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Walters, M., Cár ter , B., Papp , P., y Silverstein, O. (1991). La red 
invisible. Pautas vinculadas al género en las relaciones familiares. 
Buenos Aires: Paidós, págs. 464. 
Para s i tuamos mejor en el contexto en el que se gestó el libro es necesario 

r e t r o t r a e r n o s al año 1977, año en que las a u t o r a s cons t i tuyen el P royec to 
Femenino, que a g r u p a a mu je r e s , todas ellas t e r a p é u t a s famil iares , (si b ien 
p r o c e d e n t e s de d i f e r e n t e s o r i e n t a c i o n e s t eór icas ) que, c o m p a r t i e n d o u n a 
semejante cultura, tradición y experiencias, se comprometen con el movimiento 
feminista. El libro sale al mercado editorial español en un momento oportuno, 
cuando los profesionales ponemos de manifiesto el aumento de «mujeres que 
sufren» en la consulta y reflexionamos sobre las posibles variables que inciden 
en es ta situación. En este sentido, las observaciones de las au toras sobre las 
re laciones de las m u j e r e s dent ro del s is tema familiar y las influencias de los 
ro l e s t r a d i c i o n a l e s y e s t e r e o t i p a d o s sobre és tas , nos a y u d a n en n u e s t r a s 
reflexiones. 

La p r imera pa r te del libro se dedica a describir la evolución del t rabajo 
r e a l i z a d o . D e s d e la d e f i n i c i ó n de f e m i n i s m o se p a s a , a c o n t i n u a c i ó n , a 
e n s e ñ a r n o s «cómo se u t i l i zan los p r inc ip ios de la t e o r í a de los s i s temas» 
(complementa r iedad , fusión y distancia.. .) p a r a p o n e r a las m u j e r e s en u n a 
posición de desventaja, y por último, exponer la postura actual de las autoras: 
p l a n t e a r la c r e a c i ó n de t é c n i c a s f emin i s t a s , p r o p o n i e n d o a d a p t a c i o n e s y 
correcciones que contemplen el género en las intervenciones tradicionales. En 
la segunda, t e rcera y cuar ta par tes del libro cada autora, con ayuda del aporte 
de casos clínicos, analiza la influencia del género en las diferentes relaciones en 
el s is tema familiar (madres/hijas, madres/hi jos , padres/hi jas , pareja), o en los 
n u e v o s p a r a d i g m a s c r e a d o s con los cambios soc ia les (divorcio, s e g u n d a s 
nupcias, pare jas de lesbianas, hogares cuyo progenitor único es la mujer) o en la 
situación de «mujeres solas». Señalaremos algunos de los presupues tos de los 
te rapéutas que, en opinión de las autoras, desvalorizan a las mujeres: 

1. La existencia de \an mensa je y de unos estereotipos sociales basados en 
el género que condicionan la conducta y los roles según el sexo, por ejemplo, 
limitando la autonomía de las muje res o haciéndolas asumir la responsabilidad 
de las relaciones familiares, culpándola si éstas no funcionan bien. 

2. Las connotaciones negat ivas de los valores y ac t i tudes cons iderados 
como característicos de las muje res («parlotear», «sensiblería»). 

3. La dificultad de criar hijos. Si son varones, el conflicto reside en no tener 
que t r a n s m i t i r sus va lo res f e m e n i n o s ni v incu la r se a él (mitos de m a d r e s 
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cas t radoras o gene radoras de homosexualidad). Si son mujeres , la dificultad 
reside en enseñarle los valores femeninos, no considerados como positivos. 

4. Las e t ique tas dadas por la sociedad a las m u j e r e s solas: narcis is tas , 
inmaduras, competitivas... 

Las i n t e rvenc iones i n d i c a d a s p o r las a u t o r a s d e n t r o de u n m a r c o de 
te rap ia familiar feminista, una vez considerados los presupues tos anteriores, 
son: 

1. Hacer conscientes a las muje res de los valores sociales impuestos. 
2. Evitar la inculpación que genera déficit de autoestima e ineficacia. 
3. Cambia r los pa t rones complementa r ios de conduc ta y las c reenc ias 

culturales que los mant ienen (la repetición de los estereotipos causa la mayor 
par te de los fracasos de pareja). 

4 Ayudar a las muje res a reconocer positivamente sus valores, de tal forma 
que no necesiten gratificarse a través de otros (por ejemplo, el caso de búsqueda 
de la fama a través del varón). 

5. Alentarlas a exponer sus necesidades legítimas. 
6. No patologizar la soltería. 
Resulta difícil resumir este libro, ya que p resen ta u n a gran densidad de 

aportaciones teóricas y clínicas, pero he querido señalar algunos de los puntos 
t ratados en él pa ra in teresar a posibles lectores y animarles a acceder de forma 
directa a este trabajo, ya que, si b ien algunos pueden considerarlo como u n a 
contribución más a la te rapia familiar, su lectiira lleva a reflexionar y adoptar 
u n a p o s t u r a m á s c r í t i c a e n l a s i n t e r p r e t a c i o n e s de l a s i n t e r a c c i o n e s 
mujer /varón, y a considerar la variable del género cómo u n a más dentro de los 
sistemas humanos. 

Esperanza González Marín 

Whitaker, C. A. y Bumberry, W. M. (1991). Danzando con la familia. 
Un enfoque simbólico-experiencial. Buenos Aires: Paidós , págs. 
256. 
El libro consiste en la t ranscr ipción del caso de u n a familia t r a t ada por 

W h i t a k e r d u r a n t e los t r e s d ías que d u r ó la p r i m e r a vis i ta f o r m a t i v a q u e 
Bumberry realizó al consultorio de éste. El caso sirve de excusa pa ra exponer el 
proceso y caracteristicas de las terapias realizadas por Whitaker. 

En pr imer lugar podría pa recer un er ror del t raductor la utilización de una 
p a l a b r a inex i s t en te en cas te l l ano («experiencial»), p e r o debido al impac to 
sufr ido po r és ta acud í al t í tulo original del l ibro y encon t r é u n neologismo 
s e m e j a n t e e n ing lés : «Danc ing wi th t h e Family. A s y m b o l i c - e x p e r i e n t i a l 
Approach». 

La siguiente sensación de so rp resa la recibimos con la na r rac ión de la 
e n t r e v i s t a f a m i l i a r : s u g i e r e c i e r t o d e s o r d e n y f a l t a de e s t r u c t u r a , q u e 
c o m p r e n d e m o s p o s t e r i o r m e n t e c u a n d o d e s c u b r i m o s q u e u n a d e l a s 
características de este tipo de terapias es la ausencia de intervenciones al final 
de la entrevista, y de ahí la inexistencia de fases en ella y de coordinación en los 
comentarios realizados, que se realizan según van surgiendo los temas de forma 
espon tánea . Imposible compara r lo (por la ausenc ia de in te rvenciones en la 
par te final de la entrevista) con las últimas tendencias de Mara Selvini, en las 
que desaparecen estas intervenciones finales al cent rar el foco de atención en 
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los mensajes analógicos y en las estrategias seguidas durante la sesión. En este 
tipo de terapias los recursos utilizados pa ra conseguir el cambio son: ampliación 
de los puntos de vista de la familia, «provocación» p a r a r o m p e r la si tuación 
homeostát ica y rígida y estimulación de las expresiones de la vida interna de los 
componentes . P a r a l levar a cabo su labor el t e r a p é u t a se sirve de su propia 
persona, de su sinceridad, de su dualidad calidez/dureza, de sus experiencias 
v i t a les , d e la e x p r e s i ó n de i m á g e n e s y m e t á f o r a s q u e e j e m p l i f i q u e n las 
i n t e r a c c i o n e s y d e p r o v o c a c i ó n d e c o n f r o n t a c i o n e s p e r s o n a l e s 
(terapéuta/familia) durante la entrevista. 

En estos recursos p a r a p romover el «cambio» en la familia consul tante 
vemos las enormes diferencias existentes con otros t e rapéu tas familiares, por 
ejemplo, en este caso se prescinde de la neutral idad, y el t e rapéu ta se utiliza 
como modelo a seguir, exponiendo él mismo sus experiencias y sentimientos. 

Si bien por un solo caso y además transcrito por un tercero, no podemos 
hacemos una idea de este tipo de técnicas, éstas dan la impresión de carecer de 
un soporte teórico y de dar gran importancia a la intuición y espontaneidad del 
terapéuta . 

Esperanza González Marín 

Selvin i , M. (Comp.) (1990). Crónica de una investigación-. La 
evolución de la terapia familiar en la obra de Mara Selvini 
Palazzoü. Buenos Aires: Paidós, págs. 368. 
A base de los artículos más señeros, o de extractos de éstos, Matteo Selvini 

nos expone la evolución ideológica y pragmática sufrida por Mara Selvini desde 
la constitución del equipo de Milán (1967), a través de la crisis de éste, has ta su 
total disolución (1980). Hay que alabar la ex t rema objetividad del «cronista» que 
nos subraya los f ragmentos más específicos de la obra de Mara y él mismo nos 
los comenta y critica. 

A través de los capítulos nos hace un recorr ido por las posturas teóricas 
a sumidas por su m a d r e y maes t r a . Así el capítulo p r imero comienza con la 
constitución del equipo de Milán por t e rapéu tas de orientación psicoanalítica 
que deciden t raba jar con las familias. Los instrumentos terapéuticos adoptados 
entonces eran: la interpretación de los hechos acontecidos en la sesión y de la 
t r a n s f e r e n c i a c o n j u n t a y la u t i l i zac ión de u n a p a r e j a h e t e r o s e x u a l como 
coterapéutas con la finalidad que sirvieran como modelo de identificación. 

En el segundo capítulo, o segundo paso en la evolución profes ional de 
M a r a Selvini, se expone su contac to con el m o d e l o comunicac iona l i s t a de 
Bateson, v igente en aque l m o m e n t o . M a r a Selvini jus t i f ica es te paso en el 
artículo «El obsesivo y su cónyuge», en colaboración con Ferraresi: «Una terapia 
fami l i a r p r e s e n t a cons tan tes in t e racc iona le s especí f icas que no se p u e d e n 
describir utilizando únicamente la terminología de la teoría psicoanalítica. En 
e s t a s c i r c u n s t a n c i a s las h e r r a m i e n t a s c o n c e p t u a l e s del p s i coaná l i s i s son 
i n a d e c u a d a s » . Es de e s t a é p o c a la a p a r i c i ó n de l c o n c e p t o de «contexto» 
(«Contexto y metacontexto») y la importancia que se le da al equipo como a rma 
terapéutica, si bien ya no se utiliza como modelo de identificación, sino como 
u n a forma de autocorrección y autoobservación más eficaz que la supervisión 
ind i r ec t a . Las t écn icas t e r a p é u t i c a s u t i l i zadas son ps icoana l í t i cas como la 
interpretación de transferencias, de coordinación de grupo como la observación 
de los f e n ó m e n o s que o c u r r e n en la ses ión y el r e s p e t o de los si lencios, y 
pedagógicas como enseñar a comunicarse correctamente. 

123 

Universidad Pontificia de Salamanca



En el te rcer capítulo se expone la adopción del modelo batesoniano pero 
buscando sus propias líneas de investigación, lo que supone la p r imera crisis del 
equipo, constituyéndose el tan conocido equipo de Selvini, Boscholo, Cecchin y 
P r a t a (1971). M a r a Se lv in i e m p i e z a a a b a n d o n a r l a s l í n e a s p e d a g ó g i c a s 
comunicacional is tas por cons iderar las ineficaces y a abordar in tervenciones 
basadas en conductas: r i tuales de contrato y de duelo («El t ra tamiento de los 
niños por medio de la terapia breve de los padres») o connotaciones positivas de 
las conductas Cen familias de anoréxicas en el «Relato al Congreso de Lovaina»), 
El cronista nos señala, sin embargo, que la connotación no es utilizada como una 
intervención te rapéut ica , sino más bien como u n a es t ra tegia p a r a conseguir 
colaboración, es un esbozo del concepto, que a p a r e c e r á pos te r io rmente , de 
«Neutralidad». En este capítulo Matteo Selvini se permite ima digresión personal 
muy in te resan te , si b ien poco desa r ro l l ada p a r a no desviarse del t ema . Me 
refiero a las diferencias que encuentra de metodología de trabajo, de clientela, 
formas de derivación, expectativas, etc... ent re un Centro privado como el de 
M a r a Selvini y u n Cen t ro públ ico de la m i s m a or ien tac ión como en el que 
t rabaja él. 

Pa ra los resiiltados del t rabajo del Equipo de Milán sobre las anoréxicas 
m e n t a l e s y s u s f a m i l i a s , t e m a e n el q u e se e s p e c i a l i z a r o n d u r a n t e u n a 
t e m p o r a d a , d e d i c a M a t t e o t o d o el c a p í t u l o c u a r t o . El t r a b a j o s o b r e las 
ano réx i ca s vuelve a r e c o r r e r los pasos menc ionados : las i n t e r p r e t a c i o n e s 
ps icoana l í t i cas en u n p r inc ip io y p o s t e r i o r m e n t e las comunicac iona l i s t a s , 
describiendo las caracteristicas del sistema familiar de las anoréxicas a través 
de cómo se comunican los elementos, cómo califican sus mensajes, el l iderazgo y 
las alianzas consideradas por Selvini como el problema central y más grave de 
es tas familias. Dos pr incipios epis temológicos subyacen a la anorexia ; es la 
enfermedad la que asume el liderazgo y la situación paradójica, en la que es tan 
verdad que el paciente no quiere comer como que no puede, lo que les sugiere la 
posibilidad de utilizar prescripciones paradójicas. 

El equipo se cansa de la excesiva especialización sobre la anorexia y pasa a 
investigar la esquizofrenia en el ámbito familiar (capítulo quinto), pa ra ello t ra ta 
de servi rse de nuevos conceptos teór icos como el de p a r a d o j a («Paradoja y 
Contraparadoja»), que no fue aceptado de forma general. Señala Matteo, junto 
con otros autores, y acepta la propia Mara, que el concepto es una forma de no 
en t ra r a profundizar en las transacciones esquizoñ"énicas y se queja de que en 
este caso no ha coordinado Mara Seháni la epistemología con las intervenciones 
terapéut icas , siendo, sin embargo, es ta época muy rica en ejemplificación de 
diversas táct icas (rituales y prescripciones) . Así mismo abandonan la p a r e j a 
heterosexual como equipo por dificultades de coordinación y superposición de 
hipótesis, si bien Matteo, nuest ro cronista, sigue viendo ventajas en éste en lo 
que se r e f i e r e a c o n s e g u i r la n e u t r a l i d a d e i m p o n e r s e a la famil ia , si las 
relaciones entre los profesionales son buenas. 

Otro t ema t ra tado es el de la influencia e intervención en el resiiltado del 
t ra tamiento del «sugerente» (capítulo sexto). No queda, sin embargo, resuelto en 
su t o t a l i dad , p r o m e t e n e s t u d i a r l o m á s a fondo , a u n q u e o r e e m o s que sus 
conc lu s iones no p o d r á n s e r g e n e r a l i z a d a s a los c e n t r o s públ icos p o r s e r 
d i ferentes los canales y fo rmas de derivación a éstos. Matteo considera este 
t rabajo como una señal del abandono del enfoque reduccionista familiar por u n a 
óp t i ca eco logis ta , ya que se a m p l í a el c a m p o de o b s e r v a c i ó n a t o d o s los 
subsistemas (extemos o internos) que están en contacto con la familia. 

Culmina la crónica con el artículo «Elaboración de hipótesis, circularidad y 
neutralidad», t res directrices pa ra la coordinación de la sesión. Este artículo es 
el escogido como final por considerar que concluye con la e tapa interventiva, en 
la que los es fuerzos se concen t r aban en la invención de conclusiones de la 
sesión, p a r a p a s a r a h o r a el foco de a t enc ión a lo que o c u r r e en la sesión, 
técnicas y estrategias de entrevistas y comimicación analógica (recordemos en 
r e l ac ión con es to los a r t í cu los de K. Tomm recog idos en Terap ia Familiar . 
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Lecturas I, publicado por la Universidad Pontificia de Salamanca). También es el 
que m a r c a la separac ión y disolución del equipo a raíz de las d iscrepancias 
sobre el concepto de hipótesis (¿es necesario que sea real, como dice Selvini, o 
s i m p l e m e n t e úti l como d icen Boscholo y Cechhin?) . El equipo de Milán se 
disuelve oficialmente en 1982, Boscholo y Cechhin se dedicaron a la enseñanza y 
a la fo rmac ión y Selvini y P r a t a s iguen en la m i s m a l ínea de investigación, 
p r o m e t i é n d o n o s Mat teo u n a recop i lac ión aná loga a és ta p a r a los t r a b a j o s 
posteriores a 1980. 

Esperanza González Marín 

Riera, J.M. y Valenciano, E. (1991). Las mujeres de los 90: el largo 
trayecto de las jóvenes hacia su emancipación. Madr id : Mora ta , 
págs. 239. 
La obra que a continuación recensionamos escoge una vía adecuada pa ra 

escr ib i r a ce r ca de las m u j e r e s , pues to que es tá a s e n t a d a sobre la opinión, 
reflexión e investigación de dos personas de sexo opuesto. Josep María Riera y 
Elena Valenciano (presidenta de la Asociación «Mujeres Jóvenes») nos invitan a 
recor re r el largo trayecto de las muje res hacia su emancipación, analizando los 
obstáculos que todavía se cruzan en ese camino. 

Como bien dice el autor, el objetivo del libro es in tentar comprender un 
poco mejor la real idad de las jóvenes actuales y sus perspectivas, y analizar las 
causas y las posibles alternativas a las dificultades con que se encuentran. 

Después del pró logo de Car lo t a Rústelo y las i n t roducc iones de cada 
autor /a , se nos ofrece una amplia exposición con bastantes datos sociológicos 
extendidos a lo largo de las t res par tes de las que consta la obra, cuyos títulos 
(Los an tecedentes , Las jóvenes de los 80 y La emancipación) recogen todo el 
significado de los siguientes capítulos. 

La p r imera par te (Los antecedentes) consta de cuatro capítulos, en los que 
se hace un breve recor r ido a t ravés de la his tor ia española, descr ibiendo la 
si tuación de las m u j e r e s en las diversas épocas. En el p r imero de ellos, (Las 
mujeres perdieron la guerra), el autor y la autora se centran en las últimas dos 
d é c a d a s de l s iglo XIX y los c i n c u e n t a p r i m e r o s a ñ o s de l s iglo XX, p a r a 
mos t ramos a esa mu je r p re fe ren temente rural, buena madre y esposa, ama de 
casa, analfabeta y con muchos hijos. La tradición, las costumbres, las leyes y la 
mora l m a r c a b a n y just i f icaban las d i fe rencias y su infer ior idad . El segundo 
capítulo (.1960: ¿Algo se mueve?) se r e f i e re a las décadas de los 50 y los 60, 
cuando España aún era un país eminentemente agrícola-rural. La educación e ra 
sexista y discriminatoria. La presencia de las muje res en el mundo del t rabajo 
aumentaba ligeramente, pero se seguían dedicando a los quehaceres de la casa. 
Se no taba muy c la ramente el peso de la mora l t radicional y de la influencia 
religiosa, pero algo empezaba a moverse sociológicamente. En el te rcer capítulo 
(Lá Generación del 68) los au to res nos desc r iben la t r a s fo rmac iones que se 
ocas ionan en el m u n d o en el año 1968. P a r a la m u j e r t amb ién f u e r o n años 
importantes: proliferación de los movimientos de liberación, aprobación de las 
leyes más avanzadas sobre el aborto, separación de procreación y sexualidad, 
etc. Todo esto l legaría a nues t ro país con unos años de retraso. Esta p r imera 
par te concluye con el capítulo cuarto: Entre la explosión democrática y la crisis 
económica. Libertad y democracia son dos conceptos ínt imamente unidos al de 
la emancipación de la m u j e r Con la l legada de la democracia se comenzaron a 
modificar las leyes discriminatorias contra la mujer, disminuyó el n ú m e r o de 
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muje res que se dedicaban a sus labores, aumentó el paro entre las jóvenes y el 
número de universitarias, si bien veían más oscuro su provenir 

La segunda pa r t e de la obra CLos jóvenes de los 80) consta sólo de t res 
capí tu los . En el la se desc r ibe , d e s d e la sociología, la s i tuac ión ac tua l que 
atraviesan las mu je re s y se apuntan las tendencias futuras más relevantes. El 
capítulo quinto. Una generación en plan de igualdad, nos da a en tender que los 
cambios que se han producido en el mundo en estos últimos 20 años han sido 
m á s p r o f u n d o s y e s p e c t a c u l a r e s e n E s p a ñ a . A p a r e c e n u n o s r a s g o s 
c a r a c t e r í s t i c o s de las j óvenes de los 80: s in m u c h o s hi jos , s e c u l a r i z a d a s , 
deseando incorporarse al mercado de trabajo y equiparándose a los hombres a 
través de la educación. En el capítulo sexto. La discriminación todavía no existe, 
vemos cómo las jóvenes de los 80 siguen sufriendo discriminaciones y la presión 
de es tereot ipos t radicionales, aunque éstos no sean tan burdos ni explícitos 
como antes. En estos dos últimos capítulos se señalan lo que pa recen dos notas 
e s e n c i a l e s al de f i n i r la s i t uac ión de las j óvenes de los 80: se h a n c r e a d o 
condiciones pa ra hacer efectiva la igualdad formal, pero siguen perviviendo las 
discriminaciones que impiden o, al menos, obstaculizan la igualdad formal. Con 
el capítulo séptimo. Los 90, ¿una década prodigiosa?, concluye la segimda par te 
del libro. En él se realiza una aproximación a las tendencias que hoy se apuntan 
como más previsibles en relación a los condicionantes que actúan sobre la vida 
de las m u j e r e s y, c o n c r e t a m e n t e , sobre las vidas de las que s e r á n jóvenes 
adultas en la últ ima década de siglo. El autor p lantea cinco hipótesis sobre la 
s i t u a c i ó n d o m i n a n t e e n los p r ó x i m o s años si las t e n d e n c i a s a c t u a l e s se 
mantienen. 

La te rcera y última par te (Lo emancipación) se compone de seis capítulos. 
Versa sobre la evolución on togené t i ca y ñ logené t i ca de la mujer , d e s d e su 
pos ic ión de s u m i s i ó n h a s t a la e m a n c i p a c i ó n . La evo luc ión o n t o g e n é t i c a , 
observada desde la psicología evolutiva, es t ra tada en el capítulo octavo (De la 
pubertad a la vida adulta). El noveno capítulo. La condición femenina, aborda las 
concepc iones ex i s t en tes sobre la m u j e r p a r a d ive rsas t eo r í a s c ient í f icas y 
religiosas, y se detiene en el sigrüflcado del concepto de igualdad entre hombre 
y mujer. La subordinación al varón es el títiilo del décimo capítulo en el que, al 
fin, se habla extensamente del varón, el otro polo de la discordia. La autonomía 
psicológica y económica es un objetivo ét icamente innegociable, discutido por 
los a u t o r e s e n el u n d é c i m o cap í tu lo (Lo autonomía personal, clave de la 
emancipación). El capí tulo duodécimo. Un programa para la emancipación, 
e x p o n e u n a u t é n t i c o p r o g r a m a o p e r a t i v o q u e t e n d r í a c o m o ob j e t i vo la 
consecución de la igualdad y emancipación de la mujer. El libro finaliza con un 
capítulo dedicado a los movimientos feministas (El feminismo de los 90) y un 
epí logo en que se h a c e p r o s p e c t i v a y se m a n i f i e s t a n o p i n i o n e s sob re las 
condiciones necesarias pa ra el logro de la autonomía personal de las mujeres . 

Las m u j e r e s d e los 90 e s u n a o b r a e m i n e n t e m e n t e s o c i o l ó g i c a y 
c o n t e x t u a l i z a d a en n u e s t r o país . Tal vez, el t r a t a m i e n t o del t e m a no s ea 
excesivamente sistemático, pero tiene a su favor la abimdante documentación y 
el l e n g u a j e a sequ ib le que ut i l iza . D e s d e luego, los a u t o r e s no c a r e c e n de 
ideología -no todo es empírico- y arrojan en la obra sus opiniones. No obstante, 
no lo hacen de forma avasalladora, sino que sus ideas están fundamentadas en 
su pro longada t rayector ia profesional. En general , se p u e d e a f i rmar que nos 
e n c o n t r a m o s a n t e u n l i b ro d e d i v u l g a c i ó n q u e t i e n e u n c a r á c t e r t a n t o 
descriptivo como normativo, y que nos puede servir pa ra comprender mejor la 
real idad de las muje res en nuest ro contexto social. 

Rosa María Hernández Pérez 
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O.C.D.E. C1991). Escuelas y Calidad de la Ensenanza: Informe 
Internacional. Barcelona: Paidós-MEC, págs.185. 
Este libro es el resultado de uno de los acuerdos a los que se llegó en la 

reunión de ministros de Educación de la OCDE que se celebró en París en 1984, 
sobre la temática de la calidad de los centros docentes y de la enseñanza que en 
ellos se imparte. 

Con este Informe la OCDE pre tende dar a conocer y proponer estrategias 
sobre la calidad de la educación, realizando im análisis más o menos exhaustivo 
acerca de los factores que repercu ten implícita o explícitamente en la mejora de 
la calidad de las escuelas y de la enseñanza. 

Pa ra ello la p r imera par te de este libro se centra en la realización de un 
análisis conceptual. Se define el término «calidad» y se pone de manifiesto la 
complejidad del mismo debido a la variada utilización con que es interpretado. 

La «calidad» educativa se relacionará con principios tales como el nivel de 
escolarización, los objetivos planteados tanto a nivel nacional como escolar, la 
p r o b l e m á t i c a e n t r e «calidad» e «igualdad», jun to con el p l a n t e a m i e n t o de 
diversos enfoques en cuanto el término tratado. 

Esta p r i m e r a pa r t e concluye con u n a ref lexión en torno al t e m a de los 
niveles. Corrientemente, el término nivel se equipara a «cotas medias de logro», 
pero también puede in te rpre ta r se como expectativa social o como propósitos 
educacionales . Así, la problemát ica de los niveles, según dicho informe, es tá 
muy relacionada con las ideologías imperantes y los valores educativos. 

La segunda par te de este estudio se centra en la presentación y propuestas 
de los puntos neurálgicos sobre los que hay que t r aba ja r p a r a conseguir u n a 
mejora en la calidad de la enseñanza. De entre todos estos aspectos destaca el 
pape l del curr iculum, la p rob lemát ica que surge en torno al profesorado, la 
organización escolar, la evaluación y los recursos. 

Respec to de los puntos an t e r io rmen te mencionados , se p l an t ean como 
posibles soluciones, pa ra la mejora en la calidad de la enseñanza, la necesidad 
de u n c u r r i c u l u m de f in ido y p l an i f i cado , con pos ib i l i dad de ap l i cac ión y 
evaluación. Por otra parte, no tiene por que existir contradicción entre la idea 
de un curriculimi básico común y la opción de ofrecer al al iunnado la posibilidad 
de escoger en t re u n a var iedad de módulos. Igualmente se recomienda que el 
curriculum básico, especialmente en secundaria, tenga presente mater ias tales 
como la enseñanza y orientación de la vida laboral, la mecánica del mercado 
laboral y el papel de las empresas en la economía nacional. 

En cuanto a la medición de los resultados de la escuela, su evaluación y 
superv is ión , se d e s t a c a la f i gu ra y r e s p o n s a b i l i d a d del p r o f e s o r a d o como 
diagnosticador; junto con la precaución de no dejarse llevar de m a n e r a abusiva 
en las instituciones educativas por las técnicas de medición. La evaluación es 
definida como «un proceso por el que los enseñantes debaten el funcionamiento 
de su propio centro como grupo de profesionales que aspiran a apor tar im cierto 
mejoramiento, es un elemento critico en la búsqueda de la calidad». Así pues, se 
recomienda que en la evaluación part icipen tanto la autoridad central como las 
familias, el profesorado y que se cuente igualmente con la opinión del aliamnado. 

El t ema del profesorado es t ra tado en este Informe de m a n e r a especial, 
destacando la situación precar ia y el escaso nivel cultural y profesional de estas 
personas. Propone a las adminis t raciones que se r ep lan teen estrategias p a r a 
a t rae r hacia estos estudios a los buenos estudiantes; cuestionarse la formación 
in ic ia l ; a d o p t a r m e d i d a s p a r a u n a f o r m a c i ó n p e r m a n e n t e ; j u n t o con la 
posibilidad de elevar su nivel económico y motivacional. En definitiva, se aboga 
por un profesorado de alta calidad y esencialmente profesional, con cualidades 
personales pa ra ser capaz de establecer buenas relaciones con el alumnado. 
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Por lo que respecta a la organización de la escuela, se t ra ta rá el t ema de 
los horar ios; la neces idad de es tab lecer nexos e n t r e las dist intas e tapas; la 
influencia del ambiente en el aprendizaje; y la ratio profesorado-alumnado; etc. 

P o r ú l t imo nos p r e s e n t a las d iez c a r a c t e r í s t i c a s que p a r e c e s e r que 
desempeñan un papel decisivo en la determinación de los resultados escolares 
deseables. Estas son: 1) Establecer un compromiso con no rmas y me ta s bien 
definidas: 2) Planificar y tomar decisiones en colaboración; 3) Que exista una 
p red i spos ic ión h a c i a el m a n t e n i m i e n t o del m e j o r a m i e n t o ; 4) F a v o r e c e r la 
estabilidad del personal: 5) Promover la formación permanente ; 7) Diseñar un 
curriculum que tenga presente conocimientos y destrezas esenciales, que esté 
bien planeado y coordinado; 8) Conseguir un buen nivel de implicación y apoyo 
por par te de las familias; 9) Utilización al máximo del t iempo de aprendizaje; 10) 
Tener el apoyo de la autoridad educativa responsable. 

Creemos, en definitiva, que este es un buen libro pa ra conocer la tónica 
g e n e r a l en la que se m u e v e la e n s e ñ a n z a en la ac tua l idad , cuá les son sus 
problemas básicos, y cómo pueden ir encontrándose soluciones a los mismos. 
Libro recomendado tanto pa ra el a lumnado vinculado a temas educativos como 
pa ra los profesionales de la enseñanza. 

Margari ta Nieto Bedoya 

Del Río, E., Jover , D. y Riesco, L. (1991). Formación y Empleo. 
Estrategias posibles. Barcelona: Paidós, págs. 145. 
En este libro se aborda im tema de candente actualidad como es la falta de 

empleo. Los au to res apo r t an su visión respec to a las fo rmas de e n t e n d e r la 
f o r m a c i ó n p a r a el e m p l e o y d e q u é m a n e r a c r e a r l o . S i e m p r e d e s d e l a 
perspectiva de la crisis de la civilización industrial y la mutación del valor del 
t rabajo que acompaña a los actuales cambios. 

El propósito de los autores es provocar debate y apor tar sus experiencias 
pa ra que puedan ser estudiadas y mejoradas. 

El libro se divide en seis capítulos que abarcan las t res á reas en que se 
fundamentan los autores pa ra la exposición del t ema propuesto: lo que pasa, lo 
que se hace y lo que se podría hacer pa ra mejorar la situación. 

En la p r imera parte, la que ellos l laman «lo que pasa», se nos introduce en 
el t ema a t ravés de una descripción del marco general en que nos movemos. 
Sabemos que hay un mercado potencial de empleo que no se cubre por falta de 
coincidencia entre la especialización requer ida y la capacitación de los parados. 
El s i s tema educat ivo no coincide con la d e m a n d a del m e r c a d o de t rabajo; y 
m i e n t r a s se d i seña la r e f o r m a educat iva , el m u n d o product ivo h a vuel to a 
cambiar. 

De igual manera , la innovación tecnológica, junto con otros factores, llevan 
a la descualificación de la mayoría de los t rabajadores y la sobrecualificación de 
u n o s p o c o s , lo q u e c r e a u n a r o t a c i ó n d e los p u e s t o s d e t r a b a j o , u n 
endurecimiento de las condiciones y la persistencia de la economía sumergida. 

Tampoco el actual mercado de t rabajo asegura la inserción de los jóvenes. 
Y en lo que respecta al aprendizaje, el joven se limita a estudiar lo que se cotiza, 
con lo que se llega a u n a situación de falta de iniciativas emprendedoras , de 
capacidad y experiencia pa ra diseñar soluciones creativas que darían una salida 
a la actual situación. 

También se s e ñ a l a que l a s a u t o r i d a d e s t i e n e n u n a r e s p o n s a b i l i d a d 
pedagógica en este sentido. 
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Según lo expuesto, podríamos concluir que el modelo de desarrollismo que 
s e g u í a n l a s e c o n o m í a s h a t o c a d o t e c h o en c u a n t o a los o b j e t i v o s q u e 
preconizaba, de crear empleo pa ra todos. 

En la segunda parte, "lo que se hace», los autores nos exponen la situación 
española. Nos dicen que se adoptan medidas pa ra activar la economía y ésta 
c r ece , p e r o a la vez se p r o d u c e n d e s e q u i l i b r i o s que p o n e n en pe l i g ro el 
sos ten imien to del c rec imien to a largo plazo, el cual se r í a la solución a los 
problemas. 

En la l u c h a c o n t r a el d e s e m p l e o se h a o b s e r v a d o que , a u n q u e hay 
p r o g r a m a s p a r a f o m e n t a r y c r ea r empleo es t imulando a las empresas , este 
empleo se t raduce en contratos eventuales, los cuales constituyen el 90% de las 
contrataciones. 

Existen asociaciones juveniles que buscan caminos e intentan informarse. 
También se fomenta el empleo a través de la creación de empresas cooperativas 
o sociedades, pero no todas t ienen futuro o están bien orientadas en el mercado 
por falta de asesoría técnica, estudios de mercado, planes de desarrollo que den 
cobertura, etc. 

En las Administraciones locales y regionales hay centros donde se informa 
y se a c o n s e j a . P e r o se o r i e n t a m á s p a r a f ac i l i t a r s u b v e n c i o n e s que p a r a 
garant izar planes de viabilidad. 

Existen, además . P l anes de Inserc ión Profes ional , s iendo las Escuelas 
Taller las que tiene un mayor índice de eficacia. 

Respecto al sistema educativo actual, éste no previene cómo desarrol lar 
las capacidades necesar ias p a r a un empleo hoy en día, con qué metodología 
eva luarse , ni dónde ver i f icar e s ta evaluación. Se t r a t a r í a , pues , de f o r m a r 
personas con una visión globalizadora pa ra no sepa ra r todos los aspectos que 
abarca el mercado de empleo. 

En la t e r c e r a p a r t e e n t r a m o s de l leno en lo que se podr í a h a c e r p a r a 
mejora r la situación. 

Los au to res cons ide ran la fo rmac ión como ind ispensab le a la h o r a de 
c o n s e g u i r u n e m p l e o . En su o p i n i ó n , s e r í a c u e s t i ó n de p o t e n c i a r u n a 
preparac ión profesional p a r a u n a minoría de t rabajos a l tamente cualificados, 
pero sin descuidar en ningún momento la preparación pa ra trabajos «no puntas» 
que acompañan a las profesiones clave. 

Des t aca , t a m b i é n , la i m p o r t a n c i a de p r e p a r a r s e p a r a vivir, no p a r a 
sobrevivir. Sería posible mediante planes de formación que tengan en cuenta las 
circunstancias, actitudes y capacidades de la población. 

Una de las soluciones sugeridas es la formación pa ra el autoempleo, tanto 
individual como en forma colectiva, apoyado en planes globales a nivel local que 
respondan a una necesidad real, que sean actividades que mejoren la calidad de 
vida. El autoempleo deberá estar compuesto por un equipo maduro, capacitado, 
motivado y cohesionado, debe tener mecanismos de introducción en el mercado 
y un plan de viabilidad económico y financiero. Otra solución que se aporta es la 
formación para la ocupación como respues ta inmediata. Es decir, la Formación 
Profesional Ocupacional que r e sponda a las neces idades de los jóvenes p a r a 
i n t r o d u c i r s e e n el m e r c a d o l a b o r a l : c u a l i f i c a c i ó n p r o f e s i o n a l y t é c n i c a , 
formación h u m a n a y social, y conocimiento y conceptos básicos. 

También deberían existir planes de desarrollo local que dieran respues ta a 
las neces idades cotidianas de la población, facili tando así la incorporación a 
proyectos de empresa y cubriendo las carencias que presentan los proyectos de 
jóvenes solos (autoempleo). 

Sería, en definitiva, una formación pa ra motivar, part icipar y organizarse, 
par t iendo de la base de que t rabajar es genera r r iqueza pa ra todos. Finalmente 
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se nos habla de algunas experiencias innovadoras, que se están llevando a cabo 
tanto en Europa como en nuestro país, en el campo de la formación y ocupación. 

Concluyendo, en es te libro encon t r amos un in t e re san te análisis de la 
ac tua l s i tuac ión de fa l t a de empleo , m o s t r á n d o n o s los a u t o r e s cuál es el 
p a n o r a m a hoy día, cuá les son los f ac to r e s que inf luyen y d e t e r m i n a n es te 
panorama, qué se es tá haciendo pa ra solucionarlo y, por último, se sugieren 
algunas ideas que podrían paliar, en gran medida, el problema. Empezando por 
una buena formación que facilite el empleo como condición indispensable. 

M® Aránzazu Gómara Martín 

B a r r a g á n Medero , F. (1991). La educación sexual. Guía teórica y 
práctica. Barcelona: Paidós, págs. 209. 
Si la sexualidad constituye una dimensión cotidiana de nuestras relaciones 

himianas, es justo que se eduque en todas sus facetas: biológica, afectiva, moral, 
psicológica, social y cultural. Este es el intento del autor quien, par t iendo de 
experiencias part iculares en el aula, llega a construir todo un modelo didáctico 
que se asienta sobre la concepción de que la educación sexual es un proceso de 
cons t rucc ión de las d i f e r en t e s noc iones sexuales . Al mismo t iempo, es u n 
proceso de desmitificación y de erradicación de las nociones tradicionales. De 
e s t a f o r m a , lo q u e el a u t o r p r o p o n e es u n m o d e l o b a s a d o en p r i n c i p i o s 
constructivistas, según los cuales es imprescindible que el educador conozca las 
ideas previas o teorías autónomas de los alumnos, su génesis y evolución, así 
como las e s t r u c t u r a s de p e n s a m i e n t o que p e r m i t e n que el c o n o c i m i e n t o 
evolucione. 

El p r i m e r cap í tu lo del l ibro e s t á d e d i c a d o a e x p o n e r los mi tos de la 
educación sexual, tanto los creados por el modelo tradicional (por ejemplo, «no 
existe sexualidad infantil ni juvenil; por lo tanto, como los individuos no piensan 
en la sexualidad, tampoco es necesario hablar de ella») como los surgidos con el 
mode lo prevent ivo (por e jemplo , «hay que p r even i r a los individuos de los 
peUgros que conlleva el comportamiento sexual; por lo tanto, habrá que darles 
una información "objetiva" y "científica"»). 

El s e g u n d o c a p í t u l o es e m i n e n t e m e n t e p r á c t i c o y en él se n a r r a n 
d idác t icamente cuatro exper ienc ias de educación sexual l levadas a cabo en 
todos los niveles educat ivos (de O a 20 años), en el marco de dos proyectos 
concretos de innovación educativa aplicados en Canarias. El autor no describe 
cua t ro exper i enc ias al azar, sino que h a se lecc ionado los t e m a s que, en su 
opinión, m á s p u e d e n p r e o c u p a r al p ro f e so rado y a los n iños de cada nivel 
educativo. Lo que nos parece más destacable en estas prácticas innovadoras es 
que, en buena medida, contribuyen a desper tar la conciencia crítica y a enfocar 
l a s e x u a l i d a d d e s d e d i v e r s o s p u n t o s de v i s t a versus u n a p e r s p e c t i v a 
homogeneizadora de las conciencias. 

Las experiencias descritas en el segundo capítulo t ienen en común unos 
p r inc ip ios me todo lóg icos y p e r m i t e n in fe r i r todo u n m o d e l o d idác t i co de 
educación sexual como consecuencia de su aplicación y evaluación en el aiila. El 
capí tu lo t e r c e r o e s t á ded i cado a la exposic ión de los pr incipios , objet ivos 
generales, metodología, evaluación y fimción de los profesores en este modelo. 
Po r últ imo, el cuar to capí tulo descr ibe los supues tos epis temológicos de la 
metodología constructivista emp leada en el modelo didáctico an te r io rmente 
expuesto. Diversos conceptos de enfoque socio-cognitivo ent ran en juego pa ra 
apoyar la metodología, tales como la construcción social del conocimiento, la 
identidad de género (lo privado o interno), el papel de género (lo público y lícito 
socialmente) y la investigación como medio pa ra la construcción de conceptos. 
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P o r o t r a p a r t e , la c o n c i e n c i a c r í t i c a q u e a n t e s m e n c i o n a m o s s u p o n e la 
iustificación axiológica del modelo de educación sexual que se adopte. En este 
sentido, el autor relaciona la cultura con el modelo y alude a una perspectiva 
c o m p a r a d a p a r a conocer la re lac ión en t r e los valores de cada cu l tu ra y su 
modelo de educación sexual. Sin embargo, este análisis no tiene como objetivo 
la formulac ión de u n mode lo aséptico, l ibre de valores. Se t r a t a de que los 
educadores construyan el fundamento axiológico de su modelo de educación 
sexual y de que no se limiten a imponerlo. 

El libro concluye con la inclusión de diversos apénd ices de g ran valor 
d idáct ico (diseños cu r r i cu la res , i n s t r u m e n t o s de evaluación, p r o p u e s t a de 
bloques temáticos, etc.). Pa ra finalizar, debemos destacar en esta obra una serie 
de aspectos que nos han parecido relevantes: (1) la concepción interdisciplinar 
de la sexualidad, (2) la metodología constructivista del modelo de educación 
sexual que se expone, y (3) el carácter didáctico y aplicado de los contenidos y, 
por lo tanto, la enorme utilidad que puede tener pa ra los profesores de todos los 
n ive les educa t ivos . Si algo d e b e m o s c r i t i ca r al au to r es el f u e r t e en foque 
psicologista que impone al concepto y a la metodología de la educación sexual. 
Es decir, aunque su perspect iva t ra te de ser integral, la ver t iente psicológica 
t iene mayor peso que las demás. 

José Luis Alvarez Castillo. 

Lewis, V. (1991). Desarrollo y déficit. Ceguera, sordera, déficit 
motor, síndrome de Down, autismo. Ba rce lona : Pa idós - MEC, 
págs. 244. 
El proceso de desarrollo del ser humano h a sido amplia y repe t idamente 

es tudiado desde la psicología y desde otros sectores del saber científico. Las 
diversas escuelas psicológicas han emprendido la t a rea de esclarecer el ciirso 
que sigue y las e tapas por las que pasa el psiquismo h u m a n o en su caminar 
hacia la madurez adulta; paralelamente , se han adentrado también en el estudio 
del pa t rón de desarrol lo propio de las pe r sonas afec tadas por algún tipo de 
déficit. Son muy numerosas las publicaciones que versan específicamente sobre 
este tópico; a esta clase de l i teratura per tenece el libro que presentamos. 

El t r a b a j o de V. Lewis, p r o f e s o r a de Ps ico logía en la Un ive r s idad de 
Warwick (Reino Unido), no es f r u t o de u n a i nves t i gac ión b á s i c a s o b r e el 
desarrollo de los niños deficitarios; su autora se limita a recopilar y revisar las 
investigaciones psicológicas que sobre esta cuestión se han realizado sobre todo 
en algunos países anglófonos, y a discutir y comparar las conclusiones a las que 
aquéllas han llegado. 

El es tudio se c i rcunscr ibe el e x a m e n de cinco ca tegor ías de déficit: la 
c e g u e r a , la s o r d e r a , los t r a s t o r n o s m o t o r e s (or ig inados po r e s p i n a bíf ida, 
p a r á l i s i s c e r e b r a l , o m a l f o r m a c i o n e s d e r i v a d a s de la m e d i c a c i ó n con 
talidomina), el síndrome de Down y el autismo. 

El capítulo pr imero ofrece u n a breve caracterización de cada uno de los 
déficits mencionados, y señala sus causas y su incidencia en la población. 

Los cinco capítulos siguientes examinan las peculiaridades del desarrollo 
de cada grupo de niños afectados por alguna de las minusvalías. El examen se 
a jus ta en todos los capítulos a un mismo esquema formal y se ref iere a cinco 
g r a n d e s s e c t o r e s d e l d e s a r r o l l o : m o t o r , p e r c e p t i v o , cogn i t ivo , de l a 
comunicación y social. 

El cap í tu lo s é p t i m o t r a t a de a l g u n a s i m p l i c a c i o n e s p r á c t i c a s de los 
e s t u d i o s r e v i s a d o s e n los c a p í t u l o s p r e c e d e n t e s ; e n c o n c r e t o , o f r e c e 
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orientaciones ace rca de cómo los p a d r e s y educadores p u e d e n contr ibuir al 
desar ro l lo de los n iños con minusval ía , y a c e r c a de los apoyos que h a n de 
pres tarse a los padres de estos niños. 

El último capítulo señala las aportaciones que el conocimiento de los niños 
con déñcit ofrece a la mejor comprensión del desarrollo humano en general. 

El t r aba jo se c i e r r a con un bibl iograf ía y un útil índice de m a t e r i a s y 
autores. 

Aunque el libro está dedicado en su mayor pa r te a describir los rasgos 
específicos del desarrollo de los niños deficitarios, se observa a lo largo de sus 
páginas, y no sólo en el último capítulo, una línea continua de referencia y de 
comparaciones con el proceso de desarrollo de los niños normales; referencias y 
comparaciones que no sirven únicamente pa ra diferenciar mejor lo específico 
de uno y otros desarrollos, sino también p a r a de t e rmina r lo que es común a 
todos ellos. El conocimiento contrastado de lo común y lo específico está l lamado 
a proporcionar ima visión científicamente fundamentada de todos los procesos 
subyacentes al desarrollo himiano. 

Este enfoque es p l e n a m e n t e cohe ren te con uno de los propósi tos que, 
según su autora , h a n es tado p r e s e n t e s en la génesis del libro: a u m e n t a r la 
comprensión de los procesos en que se basa el desarrollo de todos los niños con 
o sin incapacidades. El otro propósito es mejorar la ayuda que puede pres tarse a 
los niños incapacitados y a sus familias. 

C o r r e s p o n d i é n d o s e con e s to s p ropós i t o s , son dos las c a t e g o r í a s de 
des t ina tar ios pr incipales del libro: las pe r sonas in t e resadas en la teor ía del 
desarrollo y aquellas otras que t raba jan con niños incapacitados. Pero en última 
instancia, es la sociedad la dest inataria de este trabajo, puesto que es ella la que 
ha de conocer mejor la rea l idad de sus miembros minusválidos, y asumir sus 
responsabilidades respecto a los mismos. 

Es meritoria, a nuestro juicio, la labor de sistematización realizada por la 
Dra. Lewis. En este caso, la t a rea de sistematizar lleva apare jadas otras dos, de 
carácter crítico, a saber: poner en evidencia las insuficiencias y limitaciones de 
a l g u n o s i n f o r m e s t e ó r i c o s y j u s t i f i ca r el r e c h a z o que le m e r e c e n c i e r t o s 
e s t e r e o t i p o s e i d e a s a c e r c a de las cond ic iones i nd iv idua l e s de los n iños 
afectados por alguno o varios de los déficits estudiados. 

La i n f o r m a c i ó n b á s i c a q u e se o b t i e n e de e s t a s í n t e s i s c r í t i c a y 
s i s t ema t i zada const i tuye en sí m i s m a u n a ayuda val iosa p a r a los p a d r e s y 
profesores que han de hacer frente a la ta rea de educar niños disminuidos, ya 
que les permi te fundamen ta r científicamente la planificación y realización de 
las intervenciones educativas, que han de llevarse a cabo en el ámbito familiar y 
en la ins t i tuc ión escolar . Ayuda t a m b i é n a los p a d r e s a a d o p t a r a c t i t u d e s 
equilibradas ante el hijo minusválido y a concebir expectativas realistas ante su 
futuro. 

Creemos que el libro puede contribuir también a eliminar de terminadas 
ac t i tudes y opiniones negat ivas de la sociedad respec to a las capac idades y 
posibilidades de los sujetos disminuidos y a sustituirlas por otras que, además de 
ser m á s ace r t adas y justas, se r ían m á s ren tab les y ennoblecedoras p a r a las 
personas con déficit y pa ra la misma sociedad. 

La traducción deja ver con excesiva frecuencia que el texto original está 
escrito en inglés. 

Pedro Fernández Falagán 
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F l e m i n g , D. (1992); Cómo dejar de pelearse con su hijo 
adolescente. Barcelona: Paidós, págs. 294. 
Este l ibro e n t r a de l l eno e n u n t e m a t a n c o n t r o v e r t i d o como es la 

adolescencia: edad difícil, crítica, incontrolable, llena de sorpresas. 
Es tá d i r ig ido a p a d r e s y e s c r i t o con u n l e n g u a j e senc i l lo y d i rec to , 

pudiéndolo incluir dentro de un tipo de literatiira divulgativa. Sin embargo, cae 
demasiado en el e r ror de ser un libro-recetario, situado en la línea de «cuando 
suceda esto, haga usted esto otro». 

Consta de ocho capítulos que recogen diversos aspectos de la vida del 
a d o l e s c e n t e . C o m i e n z a e x p l i c a n d o a l g u n o s m é t o d o s de e d u c a c i ó n de 
adolescentes : mé todo del desarrol lo, mé todo democrát ico, disciplina rígida, 
m é t o d o e m o c i o n a l , m é t o d o c o n d u c t i s t a y el m é t o d o de l a s s i t u a c i o n e s 
especiales. En cada uno compara sus ventajas y desventajas. 

En el capítulo pr imero t ra ta el t ema de la disciplina del hijo adolescente. 
P o r u n a p a r t e a n a l i z a las t é c n i c a s i n e f i c a c e s u t i l i z a d a s en la e d u c a c i ó n 
(«¡Quedas cas t igado p a r a s iempre!»; «¡Te env i a r é a u n in ternado!», etc.) y 
examina las conductas de los padres (padres hipercríticos, padres discutidores, 
los camaradas, los padres ausentes, los padres autoritarios y los hiperreactivos). 
Por otra, establece en cuatro o cinco pasos el cómo poner fm a la lucha entre 
p a d r e s y adolescen tes , abordándo lo desde la negociac ión con los hijos, las 
consecuencias, cómo abordar el p rob lema y qué papel juegan los familiares. 
Pa ra solucionar todos estos aspectos, el autor expone los pasos que se han de 
seguir. 

En el cap í tu lo s e g u n d o a b o r d a la c o n d u c t a en el h o g a r y las r u t i n a s 
cotidianas. Examina dist intas s i tuaciones ta les como el uso del teléfono, las 
comidas, las ta reas domésticas, las fiestas en casa y otras, pa ra lo cual también 
indica los pasos que se han de dar en todas estas situaciones pa ra llegar a un 
acuerdo con el hijo adolescente. 

En los capí tulos cuar to , quinto, sexto y sép t imo h a c e lo mismo, p e r o 
respecto a la conducta fuera del hogar (la hora de regreso a casa, el «estar por 
ahí», etc.), la conducta antisocial (las mentiras, el alcohol, las drogas, etc.), las 
actitudes y sentimientos (las discusiones, el malhumor, etc.), la conducta sexual 
los anticonceptivos, los adolescentes enamorados, etc.) y otros problemas como 
el dinero, las notas, la música, la vestimenta, etc. El método que sigue es igual a 
los capítulos anteriores: expone las situaciones y establece los pasos a seguir. 

El último capítulo lo dedica a qué hacer si el adolescente necesi ta ayuda 
profesional. El autor da unos consejos prácticos acerca de cuándo buscar ayuda, 
qué tipo de te rap ia elegir, cómo elegir un t e rapeu ta y qué se le debe exigir a 
éste. Al ñnal de este capítulo establece los pasos pa ra abordar la conversación 
sobre la necesidad de la terapia con el hijo adolescente. 

En último lugar el autor recomienda u n a serie de lecturas y real iza ima 
síntesis de los temas que t ra ta cada uno de los libros. También nos da un índice 
analítico de términos y expresiones que aparecen a lo largo de la obra. 

Raquel Sánchez Ordóñez 

Will iamson, P. (1991). Buenos chicos que se portan mal. Cómo 
estimular la autodisciplina. Barcelona: Paidós, págs. 286. 
El libro de Williamson, psicoterapeuta norteamericano, p re tende ayudar a 

los padres a elaborar una actitud constructiva hacia el proceso de la disciplina e 
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intenta facilitar a los educadores una m a n e r a de pensar positiva respecto de los 
niños cuando éstos adoptan comportamientos inadecuados. 

Se t ra ta de una obra de divulgación, de lo que se podría l lamar «psicología 
popular» . P o r o t ra p a r t e , a u n q u e no es un t r a t a d o s i s t emát i co de r e c e t a s 
disciplinarias, sí podría considerarse un libro de autoayuda pa ra padres , que 
contiene un buen número de sugerencias prácticas y ejemplos. Pero, ante todo, 
la finalidad principal del autor es proporcionar a los educadores una estrategia 
general sobre el proceso de la disciplina. La palabra «proceso» ya dice mucho 
sobre su significado: la disciplina se va enseñando paulat inamente y no existen 
métodos milagrosos a corto plazo. En este sentido, los problemas de conducta 
infantil se afrontan con racionalidad y realismo, y el libro alienta a los padres a 
p e n s a r sobre procesos lógicos -o, más bien, psicológicos- cuando su hijo les 
plantea una conducta inadaptada. Mezclando la autoridad del profesional con la 
implicación afectiva del progenitor, el mensa je resumido de Williamson es que la 
disciplina debe abordarse desde ima mental idad positiva porque, en definitiva, 
los padres son las personas más relevantes pa ra los niños. 

Como la mayor par te de los libros de psicología divulgativa, el lenguaje 
empleado en las t res par tes y doce capítulos de que consta la obra es directo, 
claro y sencillo, y esto suscita en el lector la sensación de que se encuentra ante 
un volumen útil e, incluso, agradable. Al menos, es seguro que el au tor h a r á 
reflexionar a los lectores sobre los métodos educativos que están aplicando en 
sus hogares. 

Rosa María Hernández Pérez 

A l v a r e z Cas t i l l o , J.L. (1992). Sagacidad perceptiva y teorías 
implícitas de personalidad de los profesores. S a l a m a n c a : 
Publicaciones Universidad Pontificia, págs. 304. 
En el libro analizo la percepción social en el contexto escolar y, más en 

concre to , el conoc imien to que el p r o f e s o r t i ene de la p e r s o n a l i d a d de sus 
alumnos. En este ámbito educativo se ha demostrado que el mayor porcenta je 
de los pensamientos interactivos de los profesores se refiere a los alumnos. Es 
decir, la percepción social ocupa una par te muy importante de la actividad del 
profesor en el aula. Además, esta percepción tiene ima relevancia especial en el 
contexto escolar primario: las inferencias e interacciones sociales se producen 
entre adultos, con autoconcepto y ima personalidad relat ivamente estables, y 
niños o preadolescentes, con autoconceptos y personalidades en formación. En 
este tipo de situación, la percepción social del profesor, a través de su conducta, 
condic iona las conduc ta s in fan t i les y, d e n t r o de és tas , las adquis ic iones o 
aprendizajes escolares. 

D a d a l a i m p o r t a n c i a d e l e s t u d i o de l c o n o c i m i e n t o soc ia l d o c e n t e , 
establecida en los dos pr imeros capítulos, m e centré en el estudio de una par te 
del conocimiento previo: la teor ía implícita de personal idad. Estas teorías, a 
cuyo estudio dedico el t e r ce r capítulo que c ie r ra la p r i m e r a pa r t e del libro, 
permiten a los sujetos hacer predicciones sobre determinados atributos de las 
personas de su ámbito social a par t i r de la observación de otras características. 
En la segunda par te del libro, que se compone de t r e s capítulos, expongo la 
investigación empírica sobre la validez de la teoría implícita de personalidad de 
los p r o f e s o r e s . En e l la concluyo que és tos m a n e j a n t e o r í a s impl í c i t a s de 
p e r s o n a l i d a d m e d i a n a m e n t e vá l idas y, en c o n s e c u e n c i a , d e d u z c o que su 
c o n o c i m i e n t o socia l no e s t á t a n s e s g a d o como a lgunos m o d e l o s t e ó r i c o s 
fundamentados empír icamente hacen suponer. 
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No voy a ocul tar que es ta obra se ca rac te r i za po r un elevado nivel de 
especia l izac ión , con un l e n g u a j e a veces difícil de en tender , p e r o de g r a n 
r iqueza concep tua l y metodológica . Apor ta rá , sin duda , u n b u e n baga je de 
conocimientos a todos aquellos psicólogos y pedagogos que estén interesados 
por esta disciplina en auge que se denomina psicología social de la educación. 

José Luis Alvarez Castillo 

Blouet-Chapiro, C., y Ferry, G. (1991). El psicosociólogo en la clase. 
Barcelona: Paidós, págs. 142. 
La obra que presentamos represen ta una crítica a la concepción positivista 

de la investigación pedagógica, que continúa prevaleciendo a pesar de que, en 
opinión de los autores , sus resu l tados son insignificantes. Encont ramos t r e s 
par tes bien diferenciadas en el libro, que no han sido escritas s imultáneamente. 
Mientras que la p r imera y t e r ce ra pa r tes han sido r edac tadas expresamen te 
pa ra ser publicadas en este volumen, la segunda reproduce una investigación 
que aparec ió hace m á s de veinte años en la pres t ig iosa revis ta f r a n c e s a de 
psicología Bulletin de Psychologie. A todo esto, debemos r e c o n o c e r que la 
edición original del libro da ta de 1984, y sólo después de estos años la Editorial 
Paidós ha tenido la amabilidad de ace rcamos su contenido. 

La p r imera pa r te desarrol la una crítica al enfoque exper imenta l is ta del proceso enseñanza -ap rend iza j e . A este enfoque los au tores le oponen en la s egunda p a r t e u n a prác t ica de invest igación-intervención, según la cual los investigadores y los practicantes de la educación se asocian en la búsqueda de sentido, en la reflexión sobre los comportamientos, las situaciones y los sucesos ca rac te r í s t i cos del p roceso educat ivo. Po r úl t imo, la t e r c e r a p a r t e s i túa la investigación-intervención en la perspectiva general de la psicosociología de la educación. 
Lo que se plantea en esta obra es rm problema muy antiguo: en qué medida 

p u e d e contribuir la investigación educat iva a m e j o r a r el proceso enseñanza-
aprendizaje. La respues ta es un nuevo enfoque de investigación de natura leza 
fenomenológica en el que el investigador ya no es alguien aislado del propio 
proceso didáctico. Se concibe la investigación part icipat iva como un proceso 
activo al que están asociados los practicantes. La inclusión de elementos como el 
inconsc ien te de los g rupos o la red i s t r ibuc ión del p o d e r hace inevi table la 
fundamentación y justificación de la investigación-intervención en el marco de 
la psicosociología de la educac ión tal como es en t end ida por los psicólogos 
sociales f ranceses (tendencia sociologista) versus sus colegas nor teamericanos 
(tendencia psicologista). 

Precisamente, si hay que mencionar alguna limitación de Blouet- Chápiro 
y Ferry, es su reduccionismo al ámbito científico francés, desdeñando toda la 
investigación psicosocial nor teamericana, así como los parad igmas educativos 
de origen anglosajón (investigación-acción, pensamiento del profesor) que, por 
otra parte, t ienen bastante en común con la propues ta paradigmática efectuada. 
En segundo lugar, tampoco nos parece muy adecuado el título (El psicosociólogo 
en la clase), que puede resul tar engañoso. Mientras que tal como está formulado 
hace pensar en un libro dedicado a una figura profesional de la educación, en 
real idad lo que se nos describe es im nuevo paradigma de investigación. Como 
paradigma nuevo, interesante y, posiblemente, útil, la aportación de los autores 
es complementa r ia al debate metodológico que ya desde hace años se viene 
produciendo en la investigación educativa. 

José Lxiis Alvarez Castillo 
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