desarro l lo  especia l mente pujante en b io
logía y eco logía ( 1 7) .  

S u  uti l izac ión para un  aná l i s is  t ipo lóg ico d e l  profesor no s e  h izo es
perar. Así, Bennett y Jordan pub l i can en 1 975 un estud io  t ipológ i co am
p l i o  en I ng laterra ( 1 8) ,  estud io  que da l ugar posteriormente a su ya c lá
s ica obra · Teach ing  Styles and Pup i l  Progress » ( 1 9) .  

Recientemente , Liya Kremer y S .  E .  Hofman han publ icado u n a  t ipo
logía trid i mensional  basada en estas técn icas (20) . 

Basándose en l as d i ez categorías básicas de F landers -po r  tanto , con
s i derando d i ez d i mensiones-, se ha efectuado un estud io  de este tipo y 
con esta técn i ca en e l  Departamento de D idáctica de l a  U n ivers i dad de 
Valenc i a ,  e laborado por José Ignacio Cruz Orozco , que contó con l a  co
l aboración de l  Departamento de Estadística de la Escue la  de I ngenieros 
Agrónomos de la  Un ivers idad Po l itécn ica de Va lencia (2 1 ) .  

2 .4 .  Valoración global 

Esta ser ie de aportaciones a las que se ha pasado rápidamente revista 
supone la cons ideración de la d i mensión profesiográfica de l  tema.  La 

( 1 7) Sobre esta técnica puede verse :  
- SNEATH , P.  H .  A. y SOKAL, R .  R . :  Numerlcal Taxonomy. Freeman and Co. ,  San 

Francisco, 1 973 . 
- BENZEC R I ,  J. P . :  L'analyse des donnes. Dunod , París , 1 973 . 
- CAI LLIEZ, F. y PAGES, J. P . :  lntroductlon a l'analyse des donnes. Société de 

Mathematiques Appl iquées et des Sclences Humalnes, París , 1 976. 
Un resumen --casi unos apuntes- puede verse en : 
- RODR IGUEZ DIEGUEZ, J .  L . :  Introducción a la taxonomia numérica. Papeles del 

Departamento de  D idáctica, Un iversidad de Valencia, 1 978. Documento pol lcopiado. 
( 1 8) BEN NETT, S .  N. y JORDAN , J.: ·A Typology of Teaching Styles in  Primary 

Schools • ,  en The Brltlsh.Journal of Educational Psychology, núm. 45, 1 975, págs. 20-28. 
( 1 9) Existe traducción española :  BENN ETT, N . :  Estilos de enseñanza y progreso de 

los alumnos, Ed . Morata, Madrid ,  1 979. 
(20) KREMER, L. y HOFMAN , J. E.: ·A Three - Dimensional Typology of Teacher 

Personality• ,  en The Joumal of Educational Research, núm. 1 ,  1 979, págs. 20-25. 
(21 ) CRUZ OROZCO, J. l . : Análisis de estilos docentes. Un ejemplo de aplicación 

de las taxonomías numéricas. Tesis de l icenciatura, d i rig ida por José Luis Rodríguez 
Diéguez; inéd ita. Universidad de  Valencia, Facultad de Fi losofía y C iencias de la  Edu
cación, 1 979. 
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aportación exper imenta l que supone un pr imer n ivel poco más que des
cr iptivo en este caso i mpl ica l a  loca l i zación de unas habi l idades más o 
menos empíricas , l a  determ i nación de unos aspectos de la  persona l i dad 
de l  profesor que puede serv i r  de  acercamiento i n ic ia l  a l  tema de l a  for
mación de l  profesorado desde una perspectiva predominantemente expe
r imenta l .  Cua lqu ier  estud io  que se e labore de acuerdo con estas d i rec
trices tendría cabida c l ara en esta secc ión del Congreso Nacional  de Pe
dagogía.  

3 .  LOS ESTUDIOS SOBRE ENSEÑANZA : PARADIGMAS BASICOS 

La perspectiva profes iog ráfica es el pr imer modo de acercam iento que 
se ha de l i neado en l a  d i mens ión exper imental de la  « enseñanza profes i o
na l i zadora para l a  enseñanza » .  

E l  segundo térm i no a anal izar e s  precisamente e l  que aparece como 
dup l i cado en la barroca formu lac ión  que ha servido de arranque :  ense
ñanza. Enseñanza como proceso que se or ienta a la enseñanza como ob
jetivo . 

El profesor es así un  « i nstrumento de enseñanza » .  Esta « Cos ificación » 
de l  profesor puede parecer tremendamente deshuman izadora . Pero a l  
t iempo,  y como contrapart ida,  puede resu ltar de a lgún  modo objetivadora . 
El profesor como « i nstrumento » ,  o mejor como u emisor»  del  mensaje d i 
dáctico,  supone un emisor o i nstrumento capaz de autorregu lar  l as va
r iab les de modo comp leto . Todas las var iab les que inc iden en la ense
ñanza se constituyen en pos i b l es variabl es a uti l i zar por e l  profesor. 

Esta as i m i l ac ión perm ite amp l iar notabl emente e l  espectro de los po
s i b les aportes experi menta les a la formación de profesores . La pos ib i l i 
dad de ap l i car a este terreno cua lqu ier estud io  sobre los procesos de  
enseñanza parece evidente : u n  i ncremento de eficac ia  en la  enseñanza, 
s i  se coord ina  un  mensaje  verbal  con uno icónico, estaría abogando por 
e l  desarro l lo  de aque l las habi l i dades que supusieron l a  i nteracción  de 
ambos lenguajes : l a  rea l izac ión  de g ráficos en e l  encerado,  por  ejemplo ,  
o l a  uti l ización de d iapos itivas en l as c lases . 

El parad igma bás ico de las i nvest igaciones sobre enseñanza es bas
tante patente .  Barak Rosensh ine  y Norma Furst, por una parte , en u n  
bri l l ante estud io  de s íntes is  (22) . y N utha l l  y Church , por otra (23) . coin
c i den en su p lanteam iento g l oba l .  

(22) ROSENSH INE,  B .  y FURST, N . :  •The Use o f  D i rect Observatlon to Study Teacfl.. 
ing• ,  en Travers , R .  M .  W. (ed.) : Second Handbook of Research on Teaching. Rand 
McNal ly Col lege Pub. Co. ,  Chicago, 1 973, págs . 1 22-1 23.  

(23) NUTHALL, G .  y CHURCH, J . :  • Experimental Studles of Teaching Behaviour•,  en 
Chanan, G .  ed.) : Towars a Sclence of Teachlng, N FER, Londres , 1 973, págs. 9-25. 
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Un estud io  experi menta l de carácter s istemático sobre enseñanza su
pone : 

a) E l  desarro l lo  de proced i m ientos que perm ita describ i r  de  modo 
sufic ientemente expres ivo los p rocesos de enseñanza . Se tratará, por tan
to , de un prob lema l i ngü ístico por una parte : descr ipción unívoca y c lara 
de un  proceso.  Pero tamb ién  es un prob lema de eva l uación : las variacio
nes uti l izadas como descriptoras deberían ser cuantificables .  Esta fase 
descriptora es el pr imer paso . 

b) Tras l a  descripc ión cuantitativa de las vari ab les que supone e l  
proceso de enseñanza, e l  estad io  s igu iente sería l a  búsqueda de conco
m itanc ia  entre las yariab les determ inadas anteriormente y los progresos 
de los a l umnos . Esta búsqueda de imp l icación mutua entre el proceso de 
enseñanza y rend i m i ento de los a l umnos daría l ugar a l a  fase de estudios 
correlaciona/es. 

c) La fase de estud ios corre lac iona les l l evaría al a i s l amiento de aque
l l as vari ab les de l as que cabe i nduc i r  que actúan favoreciendo e l  proceso 
de enseñanza por cuanto i ncrementan el aprend izaje ,  y que podrían ser 
ahora sometidas a experi mentac ión contro lada .  

d)  La ú lt ima fase,  de acuerdo con Nutha l l  y Church , supondría l a  i n
tegración  de los datos de l a  anter ior  en una formu lac ión de índo le  teór ica .  

De estas cuatro fases,  y desde l a  perspectiva en la  que estamos abor
dando el tema,  nos i nteresan espec ia lmente l as dos pri meras . 

3 . 1 . Las variables de los procesos de enseñanza 

De a lgún  modo los estud ios profesográficos co i nc iden con los que 
ahora denom inamos fase descr iptiva . E l  estud io  profesográfico proporcio
na  u n  conjunto de variab les que -de modo espec ia l  en e l  caso de los 
estud ios func iona les como l os cód i gos de m icroenseñanza- son suscep
t ib les de cuanti f icación i nmed iata . 

Las matrices de i nteracc ión que pueden obtenerse a través de los pro
ced i m ientos de F landers (24) constituyen un modo de recop i lar vari ab les 
cuantificadas en  e l  proceso de  enseñanza.  De igua l  modo , una valoración 
de u n  puesto de trabajo o una valorac ión  de un  profesor a través de una 
esca la  puede proporc ionar  datos para esta fase . 

U n  cr iter io c las ificator io  de las var iables que i ntervienen en una s i tua
c ión de  enseñanza bastante i nteresante es l a  que,  s igu iendo a M itze l  y 
a Dunk in  y B idd le ,  proporciona Gage (25) . 

(24) FLAN DERS, N. A.: Análisis de la interacción didáctica. Anaya, Salamanca, 1 977, 
páginas 1 25 y ss .  

(25)  GAGE, N .  L . :  The Sclentlfic Basis of the Art of Teaching. Teachers Col lege 
Press, Columbia University, N .  York, London, 1 977, págs. 22-23. 
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a} Var iab les presag io ,  c iertas características de l  profesor tales como 
edad , sexo, exper iencia profes iona l ,  s ituación socioeconómica,  etc. 

b} Variab les de contexto : tamaño de la c lase,  conten ido sobre el que 
versa la exper iencia ,  n ive l de los a l umnos,  etc . 

c} Var iab les de proceso : aquel l as que describen las características 
concretas de lo que se hace en la c lase durante la enseñanza. 
Constituyen e l  núc leo de mayor i nterés . 

d}  Variab les producto o sal ida ,  aprend izajes constatados en los a l um
nos tras e l  proceso de enseñanza . 

Un desarro l lo  a lternativo es e l  que presentan Re ige luth y Merri l l ,  con 
un  p l anteamiento casi exhaustivo (26) . 

La pr i mera gran categoría que señalan es l a  de condiciones. Las exi-
gencias para inc l u i r  una variable en e l  conjunto de l as cond ic iones son : 

1 .  Que i nteraccione con l as var iab les de método . 
2 .  Que no pueda ser man ipu lada por e l  i nvestigador. 

Las característi cas ps ico lóg icas de los a lumnos sometidos a una ex
per ienc ia ,  una vez que se ha determi nado sobre qué a lumnos se va a 
actuar,  es una cond ic ión ,  puesto que i nteracciona evidentemente con l as 
restantes variab les del  proceso . Pero una vez determinado e l  grupo con 
el que se va a actuar ,  ta les características no son man ipu lab les .  

Las variables de método i nc luyen todos los d isti ntos proced i m ientos 
de los que se puede va le r  el i nvestigador o el profesor para desarro l lar  
l os objetivos que pretende.  Lóg icamente l a  i nteracción entre método y 
cond ic ión ,  requ is ito exig ib le ,  con l leva una enorme permeab i l i dad entre l as 
dos categorías . La man ipu lac ión de una variab le puede l l evar consigo l a  
fijación de otra , con  l o  que  se convierte en cond ic ión , y viceversa .  

E l  tercer núc leo es e l  de variabl es de salida, y supone valorar los 
rend i m ientos de los a l umnos.  

3 .2 .  El acto didáctico y su virtualidad aglutinante de variables 

Uno y otro agrupamiento de var iab les responde a característi cas for
ma les de l as variables en sí .  Tal vez , y a efectos de una mayor fac i l i ta
c ión  de l  proceso ana l ít ico que supone l a  fase descriptiva, sería i nteresan
te buscar una caracterización más c laramente or ientada hacia e l  cante: 
n ido de l as var iab les en sí .  Para e l lo  se va a recurri r a unos estudios que,  
i n ic ia lmente ,  podrían parecer corre lac iona les : a lgunos aná l i s is  factoria les 
sobre l a  actuación de l  profesor .  

E l  aná l i s is  factor ia l  convenc ional  no es más que l a  factorización de 

(26) REIGELUTH , Ch.  M .  y MERRILL, M .  D . :  •C lasses of  lnstructlonal Variables • ,  en 
Educatlonal Technology, marzo, 1 979, págs. 5-24. 
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una matriz de  corre laciones.  Pero tal matr iz  de  corre laciones se obtiene 
a parti r de las va loraciones de l as variab les ,  no tienen una referencia 
externa a tales variab les .  La fina l i dad de l  proceso del  aná l is is  factor ia l  
subraya este sentido.  Lo que se busca es una descripción más fáci l  y d i 
recta que l a  que proporc ionan e l  conjunto tota l de las variables cuyas 
corre laciones se expresan la matr iz .  Es dec i r, su resu ltado es descriptivo , 
no corre laciona! . 

Otra característica de l  aná l is is  factor ia l  es l a  pos ib l i dad de varias l ec
turas a lternativas de los resu ltados. De e l lo  se deriva que el hecho de 
que aquí y ahora se efectúe una interpretación concreta de un aná l is is  
que en otro momento tuvo otra i nterpretación no supone descal ificar aqué
l l a ,  s ino que tan só lo  imp l i ca una a l ternativa ajustada a unos presupues
tos i n i c ia les d i ferentes . 

Desde este p lanteamiento cabe apuntar aquí una conclusión que me
recería un artícu lo  poster ior :  una ser ie de aná l is is  factor ia les efectuados 
sobre la  figura del profeso r  reproducen de modo evi dente el modelo  con
ceptual  del acto d idáctico que hace ya a lgún tiempo vengo propugnan
do (27) . 

El mode lo  se as ienta básicamente en e l  esquema de Jakobson re la
tivo a l a  comun icación l i ngüística .  Identifica ,  además de un objeto locu
c ionario (de a lgún modo asoc iab le  a la i ntenc iona l idad) y un acto perlo
cucionar io (que co inc id i ría • g rosso modo • con e l  comportamiento adqui
r ido por e l  aprendizaje ) ,  l os s igu ientes componentes : 

- Un emisor,  de l  que parte e l  mensaje .  
- U n  receptor, a l  que l l ega e l  mensaje .  

Lóg i camente , l a  s ituación de emisor y receptor puede ser  a lternante . 

Un  contacto estab lecido a través de un  canal fís ico.  
- Un referente o contexto sobre e l  que versa la  comunicación . 
- Un cód igo o conjunto de s ignos a part i r  de los cua les se e labora . 
- El d iscurso , estructuración y d ispos ic ión de los e lementos de l  có-

d igo .  

La  e lección de l  cód igo  puede produc irse en determinados supuestos. 
Y e l  proceso de estructuración de l  d i scurso supone la  pos ib i l idad de  
varios desarro l los a l ternativos . U n  m ismo referente , y con  un mismo có
d igo ,  puede dar l ugar a mensajes de d istinta estructuración ,  de discurso 

(27) RODRIGUEZ D IEGUEZ,  J .  L . :  Las funciones de la Imagen en la enseñanza. Ed. 
Gustavo G l l i ,  Barcelona, 1 977, págs.  20·25. 

- RODRIGUEZ D I EGUEZ, J. L . :  Anállsls del acto didáctico. Papeles del Departa
mento de D idáctica, Universidad de Valencia, 1 979. Documento pol lcoplado. 

- RODRIGUEZ DIEGUEZ, J.  L. y MARTINEZ SANCHEZ, A.:  Estudios sobre el maes

tro, citado ,  págs. 1 1 -14. 
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d i sti nto : d iferente ordenación o secuenci a  de las partes , n ive l no s im i lar 
de  redundanc ia ,  etc . 

Este mode lo  se encuentra parc ia lmente refrendado por dos estudios 
experi menta les basados en aná l i s is  factori a l .  

Vázquez Gómez estud ia  l a  función d e l  profesor q u e  actúa como d i rec
tor de ses iones de d iscus ión .  Aborda la cod ificac ión de l as actividades 
que se ejecutan en la  reun ión a través de un cód igo derivado de un am
p l i o  muestrar io de aná l is is  de i nteracc iones.  Las 21 categorías que se
ña la  hacen referenc ia  predominante a la  func ión de contacto , centrada en 
e l  cana l , como corresponde a la  función de an i mador que todo d i rector 
de grupo ha de real izar.  La función referencia l  ocupa el segundo lugar en
tre las categorías uti l izadas , y, por ú lt imo,  las categorías que se centran 
en e l  receptor del mensaje  (28) . 

Tras valorar  un  tota l de  27 sesiones de trabajo en grupo , y va loradas 
a través del i nstrumento c itado, se sometieron los resultados a anál is is  
factor ia l , obten iéndose hasta seis factores . 

La denomi nación que e l  autor da a cada factor es la  s igu iente : 

Factor 1 : 
Factor 1 1  : 
Factor 1 1 1  : 
Factor IV : 
Factor V : 
Factor VI : 

Comun icación personal-afectiva. 
Refuerzo pos itivo . 
C lar idad en l a  comun icación .  
Gobierno de l a  d iscus ión .  
Refuerzo negativo .  
Expres ión ideativa . 

El i nstrumento de cod ificac ión ,  l as variab les a codificar,  no es sufic ien
temente expres ivo para la f ina l idad que ahora se pers igue : sólo refleja 
tres de los componentes de l  act9 d idáctico que más atrás se ha señalado . 

S i  recurrimos a esta pos ib i l i dad de .. l ectura a lternativa • de los resul
tados , resu lta a ltamente s i ntomático que se proyecten de modo bastante 
n ít ido tres grupos de factores identifi cadores de l os núc leos eval uados . 

Así ,  y desde l a  perspectiva que i nteresa en  este caso,  e l  factor 1 pue
de ser cons iderado como un  factor genera l ; e l  factor 1 1  y e l  V harían re
ferenc i a  a dos moda l idades l igeramente d iferenci a les de función de con
tacto : esti mu lac ión pos it iva del contacto en el 1 1  y esti m u l ación del con
tacto por vía negativa en  el factor V .  

E l  factor 1 1 1 ,  denomi n ado por  Gonzalo Vázquez como factor de «c lari
dad en l a  comun icación » ,  se convierte desde esta nueva óptica en factor 
de recepción .  

Los factores IV y VI podrían fác i l mente convert i rse en componentes 
de lo que ,  con Jakobson ,  se ha denom i nado « referente » (29) . 

(28) VAZQUEZ GOMEZ, G . :  El perfeccionamiento de los profesores. EUNSA, Pam-
plona, 1 975, págs. 1 85-1 87. 

· 

(29) Op. cit. ,  págs. 233-240. 
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Si se  rep lantea con este m ismo sentido l a  i nterpretación de l  aná l is is  
que ,  en  torno a l  maestro de escue la  graduada, efectué hace ya a lgunos 
años , y con un aná l i s i s  de tareas a la base que no pretendía dar cuenta 
de estos componentes que ahora buscamos , la nueva lectura presenta 
a lgunas d ificu ltades . Pero s i ,  a parti r de la matr iz factor ia l  ori g i naria ,  efec
tuamos un  g i ro de 40º de los ejes 1 y 1 1 ,  las proyecc iones de las d i sti n
tas variab les configuran dos estructuras c laramente recognoscib les como 
« emisor»  y « referente » (30) . Téngase en cuenta que en este estud io  se 
efectuó la  rotac ión de modo i ntu itivo ,  por e l  proced imiento de prolonga
c ión de vectores . 

Hasta aquí  se han presentado los resu l tados de dos estudios descrip
tivos factor ia les que presentan una re lativa concom itanc ia  con e l  modelo 
teór ico que propongo como estructu rac ión de l as variab les del  acto di
dáctico.  

Se van a exami nar a conti nuación otros dos en los cua les e l  n ivel de 
concom itanc ia  es notablemente más a lto . 

En un  estud io  sobre e l  profesor de Bach i l l erato que l levó a cabo María 
José Carrera (3 1 ) ,  e laboró un ampl io  cuest ionar io que fue sometido,  para 
su cump l i mentac ión ,  a una muestra de 1 . 1 33 a l umnos de Bach i l l erato . La 
encuesta , amp l i a ,  i nc lu ía ítems muy vari ados , y no se encontraba reg ida 
por otra h i pótes is  que l a  de l  sondeo de opi n iones a los a l umnos sobre 
todos aquel los aspectos que i ntegraban el quehacer del profesorado.  Bue
no será reca lcar que e l  d i seño de l a  encuesta no se or ientaba a consta
tar exper imental mente más que la s i tuac ión abierta de c lase, y que su 
e l aboración  fue prev ia  al modelo teór ico basado en Jakobson .  Pues b ien :  
de  los nueve factores q u e  ana l iza e i nterpreta , s e  identifican c laramente 
dos re lativos al d iscu rso o estructuración  de l  mensaje (factores IV y V) , 
dos relativos a moda l idades del  contacto (factores IV y V) , dos a l  refe
rente (VI y VI I ) ,  de los que uno se centra en el referente en sentido · fuer
te » ,  y e l  otro , a l  a l ud i r  a « Objetivos » ,  apunta más c laramente a l a  i nten
c iona l idad de l  profesor, a a lgo tal vez asim i l ab le  a lo que se ha denomi
nado « Objeto locucionar io » .  

E l  factor I X  s e  refiere a l a  eva l uación ,  a l o  per locucionario por tanto . 

La autora presenta , en l a  matr iz rotada ortogona l ,  hasta once factores , 
de  los cua les só lo  i nterpreta nueve , en func ión de que los dos ú lt i mos 
factores tan só lo  exp l i can en torno a l  2 ,5 por 1 00 de l  total de la varianza . 

Pero , pese a e l lo ,  va le  la  pena cons iderar que e l  ú lt imo de los factores 
expresados y no i nterpretados t iene las mayores saturaciones en pregun
tas sobre l a  utr l izac ión de los medios aud iov isua les y l a  uti l izac ión de 
fuentes b ib l iográficas d iversas : es , por tanto , un factor de códigos o de 
l enguajes (32) . 

(30) ROD R I GUEZ DIEGUEZ, J. L.: La función de control . . . , cit. , pág . 1 54.  (Matriz Fo) . 
(31 ) CARRERA GONZALO, M .  J . :  El profesor de Bachillerato: análisis evaluativo de 

su actuación en el aula. Tesis doctora l ,  inéd ita. Un iversidad de Valencia,  1 979. 
(32) Op. cit., págs .  324-325. 

· 
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Como ú lt imo argumento ,  otro estud io  s im i lar,  procedente , como e l  pri
mero que se ana l izó ,  de  Gonzalo Vázquez (33) .  

En este caso se trabaja a parti r de un cuestionario para evaluar la  lec
c ión magistral de l  profesor por parte de los a lumnos. 

�os sesenta ítems que se someten a factoria l ización tras la  valoración 
suponen un recorrido relativamente homogéneo con la propuesta que ven
go haciendo.  

La Identificación que hace Vázquez Gómez, desde su perspectiva , pa
rece perfectamente concurrente con la que,  como alternativa para la va-
1 idación de l  modelo ,  puede l eerse.  

E l  pr imer factor puede ser identificado como un factor general . Váz
quez lo i nterpreta como • expos ic ión que promueve el aprendizaj e • .  

E l  segundo, · fac i l itación de l  trabajo d e l  a lumno • ,  estud iado a través 
de sus componentes puede i nterpretarse alternativamente como factor de  
contacto . 

El tercer factor,  que Vázquez l lama de • partic ipación activa • ,  encaja
ría , de acuerdo con nuestra h ipótes is ,  en un factor de adecuación al re
ceptor .  

E l  factor cuarto , de expos ic ión motivadora ,  hace c lara mención ,  en las 
variables que lo  i ntegran ,  a l  referente o conten ido de la  exp l i cación .  

E l  factor qu into , denominado de  modo descriptivo • pizarra• por  Gon
zalo Vázquez, puede ser el factor de • Códigos • o lenguajes de nuestro 
modelo en su vertiente gráfica,  tanto icón ica como verbal . 

El factor sexto se centra en el emisor,  sobre todo en las variab les 1 
y 3 .  Vázquez lo  denomina • captación de la estructura • .  

El factor séptimo,  • trabajo de l  profesor • ,  se centra en su esfuerzo por 
estructurar coherentemente e l  mensaje .  Cabe así asi m i l ar lo a l  · d i scurso • .  

Por ú lt imo,  el factor octavo d e  • comunicación verbal • no es s ino una 
nueva modal idad de cód i go o lenguaje ,  y además e l  más usual en e l  au l a :  
e l  código ora l .  

Esta revis ión de estudios factoria les ,  buscando la  val idación de l a  
h ipótes i s  o ri g inaria d e  que e i  modelo de Jakobson puede serv i r  de base 
a una descripción úti l del acto d idáctico, se as ienta sobre e l  supuesto de 
la  pol isemia  de la  estructura factor ia l . La covariación de una serie de va
riables puede ser i nterpretada de mú ltip les modos , pud iendo ser, además , 
todos vá l idos . 

Cómo conclusión cabe señalar,  por tanto , que en la base descriptiva 
de los estud ios sobre enseñanza, y de modo aún más concreto sobre el 
profesor, puede ser uti l izado para agrupar las variables el modelo  citado .  

La  pos ib i l idad de anal izar a su vez cada uno de los componentes se
ñalados del acto d idáctico es c lara .  La especificación d e  los lenguajes que 

(33) V AZOUEZ GOMEZ, G.: Técnicas de trabajo en la Universidad. EUNSA. Pam
plona, 1 975. 
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e l  p rofesor puede uti l izar durante l a  enseñanza (ora l , escrito ,  gestual , cor
pora l ,  icón ico ,  gráfico,  etc . ) ,  los n ive les y l a  t ipología de la  estructura
ción , etc . ,  son vías exper imentales de acercamiento a l a  formación del  
profesor ,  s iempre y cuando vayan acompañados de una i nd icación métrica 
que permita la  va loración en l as variables c itadas . 

Cualqu ier  aportación de índol e  metro lóg ica que permita constatar e l  
n ivel de  i ntens idad de una variab le en la  actuación de l  profesor en l a  en
señanza constitu i rá así un  dato experimenta l de i nterés para la  formación 
de l  profesorado.  

Es necesar io dejar constancia c lara de la  importancia que reviste esta 
pr imera fase .  Una determi nac ión ampl ia ,  coherente y equ i l i brada de va
r iab les está s iempre a la base de un estud io corre lac iona(  completo , como 
tendremos ocas ión de ver a continuac ión .  

3 .3 .  Los estudios correlaciona/es: análisis d e  «input-output• 

La va lorac ión del rend i m iento del a l umno,  la eva luación de las varia
b les de sa l ida ,  no constituye en pri nc ip io  mayor prob l ema . . .  en apar iencia .  

La valorac ión de l  rend i m iento inmediato de los a lumnos , la  determi
nac ión del n ive l de ejecución d i rectamente derivado de l' aprend izaje ,  cuen
ta con la  amp l ís ima b ib l iografía que existe sobre eva l uación educativa . 
Se trata , metodológ icamente hablando , de una de l as zonas privi leg iadas 
en su desarro l lo .  

E l  probl ema surge de modo mucho más c laro s i  nos  preguntamos por 
el va lor  soc ia l  y vital de los aprendizajes del au la .  La i nterconexión en
tre el éxito esco lar ,  entre los a ltos rend im ientos en l as eva luaciones ,  y 
e l  éxito vita l , entendiendo como tal l a  autorrea l i zación y l a  i ntegración 
en  un  modo de vida aceptado,  está , en gran parte , por estud iar.  

Hac iendo abstracción de este p lanteamiento , y cons i derando -de modo 
evidentemente m iope- como sal ida exc lus ivamente aque l lo  que se vie
n e  cons iderando,  e l  n ivel de  las ejecuciones i nmed i atas , los estudios co
rre lac iona les tendrán un esquema genérico senc i l l o :  de una serie de si 
tuaciones escolares d i ferentes se obtienen valores de las var iab les que 
describen e l  proceso de enseñanza y valores de los valores que descri
ben los logros o rend i m iento de los a lumnos . La s i m i l itud de este modelo 
con las esti maciones cuantitativas de l  equ i l ibr io  de l  s istema económico 
sector ia l  que rea l i zara Leontief, y que se conoce con e l  nombre de • aná
l is is  factor-producto » ,  « aná l i s i s  de entrada y sa l ida » ,  es evidente (34) . 

Los estud ios corre lac iona les s i mples ,  basados en  la  concomitanc ia  en
tre la s ituación de presencia-ausencia  de un estímu l o  y el n ive l d i feren
c ia l  de sa l i das ( i nstrumentados a través de la razón crít ica o el anál is is  
d e  varianza) van dando paso a los estud ios de b loques de variab les-entrada 
relac ionadas con b loques de var iabl es-sa l ida .  

Es bastante amp l i o  e l  conjunto de estudios corre lac ionados existentes , 

(34) KLE IN ,  L . :  Manual de econometría. Agul lar, Madrid, 1 960, págs.  248 y ss. 
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sobre todo en e l  ámbito ang losajón . E lchanan Cohn s intetizaba,  en 1 975,  
un variado conjunto de e l los (35) . 

Quizá una descripc ión aprox imativa a lgo s imp l i sta sea l a  que puede 
obtenerse a través de l a  cons iderac ión de l  estud io l l evado a cabo por el 
Instituto Naciona l  de I nvestigaciones Educativas de México (36) . 

Sobre un total de 6 .200 a l umnos se efectuaron una ser ie de  eva lua
c iones . Por una parte , se estud ió  y cuantificó el n ive l socioeconóm ico ,  una 
ser ie de i nd icadores pedagógicos , otros ps ico lóg icos y,  por fi n ,  de  sa lud . 

Los i nd icadores pedagógicos que se cons ideraron fueron ,  por ejemplo :  
l a  eficac i a  de l  profesor, los años de serv ic io ,  recursos d idácticos , etc . 

Esta ser ie de variab les ,  con una determ i nación aprox imativa , consti
tuían l as entradas en el s i stema .  

Las sa l i das venían dadas por  l a  puntuación a lcanzada en Lengua Na
c iona l ,  Aritmética y Geometría . Así ,  cada a l umno quedaba afectado por 
unas puntuaciones de entrada y de sa l ida .  A través de tab las de cont in
genc ia  se pretendía exa m i nar l a  i nteracc ión entre unas y otras . 

Los resu ltados consegu idos en este estud io aparecen s intetizados en 
e l  s igu iente cuadro : 

Influencia sobre el Influencia sobre el 
Factores estudiados rendimiento en Lengua rendimiento en Aritmética 

Nacional y Geometria 
---

1 .  Nivel socioeconómico. Notoria. Media. 
2 .  Edad . Poco notoria. Poco notoria. 
3.  Sexo . Poco notoria. No hay influencia. 
4 .  Turno escolar .  Poco notoria.  Media. 
5 .  Condiciones mate r i a l e s  

del  edificio escolar .  Poco notoria.  Poco notoria.  
6 .  Grado escolar.  Poco notoria. Poco notoria. 
7 .  N ivel Intel ectual . Notoria . Media.  
8 .  N ivel de  adecuación de la  

personal idad de los a lum-
nos a las actividades es-
colares . Poco notoria. Poco notoria .  

9 .  Nivel de estructuración e 
integración del  g rupo es-

Media. colar. Media. 
1 0 . Actitud del  maestro hacia 

su g rupo. Notoria .  Notoria .  
1 1 .  Estado de salud.  No hay influencia. No hay influencia. 
1 2 . Estado de nutrición.  No hay Influencia. No hay influencia. 

(35) COH N ,  E . ,  M I LLMAN , S .  D .  y CHEW, l .  K . :  Input · Output Analysis In Public 
Educatlon. Bal l inger, Cambridge, Mass. ,  1 975. 

(36) J I M ENEZ LOZANO, B .  (d i r.) : • Factores pedagógicos, psicológicos y socioeco
nómicos que influyen sobre el  rendimiento escolar . . . • ,  en Reseñas de Investigaciones 
Educativas. I nstituto Nacional de Investigación Educativa, México, D. F., 1 972, págs . 1 1 -44. 
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En re l ac ión a l a  i nfluenc ia  de l a  efic ienc ia de l  maestro sobre e l  rendi 
m iento esco lar ,  los resu ltados fueron contrad ictorios y ,  en consecuencia ,  
se p lanteó l a  neces idad de  eva luar d i cha efic ienc ia  mediante técn icas e 
i nstrumentos más confiab les en una i nvestigación poster ior  (37) . 

La s ituac ión que detecta este estud io ,  senci l l o  y d i recto , no es d i fe
rente a l a  que encuentran otros aná l i s is  de entradas y sa l idas :  peso no
tab l e  de las var iab les de índo l e  socioeconómica e i nte l ectua l  en el ren
d i m iento -genera lmente subrayado por una i ntercorre l ac ión positiva en
tre i nte l i genc ia  y « Status » socioeconóm ico- y práctica i rre l evancia de las 
restantes variab les . 

La apar ic ión de lo  socioeconóm ico es constante en l a  d imensión de 
sa l i da .  Sobre l a  constatación que ya en su momento h ic iera Cohn puede 
resu ltar va l iosa l a  cons ideración de los resu ltados que obtuvo Amador 
M uñoz Arroyo en su tes is  doctora l .  A l  anal izar los factores que i nfluyen 
en  e l  rend i m i ento de un  centro esco lar  encontró que los tres pr imeros 
factores , de índo l e  técn ica y socioeconóm ica,  exp l i caban el 47 por 1 00 
de l a  varianza. El cuarto , de  carácter profes ional , sólo a lcanzaba el 3 ,35 
por 1 00 de l a  var ianza (38) . 

La s ituación que se produce en México o en USA se reproduce en 
nuestro contexto . Parece ser que los cond ic ionantes socioeconómicos de
term inan absolutamente -o al menos en aque l lo  que es susceptib le  de 
pred icción- el  rend i m iento en l a  sa l ida .  

Va l e  l a  pena  detenerse brevemente en este punto , a fi n de a l canzar un 
tanto e l  punto críti co de estas i nvestigaciones . Y para e l l o  vamos a ana
l izar e l  estud io  de Coh n ,  ya c itado . 

La sa l ida de l  s istema ,  l as conductas termina les de l os a lumnos -ob
jetivos de la enseñanza , por tanto-- se eva luaron aten iéndose a la c lasi 
ficación de objetivos de Pens i lvan i a .  Esta c las ificac ión atiende tanto a los 
conten idos bás icos cuanto a las  hab i l i dades que se pretenden .  Los d iez 
objetivos de l a  mencionada c las i ficación -que se desdobl aron en doce 
a fi n de matizar más exactamente su sentido- son los s igu ientes : 

l .  Ayudar a todos los muchachos a adqu i r i r  e l  mayor conoc i m iento 
pos ib le  sobre sí  m ismo y la apreciac ión prop ia  como m iembro 
de l a  sociedad . 

1 1 .  Ayudar a todos l os muchachos a consegu i r  e l  aprecio y e l  co
noc i m i ento de l as personas pertenecientes a otros grupos socia
les ,  cu ltura les y étn i cos .  

1 1 1 .  Ayudar a todos l os muchachos a consegu i r  unas habi l idades l o  
más completas pos i b l es en e l  uso de l as palabras y l o s  números . 

(37) Ibídem, pág. 44. 
(38) MUf:JOZ AR ROYO, A. :  Valoración de centros escolares. Tesis doctora l ,  d i rigida 

por José· Luis Rodríguez Dléguez. Facultad de Fi iosofía y Letras, Universidad de Va
lencia, 1 976. 
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( Este objetivo se subdivid ió  en dos : l l lv ,  palabras , y l l l m ,  nú
meros) . 

IV.  Ayudar a cada ch ico a adqu i r i r  una actitud pos itiva hac ia  e l  pro
ceso de aprend izaje .  

V.  Ayudar a cada chjco a adqu i r i r  los hábitos y actitudes asociadas 
a una c iudadanía responsab le .  

VI . Ayudar a cada ch ico a adqu i r i r  buenos hábitos de sa lud  y e l  
conoc i m iento de las  cond ic iones necesarias para e l  manten i 
m iento de l  b ienestar fís i co y emociona l .  

VI I .  Procurar a cada ch ico oportu n idades y motivac iones para ser 
creativo en uno o más campos de trabajo .  (Fue valorado con 
dob l e  cr iter io :  V l lp ,  n ivel de  creatividad genera l ; V i lo ,  producti
v idad creativa) . 

VI I I .  Ayudar a cada ch ico para que conozca l as oportun idades que se 
presentan y preparar le  para una vida productiva . 

IX.  Ayudar a cada ch ico a conocer y aprec iar  todo lo  pos ib le  los l o
gros de l a  humanidad en c ienc ias soc ia les ,  natura les ,  humanida
des y arte . 

X.  Ayudar a cada ch ico a prepararse para un  mundo en rápido cam
bio y con prev is ib le  demanda de educación permanente . 

Las cotas de va loración obten idas en estos d iez objetivos por med io  
de proced i m ientos objetivos de eva luac ión se pus ieron en re lación con 
un  tota l de 34 variab les de entrada en  e l  s istema.  Se pretendía consegu i r  
u n a  ecuación de regres ión que exp l i cara cada objetivo e n  función d e  s u  
corre l ac ión  con las entradas . D e l  tota l de l as 3 4  variables nos i nteresan 
para nuestro estud io  solamente aque l l as que se refieren , de modo más o 
menos d i recto , a l  p rofesor. Son l as s igu ientes , i nd icadas con las s ig las 
de identificación que uti l i zaron los autores : 

TMEDUC : N ivel educativo de l a  madre de l  profesor ,  como ind icador de l  
n ivel cu ltural  fam i l i ar .  

TLOCALE : 

TSTAB L : 
TEDUC : 
TEXPER : 
TPPOS : 
TSALARY : 
TSATISF : 
CLPRACT : 
REACTL : 

Procedencia  de los profesores , orientada a valorar e l  conoci· 
m iento de l  contexto en  e l  que se desarro l la  la actividad de l  
centro esco lar .  
Estab i l idad de los profesores . 
N ivel de t itu lac ión de los profesores . 
Años de exper ienc ia profes ional . 
Años de desempeño de l a  misma función profes iona l . 
Sueldo que obt iene e l  profesor .  
N ivel de  satisfacc ión de l  profesor en su puesto . 
Prácticas i nnovadoras de l  profesor en e l  au la .  
Percepción de l as características que  i nfluyen más notable
mente en e l  reconoc i m iento de l  éxito profes ional . 
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RECIDEA : Percepción de  las características que deberían infl u i r  más no
tab lemente en el reconoci m iento del éxito profes ional . 

TCAREER : Profes ión docente , or ientación profes ional  deseada por los 
profesores . 

PACO : Coefic iente de  preparac ión ,  número de materias d iferentes ex-
p l i cadas por cada profesor. 

TLOD : Carga de  trabajo ,  horas de c lase por semana. 

Estas variab les de entrada,  a l  igual que todas las cons ideradas en e l  es
tud io ,  fueron evaluadas objetivamente , bien med iante ind icadores d i rec
tos ,  b ien por medio de esca las previamente determinadas . 

Ana l i zando l a  re l ac ión entre las variables de entrada enumeradas y las 
sal idas expresadas , se puede s imp l ificar e l  esquema hasta l l egar a l  cua
dro adjunto , en el que se ind ica con una cruz la presencia de una corre
lación s ign ificativa entre entrada y sa l ida .  

Variables 

TMEDUC 

TLOCALE 

TSTABL 

TCOLLEGE 

TEDUC 

TEXPER 

TSALARY 

TSATISF 

Cl:PAACT 

REACTIL 

RECIDEA 

TCAREER 

DISCREP 

PACO 

TLOD 

TPPOS 

O B J E T I V O S  

11 lllv lllm IV V VI Vllp VIio VIII IX X T o  t a  1 

X 

X 

X X 

X 

X 

X X 

X X 

X X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X X 

X 

X 

X X 

2 

8 

3 

1 0  

(39) 

Como resu ltado cabe señalar que tan sólo dos de l as var iables estu
d i adas tienen una a lta inc idencia en el desarro l l o  de los objetivos : e l  
n ivel sa laria l  d e  los profesores y e l  número de horas de c lase a l a  sema-

(39) RODRIGUEZ DIEGUEZ, J. L. y MARTINEZ SANCHEZ, A.: Estudios . . .  , cit., pág. 83. 
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na .  Es necesario constatar que la carga de trabaj o  viene expresada por 
u n  promed io  de 20 ,05 horas a l a  semana en la muestra estud iada,  y que 
l a  desviac ión típ ica es de 1 ,85 horas , por lo  que e l  99 por 1 00 de los pro
fesores i ntegrantes de la muestra no superan l as 25 horas semanales de 
trabajo .  

A una d istanc ia  notab le  aparecen otras var iab les ta les como l a  d iver
s ifi cac ión de materias (PRCO) y e l  n ivel  de  titu l ac ión profes ional  (TEDUC) . 
Esta ú lt ima var iab le  tan só lo i nfluye en e l  autoconoci m iento (objetivo 1 )  y 
en l a  productividad creativa (objetivo VI io) , los dos objetivos que a pri
mera v ista cabría pensar que menos i nflujo habrían de rec ib i r  de l a  en
trada re l ativa a l  n ivel de titu lación del  profesor.  

Las dos i nvestigaciones reseñadas hasta ahora -la mexicana y la  ame
r icana- y la  apoyatura en e l  estud io  de M uñoz Arroyo p l antean serias 
d udas sobre la eficac ia  del profesorado como i nstrumento determ inante 
del i ncremento de rend i m i ento de la enseñanza . 

Ahora b ien , s i  examinamos el conjunto de var iab les que han consti
tu ido e l  conjunto de entradas en un  tota l de d iez estud ios americanos 
sobre e l  tema y señal amos de entre e l l as aque l l as que t ienen un sentido 
pedagóg ico c l aro ,  el resu ltado es e l  s igu iente : 

Estudio originario 
Núm. total de 

variables 
de entrada 

Mol lenkopf/Melvi l l e  (40) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 

Thomas (41 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 

Benson y Colbs.  (42) . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  . . . . . 25 

Col eman y Colbs. (43) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - . 93 

Burhead (44) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¡ 24 

Hanushek (45) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ! 1 2  

Katzman (46) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ¡ 1 0  

Cohn (47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · · · · j 8 

Raymond (48) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5  

Cohn y Colbs .  (49) . . . . .  . . . .  . .  . . . . . . . . .  . . . . .  . .  45 
------

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  291 

Variables 
didácticas 

o 

1 

o 

o 

o 

o 

1 

o 

2 

5 

Variables 
organizativas 

1 1  

9 

2 

1 1  

7 

1 

4 

9 

56 

(40) MOLLENKOPF, W. G. y M ELVILLE, S. D . :  A Study of Secundary School Cha
racteristics as Related to Test Seores. Educational Testing Service, Princenton , New 
Jersey, 1 956. 

(41 ) THOMAS, J .  A. :  Efficiency in Education. Tesis doctoral , inédita. Un iversidad de 
Stanford , 1 962. 

(42) BENSON,  C.  S .  y Colbs . :  State in California. Senate of The State, Sacramento, 
Cal ifornia ,  1 965. 

(43) COLEMAN , J .  S.: Equality of Educational Opportunity. U. S .  A. Government 
Printing Office, Washington ,  D. C., 1 966. 

(44) BURKHEAD, J .  y Colbs . :  Input and Output in Large-City High School. Syracuse 
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Las c i nco ú n i cas var iab les de índo l e  d idáctica son : 

- Promedio de horas de trabajo en  casa de l os estud iantes (Thomas ) .  
- Hab i l i dad verba l  de los profesores ( Hanushek) . 
- Tareas esco lares real i zadas por e l  a l umno (Cohn) . 

I nnovaciones d idácticas , según e l  i nforme de l  d i rector del  centro 
(Cohn y Co lbs . ) .  
Prácticas i nnovadoras , según e l  i nforme de l  profesor (Cohn y Colbs . ) .  

Parece evidente que estas c inco vari ab les ,  que  constituyen un 1 ,72 
por 1 00 del tota l de var iab les de l os d i ez estud ios , no son cuantitativa 
n i  cua l itativamente re levantes n i  perti nentes . 

Frente a e l lo ,  e l  79 ,04 por 1 00 de las var iab les t ienen un c laro com
ponente socioeconóm ico .  

S i  nos p lanteamos las características de estas supuestas «var iables .. 
desde l a  perspectiva que señal áramos más atrás procedente de Reige l uth 
y M erri l l ,  los datos socioeconómicos son condicion es y no variables, o 
desde l a  perspectiva asum ida por Gage,  var iab les de contexto y presagio, 
y no var iab les de proceso. 

La a lta saturac ión a l canzada por los componentes socioeconómicos en 
los estud ios corre lac iona les de la enseñanza viene dada por su alta pre
sencia como var iab les de entrada .  Pero la ún ica lectura pos ib le  de los 
resu ltados es l a  de  que ,  neutra l izando las variab les d idácticas o de pro
ceso , los cond ic ionantes socioeconóm icos son bás icos . Neutra l izar, en 
este caso ,  va le  tanto como ignorar,  que es lo que real mente ocurre en los 
estud ios que hemos visto hasta ahora .  

3 .4 .  Va/oración global 

Se i mpone ,  por tanto , un rep lanteam iento de los estud ios de entradas 
y sa l idas en el que l as variab les de flujo o proceso (que en este caso 
va l e  tanto como dec i r  las var iab les d idácticas) ocupen e l  l ugar que real
mente supone su rel evanc ia  en e l  proceso de enseñanza . Al  fin y a l  cabo , 
l a  s ituac ión que se ha descr ito hasta ahora , e l  predomin io  absoluto · de 
cond ic iones o variab les de contexto y presag io  frente a l as de proceso ,  
no e s  más q u e  u n a  nueva forma d e  apuntar e l  fenómeno subs igu iente a l  

Univers ity Press,  Syracuse ,  N .  Y. ,  1 967. 
(45) HANUSHEK, E.  A.: The Education of Negroes and Whites. Tesis  doctoral ,  iné

dita, M. l . T. ,  Massachusetts , 1 968. 
(46) KATZMEN, M. T.: · Distribution and Production in  a Big City Elementary School 

System• ,  en Vale Economic Essays, núm . 8 ,  1 968, págs . 20 1 -256. 
(47) COHN ,  E.: • Economies of Sca le  in  lowa Hlgh School Operations » ,  en Joumal of 

Human Resources, núm. 3, 1 968 , págs. 422-434. 
(48) RAYMOND , R . :  · Determinants of the Oual ity of Primary and Secondary Pub l ic  

Education in  West Virg in ia• ,  en Joumal o f  Human Resources, núm. 3,  1 968, págs .  450-470 . 
(49) COI-I N,  E. y Colbs . :  lnput-Output Analysls . . . , cit. 
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préstamo i nstrumental de l a  socioeconomía , y que en otro lugar ya ana
l icé (50) .  

De nuevo se abre e l  i nterrogante que ya se veía a l  hab lar  de  l a  fase 
descriptiva .  Es u rgentemente necesario contar con variab les e ind icadors 
de proceso sufic ientemente ampl ios en su espectro , y unívocos en su uti
l izac ión ,  a fin de proceder a una ree laborac ión de los estud ios correl a
cionales . 

4 .  CONCLUSION 

De l o  que se acaba de exponer se deriva c laramente que l a  perspec
tiva profes iográfica en laza con l a  l ínea fi losófica de  l a  • investigación y 
desarro l l o •  más pura, antic ipándose con hechos sobre i ntu ic iones que se 
va l idan a su vez por med i o  de la  experienc ia  (5 1  ) . A el lo responden los 
modelos de aná l i s is  y desarro l lo  de competenc ias ,  cuya justificación se 
encuentra en e l l as m ismas.  La d imensión ana l ít ica de l a  enseñanza, e l  es
tud io  de l  acto d idáctico mediante la estrateg i a  progres iva de fases des
cr iptiva , corre lac iona!  y experimental en sentido estricto , responde a l  pa
rad igma c lás i co de i nvestigación pura e i nvestigación apl i cada (dentro de 
l a  d i mensión s iempre pretendidamente ap l icativa de la  enseñanza) , que 
con l leva una mayor l entitud en su proceso.  

Se hace necesar io un  desarro l lo  coherente y equ i l i brado de una y otra 
d i mens ión .  Si la pr imera puede prop ic iar  avances ráp idos y val i osos, l a  
segunda ha de  contr ibu i r  c o n  l a  segur idad d e l  conoc im iento científico , b ien 
que con las l i m itaciones i nherentes a todo conoc i m iento c ientífico con 
base probab i l ística . 

Los datos que hasta aquí se han aportado pretenden contribu i r  a de
l i m itar -a de l i m itar ,  ensanchándolo ,  habría que añad i r- el  campo con
ceptual  de la secc ión .  

Cua lqu ier  contr ibución en l ínea profes iográfica de  • investigación y des
arro l lo • ,  cualqu ier  modelo  métr ico de var iab les de enseñanza, así como 
los d i seños o resu ltados de estud ios corre lac iona les ,  pueden ser conside
rados • aportación experi menta l • a la formación del profesorado .  Y como 
tal ,  tener cabida en la sección correspondiente del Congreso . 
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