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Introducción al método científico 

El objetivo de toda investigación, que se prec ie de científica, 
debe se r «analizar, explicar, p r e v e r e in te rven i r en re lac ión a su 
campo de acción» (Sierra, 1994). 

Ya que nos movemos en el ámbi to de las Ciencias Sociales 
(CC.SS.), pues a él per tenece nues t ra unidad de observación, que es 
la Familia, nos cen t r a r emos en descr ibir el mé todo científico y sus 
peculiar idades en este ámbito. 

Una vez que la ciencia es capaz de analizar y explicar la reali-
dad objeto de estudio, asume la responsabil idad de establecer cómo 
se re lac ionan sus pa r t e s o e lementos . Por eso es tá en condiciones 
de prever acontecimientos futuros, facili tándonos la t a r ea de inter-
venir, pudiendo t ransformar esa real idad o influir en ella. Este poder 
no de j a de t e n e r dos ver t ientes , pues como todos sabemos, esa 
influencia p u e d e ser de dos signos, positiva o negativa, con el peli-
gro que conlleva si toma los derroteros de la segunda. 

Asimov (en Sierra , 1994), en 1979 r e s u m í a en seis pun tos el 
camino seguido por el método científico: 

1. Detectar la existencia de un problema. 
2. Separa r y deshechar aspectos no esenciales. 
3. Median te observación s imple y exper imen ta l , r e u n i r los 

datos que incidan sobre el problema. 
4. Formular un enunciado breve, que describa de la forma más 

simple posible el p rob lema y sus posibles soluciones. En definitiva, 
e laborar una hipótesis. 
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5. Predec i r resultados de experimentos que se van a real izar y 
comprobar la hipótesis. 

6. Verificar o rechazar la hipótesis. 
Pa r t i endo de es te concepto de método científico, inc idi remos 

en los dos a spec tos f u n d a m e n t a l e s de es te ar t ículo: po r u n lado, 
de l imi ta r el concep to ac tua l de Invest igación, y, po r otro, descr i -
b i r los con t en idos a c t u a l e s que, hoy día, se inves t igan sob re la 
Familia. 

1. ¿Qué se entiende hoy día por investigación? 

Se podría definir la investigación como la actividad del hombre 
or ientada a descubr i r algo desconocido. Su origen se encuen t r a en 
la curiosidad innata del hombre. Pero sólo será investigación cientí-
fica si utiliza el método científico. 

En las CC.SS., en genera l , y en las Ciencias de la Familia, en 
par t icular , que es el ámbi to que nos ocupa, el mé todo científico 
posee algunas peculiar idades (Blalock, 1979; Sierra, 1994). 

1. El objeto de estudio es la sociedad (y la familia, en nues t ro 
caso), que es tá cons t ru ida por re lac iones sociales y, por tanto, no 
tangibles, aunque se puedan observar de formas diversas. La familia 
of rece mani fes tac iones observables, pe ro en constante evolución y 
cambio. 

Pe ro t ambién exis ten e lementos inmater ia les (principios, cre-
encias, reglas, valores) y a d e m á s es tá su je t a a la i nce r t i dumbre e 
indeterminación, propias de la libertad del hombre. 

Así, podemos e n c o n t r a r que lo externo, lo observable no es 
s iempre lo más importante , ya que pud ie ran actuar, por debajo, los 
intereses, las ideologías o act i tudes de los sujetos que pud ie ran ser 
los responsables de las conductas observables, y que, dado su carác-
ter inmaterial e íntimo, no permi ten su observación, medida o cuan-
tificación directa. 

2. La dificultad de la medida hace que los coeficientes de e r ror 
en las CC.SS. s ean mucho mayores que en las Ciencias Físicas 
(CC.FF). Es ésta la razón principal de que g ran par te del contenido 
actual en las CC.SS. per tenezca en mayor o menor grado al t e r reno 
de la especulación. 

3. En los f e n ó m e n o s sociales, y po r supuesto , en la Familia, 
interviene un gran número de variables y, generalmente , en interac-
ción mu tua . A esto hay que añad i r la acción invest igadora, que se 
suele convertir en una variable que interviene en la propia situación 
de investigación. 
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4. En las CCSS no disponemos de ins t rumentos de observación, 
al menos t an po ten tes y precisos, como los que ut i l izan las CC.FF. 
La aplicación del método científico, por esta razón, no se puede lle-
var a cabo de un modo tan riguroso como en otras ciencias. 

5. También hay que des t aca r que, en las Ciencias de la Fami-
lia, el conocimiento de los resul tados de la investigación influye en 
el propio objeto de investigación, con la responsabil idad añadida que 
ello conlleva. 

6. Y, en úl t imo lugar, es impor t an t e m e n c i o n a r que el propio 
investigador forma par te de aquello que investiga, con lo que la obje-
tividad se ve amenazada . 

Por todas estas razones, la medida de los fenómenos sociales y 
el es tablecimiento de genera l izac iones se dificulta en es te ámbito. 

Pero al p lan tea r esta problemát ica par t icular de las CC.SS. no 
p r e t e n d e m o s sino concienc iar y p reven i r sobre las di f icul tades e 
inconvenien tes que vamos a encont rar . El mé todo científico en la 
invest igación sobre la famil ia debe l levarse a cabo con todo r igor 
metodológico, pa ra que el resul tado de esa investigación sea verda-
d e r a m e n t e científico, y no caigamos en una investigación no válida 
o e r rónea ; p r imero , po rque no ser ía investigación, y, segundo, por 
las graves consecuencias que pudiera ocasionar. 

2. ¿Cómo y qué se investiga actualmente sobre la familia? 

2.1. En p r imer lugar, la metodología uti l izada en este campo 
recurre a las técnicas observacionales, técnicas de encuesta y técnicas 
de construcción y análisis de modelos causales del comportamiento. 

2.2. En segundo lugar, lo que se r eñe re a contenidos, en los dos 
úl t imos años (1999 y lo que l levamos del año actual) se han encon-
t r ado 26.642 re fe renc ias que a luden a aspectos re lac ionados con la 
famiha, en la base de datos de la A.P.A. (Psyclyt). 

De estas más de 26.000 referencias, existen más de 1.000 artícu-
los sobre alcoholismo, 800 sobre terapia familiar, 500 sobre violencia 
familiar, más de 300 sobre drogas, 200 sobre la influencia de la inser-
ción laboral de la mujer , 150 sobre adopciones, m á s de 100 sobre el 
aumento de la edad de la independización de los hijos y más de 200 
sobre la inf luencia de la estabil ización de la ba j a na ta l idad . Otros 
t e m a s que t ambién se t r a tan , a u n q u e con m e n o r n ú m e r o de re fe-
rencias , a luden a la Anorexia y la Bulimia, el SIDA, el divorcio (es 
curioso comproba r cómo la dedicación a es te t e m a h a descend ido 
en estos dos últimos años). 

En la búsqueda rea l izada en l i te ra tura en español, cabe desta-
car que en el año 1999 a p a r e c e n 1.200 art ículos que t r a t an sobre la 
familia o algún aspecto relacionado con ella. 
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De todos ellos, y sabiendo que podemos caer en la subjetividad, 
cabe des tacar los siguientes artículos que a continuación comenta-
mos brevemente: 

Artículos sobre la Familia relacionados con la Psicología 

1. «Estado actual de las investigaciones sobre resultados y pro-
cesos de las terapias basadas en la familia», Diamond et ais. (1999). 

El objetivo de este artículo es reseñar las investigaciones sobre 
tratamientos basados en la familia. Un creciente conjunto de investi-
gaciones y varias r e señas metanal í t icas d e m u e s t r a n la eficacia de 
dichos t ra tamien tos p a r a u n a var iedad de t ras tornos infantiles y 
juveniles. Por añadidura, una incipiente tradición de investigaciones 
sobre procesos ha comenzado a discernir los elementos importantes 
de una eñcaz psicoterapia familiar. Aquí se pasa revista a tales avan-
ces y a sus consecuencias pa ra estudios futuros. A tal fin se reseñan 
estudios escogidos sobre el t ratamiento de la esquizofrenia, la depre-
sión, la angustia, los trastornos de la alimentación, el déñcit de aten-
ción, los trastornos de conducta y el abuso de drogas, así como varias 
investigaciones de procesos y trabajos metanalíticos. Se sostiene que 
la eñcacia de las terapias basadas en la familia ya ha sido demostra-
da p a r a la esquizofrenia, los t ras tornos de conducta y el abuso de 
drogas, en tanto que algunos datos abonan su eficacia asimismo para 
los t rastornos alimentarios. Pocos estudios han apuntado a los tras-
tomos de intemalización. La incipiente tradición de investigaciones 
de procesos necesi ta incorporar aún progresos metodológicos. Los 
estudios metanalíticos sugieren que las terapias basadas en la fami-
lia son tan eficaces como otros modelos. Entre las conclusiones se 
destaca que pa ra evaluar con precisión la eficacia de este enfoque 
terapéutico, cada vez más difundido, se precisa real izar una mayor 
cantidad de estudios bien diseñados con diferentes poblaciones. 

2. «Estrés diario y a f ron tamien to en la familia: investigación 
básica y perspectivas de aplicación», Santed et ais. (1999). 

Este artículo analiza un conjunto de problemas relacionados con 
aspectos conceptuales y de medida del estrés diario. Este constructo 
nació en el marco del modelo Cognitivo-Relacional (Transaccional) 
del es t rés (Lazarus y col.) y que ha sido utilizado en un impor tante 
modelo sistémico de estrés familiar (el modelo Multisistema de Eva-
luación del Estrés y la Salud, MASH; Olson y col.). De esta forma se 
pre tende ilustrar a importancia de la investigación básica (y la impor-
tancia de los aspectos teóricos y metodológicos con ella asociados) 
de cara a su posterior aplicación al diagnóstico y la terapia. 

3. «Emoción, Estrés y Familia», García Fernández-Abascal y 
Mart ín Díaz (1999). Estudian las d i ferentes apor tac iones que los 
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entornos famil iares y no famil iares p roporc ionan sobre el apoyo 
social y el es t rés que recibe una persona . Asimismo, se es tudia la 
relación existente ent re la principal fuente de estrés y apoyo social 
con la salud. Para ello se han estudiado 198 sujetos, todos ellos estu-
diantes de los pr imeros cursos universitarios. Los resul tados mues-
t r an que, p a r a es ta población, el apoyo social proviene principal-
mente del entorno no familiar. Mientras que el es t rés proviene del 
entorno familiar. El estrés familiar parece relacionarse con la auto-
estima. 

Mientras que el estrés no familiar lo hace con la salud mental , 
salud general, depresión y ansiedad-depresión. 

4. En la investigación que lleva por título: «La práctica pericial 
psicológica en los juzgados de familia», Mecerreyes J iménez (1999), 
se presenta, en pr imer lugar, de modo general, el marco, donde tiene 
lugar la intervención pericial psicológica, los tipos de procedimien-
tos donde más f recuen temente se solicita y las funciones del psicó-
logo forense dentro del contexto de los Juzgados de Familia. A con-
t inuación se expone un e squema genér ico de evaluación, por una 
parte, pa ra aquellos casos que versan sobre guarda y custodia y regí-
menes de visitas, y, por otra, pa ra aquellos relacionados con proce-
dimientos de protección de menores. Se r emarca la inexistencia de 
medidas precisas pa ra la toma de decisiones y la utilización de una 
metodología basada en indicadores psicosociales, los cuales son ana-
lizados dentro de un contexto y de manera relativa. 

Artículos sobre familia y diferentes disciplinas 

Dentro de un campo, al que podría l lamar multidisciplinar, des-
tacaríamos las siguientes publicaciones: 

1. «Mujer t r a b a j a d o r a y familia: r iesgos re levantes p a r a su 
salud psicosocial», Leiva y Avendaño (1997). El objetivo de esta inves-
t igación es clarif icar las r epercus iones que ha tenido el hecho de 
que la m u j e r se vaya in tegrando en el mundo del t rabajo . Se ha 
observado un cambio en el perfil de riesgos p a r a la salud psicoso-
cial de las muje res . En una investigación EONDECYT, de t res años 
de duración, se propuso como un objetivo identificar y analizar com-
pa ra t ivamen te el peso relativo de los r iesgos p a r a la salud de las 
enfermeras del sector público derivado de su condición de madre y 
esposa. 

En la investigación, por medio de una metodología cualitativa, 
se e laboró un modelo conceptual de riesgos p a r a la salud de las 
en fe rmeras . Por medio de la construcción y análisis de un instru-
mento se ident if icaron catorce factores de r iesgo p a r a la salud de 
estas t rabajadoras. 
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Adicionalmente, a través de análisis de regresión, se revisó en 
detalle el peso relativo de cada factor pa ra cuatro grupos de enfer-
meras (dependiendo de su condición de madre y relación de pare ja 
que posee), identificándose perfiles diferenciales de riesgo para cada 
grupo. 

Por medio de los análisis, se demues t ra que las cualidades del 
ámbito doméstico influyen en el peso relativo que t ienen cada uno 
de los riesgos que ofrecen las condiciones de t rabajo remunerado y 
afectan negat ivamente la salud de las enfermeras . Es así como los 
resultados presentados se constituyen en un importante aporte pa ra 
la compresión de la íntima relación existente entre el mundo priva-
do y público de las mujeres t rabajadoras. 

2. En «La familia de los niños en riesgo», Flores (1997), t iene 
como contexto la problemática de familias que viven en condiciones 
de marginacin y pobreza en la Zona Metropoli tana de Guada la ja ra 
(ZMG). El objetivo de esta investigación fue el de desarrollar un diag-
nóstico que permita delimitar las características y las repercusiones 
psicosociales que e m a n a n del fenómeno niño callejero en la ZMG. 

P a r a de t e rmina r la población del estudio se part ió de la tipo-
logía de la UNICEF, donde las familias expulsoras fueron el centro 
de nuestra atencioón, a part i r de las cuales analizamos la calidad de 
vida y los índices de pobreza en donde se p r e s e n t a el f enómeno 
estudiado. La metodología utilizada fueron la investigación acción y 
las biografías de vida. Los resul tados y conclusiones se def inen en 
una re lación d i rec ta y proporc ional en t r e pobreza y expulsión de 
los hijos del hogar, como fo rma de sobrevivencia familiar, con una 
fue r te rup tu ra en el apego y la per tenencia . Asimismo se encontró 
u n a re lac ión inve r samen te proporc ional en t r e cal idad de vida y 
marginación en t re los niños que viven en la calle, diferenciándolos 
cualitativamente de los niños de la calle. 

3. Otra investigación, desde nues t ro punto de vista relevante, 
es la llevada a cabo por Sautu (1997), «Violencia y fracaso escolar: el 
rol de la familia y la escuela». En este estudio se discute has ta q\ié 
punto los problemas de conducta pueden influir en el fracaso en los 
chicos en la escuela pr imar ia . Los datos provienen del análisis de 
historias clínicas de chicos que concurren a escuela públicas en Ave-
llaneda (un barr io suburbano de Buenos Aires). La mues t ra total es 
de 300 chicos que han sido llamados problemáticos por sus maestros. 
El enfoque teórico en este estudio intenta ser interdisciplinario. 

Fueron t razadas diferentes conclusiones tentativas a part i r del 
análisis de los datos: 

Primero, los l lamados problemas de conducta en la escuela no 
son si tuaciones aisladas. Segundo, mien t ras que los varones se 
encuentran más f recuentemente involucrados en situaciones de des-
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tructividad, las mujeres lo son en situaciones de robo y mentira. Ter-
cero, la asociación entre problemas de destructividad y el fracaso en 
el aprendizaje es importante. Cuarto, cuando el fracaso en el apren-
dizaje es diferenciado ent re lectoescri tura y cálculo, los problemas 
de conducta vinculados a la destructividad afectan más negativamen-
te a la pr imera tanto entre los varones como entre las mujeres. 

Finalmente, la investigación cuestiona el rol de la escuela como 
una estructura de contención que compensa la falta de habilidad de 
la familia p a r a resolver los problemas por la exper iencia de duelo 
en la niñez temprana. 

4. «Actitudes hac ia la famil ia y el sí mismo en a lumnos que 
p r e s e n t a n alto y ba jo r e n d i m i e n t o académico en matemát icas» , 
P é r e z y Espino (1997). En es ta invest igación se t r a t a de de t e rmi -
nar : ¿cuáles son las ac t i tudes que p r e sen t an hac ia la familia y en 
sí mismos los a lumnos con ba jo r e n d i m i e n t o académico en las 
m a t e m á t i c a s en comparac ión con los que no t i e n e n ba jo rend i -
miento en dicha mate r ia? 

El diseño utilizado es el descriptivo comparativo, la mues t ra ha 
sido seleccionada bajo el criterio intencionado, estando conformada 
por 98 alumnos; la mi tad de ellos p r e s e n t a n bajo r end imien to en 
matemát icas . Todos ellos cuen tan con una evaluación psicológica 
completa, la cual incluye pruebas de inteligencia y personalidad, lo 
que permi te t r aba j a r con los niveles normales de inteligencia y de 
personalidad. Las edades fluctúan entre diecisiete y veinticinco años. 
El ins t rumento usado es el Test de Frases Incompletas de Sacks, el 
cual posibilita de terminar las actitudes del estudiante hacia la fami-
ha, el autoconcepto, las relaciones interpersonales y el á r ea sexual. 
Pa ra el estudio sólo se consideraron las dos pr imeras , por conside-
rar las factores intervinientes en el proceso del ap rend iza je de las 
matemáticas. 

El t r a tamien to estadíst ico se hace en base al análisis porcen-
tual. Los resultados permiten describir y explicar las semejanzas y/o 
diferencias que se encontraron en ambos grupos de estudio y a par-
tir de ello br indar la consejería pert inente. 

5. «Alcohol en la familia», McNeill (1999). En la Unión Europea, 
millones de niños y adultos se ven afectados por los problemas con 
la bebida de un familiar A pesar de ello, en la mayoría de los Esta-
dos miembros la inf luencia del alcohol en prob lemas famil iares 
—divorcios, abusos infantiles— es práct icamente ignorada; los servi-
cios de t ra tamiento y apoyo a las familias están muy poco desarro-
llados y los p rog ramas prevent ivos apenas p re s t an a tención a las 
famihas con problemas relacionados con el alcohol. Éstos han sido, 
en t re otros, los resu l tados publ icados por el nuevo informe de la 
Unión Europea, «Problemas del alcohol en la familia», que mues t r a 
los di ferentes problemas que el alcohol puede c rea r en el en torno 

63 

Universidad Pontificia de Salamanca



familiar. El informe real izado por EUROCARE y COFACE, y f inan-
ciado por la Comisión Europea, se centra fundamenta lmente en los 
efectos de consumo abusivo de alcohol sobre los cónyuges y los hijos. 
Finaliza con una serie de recomendaciones para los gobiernos nacio-
nales, las instituciones de la Unión Europea, las organizaciones no 
gubernamentales y los centros de asistencia. 

6. «Movilización de la familia: el t raba jo con pa re j a s de edad 
avanzada que mant ienen una relación conflictiva», Montalvo, Brau-
lio et ais. (1999). 

Cuando los integrantes de pare jas de edad avanzada que man-
tienen una relación conflictiva t ienen dificultades para cuidarse uno 
al otro, se r educe la capacidad de cada uno p a r a a t e n d e r los pro-
blemas de salud de su cónyuge, y esto lleva a movilizar a la familia. 
En este artículo se presentan una serie de preguntas para examinar 
cuat ro pau ta s de movilización familiar: la mediac ión positiva, la 
imposibil idad de desen reda r se , la par t ic ipación in te rmi ten te y 
la fijación defensiva de caminos paralelos. Según la impresión clíni-
ca de los autores, estas pautas suelen es tar asociadas a los proble-
mas que presen ta el control de la salud de dichas parejas . A par t i r 
de breves estudios de casos, se describen diversos enfoques destina-
dos a ayudar a es tas pa re j a s tanto en lo relativo al control de su 
salud como a sus interacciones mar i ta les conflictivas en los perío-
dos en que decl ina su salud. Se de l inea un procedimiento p a r a la 
fijación deliberada de caminos paralelos al t rabajar con pare jas que 
exhiben acuerdos interpersonales part icularmente rígidos. Basándo-
se en el estudio de las pautas mencionadas, se extraen algunas con-
clusiones vinculadas con la formación de los terapeutas. 

7. «Familia y escuela; agencias prevent ivas en colaboración», 
Recio (1999). Se describe el importante vacío existente en la investi-
gación española de la función compar t ida por familia y escuela de 
socialización y prevención de la conducta antisocial y, de forma seña-
lada, de las actitudes y conductas de los profesores frente a las fami-
lias de los adolescentes. Parece necesario, por una parte, inspirarse 
en los modelos de otros países pa ra proceder a la investigación eva-
luativa de esas actitudes y conductas, así como a la adopción de pro-
gramas adaptados o equivalentes que promuevan esa actividad socia-
l izadora en colaboración p a r a hacer la más eficaz. Con tal fin, se 
presenta la evolución del Programa de Transiciones Adolescentes de 
Dishion en un sentido de progresiva implicación y servicio a la comu-
nidad escolar En la discusión final se propone indagar en las raíces 
estructurales y sociopolíticas del déficit de comunicación y colabora-
ción entre padres y profesores. 

8. «La familia y la pa re j a en Bolivia», Schulmeyer (1999). Este 
ar t ículo p r e s e n t a una pano rámica gene ra l de la familia boliviana 
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dir igida a in t roduc i r al lec tor a u n a r ea l idad comple ja . En él se 
toma en cuenta, de m a n e r a sintética, la influencia de las cul turas 
originarias en las relaciones de pa r e j a y en el desarrol lo y estruc-
tu ra de la vida familiar. 

Destaca las diferencias entre dos grupos de identidad colectiva: 
collas (habi tantes de la zona and ina inf luenciada por la cu l tura 
aymará y quechua) y cambas (habitantes de la zona tropical, influen-
ciada por la historia económica y la existencia de guaraníes y otras 
culturas nómadas). 

9. «La calidad en los servicios sociales de familia e infancia», 
Fernández del Valle (1999). Este artículo se centra en las cuestiones 
de calidad y es tándares de buena práct ica aplicados a los servicios 
sociales de familia e infancia. Duran te las dos úl t imas décadas se 
han vivido una gran época de cambios en estos servicios, dest ina-
dos en su mayor pa r te a supe ra r el pasado enfoque de beneficien-
cia. El principal objetivo del art ículo es revisar el concepto mismo 
de calidad y de estándar, así como revisar las principales fuentes de 
su elaboración. Finalmente, se p resen ta rá un resumen de principios 
y criterios que han alcanzado un mayor consenso. 

10. «Comportamiento del alcoholismo en el á rea de un consul-
torio médico de familia», Bestard y Calderín (1999). Realizan un estu-
dio sobre el comportamiento del alcoholismo en un á rea de un con-
sultorio del médico de la familia del policlínico Boyeros. De los 973 
del total de la población, 430 resultaron consumir bebidas alcohólicas 
para un 44,2 %. A este grupo se aplicó un instrumento que incluyó el 
Cuestionario de Indicadores Diagnósticos (CID) modificado; 64 % fue-
ron hombres, 35,4 % fueron mujeres : 47,6 % con nivel secundario, 
41,9 % preuniversi tario; 20,5 % fueron bebedores sociales, 37,7 % 
bebedores de riesgo, 27,7 % consumidores per judicia les y 14,1 % 
dependientes alcohólicos. Predominaron los obreros y cuentapropis-
tas con el 42,0 % y 29,0 %, respectivamente. Solteros fueron el 63 %, 
que predominaron entre bebedores de riesgo, consumo perjudicial y 
dependenc ia alcohólica. El sexo masculino predominó en todos los 
tipos de consumo. La edad de comienzo predominó ent re los quince 
y veinte años, con un 37,3 % y 27,9 %, respectivamente. El 37,6 % refi-
rió beber p a r a sent irse bien, el 30,1 % por gusto personal y 20,2 % 
para olvidar problemas. La facilidad para obtener bebidas y la exis-
tencia de otros bebedores en la familia o cercanos fueron los factores 
ambientales más f recuentemente encontrados. El 86,4 % de las fami-
lias con bebedores se encontró crisis familiares. El consumo de ron a 
granel arrojó un 44,8 %; alcohol preparado, 33,6 %, y cerveza, 17,6 %. 

11. «Rompiendo el distanciamiento en t re la familia y la escue-
la», Álvarez (1999). En esta investigación queda plasmado que la coo-
perac ión en t r e familias y escuelas no ha logrado t r ans fe r i r se a la 
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prác t i ca po rque es te p roceso h a encon t r ado diversas res i s tenc ias 
que h a n congelado y siguen congelando la alianza. En este art ículo 
se van a des tacar dos tipos de obstáculos que nos ayudarán a com-
p r e n d e r el dis tanciamiento en t re los dos entornos: 1) el pasado his-
tórico de imposición de la escolarización, y 2) las significativas dife-
rencias existentes en la cultura de familias y escuelas. 

Una vez que el d i s tanc iamiento h a sido comprend ido parcial-
men te a par t i r de estas resistencias y evidenciado en alguno de sus 
indicadores, se p lantear ían cinco pautas de acción que pueden con-
ducir a la convergencia de ambos contextos. 

Estas estrategias de aproximación pueden resumirse en la for-
mación, los incentivos, la expe r imen tac ión innovadora , la ampl ia-
ción de la acción a toda la comunidad y la factibilidad de los cam-
bios. La ar t iculación s imu l t ánea de múl t ip les vías se cons idera 
impresc indib le p a r a un ace rcamien to que, ac tua lmen te , no fo rma 
p a r t e del rol de la mayor ía de los ac tores que en la comunidad 
potencian el desarrollo infantil. 

12. «¿Escuchamos a los niños? Una exper iencia de acogida en 
familia extensa», Estalayo Martín (1999). En este t rabajo se def iende 
la neces idad de a r t i cu la r espacios de e scucha individual p a r a el 
menor acogido en familia extensa. En todas las valoraciones e inter-
venciones, que desde los servicios sociales genera les y especializa-
dos realizamos, y cualquiera que sea nues t ro rol profesional (traba-
jador social, educador o psicólogo), se debiera pr ior izar la pa labra 
del m e n o r como pr incipal su je to de n u e s t r a atención, sin que ello 
suponga obviar la necesar ia atención psicosocial que también deben 
recibir los adultos de re fe renc ia p a r a dicho menor. Se t ra tar ía , por 
tanto, de e s t r u c t u r a r valoraciones e in tervenciones comple jas que 
debieran t ener en cuenta tanto las necesidades del menor y su fami-
lia como las posibilidades del profesional de re ferencia y las condi-
ciones institucionales donde se realice la tarea. 

13. «Capaci tándonos en familia por el bien de nues t ros niños. 
Una experiencia comunitaria del Proyecto UNIR-Tucumán», Ortiz de 
Ferullo (1999). Este Proyecto UNIR-Tucumán (Una Nueva Iniciativa 
Rural), llevado a cabo de fo rma intersectorial por el t rabajo coordi-
nado de sus t res componentes: 

Universidad Nacional de Tucumán, Comunidades de los Valles 
Calchaquí y Trancas y el Gobierno de la Provincia, t iene como pro-
pósito me jo ra r las condiciones de vida de las familias pobres de las 
postergadas comunidades rura les mencionadas. 

Den t ro de es te marco , en el año 1995, se puso en marcha , en 
fo rma interdisciplinaria, el subproyecto: Capaci tándonos en Familia 
por el Bien de Nues t ros Niños. Se t r a t a de u n modelo abier to de 
in te rvenc ión psicosocial, que se cons t ruye con la par t ic ipac ión y 
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apor tes de todos los ac tores que in terv ienen en él. La metodología 
utilizada fue la Investigación Acción Participativa. Como resul tados 
se menc ionan : mayores niveles de concient ización de las famil ias 
sobre su responsabil idad y potencialidades pa ra la educación de sus 
hijos, p rofundizac ión de la información sobre desar ro l lo infantil , 
me jo re s condiciones de higiene de los niños y su hábitat , t ransfor-
m a n d o así el h o g a r ru ra l en un ambien t e lúdico m á s es t imulan te 
p a r a el desar ro l lo ps icomotr iz de los niños; mayores niveles de 
socialización en los pequeños, fortalecimiento de los vínculos solida-
rios ent re las familias de la comunidad, formación y organización de 
grupos de madres . 

14. «Fuentes de información sexual : famil ia y o t ras fuentes», 
Diéguez y Sueiro (1999). Los objetivos de este t rabajo son, fundamen-
ta lmente , conocer la p resenc ia de la familia como agente de infor-
mación sexual y ver las di ferencias en función del sexo y del lugar 
de p rocedenc ia . Emplazamiento : Univers idades de Vigo (España), 
Corr ientes y Rosario (Argentina) y Sao Paulo (Brasil). Población; 513 
muje res y 411 hombres. 

Se llevó a cabo un estudio descriptivo transversal mediante una 
encues ta voluntaria, e s t ruc tu rada , anónima y au toadminis t rada . El 
análisis se hizo con el SPSS. 

Los resultados fueron los siguientes; la edad media de las muje-
res pa ra España, Argent ina y Brasil es de 19,29, 20,59 y 19,79 y la de 
los hombres de 19,76, 21,60 y 19,81, respect ivamente. Se encontraron 
diferencias signiñcativas entre las chicas de los tres países en cuanto 
a recibir la p r imera información de la familia sobre la regla, la erec-
ción y el coito . También en cuanto a la edad en que recibieron la pri-
m e r a información sobre la erección y el coito. Existe diferencia sig-
nificativa en t r e los chicos de los t res países en cuanto a recibir la 
p r imera información de la familia sobre la regla y la erección. Tam-
bién hay diferencias significativas ent re las p r imeras y los segundos 
en la p r imera fuente de información sobre la regla. Las conclusiones 
a las que llegan son las siguientes: la familia, una vez formada, es un 
agente clave en la transmisión de cualquier conocimiento sexual. 

Otras publicaciones de especial relevancia, pe ro que por limi-
taciones de espacio no podemos comenta r y emplazamos a los lec-
tores a su lectura ñguran en la bibliografía complementar ia . 
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