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BELLVER MORENO, Ma del Carmen: 
Programas de Prevención Primaria 
de la Drogadicción: Análisis Com
parado. Departamento de Teoría 
de la Educación de la Universidad 
de Valencia. Julio de 1995. (Tesis 
dirigida por el Dr. D. Juan Escá-
mez Sánchez y por la Dra. Da Ra
faela García López, presidida por 
el Dr. D. Luis Pantoja Vargas). 

El consumo de drogas es un pro
blema social que tiene dimensiones 
internacionales. Tradicionalmente se 
ha asociado con la marginación, los 
grupos violentos y los grandes intere
ses económicos. No obstante, cada 
vez más afecta a la población juvenil 
e infantil y llega a las puertas, si no al 
interior, de los propios centros esco
lares. Si tenemos en cuenta estudios 
epidemiológicos y actitudinales sobre 
el consumo de drogas, se justifican 
plenamente estas afirmaciones. 

Se defiende un planteamiento in-
terdisciplinar para la solución de esta 
problemática, con participación de 
médicos, psicólogos, pedagogos, tra
bajadores sociales, etc. Desde una 
perspectiva educativa se opta por un 
enfoque preventivo basado fundamen
talmente en la formación y cambio de 
actitudes, así como en la clarificación 
de conceptos, efectos y consecuencias 
del consumo de drogas. 

El objetivo principal de las tesis es 
realizar un análisis descriptivo y com
parado de los programas de preven
ción de drogodependencias aplicados 
durante la década de los ochenta y 
principios de los noventa, tanto a un 
nivel nacional como a otro interna
cional. 

El trabajo consta de dos partes: en 
la primera, se propone el marco teó-

rico-conceptual que sirve de apoyo a 
la investigación posterior. En ella se 
analizan los referentes teóricos de la 
investigación, que incluyen la presen
tación de un modelo de aprendizaje 
del comportamiento adictivo, así co
mo la revisión de aquellos que han 
aparecido con la finalidad de explicar 
y controlar la adicción reciente. Se 
describe el método comparado, sus 
características y sus fases, puesto que 
la investigación se realiza con él. En 
la segunda, se acota el objeto de es
tudio y se analizan, de acuerdo con 
las unidades de comparación estable
cidas, diversos programas de preven
ción del consumo de drogas pertene
cientes tanto al ámbito nacional como 
al internacional. 

En el primer capítulo se analiza el 
problema de la drogadicción y su pre
vención, se exponen los factores etio-
lógicos más relevantes que inciden en 
el inicio del comportamiento adictivo, 
según el modelo de Rochon que se 
defiende como una herramienta con
ceptual y metodológica útil para 
orientar las acciones preventivas. 

El segundo capítulo está destinado 
a analizar las políticas y la planifica
ción de la prevención, refiriéndose a 
la colaboración internacional en el se
no de las grandes organizaciones 
(ONU, OMS, Consejo de Europa, etc.) 
y la actuación de las autoridades es
pañolas, en concreto al Plan Nacional 
sobre Drogas y a los programas de las 
diferentes Comunidades Autónomas. 

Los capítulos tercero y cuarto dan 
cuenta, respectivamente, de las actua
ciones específicas en el campo de la 
prevención de las drogodependencias 
y la construcción racional de un pro
grama preventivo del consumo de es
tas sustancias, así como de la metodo-
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logia y diseño con que se ha articula
do la investigación llevada a efecto. 

De acuerdo con los pasos del mé
todo comparado, objeto de estudio y 
aplicación en la segunda parte, el tra
bajo de investigación se desarrolla en 
las siguientes fases: Ia predescriptiva, 
con la delimitación del objeto y la for
mulación de las hipótesis de trabajo, 
así como de las unidades de compa
ración; 2a descriptiva, con la presen
tación de las tablas de comparación: 
EEUU, Canadá, Europa, a nivel inter
nacional, y dentro de España por Co
munidades Autónomas; 3a interpreta
tiva, que aporta una valoración de los 
datos obtenidos en las fases anterio
res; y 4a comparativa, con la elabora
ción de diferentes tablas en las que, 
de acuerdo con las categorías utiliza
das, se comparan los programas ana
lizados. De este análisis comparativo 
se obtienen las conclusiones finales 
del estudio que confirman o rechazan 
las hipótesis planteadas en la primera 
fase de la investigación. 

FERNÁNDEZ PRIETO, M.: El profesor 
ante la implantación de cambios 
educativos. Análisis sobre la parti
cipación del docente en la Refor
ma Educativa. Departamento de 
Teoría e Historia de la Educación. 
Universidad de Salamanca. Di
ciembre 1995 (Tesis Doctoral diri
gida por el Dr. D. J. García Carras
co y el Dr. D. A.V. Martín García, 
presidida por el Dr. D. J. Torres 
Santomé). 

El trabajo versa sobre el estudio de 
los cambios educativos y su influencia 
en el docente, principalmente basado 

en el análisis de la confluencia recí
proca de los factores mediacionales 
entre ambos componentes. Ante la 
complejidad del tema y en la necesa
ria limitación del campo de estudio 
hemos incidido básicamente en los 
que corresponde a la fase de ini
ciación de las reformas educativas. El 
trabajo ha sido estructurado en dos 
grandes partes. 

En la primera, relativa al marco te
órico, se aconseja que el Cambio Edu
cativo sea percibido desde una óptica 
de desarrollo, aprendizaje y creci
miento de todos los agentes implica
dos en él. Desde este punto de vista, 
tratamos de desglosar las premisas 
conceptuales bajo las cuales una Re
forma educativa se planifica en su 
proceso de Iniciación, determinando 
a su vez, las fases por las cuales se 
promueve el cambio educativo: Im
plantación y Continuación. Asimismo, 
se desglosan y resaltan aquellos fac
tores correspondientes a las transfor
maciones (político/técnicas y escola
res) que traen consigo los procesos 
de cambio, que pueden inhibir o faci
litar el proceso eficaz de las reformas, 
y que repercute en la formación de 
creencias por parte del profesorado 
hacia las reformas, creencias que (en 
última instancia) pueden ser favora
bles o no hacia la posterior implica
ción del docente en los procesos 
transformadores. 

El cambio de creencias y actitudes 
hacia la práctica educativa en tiempos 
reformadores se constituye como uno 
de los objetivos básicos de las estrate
gias de intervención educativa dirigi
das al profesorado. Para ello se da ca
bida a las aportaciones nacionales y 
extranjeras que inciden en esos facto
res situacionales u organizativos, per
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sonales/psicológicos, en torno a los 
cuales se desarrollan nuevas estrate
gias y recursos, que permiten una ma
yor motivación, participación y satis
facción profesional, en apoyo al 
docente ante la demanda existente de 
los cambios sociales cada vez más rá
pidos y de mayor envergadura. 

Así pues, en los principios de ac
ción de las reformas recogidos en una 
planificación es importante compren
der la importancia de la misma para la 
configuración de las creencias del 
profesorado, de sus exceptativas y ac
titudes hacia las mismas reformas. Por 
lo tanto fue necesario incidir en los 
ámbitos del pensamiento del docente 
como proceso mediador en el cual se 
vislumbran los determinantes o varia
bles que influyen en la posible parti
cipación del docente y en la viabili
dad de los cambios educativos. 

En la segunda parte de nuestro es
tudio correspondiente al diseño de la 
investigación, y mediante la elección 
de un modelo teórico y metodológi
co, se realizan los consiguientes aná
lisis empíricos a través de los factores 
o variables mediacionales que pudie
ran influir en los términos en los que 
ha sido definida la implicación o par
ticipación de los docentes de la pro
vincia de Salamanca, que imparten su 
docencia en todos los niveles menos 
el universitario, en los programas de 
formación permanente incluidos en el 
Plan Marco de Formación Permanen
te del Profesorado emanados de la 
L.O.G.S.E. y llevados a la práctica por 
los correspondientes Centros de Pro
fesores (C.E.Ps.). 

La principal conclusión que se ex
trae del estudio es la importancia de 
las creencias del docente como deter
minantes más directos de la intención 

de realizar la conducta de partici
pación de éstos en los programas o 
cursos señalados, creencias que el do
cente se forma a raíz de las planifica
ciones en su fase de iniciación del 
cambio y que condicionan las consi
guientes fases de implantación y con
solidación o continuación del mismo. 
Por lo tanto se hace aconsejable que 
en las planificaciones de las reformas 
o cambios educativos se de cabida a 
varias dimensiones, entre las cuales, la 
personal pase a considerarse como 
garantía para la implantación exitosa 
de las mismas. 

FRANCO MARTÍNEZ, S.; Estrés labo
ral docente: estudio comparativo 
con la profesión de enfermería. 
Departamento de Teoría e Historia 
de la Educación. Universidad de 
Málaga. Diciembre de 1994. (Tesis 
doctoral dirigida por el Dr. D. José 
M. Esteve Zarazaga, presidida por 
el Dr. D. Joaquín García Carrasco). 

El creciente interés observado en 
las últimas décadas acerca del estrés 
laboral del profesorado, unido a una 
fuerte convicción sobre cómo dicho 
estrés puede ser particularmente pre
dominante en las profesiones de ser
vicio, motivó la realización de un es
tudio comparativo entre dos grupos 
poblacionales a los que actualmente 
numerosas investigaciones coinciden 
en señalar como profesiones cuyas 
condiciones de trabajo pueden tener 
considerables repercusiones en la sa
lud mental de sus profesionales, esto 
es, docentes y enfermeros. 

En este sentido, este trabajo trata 
de cubrir un triple objetivo: 
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Los dos primeros, destinados a 
analizar sobre sendas muestras —tan
to de Profesores de E.G.B., como de 
profesionales de la Enfermería hospi
talaria—, los principales parámetros 
socio-laborales y profesionales en los 
que desarrollan su práctica profesio
nal, y que, hipotéticamente, pudieran 
ser generadores de estrés laboral, así 
como realizar un análisis de aso
ciación y correlación de todos estos 
indicadores con las puntuaciones ob
tenidas tanto en las siete subescalas 
del test de Motivación y Ansiedad de 
Ejecución (M.A.E.) de Pelechano, rea
lizado por los componentes de cada 
muestra profesional, como con los re
sultados del Inventario de Agotamien
to y Estrés de Friedman. 

El último objetivo pretende reali
zar un análisis comparativo entre las 
dos poblaciones estudiadas, acerca de 
la incidencia de los distintos factores 
analizados previamente en los estu
dios intragrupo. 

Para todo ello fueron estudiados 
un total de 265 profesores de E.G.B. 
de Málaga y provincia, y 159 profe
sionales de Enfermería Hospitalaria 
de la misma ciudad, a los que fueron 
aplicados tres instrumentos de medi
da: un Cuestionario, el test de Motiva
ción y Ansiedad de Ejecución 
(M.A.E.) de Pelechano, y el Inventario 
de Agotamiento y Estrés de Friedman, 
poniéndose de manifiesto, lógicamen
te entre otros resultados, cómo dichas 
profesiones al servicio del ser huma
no «queman y agotan» a sus profesio
nales con el transcurrir del tiempo de 
ejercicio profesional, tal como se de
muestra en el hallazgo de una corre
lación negativa entre las variables 
edad/tiempo de ejercicio profesional 
y el parámetro Motivación Positiva 

para la Acción para ambos grupos 
profesionales, así como positiva para 
la edad y el número de bajas labora
les. Igualmente es interesante reseñar 
el hecho de que porcentajes elevados, 
tanto de profesores como de enfer
meros, —31,7% para los primeros y 
44,6% para los segundos— conside
ren que el desempeño de su profe
sión ejerce una influencia negativa so
bre la salud física y psíquica de los 
mismos; destacándose el significativo 
hecho de que un 28,8% de los dos 
docentes y un 15,1% de los enferme
ros analizados que solicitaron bajas 
oficiales por enfermedad superiores a 
una semana de duración, informaran 
éstas como consecuencia directa del 
estrés laboral, siendo la duración me
dia de dichas bajas significativamente 
mayor a las restantes. Igualmente sig
nificativo señalar que un 21,5% de los 
profesores y un 32,6% de los enfer
meros, manifiesten de forma explícita 
su deseo o intencionalidad de cambio 
de profesión. 

MANJÓN RUIZ, Juana: La influencia 
de la experiencia universitaria en 
la configuración de valores perso
nales. Estudio descriptivo de la 
Universidad de Sevilla. Departa
mento de Teoría e Historia de la 
Educación. Universidad de Sevilla. 
Julio de 1955. (Tesis dirigida por el 
Dr. D. Luis Núñez Cubero, presidi
da por el Dr. D. Ricardo Marín Ibá-
ñez). 

Se trata de un estudio descriptivo, 
realizado en la Universidad de Sevi
lla, que versa sobre la influencia que 
la experiencia universitaria puede 
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ejercer en la formación de valores 
personales. 

Consta de dos grandes bloques 
fundamentales: el planteamiento teó
rico sobre el concepto (valores) y el 
contexto (universidad) y el plantea
miento empírico del tema señalado. 

Es un primer paso formal y siste
mático que trata de ordenar todo un 
complejo universo de datos que exis
ten en la actualidad universitaria de 
nuestro país y del que en estos mo
mentos se sabe bastante poco desde 
una perspectiva científica. 

Aclara por tanto muchos interro
gantes y abre una extensa gama de lí
neas de investigación en el mundo 
universitario totalmente necesarias si 
se quiere conseguir la calidad de en
señanza universitaria que debe carac
terizar a una institución como ésta. 

PÉREZ PÉREZ, C: Las normas de la 
L.O.G.S.E. Aprendizaje de normas 
en el aula mediante la partici
pación democrática. Departamento 
de Teoría de la Educación. Univer
sidad de Valencia. Junio de 1995. 
(Tesis Doctoral dirigida por el Dr. 
Juan Escámez Sánchez; presidida 
por el Dr. Ricardo Marín Ibáñez). 

La Tesis se divide en dos partes: la 
primera, presenta los supuestos bási
cos de la investigación sobre el 
aprendizaje de normas, y la segunda 
se centra en la elaboración, aplicación 
y evaluación de un programa de 
aprendizaje de normas en el aula. 

El primer capítulo se dedica a ana
lizar los diversos significados que se 
pueden atribuir al concepto de «nor
ma», estudiando las aportaciones rea-
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lizadas desde diferentes ámbitos: jurí
dico, sociológico, filosófico, etc. Fi
nalmente, se estudia la relación 
existente entre valores, actitudes, y 
normas, para llegar a una conceptua-
lización del término «norma» como 
contenido curricular. 

En el segundo capítulo se estable
ce el marco teórico del aprendizaje de 
normas, analizando las aportaciones 
de las principales teorías del desarro
llo sociomoral, la explicación de los 
conceptos de autorregulación y auto
control de la conducta, la interacción 
entre alumnos, y aquellas investiga
ciones y experiencias que más pue
den aportar al aprendizaje de normas 
en el aula. 

En el capítulo tercero se realiza un 
análisis de las normas en la 
L.O.G.S.E., partiendo de los conteni
dos actitudinales desarrollados en el 
curriculo. Las normas del curriculo se 
clasifican en categorías y subcategorí-
as, realizando un análisis cualitativo y 
cuantitativo de las mismas. 

En el capítulo cuarto se describe la 
metodología de investigación y los 
instrumentos empleados en la evalua
ción del trabajo: Cuestionario de Eva
luación del Comportamiento en Clase 
y Escala de Clima Social del Aula. 

En el capítulo quinto se tratan to
dos los aspectos relacionados con la 
confección del programa de aprendi
zaje de normas: entorno, proceso de 
elaboración y forma e instrumentos 
empleados en la evaluación inicial. El 
programa queda formado por veinti
nueve sesiones, agrupadas en seis 
unidades básicas. 

En el capítulo sexto se describe la 
aplicación del programa de interven
ción, en el que los alumnos elaboran 
las normas del aula mediante proce-
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dimientos de participación democráti
ca, y los profesores llevan a cabo el 
control del contexto. 

En el capítulo séptimo se realiza la 
evaluación de los resultados, en la que 
intervienen los profesores, alumnos y 
personal de la limpieza. Los resultados 
obtenidos confirman el cumplimiento 
de la hipótesis y subhipótesis plantea
das, en el sentido de que la elabora
ción de las normas del aula mediante 
la participación democrática de los 
alumnos y el control del contexto de 
aplicación de las mismas mediante una 
intervención coordinada del profesora
do, ha producido una mejora significa
tiva en el Clima Social del Aula. La eva
luación de los profesores confirma que 
se ha producido una mejora en el 70% 
de los comportamientos disruptivos 
analizados. La evaluación del personal 
de la limpieza permite afirmar que los 
alumnos han adquirido determinados 
hábitos de limpieza y orden en el aula. 

ROSA SERRANO, R: Actitudes del 
profesorado de Educación Prima
ria hacia su profesión. Departa
mento de Teoría e Historia de la 
Educación. Universidad de Murcia. 
Junio de 1995. (Tesis dirigida por 
el Dr. D. Pedro Ortega Ruiz). 

La tesis forma parte de un trabajo 
de investigación más amplio sobre las 
actitudes del profesorado: hacia la en
señanza de las actitudes y valores y 
hacia la innovación educativa, que el 
grupo de investigación «educación de 
actitudes y valores», del Departamen
to de Teoría e Historia de la Educa
ción (Universidad de Murcia), desde 
hace años, viene realizando. 
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Cualquier reforma educativa, para 
su viabilidad, descansa inexcusable
mente sobre el profesorado. Las acti
tudes de los profesores, su cualifica-
ción profesional, su disponibilidad 
para introducir mejoras en la ense
ñanza se consideran factores impres
cindibles para afrontar la reforma 
educativa. 

En nuestra investigación nos pro
pusimos detectar las actitudes del 
profesorado hacia su tarea profesio
nal. Intuíamos que la situación de 
cansancio y frustración de no pocos 
docentes alcanzaría niveles importan
tes con evidentes repercusiones en el 
trabajo docente. Situábamos la mayor 
frustración en los profesores de ma
yor edad y en aquellos que desempe
ñan su trabajo en poblaciones margi
nales o en pequeñas localidades 
alejadas de los núcleos urbanos im
portantes. Nada de esto se ha produ
cido, al menos en los niveles por no
sotros esperados. 

En general, el profesorado no se 
muestra arrepentido de haber elegido 
esta profesión, ni frustrado ni desi
lusionado para seguir ejerciéndola. Se 
muestran más satisfechas las mujeres 
que los varones, y menos satisfechos 
aquellos que ejercen su tarea docente 
en los colegios de los suburbios de las 
ciudades de Murcia y Cartagena, no 
así los de poblaciones rurales o loca
lidades de la huerta de Murcia, próxi
mas a la ciudad. Asimismo, la variable 
edad se ha mostrado determinante en 
las actitudes hacia la profesión docen
te: a partir de los 45 años empieza dis
minuir el nivel de satisfacción hacia la 
enseñanza. 

Los resultados, un tanto «extraños», 
habría que atribuirlos a las caracterís
ticas socioeconómicas de la Región 
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de Murcia: Todavía no se ha produci
do aquí el desarrollo industrial necesa
rio para atraer mano de obra hacia la 
industria y los servicios. La producción 
agrícola no ha dado lugar, hasta ahora, 
en niveles suficientes a una industria 
agroalimentaria. Ello explicaría, que en 
tales circunstancias, las condiciones de 
la enseñanza no se juzguen negativa
mente y que, por tanto, no generen re
chazo en los enseñantes; al contrario, 
siga siendo deseable para muchos la 
profesión docente. 

VALVERDE BERROCOSO, J.: Pedago
gía de los procesos cognitivos: al 
estilo cognitivo Dependencia-
Independencia de Campo y el es
tilo de aprendizaje en alumnos de 
Secundaria. Departamento de Teo
ría e Historia de la Educación. Uni
versidad de Salamanca. Junio de 
1995. (Tesis doctoral dirigida por 
el Dr. D. Joaquín García Carrasco 
y la Dra. Da Angela Barrón Ruiz, 
presidida por el Dr. D. Gonzalo 
Vázquez Gómez). 

Desde el marco de una sociedad 
de la comunicación, los procesos for-
mativos son cada vez más relevantes 
para el desarrollo individual y colecti
vo, como actividades proveedoras de 
información y, sobre todo, educadoras 
de las destrezas adecuadas para pro
cesarla. Con el rápido avance de los 
conocimientos, en una progresión ca
si geométricas, la enseñanza se ha de 
preocupar esencialmente de modelar 
y orientar los procesos cognitivos que 
seleccionan, asimilan, reestructuran, 
crean y producen información y, para 
ello, es necesario investigar cómo los 
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individuos llevan a cabo estos proce
sos encubiertos a través de los cons-
tructos y herramientas que la psico
pedagogia nos ofrece en estos 
momentos. Los conceptos de estilo 
cognitivo, entendido como el modo 
idiosincrásico en el que una persona 
procesa la información y estilo de 
aprendizaje, definido como el modo 
individual preferido en el que una 
persona aprende, nos pueden ayudar 
a conocer estos procesos no directa
mente observables, pero sí enor
memente influyentes en el aprendiza
je. Son conceptos que están en el 
origen del paradigma cognitivo que 
investiga cómo construimos el cono
cimiento y cómo damos significado a 
la realidad. 

La tesis se divide en cuatro partes 
principales. La primera, titulada Peda
gogía y Paradigma Cognitivo, estudia 
el proceso de enseñanza y aprendiza
je desde la perspectiva de este para
digma. En el primer capítulo se anali
za la génesis y desarrollo del 
paradigma conductista, inmedia
tamente anterior en el tiempo al cog
nitivo, así como los programas de in
vestigación del Procesamiento de 
Información y del Constructivismo; 
para concluir con las razones que 
apoyan una Pedagogía de los procesos 
cognitivos, dentro de una sociedad 
del conocimiento, sus limitaciones y 
posibilidades como disciplina del Pa
radigma Cognitivo. En el segundo ca
pítulo se examinan los procesos cog
nitivos de aprendizaje y los sistemas 
cognitivos de enseñanza. La concep
ción de la inteligencia, la individuali
zación y el aprendizaje desde el pun
to de vista del cognitivismo y los 
principios de enseñanza derivados de 
tal paradigma ocupan las primeras pá-
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ginas del capítulo, que dedica un es
pacio al análisis de algunos sistemas 
cognitivos de enseñanza que han do
tado de normatividad pedagógica de
terminados principios cognitivos. 

La segunda parte aborda el tema 
de los estilos cognitivos y, por tanto, el 
estudio de las diferencias individuales 
en los procesos de aprendizaje y de 
enseñanza. El capítulo tercero es una 
aproximación a la definición del con
cepto y una descripción de los princi
pales estilos cognitivos investigados 
en la literatura psicopedagógica. Se 
destaca la propuesta de Perfil Cogni
tivo que trata de aunar las diferentes 
perspectivas sobre los estilos cogniti
vos en una propuesta de integración, 
el capítulo concluye con el estudio de 
los estilos cognitivos desde la pers
pectiva sociológica y antropológica. 
El capítulo cuarto está dedicado al es
tilo cognitivo Dependencia-Indepen
dencia de Campo (DIC), uno de los 
más fructíferos en sus implicaciones 
en el proceso educativo y central en 
este trabajo, para conceptualizarlo, 
describir los instrumentos de medida 
utilizados para su evaluación y los fac
tores biológicos, socioculturales, cog
nitivos y de personalidad relacionados 
con dicho concepto. El capítulo quin
to cierra la segunda parte del trabajo y 
contiene las principales derivaciones 
didácticas de la consideración del esti
lo cognitivo DIC en cuatro ámbitos: 
los contenidos curriculares, el razona
miento, la interacción en el aula y la 
orientación educativo-profesional. 

La tercera parte lleva por título Es
tilos de Aprendizaje: teorías e instru
mentos de diagnóstico. Para su estudio 
se agrupan las distintas concepciones 
de estilo de aprendizaje en cuatro ca
tegorías: procesamiento de informa-
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ción, personalidad, interacción social 
y preferencias educativas. De este 
modo, el capítulo sexto está dedica
do a los estilos de aprendizaje que se 
relacionan, esencialmente, con el 
procesamiento de información (ENT-
WISTLE, KOLF, STENBERG entre 
otros). En el siguiente capítulo trata
mos los estilos de aprendizaje y la 
pesonalidad, en el que especialmen
te analizamos un instrumento —el 
MBTI— como medio para evaluar el 
estilo individual de aprendizaje. El 
capítulo octavo contiene aquellas 
propuestas sobre el estilo de apren
dizaje que están relacionadas con la 
interacción social (GRASHA y REICH-
MAN, MANN o EISON). Por último, el 
noveno capítulo se dedica a los esti
los de aprendizaje y las preferencias 
educativas; se aborda con mayor pro
fundidad el modelo teórico de DUNN 
y DUNN y los resultados de la inves
tigación con el LSI (Learning Sytle In-
vetory), instrumento utilizado en 
nuestra investigación. Esta tercera 
parte concluye con una propuesta de 
conceptualización del estilo de 
aprendizaje y su diferenciación de 
otros constructos adyacentes. 

La cuarta y última parte de este 
trabajo recoge el estudio empírico lle
vado a cabo en una muestra de alum
nos/as de Enseñanza Secundaria 
(N=952). En los primeros capítulos se 
definen los objetivos de la investiga
ción, los sujetos, variables e instru
mentos utilizados, así como la des
cripción del trabajo de campo y del 
procesamiento informático de los da
tos. A partir de entonces se analizan 
estadísticamente los datos obtenidos 
de las 45 variables medidas, desde un 
punto descriptivo e inferencial, con 
diversas técnicas de análisis multiva-

Teor. educ. 7, 1995, pp 197-205 



TESIS DOCTORALES 205 

riable (ANOVAs, ANCOVAs y Análisis des de medida del LSI (fiabilidad y va
de Regresión Múltiple) y se realiza, lidez) en nuestra muestra, 
así mismo, el estudio de las propieda-
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