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CARTA ABIERTA A LA
OPINION PUBLICA

f) ESPUES de ver el tratamiento dado al tema, no se siv el problema. de doce mil profesionales y de cas¡
ve¡nte mil estudiantes de Psicoiogía es suficíente para
que. ningún periódico ni TVE recogiera (o, a lo sümo,le dedicaran dos líneas en un coñtexto que no le co-
responde) la noticia de que. en el pleno dei Gongreso de
los Diputad_qs del día 14 de noviembre pasado se apro-
bara, con 272 votos a favor, 2 en contra y S absien-
c¡-ones, la .Ley de Creación del Colegio Of¡i:ial de psi-
g9lggor del Estado español y que los -diputados 

¿áL pCe,
PSOE y UCD, en su explicáción de voio, recogieran la
importancia de dicha Ley que afecta a amplias óapas de
la población, puesto que rébasando el amplio núm'ero de
profesionales y de estudiantes afectadoó directamente
por la Ley, da la posibilidad de organizarse y poner coto
al intrusismo y a la charlatanería que acomoáña a esta
profesión; da también la posibilidad de definir la figura
del psicólogo en un Estaiuto donde habrá de coniem-
plarse su ámbito de aplicación en la educación, en la
prevención del fracaso escolar, en la sanidad y salud
mental, en la desfarmacolización de la poblaciórí, en la
industria_y en la higiene y_seguridad dél traba¡o, en ia
prevención y recuperación de minusvalías físicaó, psíqui-
cas, etc., en suma la importancia del tema en la elevación
de la calidad de la vida. No sé, repito, si ello es suficien-
te o, quizá, para ser not¡ciable, debería haberse inmolaCo
algún psicólogo en una pira pública al estilo bonzo. Si és-
te o cualquier otro tipo de sensacionalismo es lo que es-
peran no lo van a encontrar en los psicólogos. óon lo
cual seguiremos sin ser noticiables.

_La indignación comenzó al comcrobar que TVE, en sus
crónicas (sic) parlamentarias se "saltaba; la mencionada
aprobación y se acrecentó al comprobar que igualmente,
tampoco era .recogida en los periódicos del día-siguiente.
Se. comprende que TVE -sús responsables que mono-
polizan la información- no encuentre noticiablé el tema,
dado que gran parte de la información dada en este me-
dio está destinada a desinformar (valga la contradicción),
despreciando los intereses del ciudaiiano, manipulando I
veces _aquella en gras de una determinada opinión pri-
blica. Se comprende, digo; no se justifica.

Todavía se comprende menos cuando diarios como
"El País", el "Ya", .Diario 16', etc., también "olvidan,dar la noticia y, en cambio, le dedican amplios comen-
tarios (en algunos casos lo destacan con un recuadro) a
la creación de una academ¡a policial y toda una páginá a
la.Ley del Deporte; ten¡endo en cue'nta que la 'Lejr que
origina estos comentarios, había sido áprobada 'enire
las otras dos mencionadas y también iniervinieron los
diputados para explicar_ con óuficiente extensión tá pro
blemática de-_esta profesión y la necesidad urgente' desu implantación legal y sociá|.

Son estas las informaciones que le han sustraido al
ciudadano al no ser recogidas ni en las páqinas de los
diarios ni en. Televisión Española, la cual,'dé seguir así,
dará en su día mucha clieirtela a los psicólogos.

Aun sopesando todo lo anterior, el hecho que nos ocu-pa no le- resta su importancia el no tratami'ento en los
medios de comunicación. Y no sólo para los profesionales
de,la Psicología y los. numerosos éstudiantés, sino para
todo el conjunto social que echa de menos nuestra iien-
cia y reclama su implantáción.

No hemos llegado a este punto después de muchos
años de reivindicaciones, manlfestacionés públicas, ges-
tiones interminables con la Administración,'frustracioñes,
olvidos, etc., para. que ahora no reclamemos la impor-
tancia -que tiene el ejercicio organizado y controlado' dela protesión, la exigencia de puestos de trabaio adecua_
dos, la resp.uesta de servicios en la sanidad qu-e exige el
ciudadano de *¿ pis", o la respuesta que deman¿añ los
subnormales, o la .que demandan aquelios niños que fra-
casan en la escuela porque han heiho esta para iabricar
"cajitas..toda-s igual", o el obrero de la fábrióa que exige
racionalización de su tarea y adecuación del püesto de
tra.bajo a sus aptitudes, o ése homosexual qüe intenta
suicidarse porque no es como dicen que hay'que ser, oel alcohólico que quiere dejar de belier y 'catja día se
tiene. que "tragar" cuarenta m¡nutos de publicidad de
bebidas alcohólicas que son cosa de hombres, o el fu-
mador que se deleita todos los días con el genuino sabor
a mierda USA...

No hemos llegado a este punto, repito, para que la im-
portancia de la Psicología en nuestra'sociddad (y en este
caso concreto que no-s ocupa la creación de su Colegio
Profesional).no se refleje a nivel de calle, en los papeies

-como decía el tío Tiburcio- o en la tele, como' dice
el chiquitín,

Seguimos en la brecha.

CARLOS CAMARERO SANCHEZ
Présidente de la Sección
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CREACION DEL COLEGIO
OFICIAL DE PSICOLOGOS

¡YA TENEMOS COLEGIO!

CRONICA PARLAMENTARIA
El comienzo de este nuevo año nos

ha deparado, por fin, una gran satisfac-
ción: el pasado B de enero aparecía
en el "B O. E., la Ley de creación
del Colegio Ofic!al de Psicólogos. No se
puede decir que se trate de una ley
caída del cielo. En absoluto. Por el con-
trar¡o, se trata del final de un largo
camino, que por poner una fecha, co-
menzó en junio de 1975, cuando se
elevó un ruego al Gobierno con la pri-
mera petic¡ón formal--de creación de
un Colegio de Psicólogos. De enton-
ces acá han pasado muchas cosas: un
cambio de régimen, de manera que
iniciamos nuestros trámites en las
Cortes franquistas, y lo hemos termi-
nado en la segr-rnda legislatura del Par-

lamento democrático. Entre medias ha
habido múltiples contactos con los Mi-
nisterios de Presidencia y Educación,
que no quisieron asumir nuestro pro-
blema, aparentemente porque ninguno
era el Ministerio compgtente. rFinalmen-
te, agotada por imposibilidad la t¡ía ad-
ministrativa, iniciamos la vía parlamen-
taria, en la que encontramos el apoyo
de Ios Grupos Parlamentarios Socia-
lista y Comunista. Y si bien tenemos
que agradecerles públicamente el apo-
yo que nos dieron y que posibilitó en-
contrar una salida, hay que señalar
asimismo que posteriormente el res-
to de los Grupos Parlamentarios y en
concreto U.C.D., apoyaron la iniciativa
de manera que la Ley se aprobó prác-
ticamente por unanimidad en Congre-
so y Senado. De hecho, U.C.D. intro-
dujo una serie de enmiendas que me-
joraron nuestro proyecto.

La crónica parlamentaria sería la si-
guiente. En el Congreso se discutió
nuestra Ley en el pleno del 14 de no-
viembre. Tras una serie de intervencio-
nes, que publicamos, se pasó o vota-
ción de manera que de 279 parlamen-
tarios presentes, 272 votaron a favor,
5 se abstuvierony 2 votaron en contra.

Se abstwieron los señores Diputa-
dos Reol Tejada (UCD), Guerra Fonta-
na (Socialistes de Catalunya), Urral-
buru Tainta (Socialistas VascosJ, y
Bandrés Molet y Heriberto Barrera
(Grupo Mixto). Votaron en contra
Aguirre de la Floz y Ramón Alvarez
de Miranda, de U.C.D. Estuvieron pre-

sentes, y votaron a favor, los Minis-
tros Clavero Arévalo, González Seara,
Fontán Pérez y Arias Salgado. Felipe
González, Santiago Carrillo y Fraga vo-
taron a favor. Blas Piñar no estaba en
el momento de la votación. Desconoce-
mos hasta el momento los motivos de
los Diputados que se ábstuvieron o vo-
taron en contra. En cualquier caso hay
que señalar que se trata de la primera
proposición de Ley presentada por los
Comunistas que se aprueba en el Par-
lamento.

En el Senado, la crónica es más
breve. No se presentaron enmiendas,
y en el Pleno del 1B de diciembre sólo
hubo dos intervenciones, que se pu-
blican de dos Senadores, de U.C.D. y
P.S.O.E. respectivamente. La Ley ni si-
qu¡era se llegó a votar: se aprobó por
asentimiento. En total el tema no con-
sumió más de 20 minutos de los se-
ñores Senadores.

Con la Ley aprobada aún no puede
iniciarse la nueva colegiación. Es pre-
ciso que el Ministerio de Universida-
des publique una Orden Ministerial con
la aprobación del Estatuto provisional
del Colegio, que regulará el procedi-
m¡ento de colegiación, los órganos de
Gobierno, y el proceso electoral para
las primeras elecciones. Ese Estatuto
está actualmente en discusión en las
distintas Secciones (en Madrid se os
envió a todos por si creíais conve-
niente presentar alguna enmienda, co-
sa que no ocurrió), y se aprobará en la
reunión de la Coordinadora Estatal
del 26 de enero.

INFORMACION SOBRE LA LEY DE CREACION

DEL COLEG¡O OFICIAL DE PSICOLOGOS

Tras muchos años de gestiones y ac-
ciones de protesta por la consecución
de un órgano colegial para Ia defensa
de la profesión, por fin el pasado 8 de
enero aparecía en el "B.O.E" la Ley de
creación del Golegio Oficial de Psi-
cólogos (cuyo texto se publica).

Los aspectos a destacar en la Ley
serían, el carácter estatal del Colegio
en un primer momento, la obligato-
riedad de colegiarse para poder ejer-
cer la profesión, la tutela del Colegio
por parte del Ministerio de Universi-
dades e lnvestigación, los titulados
que podrán colegiarse, a saber, los

Doctores y Licenciados en Filosofía y
Letras y en FilosofÍa y Ciencias de la
Educación, Sección o Bama de Psico-
logía, los Diplomados en Psicología por
las Escuelas Universitarias de Psicolo-
gÍa hasta 1974, siempre que estén en
posesión de un título superior, y los
futuros Licenciados por las Facultades
autónomas de Psicología recientemente
aprobadas.

Hasta las prirneras eleccÍones, se
convertirá en iunta provisional de Go-
bierno la Coordinadora Estatal de Sec-
ciones Profesionales de Psicólogos de
los Colegios de Licenciados. En esa
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CREAC'ON DEL CO¿EGIO DE PSICOT OGOS

Coordinadora están representadas las
Secciones de Madrid, con seis miem-
bros; Cataluña, con cinco; Valencia,
con dos; La Laguna, Las Palmas, Má-
laga, Sevilla, Granada, Salamanca, Va-
lladolid, Burgos, Galicia, Asturias, Viz-
caya, Guipúzcoa, Alava, Navarra, y
Aragón, todas ellas con uno respecti-
vamente. En esa Coordinadora hay una
Comisión Permanente, en la que están
Carlos Camarero (Madrid) como De.
cano, Merce Pérez y Salanova (Cata-
luña) de Vicedecana, Adolfo Hernán-
dez (Madrid) como Secretar¡o, V¡cente
Bermejo (Valencia) como Tesorero,
Jo¡di Bajet (Cataluña) y César Gilolmo
(Madrid) como Vocales.

De Ia misma manera, hasta la cele-
bración de las primeras elecciones, las
sedes respectivas de cada una de esas
Delegaciones mencionadas más arriba

serían las que ocupan actualmente en
los Colegios de Licenciados. La sede
de la Delegación de Madrid, en la que
estaría a su vez, la Secretaría Central,
será: Plaza de Santa Bárbara, 10, 3.',
Madrid-4.

El procedimiento de colegiación será
muy semeJante al actual de los Cole.
gios de Licenciados: título o resguar.
do, tres fotos, número de cuenta co-
rriente, y el pago en metálico de la
cuota de inscripción y la cuota anual.
inicialmente, prevemos que la cuota de
inscripción será de 1.000 pesetas para
los que pertenezcan en la actualidad
a las Secciones; 4.000 pesetas para
los nuevos colegíados, excepto si per-
tenecen a la última promoción, en cuyo
caso sería de 2.000. Esta cuota de ins-
cripción se pagaría en dos plazos, la
prímera mitad al hacer la inscripción,

y la segunda mitad se cobraría por
Banco, junto con el primer recibo se-
mestral. La cuota mensual, por su
parte, sería de 350 pesetas, que se
cobraría por recibos se¡nestrales de
2.100 pesetas, excepto el año en que
se efectúe la colegiación, en el que se
cobraría por adelantado los meses que
vayan del mes de colegiación a fin de
año.

Es preciso señalar, no obstante, que
la colegiación no podrá efectuarse has-
ta que se publique en el *B.O.E." la
Orden Ministerial con la aprobación del
Estatuto provisional del Colegio, que
en la actualidad están elaborando las
Secciones. Probablemente, esta Orden
aparecerá a finales de febrero o co-
mienzo de marzo.

Adolfo Hernández

B. Q. del E. -Núm. 7 I enero 1980

JEFATURA DEL ESTADO
tnf, LEY 43/L979, de 31 de diciernbre, sobre ereación rleltv' Colegio Oficial tle Psicólogos.

DON JUAN CAR,LOS I, R,EY DE ESPAÑA

A todos los que 1¿ presenüe vieren y entendieren,
Sabed: Que las C'ortes Generales han aprobado y Yo

vengo en sancionar la siguiente Ley:

A¡-+üículo primero.

Se crea, el Colegio Oficial de Psicólogos, como corpora-
ción de Derec,ho pliblico, que tendrá personalidad jurfdica
y plena capacidad pg,ra el eumplimiento de sus fines con
sujeción a la ley,

Artículo segundo
El Colegio Oficial de Psicólogos, que tendrá ám,loito na-

cional, agrupará a los siguientes titulados que se inüe-
gren en el mism<¡: Licenciados y Doctores en PsicologÍa;
Licenciados y Doctores en Filosofía y Letras, Sección o
Eüama de Psicología y Licenciados o Doctores en Filoso-
fla y Ciencias de la Educación, Sbsción o Rama de Psi-
cologfa,

Esta integración será obligatoria para el ejercicio de la
profesión de osicóIogo.

El Colegio se relacionará con la Administración a través
del Ministerio de Universidades e Invesüigación.

Disposicién transitoria.

los estatutos provisionales. En el mismo plazo, también
podrán integrarse en el Cslegio Qficial de Psicólogos los
titulados superiores que hayan sido Diplomados én las
Escuelas Universitarias de PsicologÍa hasta mil novecientos
setenta y cuatro.

Disposición atlioional primera.
La Coordinadora Estatal de Secciones Profesionales de

Psicólogos de los Ilustres Cblegios Oficales y de Doctoresy Licenciados en Filosofla y Leüras y en Ciencias, como
Comisión Gestora del Colegio Oficial de Psicólogos, ela-
borará los Estatutos provisionales de Ios C'olegios y los
someterá a la aprobación del Ministerio de Universidades
e Investigacion.

EBtos Estatutos regularán, conforme a la Ley. los re-
quisitos para la adquisición de la condición de cole-
giado, que permita parüicipar en las elecciones de lo.s ór-
ganos de gorbierno; el procedimiento y plazo de convoca-
toria de las mencionadas elecciones asl como la constitu-
ción de los .órganos de cojb,ierno del Colegio Oficial de
PsÍcólogós.

Disposicién arlicional segunda.

Consüiúuidos los órganos de gob,ierno colegiados, segün
lo esüalolecido en la disposición precedente, aquéllos remi-
tiráir al Ministerio de Universidades e Investigación, en el .

plazo de seis meses, los Estatutos a que se refiere la legis-
lación vigente sobre Colegios Profesionales.

Disposición final.
Se faculta al Ministerio de Universidades e InvestÍga-

ción para dieüar las disposiciones necesarias para la eje.
cucion de la pfesente Ley,

Por üanto,

Mando a todos los españoles, particul¿res y autoridades,
que guarden.y hagan guardar esüa Ley,

Baqueira Berét a treinta y uno de diciembre de mil no-
vecientos setenüa y nueve.

JUAN CAR,L.OS R,.

Ei Presidente de Gobierno,
ADOÍ,FO SÍTIAR,E,Z GONZALEZ

Los rniembros de las diferentes Secciones Profesionales
de Psicólogos, legálmente constituidas en los Ilusüfes Co.
legios Oficiales de Dostores y Lisenciados de FilosofÍa y
Ltras y Ciencias, de los dis-tintos Dústritos Univeisiüarlos,
podrán integrarse en el Cblegio Qficial tte Psicólogos, eri
el ftlazo máximo de un añ.o desde la e¡tradd, e4 vigor de
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CREAC'ON DEI. COIEG'O DE PS'CO¿OGOS

Airr 1979

Para explicación de voto, por el Gru.
po Parlamentar¡o Comunista, tiene la
palabra la señora Vintró.

La señora Vintró Castells: Señor
Presidente, señoras y señores Diputa-
dos, voy a expl¡car brevemente el

voto, obv¡amente favorable, del Grupo
Parlamentario Comunista, y, a la vez,
expresar la satisfacción de este Grupo
por la aceptación de nuestra iniciati-
va, que coincidió en el tiempo con otra
casi idéntica del Grupo Parlamentario
Socialista.

Quisiera también, recogiendo las pa-
labras que antes pronunció mi compa-
ñero de Grupo el señor Riera, mani-
festar la satisfacción que sent¡mos por
la actitud constructiva de los otros
Grupos, distintos de los proponentes,
y en especial del Grupo Parlamenta-
rio Centrista, cuyas enmiendas, en el
curso del debate de la Ponencia y de
la Gomisión, fueron o bien incorpora-
das al texto que se ha dictaminado o
bien retiradas por el propio Grupo Cen.
trista, cuando est¡maron que no era
pert¡nente mantenerlas.

Yo diría que el cambio sustanc¡al
que se ha introducido -el único qui-
zá- en este texto, ha sido el cambio
de la dependencia del Ministerio de la
Presidencia, que se había propuesto,
al Ministerio de Universidades e ln-
vest¡gac¡ón, por estimar que este últ¡-
mo, de reciente creación, sería más
elicaz y ágil en la tramitación de las
proposiciones y de los estatutos que
este nuevo Colegio presentará. Yo
hago votos desde aquí para que esta
agilidad y eficacia que el Grupo Par-
lamentario Centr¡sta argumentó, y al
que los otros Grupos accedimos, sea
una realidad y que efectivamente este
Colegio de Psicólogos, que nace hoy
oficialmente, pueda ver aprobados sus

NÍuu. {J

c0RTIs
DIARIO DE $[SIOI1I[S D[t

CONGRESO D[ tOS I}IPUTADOS

PROPOSICION DE LEY DE CREACTON DEL
COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGOS

VOTACION E INTERVENCIONES

Sesión del 14 de Noviembre de 1979

DE LA COMISION DE PRESIDENCIA, SOBRE LA PROPO-
SICION D-E LEY DE CREACION DEL COLEGIO OFICIAL

DE PSICOLOGOS

El señor Presidente: Dictamen de la
Comisión de Presidencia en el que, de
conformidad con el encargo que en su
día recibió de este Pleno la Gomisión,
se han refundido dos proposiciones de
ley sobre la creación del Colegio Ofi-
cial de Psicólogos, una del Grupo Par-
lamentario Socialista del Gongreso, y
otra del Grupo Parlamentario Comu-
nista.

No hay enmiendas mantenidas res-
pecto a este dictamen de la Comisión
de Presidencia, por lo que, si no hay
objeción por parte de la Cámara, so.
meteremos la totalidad del texto a una
votación única. ¿Están de acuerdo Sus
SeñorÍas? (Asentimiento.)

Sometemos a votación, pues, el texto
del dictamen de la Comisión, en rela-
ción con la proposición de creación del
Colegio Oficial de Psicólogos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguien
te resultado: votos emitidos, 229; a
lavor,272; en c.ontra, dos; abstencio.
nes, cinco.

El señor Presidente: Queda aprobado
el texto de la proposición de ley de
creación del Colegio Oficial de Psicó-
logos, tal como figura en el dictamen
de la Comisión de Presidencia.
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estatutos en el plazo reglamentar¡o;
pueda proceder a su constitución y a
la presentación de sus estatutos de-
f initivos.

Con esto se habrá roto el círculo
vicioso que tenÍan estos profesionales,
acogidos hasta ahora al Colegio de
Doctores y Licenciados, en cuanto a
si tenía que crearse primero el Co-
legio o el estatuto. Ya tienen el Co.
legio. Esperamos que tengan pronto el
estatuto y que los vientos que ahora
soplan en la Ponencia de Estatutos de
Centros Docentes Universitarios, des-
favorables para el futuro profesional de
estos profesionales *y perdóneseme
la redundancia-, se vean barridos y
los'psicólogos escolares puedan en-
contrar su trabajo y su ocupación en

OcUpAB V9T@S

?üesroE ?

estos gabinetes psicológicos de orien-
tación, que otros Grupos Parlamenta-
rios defendemos existan en todos los
centros, y que esta nueva profesión
(nueva desde el punto de vista cole-
gial) pueda encontrar en el futuro su
ubicación en el sistema educativo es-
pañol.

Agradezco de nuevo la colaboración
de otros Grupos y pido al Ministerio de
Universidades la máxima atención a
este Colegio que queda bajo su de-
pendencia y que los psicólogos puedan
en el futuro gozar de las prerrogativas
que les corresponden de acuerdo con
la ley que acabamos de aprobar. Mu-
chas gracias.

El señor Presidente: Para explicación
de voto tiene la palabra el represen'
tante del Grupo Parlamentario Soc¡a-
lista del Congreso.

El señor Rodríguez lbarra: Señor
Presidente, señoras y señores Diputa-
dos, con la aprobación de la proposi-
ción de ley de socialistas y comunis-
tas, a la que, evidentemente, mi Gru-
po ha votado favorablemente, por la
que se crea el Colegio Oficial de Psi-
cólogos, el Grupo Parlamentario So-
cialista piensa que se ha dado un paso
¡mportante, tendente a garantizar un
organismo de defensa y definición de
la profesión de psicólogo.

Este Colegio que acabamos de crear
va a poder definir claramente dicha pro-
fesión, definición que lleva implícita

una orientación psícológica, orienta-
ción que, cremos, puede dirigirse a
tre$ campos ¡mportantes, como son el
escolar, el industrial y el clínico.

En el campo escolar es absoluta-
mente necesaria la presencia del psi-
cólogo, al objeto de que puedan detec-
tarse problemas intelectuales y afecti-
vos, y orientar a los alumnos en to-
dos los niveles, sin olvidar el campo
preescolar, donde se pueden y deben
detectar y atajar problemas afectivos
y trastornos mentales que, inevitable-
mente, surgirán después, en algunos
casos, en la etapa escolar.

En el campo industrial la presencia
del psicólogo cremos que es absoluta-

mente necesaria, tanto para la selec-
ción como para el rendimiento en el
trabajo, higiene y seguridad en el mis-
mo, etc.

A ,nivel clÍnico la función del psi-
cólogo es imprescindible, tanto a nivel
de macrocentro, es decir, instituciones
hospitalarias, centros psiquiátricos, co-
mo'a nivel de microcentros; ambulato-
rios, centros de barrios, etc., donde,
tanto en uno como en otro nivel, el
psicólogo, junto con el psiquiatra, el
asistento social y el sociólogo pueden
diagnosticar y tratar al paciente que se
enfrenta con problemas de delincuen-
cia, de drogas y de orientación y pla-
nificación familiar, etc.

Con esta ley, señoras y señores Di-
putados, también vamos a contribuir
a la desaparición del intrusismo que
tanto se ha dado en este campo,
creando así una imagen un tanto oscu-
ra. de lo que esta profesión significaba.

Creemos que ha sido un gran acierto
hacer depender el Colegio de Psicó-
logos del Ministerio de Universidades,
tal como proponía una enmienda de
Unión de Centro Democrático, por
cuanto ello pueda significar, y así lo
esperan los psicólogos, un estudio y
profundización de la psicología cientí-
fica que, como tal ciencia, creemos
que tiene mucho que aportar, decir y
hacer en una sociedad moderna co-
mo en la que vivimos.

Evidentemente, señoras y señores
Diputados, todo esto puede quedarse
en nada si se siguen creando Facul-
tades de Psicología, aumentando el ín-
dice de parados, sin crear una infra-
estructura apropiada y adecuada que
perm¡ta la presencia del psicólogo en
todos y cada uno de los campos que
hemos enumerado, al objeto de que
el psicólogo pueda convertirse en un
agente de transformación de una so-
ciedad injusta, y no en su mero ma-
quinador.

El señor Presidente: Para explica-
ción de voto, por el Grupo Parlamen-
tario Centrista, tiene la palabra el se-
ñor Buil.

El señor Buil Giral: Señor Presiden-
te, señoras y señores Diputados, con la
brevedad lógica, esta explicación de
voto del Grupo Parlamentario Centris-
ta se basa en unas pocas considera-
ciones, tan pocas como el art¡culado
del proyecto que se ha sometido Y
aprobado en esta Cámara.

En primer lugar, dos consideraciones
de fondo que consisten, sustancialmen-
te, en la importanc¡a creciente de una
profesión que contaba con casi doce
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millares de profesionales y .*aparte
de esto- en que esta profesión ha
ido abarcando progresivamente una se-
rie de esferas que, si bien inicialmen-
te comprendían la sanidad y la esfera
laboral e industrial, y también algunas
otras práct¡camente de la misma na-
turaleza, últimamente está llegando a
puntos de verdadera importanc¡a que
suponen una participación que conside-
ramos verdaderamente decisiva en te-
mas como puede ser el urbanismo.

Formalmente, había también otras
dos razones, y era que, por una parte,
el Decreto 1.652 del presente año había
creado las Fac¡-rltades de Psicología,
segregándolas de las Facultades de Fi-
losofía y Letras y Filosofía y Ciencias

de la Educación, dándoles una sustan-
tividad propia; y, por otra, porque exis-
tía un problema, que ya se había adu-
cido aquí, que era el de la inclusión de
otras profesiones en el campo que es
específico de los psicólogos.

Poco se puede decir sobre el texto.
Efectivamente, todos considerábamos
acertado *y especialmente nosotros,
que propusímos esta enmienda- que
en sus relaciones con la Administra-
ción el Colegio Oficial de Psicólogos
quedara adscrito al Ministerio de Uni-
versidades. También quedamos per-
fectamente de acuerdo en que todos
los profesionales que de 'u¡ra u otra
forma tenían esta capacitación, bien
por tener una titulación superior o ha-

ber asistido a las antiguas Escuelas de
Psicología, pudieran quedarse integra-
dos en este Colegio, dándoles un
Blazo de un año a partir de la aproba-
ción de los Estatutos, plazo que todos
consideramos sufic¡ente.

Finalmente mostrar, como han hecho
los oradores que me han precedido en
el uso de la palabra, nuestra sat¡sfac.
ción porque éste ha sido un proyecto
en el que ha habido una perfecta con-
ciliación, ha habido una perfecta con.
currencia, un entendimiento que, en
definitiva, es en beneficio de unos de
estos pequeños colectivos que hay que
equiparar, en todo ca$o, a la situación
general de los profesionales de todo
el Estado español. Muchas gracias.

Año 1979 Níun. 35
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celebrada el ruartes, lB de diciembre de t9Z9

CONOCIMIENTO DIRECTO DEL PLENO DE PROYECTOS Y
PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO

DE tOS DIPUTADOS:

Proposición de Ley de Creqción del Colegio
Oficiol de Psicólogos

El señor Vicepresidente (Guerra Zun-
zunegui): Pasamos seguidamente al
punto cuarto del orden del día: Cono-
cimiento directo por el Pleno de pro-
yectos y proposiciones de ley remi-
tidos por el Congreso de los Diputa-
dos. En primer lugar, Ia proposición de
creación del Colegio Of icial de Psi-
cólogos, publicada en el "Boletín Ofi-
cial de las Gortes Generales", Senado,
número 47, de fecha 29 de noviembre
de 1979.

No se han presentado enmiendas a
esta proposición de Iey dentro del
plazo que al efecto se señaló, por lo
cual, por aplicación del artículo 86, 2
del Reglamento, se ha procedido a su
directa inclusión en el orden del día
del Pleno del Senado.

Procede Ia intervención de un porta-
voz, en su caso, por cada uno de los
Grupos Parlamentarios que deseen
hacer uso de este turno.

¿Señores Senadores que deseen in-
tervenir en turno de portavoces?
(Pausa).

Han pedido solamente la palabra los
señores Rodríguez López, por el Gru-
po.de Senadores Socialistas y el Se-
nador señor Palomino.

El Senador señor Rodríguez López,
tiene la palabra, le recuerdo que por
un tiempo máximo de veinte m¡nutos.

El señor Bodríguez López: Señor Pre-
sidente, señoras y señores Senadores,
voy a tratar de no consumir la tota-
lidad del tiempo.

Por una serie de circunstancias, creo
que estoy obligado a enunciar unas
palabras, y, al mismo tiempo, también
a evitar el cansancio que, en las rilti-
mas horas de las sesiones de la tar-
de, nos embarga a todos.

Tengo que hablar de un proyecto de
ley que fue presentado en el Congre
so ,por el Partido Socialista Obrero
Español, conjuntamente con el Parti-
do Comunista. La cc,rnunicación emiti-
da por la Gomisión que lo estudió

-con una ¡mportante enmienda de
Unión de Centro Democrático-, ha pa-
sado una votación que podíamos cón-
siderar unánime, o casi unánime, y nos
ha sido remitida aquí al Senado, don-
de, realmente, no se le ha propuesto
ninguna enmienda. Esto, indudable-
mente, resta todo interés al posible
establecimiento de un debate o de un
honesto parecer que trate o no de mo-
dificar las puntualizaciones que ya se
hicieron en el Gongreso.

-6;

Por ello, más que unas palabras di-
rigidas al análisis de una ley, me
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cabe nada más que el papel, y al mis-
mo t¡empo el honor, de emitir una se-
rie de manifestaciones de alegría por
lo que puede suponer la creación de un
Colegio Oficial a un grupo de profe-
sionales. Pero la verdad es que estoy
en la obligación de anotar que esta
alegría ha de ir matizada de algunos
aspéctos de cautela, o que podíamos
comprender, racionalmente, con la no-
minación de una manifestación de ale-
giía cafielosa.

Digo alegría cautelosa, porque los
psicólogos, estos compañeros actual-
irente universitarios, tlenen o presen-
tan en el momento actual una serie de
problemas, a los que no tenemos más
remedio que aludir para conocimiento
de todos.

Estos aspectos que elloi tienen en
su vida profesional en la actualidad,
han de referirse, fundamentalmente, a
tres puntos: problemas de identidad,
problemas laborales y a unos proble-
mas de verdadero desarrollo piofesio.
nal.

Los problernas de identidad que vie-
nen derivados de un pluralismo de ori-
gen que hace que, en el momento ac-
tual, exÍstan psicólogos que han sido
formados en la Escuela de Psicología
y existan psicólogos que han cursado
estudios ya en una Facultad universi-
taria.

Antes los psicólogos eran o se cons-
tituían como una especialización de la

Carrera de Filosofía y Letras. Hoy tie-
nen un verdadero individualismo y la
psicología es una cienc¡a totalmente
independiente que nosotros, para uso
y entendimiento práctico, la situamos
equidistantemente entre la biología i
la sociología.

lmagínense en esta situación la
cantidad de relaciones que con otras
ciencias tiene en el momento actual
la psicología. Decíamos que tenían
también problemas laborales y los pro-
blemas laborales que tienen los psi-
cólogos devienen, principalmente, de
und nefasta o negativa actualización de
nuestra sociedad, al no crear puestos
de trabajo a profes¡onales que proce-
den de las ciencias modernas.

Nosotros somos todos un tanto ci-
cateros y no hacemos el verdadero y
natural uso de una ciencia, evitando
quizá el incremento del gasto público
o el incremento de gastos en las em-
presas, etc. En la actualidad hay más
de doce mil psicólogos, muchos de los
cuales padecen la grave enfermedad
del paro profesional, como otros uni-
versitarios, como lo están padeciendo
en otras carreras que, hasta hace po-
co, tenían gran ocupación y trabaio.

Ello nos obliga a reconocer que si
ex¡sten problemas laborales en gran
parte no es por el número de psicó-
logos que tiene el paÍs, ya que, com-
parativamente con los que disponen
otras naciones de nuestra área cul-
tural, el número de psicólogos espa-

ñoles no es exagerado. El problema
reside en la naturaleza def mismo;
nosotros habíamos enunciado que el
problema de desarrrllo de esta pro-
fesión incidía en el desairollo de
puestos de trabajo que deben tener
accesibles los psicólogos.

Nosotros analizamos muy brevemen-
te que en la práctica, en el mundo que
vivimos, los psicólogos suelen tener
tres t¡pos de utilidad: psicólogos esco-
lares, psicólogos clínicos y psicólogos
industriales. Pero á pesar de estar
comprimidos en tres estamentos o en
tres grupos profesionales nada más,
dentro dé las posibilidades profesiona-
les que tienen en cada grupo, están
totalmente minímizados.

El psicólogo escolar prácticamente
se dedica a hacer un test de inteligen-
cia o de aptitud a los niños que están
en los colegios o escuelas. No hacen
psicología de edad preescolar o de
párvulos; no hacen psicología de
maestros, aunque muchas situac¡ones
de inadaptación escolar no reside en
el niño, reside en el maestro; '¡ampoco
hacen estudios psicológicos de meto-
dología de enseñanza. La enseñanza,
Ia . higiene de la enseñanza exige un
profundo estudio psicológico - para
adaptar no solamente al profesor, si-
no a los demás que enseñan v
adaptarlos a las posibilidades de loó
niños.

Tampoco está totalmente utilizada
la psicología clínica que prácticamente
es exclusiva, en nuestro país, de al-
gunos y muy dotados hospitales. Yo,
y sirva nada más como paréntesis o
ejemplo, trabajo en un hospital que por
su tamaño y volumen y por el desarro-
llo del trabajo que realiza, al menos en
mi especialización, es uno de los pri-
meros hospitales del país. Cuando
hace unos años al tomar la dirección
de este hospital y solicitar un aumento
de plantilla de pérsonal para tratar dd
sacar el máximo rendimiento a la uti-
lización de este hospital tuve, quizá, Ia
osadía de solicitar un pedagogo *tra-
bajo en un hospital de niños-, y un
psicólogo para apoyar Ia actuación mé-
dica y, desde luego, actuar con la ocu-
pación de los momentos de ocio y for-
mación para los niños allí ingresados,
así como para vertir, fundamentalmen-
te, el estudio de problemas no sola-
mente de los niños, sino incluso de
sus familias y hacer una actuación ex-
tráhospitalaria, las jerarquías, las au-
toridades fundamentalmente no médi-
cas a las que me encuentro sometido,
hicieron una exclamación que sería pa-
recida a la siguiente: "No solamente
n'ecesita médicos, sino que también
necesita maestros y psicólogos". Esta
es la realídad de nuestro país que, aun
en. una altura, com'parativamente lo
suficientemente alta, niega la buena
utilización de unos profesionales para
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consegu¡r unos resultados mucho ma-
yores.

Tampoco Ia psicología clínica está
bien utilizada. Y la psicología indus-
trial casi se queda referida, fundamen'
talmente, al uso del psicólogo para la
selección de los obreros o de los pro-
fesionales de la industria y, probable'
mehte, para los procedimientos que
aumenten el rendimiento en el trabajo.
Pero hay otras facetas y otras vert¡-
entes que tampoco cubren

Esta triple problemática del psicólo-
go actual es algo que me considero
óbligado a resáltar aquí, porque la
alegría de que se consiga un Colegio
Oficial debe llevar la cautela Y la
obligación de que ese Colegio. Oficial
analice la situación actual de los psi-
cólogos y, fundamentalmente, propor-
cione medios o situaciones para re-
solverla.

Nosotros, los socialistas, cuando hi-
cimos esta 'proposición de ley, no pen-
samos en la creación de un Colegio
Oficial como tantos colegios profesio-
nales existentes en este país. Nos-
otros pensábamos que ese Colegio de
nueva creación, en esta situación ac-
tual, no solamente iba.-a dedicarse a
hacer correcciones deontológicas, a or-
ganizar actos culturales, exposiciones
de arte o a resolver problemas buro-
crát¡cos; nosotros pensábamos que
ese Colegio Oficial iba, fundamental-
mente,. a analizar al menos estos tre$
problemas que este Senador expone a
la consideración de Sus Señorías y, al
mismo tiempo, iba a tratar de desarro-
Ilar el camino que absorba a los psicó-
logos 'parados y cree nuevos puestos
de trabajo en beneficio de todos.

Para nosotros, la psicología no debe
circunscribirse más que la escolar,
la clínica y Ia industrial. Para nosotros,
la psicología es una de las ciencias
más puras, una de las ciencias del in-
telecto que, organizada ya en faculta-
des universitarias, imprime la necesi-
dad y el objetivo de cubrir, como fun-
ciones, aspectos de investigación que
lleven al estudio de la psicología ani-
mal, de la psicología humana de gru-
po, de la psicología comparada de la
psicología experimental, de la psicolo-
gía analítica; que lleve al terreno de
la utilización no solamente de la psi-
cología de los escolares, sino de todo
el sistema educativo, y hoy día se
habla de psicología educativa. Tam-
bién que se amplíe y no sea sólo psi-
cología clínica, sino que sea verdade-
ramente psicología médica, que abar-
que no sólo al enfermo, al niño y al
adulto enfermos, sino al auxiliar, a la
enfermera, al personal que trabaja en
un centro hospitalario e incluso a la

población que vive dependiente de
ese centro hospitalario.

También se habla de psicología in-
dustrial con aspectos fundamentalmen-
te comerciales. La psicología, actual-
mente -y me viene muy bien acoger-
me a la ¡ntervención de mi compañero
el señor Nadal Company-, ha de lle-
varse hasta los medios de divulgación,
porque la psicología debe vigilar no so-
lamente la producción, sino fundameñ-
talmente las ventas, e incluso la pro-
paganda que, psicológicamente, debe
ir dirigida a grupos de población que
sepan comprenderla.

Se habla de psicología. social, de
psicología militar, de psicología de
grupo, de grandes grupos de pobla-
ción; se habla de la necesidad de psi-
cólogos en el planteameinto del urba-
nismo, de la arquitectura; se habla de
psicólogos en los Ayuntam¡entos, etc.
Una ciencia que prácticamente ¡nfra-
utilizamos en la escuela, en el hospi-
tal y en la industria debemos de am-
pliarla y reflejarla en beneficio de la
sociedad, en las 20 ó 40 posibilidades
de profesionales que se encuentran en
la actualidad en semiparo.

Yo termino mi intervención diciendo
que nosotros justificamos Ia proposi-
ción de ley que conjuntamente con el
Partido Comunista hemos presentado
en el Congreso, que ha obtenido la
casi total aceptación por asentimiento
y que aquí en el Senado, pedímos que
con igual trato que esta ley ha pasado
por el Congreso sea recogida y anota-
da ensalzando estas s¡tuaciones reales
de problemas de una clase profesional
universitaria, que puede.paliarse, evi-
tarse y corregirse en beneficio de to-
dos.

El señor Vicepresidente (Guerra Zun-
zunegui): Tiene la palabra, como porta-
voz del Grupo de UCD, el Senador
señor Palomino.

El señor Palomino de Lucas: Señor
Presidente, señoras y señores Sena-
dores, yo voy a ser muchísimo más
breve que mi compañero el Senador
socialista, pues me voy a limitar, sim-
ple y llanamente, a fundamentar la pro-
posición de ley de creación de un Co-
legio Oficial de Psicólogos, que creo
que es lo que vamos a aprobar aquí
esta tarde.

El señor Rodríguez López. nos ha
hecho una argumentación extraordina-
ria, pero creo humildemente que un
poco fuera de lugar de lo que vamos a
aprobar, no obstante, Ie felicito.

Realmente, hemos de hacer, quizá, un
estudio muy breve de por qué se fun-

damenta y por qué se crea este Co-
legio Oficial de Psicólogos. Toda la
sociedad debe reconocer que de un
tiernpo a esta parte, quizá muy breve
tiempo, puesto que esta profesión es
realmente joven, los psicólogos han de-
mostrado su valía profesional en los
distintos campos, como muy bien ha
dicho mi compañero el Senador so-
cialista, tanto en el aspecto industrial
como en el escolar y también en el
médico, en colaboración con los psi-
quiatras, y en el urbanismo, puesto
que está muy de moda la colabora-
ción de psicólogos con los soció
logos.

Esto que reconoce la sociedad, que
no cabe duda estamos todos de acuer-
do, sin embargo, es curioso y tr¡ste
que estos profesionales no tengan un
marco adecuado donde defender sus
intere$es, porque actualmente, si bien
es verdad que están dentro de los Go-
legios Profesionales Oficiales de Li-
cenciados en Filosofía y Letras, 'l
Ciencias, también es cierto que al ser
una profesión no muy pareja, los inte-
reses de estos profesionales psicólo-
gos no están muy bien defendidos.

Este creo que es el motivo funda-
mental por el cual hoy debemos apro-
bar este Golegio Oficial de Psicólo-
gos, que es ¡mportante para ellos. Tam-
bién es ¡mportante decir hoy aquí
que, en defecto, es una proposición de
ley que hicieron los Grupos Comu-
nista y Socialista en el Congreso, apo-
yada y mejorada con la enmienda del
Grupo de UCD; y es una satisfacción
importante saber que los distintos Gru-
pos e$tán de acuerdo y concurren en
sus cr¡ter¡os para aprobar una lr
cuando esta propos¡ción de ley es bue-
na, lo cual quiere decir que el Grupo
Parlamentario del Gobierno, de UCD,
no solamente usa, o como dicen abusa
de su mayoría para sacar adelante sus
propias proposiciones de ley, sino tam-
bién las de otros Grupos Parlamen-
tar¡os.

El señor Vicepresidente (Guerra Zun-
zunegui): No habiéndose presentado
enmienda, ,pregunto a la Cámara: ¿es-
tán conformes 25 Senadores en que se
voten' en su conjunto esta propos¡ción
de ley? (Asentim¡ento.)

A la vista de las manifestaciones de
los señores portavoces, esta Presi-
dencia entiende que se podría aprobar
por asentimiento. ¿Están de acuerdo?
(Asentimiento,)

Se aprueba por asent¡m¡ento, que-
dando definit¡vamente aprobada por las
Gortes Generales la proposición de
ley de creación del Colegio Oficial de
Psicólogos.
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GOHCLUSIOTES
TEIUA I

Del 29 de octubre al 2 de noviembre pasados se han celebrado en
Madrid las Primeras Jounadas de. psicológia y Educación, oigailiaia"
por. Ia Editorial Pablo del Bío. Aunque firombvidas por 'inic'ñiiiá -pri-

y1d1 cremos,que merece dest.acarse' su importancia'para nuestra [ro-fesro.n- por dos razones principalmente; el intento que representáron
de definición del rol de ia psicologia en la escuela,'tan ilicéiái¡i in
este momento, y el éxito de la convocatoria, LS00 parfÍculares entre
maes.tros, pedagogos .y psicólogos En ellos estuvo 'presente 

también
nuestra sección con la comunicación que reproducimós más adelante.

. .Las jornadas sirvieron, Íundamentalme.nte, d.e lugar de encuentro y
debate sobre una variada problemática: el roil de ta"psicorogíá-ái"iá-ut-
cuela, psic.olgOia. V lenguaje, psicologia y entorno,'evolucíón 

-psiioiio-
log¡ca, ps¡cologia y programación, procesos de aprendizaje, étc. Bas_
tantes comunicaciones m.erecían conocerse, pero dentro de estas pá-
ginas .introduci.mos sólo clos por su especial 'pertinencia: ta dé-lá- sléc-
ción .de Barce'lona y.la nuest'ra. También inclúimos las conclui¡ores 

-de

Ias Jornadas para otrecer una visión general de Ia temática a los que
no estuvieron.

,. Esperamos que en adelante el Colegio de psicólogos pueda potenciar
d¡versos encuentros que con ayuda de todos enriquezcán el óontenido
de nuestra labor profesional.

una ruptura con la práctica de los psi-
cólogos más tradicional y habitual on
España en estos momentos.

1) Todos ellos tienen como primer
punto común y determinante de su
praxis, el rechazo del papel del psicó-
logo, que estudia Ia reálidad escólar v
su problemática sólo en función de laó
características patológicas de los niños
(que por otra parte nadie niega que
puedan existir). Ahora bien, si la mitad
de los niños fracasan, parece difícil
admitr que haya un S0' por 100 de
niños con problemas patolóqicos. por
e:o la labor del psicóiogo déf¡n¡da en
todos y cada uno de los casos por los
participantes de estas experieniias, es
una labor preventiva, tenilente además
a la integración de los niños en el pro-
ceso normal de la escuela, y no a su
segregación Sin embargo, las comuni
caciones presentadas demuestran que
en la situación actual la demanda ini-
cial del medio escolar, no es esta,
sino fundamentalmente la de una psi-
cología clínica escolar.

2) Otro punto de coincidencia sería
la necesidad de una reforma de esa
escue_la,_que engendra tan alto porcen-
taje de fracasos.

3) Así mismo, se constata la nece-
sidad de una estrecha colaboración con
todo el equipo de profesionales im-
plicados en la vida 

-misma 
de la es-

DEFINICION TEOR¡CA
Y COVUNTURA ACIUAL DE
tA PSICOL,OGIA EDUGATIVA

La exposición de conclusiones se
desglosa por la propia dinámica del
tema en:

- Conclusiones de las comunicacio-
nes teóricas.

- Conclusiones de las experiencias
concretas.

- Conclusiones sobre la función del
psicólogo escolar, sus aspectos pro-

fesionales y laborales.

Las comunicaciones sobre Definición
Teórica de la PSicologa de la Educa-
ción, han constatado:

1) La labor de todo profesional en
el ámbito educativo conlleva necesa-
riamente una psicología explícita y/o
implícita (aprendizaje, motivación, iñte.
ligencia, personalidad, interés, etc.).
Consideramos fundamental para una
práctica científica, el explicitar estos
supuestos psicológicos en el caso en
que operen implfcitamente.

2l La Psicología de la Educación,
const¡tuye uno de los elementos ne-
cesarios para la comprensi.ón del hecho
educativo. Sin embargo, ante la com-
plejidad del mismo, subrayamos que
la PsicologÍa educativa no puede abar-
car la explicación global del hecho
educativo.

3) Bechazamos el interés de trans-
poner directamente al campo educa-
tivo las teorías y corrientes psicológi-
cas, elaboradas al margen de dicho
campo. Gomo alternativa se propone la
realización de investigaciones psicope-
dagógicas en el ámbito educativo, {ue
respeten la especialidad del mismo,
como único camino para evitar la di-
sociación ideológica entre teoría-prácti-
ca. Esto exige una práctica interdisci-
plinar que abarque al coniunto de pro-
fesionales implióados en el ¿m¡¡to é¿ü-
cativo.

4l Constatamos con sorpresa la es-
casez de comunicaciones a nivel de re-
flexión teórica. Consideramos impres-
cindible para una práctica, la profun-
dización y elaboraclón de esta pers-
pectiva.

Las experiéncias que se han ex-
puesto en este tema marcan, creemos,
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cuela. Globalmente puede señalarse
que han aparecido tres modelos:

. a) Equipo psicopedagógico integra-
do totalmente en un claustro.

b) Equipo psicopedagógico y de
asistencia social territorializados.

c) Equipos de salud mental infan-
til sectorizados que integran además a
médicos y psiquiatras.

Las diferencias vienen dadas oor una
parte por la concepción del 'trabajo
mismo, aspecto que está latente y que
queda abierto a discusión e inteicám-
bio y, por otra parte, íntimamente li-
gadas a Ia realidad-social y política en
que se enmarcan las distintas expe.
riencias.

4) Todos propugnan un contacto es-
trecho con la realidad extraescolar del
niño-familia, asociaciones de padres,
asocíaciones de barrio, etc..., cuando
ello sea posible.

5l Todos ellos han partido de su
realidad concreta, sea ella cual fuese,y han intentado transformarla, lo cual
tlo supone nunca un abandono de los
principios antes indicados, sino el re-
conocimiento de que en la constitu-
ción del objetivp prioritario de trans-
formación de la escuela, los diferentes
sectores implicados han de avanzar
conjuntamente.

6) Desde el punto de vista profe-
sional, todo lo dicho implica Ia nece-
sidad de cambiar la situación laboral
y la formación de todos los implicados
en la escuela (maestros, pedagogos,
psicólogos, etc.).

TEIU¡A II
DESARROLLO
PStCOBtOtOctCO DEL NtñO

El conocimiento de los factores psi-
cobiológicos del desarrollo pasa por
una ¡nvestigación de base sin la cual
nuestro país seguirá dependiendo de
la tecnología importada, desconectada
de la realidad y de las necesidades
del país. La incidencia de estos fac-
tores en la vida escolar del niño, de
la cual no se deben separar, sólo se
conoce cuando los maestros tienen
que asumir en sus clases y con sus
limitados medios las consecuencias de
una total falta de prevención en los
primeros años de la vida del niño.

El ritmo y la cualidad de la alimenta-
ción, sueño, desarrollo psicobiológico,
Ia adecuada formación de los órganos
de los sentidos (vista, oído, entre los
más importantes), son los factores tra-

tados en las ponencias. De su correcto
conocimiento se desprende una labor
preventiva respecto al niño y difusora
respecto a los profesionales ientre los
que deben estar incluidos los prop¡os
padres), que desemboque en un-tra-
bajo común de especiálistas y eéta-
mentos implicados.

Se demuestra la alta rentabilidad a
nivel económico y social de la labor
prevent¡va, asumida en algunas comar-
cas por corporaciones municipales y
asociaciones de padres, que han to-
mado la iniciativa frente a la pasividad
ministerial de contratar el trabajo de
equ¡pos médico-psico-pedagógicos.

Se destaca muy especialmente la
importancia no sólo del seguimiento
psicobiológico del niño por parte de
los profesíonales cualificados, sino
también de la educación para la salud
en la escuela, elaborada por la propia
comunidad en función de su problemá.
tica sanitaria y social. llevada a cabo
por maestros preparados para ello. Es-
ta preparación debe ser asumida por
las Escuelas de Formación de Pro-
fesorado.

TETA III
MEDIO Y ADAPTACION

El conjunto de conferencias y ponen-
cias que se han desarrolladó sobre
este tema, dentro de Ia heterogenei-
dad de p,lanteamientos y conteñÍdos,
permiten formular algunas conclusiones
y sintetizar los que nos parecen algu-
nos puntos fundamentales:

1) El desarrollo e.,/olutivo es una
funci.ón de Ia interaccÍón entre el niñoy el medio en el que se produce su
desarrollo. El desarrollo del niño es un
desarrollo mediatizado (alentado o in-
hibido), por el medio que Io envuelve.

2) Esta mediatización se realiza
fundamentalmente a.través de la in-
tervención humana, que es la que sir-
ve_ como organizadora de Ia persona-
lidad infantil, y como transmisora de
la ,cultura.

3) .La escuela juega un papel funda-
mental en el proceso de adaptación
del niño al medio, actuando a'la vez
como continuadora del proceso oroa-
nizativo de la personal¡dád infantil óo-
menzado por la familia y como princi-
pal agente social de transmisién de
cultura.

4) Se constata, sin embargo, que
ese doble papel es realizado-por'la
escuela inadecuadamente. El tipo de
relaciones que se establecen en el
interior de la escuela, dificultan con
frecuencia- la adaptación de la perso-
nalídad infantil. Puesto que las rela-
ciones maestro-alumno determinan en
buena parté la adaptación del niño al
medio escolar, todos los estilos de
relación deben ser puestos en prác-
tica, de manera que Ia personaiidad
infantil quede resietada,'y facilitada

lVv'*

lntervención de Tierno Galván, alcalde de Madrid; en la clausura de las Jornadas.
En el extremo derecho de la foto, Gaston Mialaret
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Presidencia de la Mesa Redonda de
como

con Juan Antonio del Val

enseñantes, del proceso seguido por
cada ¡iño para adquirir su propia [en-
gua, hecho que se refleja en 

'la 
apli-

cación de una didáctica de la lengüa,
basada en métodos intuitivos y no- en
una elaboración y reflexión científica
de la enseñanza del lenguaje en sus
diversos aspectos (semánticos, sin-
táct¡cos, etc.). También se ha dicho,
que durante el período escolar, el
niño debería realizar una reflexión
profunda sobre la actividad lingüística.
Consideramos que los métodos tradi-
cionales de la enseñanza de la gramá-
tica son insuficientes para dar ele-
mentos de reflexión al escolar. Asi-
mismo, se constató que una metodolo-
gía más adcuada ha de ser fruto del
resultado de un trabajo de investiga-
ción, realizado conjuntamente por lin-
güistas, psicólogos, maestros y peda-
gogos.

lV. lmportancía de los aprendiza-
jes del lenguaje escrito. Por el lugar
destacado que ocupan los aprendiia-
jes de la lectura y de la esciitura en
el último curso de parvulario, y en los
primeros grados de E. G. 8., se ha
hecho incapié en las condiciones en
que deben s.er abordados dichos
aprendizajes, para evitar fracasos ul-
teriores. Para ello es ¡mportante te-
ner en cuenta: los métodos utilíza-
dos, la edad en que se inicia el apren-
dizaje, el grado de motivación de
cada niño, situaciones de biling,üismo,
el habla part¡cular de cada niño, etc.

lnvestlgación,
Moderador

su integrac¡ón al gri.rpo de niños (rela-
ciones autoritarias, inhibidoras, etc...).

5) Desde el punto de vista de la
transmisión de la cultura, la escuela
que se limita a inculcar al niño conoci-
mientos preestablecidos, predeterrni-
nados y predigeridos, provoca no sólo
una inadaptación intelectual (que se
traduce en lo que luego se llaman
"fracasos escolares"), sino una inca-
pacidad para utilizar el pensamiento
constructivamente. La escuela, s¡ quie-
re actuar en sentido contrario, debe
adaptarse a las características psico-
lógicas y sociales del niño, al tiem-
po que va impulsando su evolución y
le va poniendo en condiciones dé
adueñarse de la cultura y sus instru-
mentos.

6) La escuela puede y debe reali-
zar un papel distinto al que se la ha
conferido tradicionalmente. Para ello
debe abrirse al medio, y adaptarse al
niño y la vida, para no hacer del niño
un inadaptado a la escuela.

7) Para la realización de esta ta-
rea, la colaboración de enseñantes,
psicólogos y pedagogos es imprescin-
dible, aportando cada uno su esfuerzo
a una tarea común: una renovación
educativa que permita al niño una
adaptación activa en la que su perso.
nalidad individual y social puedan des-
arrollarse al máximo.

TETA IU
@DIGOS Y LENGUAJE
, El grupo de lenguaje ha constatado,
que es de rma gran ¡mportancia que

el niño llegue a poseer un dominio su-
ficiente del lenguaje, ya que ello le
va a perm¡tir acceden a un conocimien-
to objetivo y racional de Ia realidad.

Hemos constatado a part¡r de algu-
nas ponencias y comunicaciones pre-
sentadas, que muchos niños fracasan
escolarmente por causas lingüísticas,
que vienen determinadas por distintos
factores, de los cuales vamos a desta-
car los más relevantes.

L Contexto socio-cultural del cual
procede cada niño. De aquí se derivan
consecuencias que discriminan sobre
todo a los niños de las clases popula-
res, ya que existe una gran distancia
entre el lenguaje de la escuela, más
pró¡imo a la norma lingüística, que la
de los alumnos de esta clase económi-
camente desfavorecida,

ll. El período de enseñanza pre-
escolar. En la actualidad no existe to.
dávía una planificación adecuada de
esta etapa de la enseñanza;'además
los centros existentes son insuficien-
tes para acoger a todos los niños de
estas primeras edades. Pensamos que
es de una gran importancia que todos
los niños tuvieran acceso a é1, ya que
es un período de la vida del niño du-
rante el cual se construyen las bases
de lo que será su propio sistema lin-
güístico.

lll. Desde un punto de vista psico-
pedagógico, se ha hecho incapié en
que muchas veces éxiste un descono-
cimiento, por parte de psicólogos y

_11 _

PStCOTOGTA
Y PROGRAMAGION ESCOLAR

Los temas que se han desarrollado
en el grupo, han planteado diferentes
enfoques sobre el papel,del psicólogo
y su incidencia en la programación es-
colar.

En general, todas las ponencias con-
fluyen en la necesidad de una reno-
vación de la escuela. Sin embargo, ha
habido cuatro formas de abordar el
problema, y-que derivan de la probJe-
mática común

TEHA U
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Por una parte se han planteado tra-
bajos de investigació¡ en psicología,
de los cuales se podrían derivar con.
sideraciones pedagógicas; por otra
parte se han planteado comunicacio-
nes que cargan el acento en experien.
cias pedagógicas: una de ellas sobre
dichas exper¡enc¡as y otras encamina-
das a aproximar al niño a la cienc¡a
mediante su propia experimentación
en un marco exter¡or al aula.

En este sentido hubo comunicacio-
nes que insistían en la necesidad de
desarrollar la creatividad del niño, y
todos parecían estar de acuerdo eñ
la crítica a- la función del psicólogo
tradicional que contribuye a mantenér
sistemas pedagógicos ya caducos.

Otros trabajos han dado a conocer
experiencias que vinculan las aporta-
ciones de la PsicologÍa a la práctica
escolar, y que plantean la necesidad
de una investigación que proporcione
las bases científicas para una progra-

mación escolar adaptada al desarrollo
del niño.

La presentación de una experíencia
que planteaba la necesidad de la in-
tegración de niños con deficiencia
sensoriales en la escuela, puso tam-
bién de manifiesto la impoitancia de
la presencia. de especialisias (psicólo-
gos, logopedas...) en la progrdmación
educativa, dando una alteinativa de au-
las paralelas o ghetos institucionales.

Las conclusiones que se
los trabajos y debat'es de
son:

1) Es necesario definir la Dresenc¡a
del psicólogo en la escuela cómo apor-
tador de elementos científicos eri la
práctica pedagógica y en Ia programa-
ción escolar, entendiendo ho - 

como
una actividad curricular e institucio-
nal, sino en el sentido de ayudar
creación de un colectivo infantil,
avance en sus conocimientos v
periencias científico-culturales y
ci al es-pe rso na I es.

2) Si queremos que el maestro fo.
mente €n el niño la creatividad y el
razonamiento autónomo (incompatible
con una actitud autónoma y represi.
va, intelectual y personal), se deben
buscar vías alternativas a la actual
formación del maestro, que necesa-
riamente deben pasar pof una refor-
ma de los planes de enseñanza de las
Escuelas de Formación del Profesora-
do, así como también de las faculta-
des que forman a los psicólogos.

3) Las alternativas que permanen-
temente exigen tanto psicólogos co-
mo educadores sobre el método a

utilizar en su relación con los niños,
deben someterse así mismo a un aná-
lisis científico y dotar a ambos pro-
fesionales de las condiciones máte-
riales y administrativas necesar¡as pa-
ra. abordar. el problema de la melor
calidad de la enseñanza.

TETA UI
PS¡COPEDAGOGIA DE LA PRIMERA
INFANGIA: EL NlñO Y LA
EDUCACION PREESCOLAR

Las ponencias presentadas en la
mesa de Educación Preescolar han
abarcado diversos aspectos:

- Beflexión teórica sobre algunos
principios psicopedagógicos.

- Presentación de la problemática de
la formación del maestro.

- Experiencias prácticas.
A partir de ahí, las conclusiones

que consideramos pertinentes podrían
sintetizarse en los siguientes puntos:

1. La preocupación educativa por la
etapa preescolar, particuiarmente de
de 0-3 años, no se ha visto reflejada
en las comunicaciones.

Constatamos la ausencia de una la-
bor de investigación aplicada a la
educución en esta etapa. Ello nos
sugiere la existencia de una contra-
dicción entre la preocupación existen-
te en preescolar a nivel de pedago-
gos y maestros y de reivindicación éo-
cial, y la reflexión teórico-práctica re-
Iativa a la importancia de tal etapa.

2, Cuando en el sentir general de
estas jornadas se está hablando de la
función preventiva del psicólogo es-
colar, queremos manifeétar qu-e, pa-
radójicamente, la psicología éstá áu-
sente de la mayoría de los centros de
preescolar (guarderías y parvulario)
en las que esta labcr preventiva debe
tener su máxima ¡mportancia.

_ 3. La renovación psicopedagógica
de Ia escuela pasa, evidentemente,
por la renovación en la formación del
maestro. Para ello es necesario el re.
conocim¡ento oficial y legal de la
existencia de la especialidad de pre-
escolar, y el replanteamiento de la
duración de dichos estudios, así como
de su contenido.

4. En la mayoría de comunicacio-
nes y ponenc¡as presentadas, se ha
aludido al conceptó de "actividad del
n¡ño". El núcleo de esta problemáti-
ca parece residir en la clarificación
del concepto de "actividad', en su for.
ma especÍfica de aplicaciones a la me-
todología didáctica y en el t¡po de ac.
tuación que paralelamente se recibe
del maestro.

MESA DE INVESTIGAGION

Resumen de las conclusiones.
La tarea de formación de profesores

es absolutamente prioritaria iara poder

derivan de
este tema

ala
que
ex-
so-

lnüewención de Jesús Palacios, profesor de la Facultad de Filosofía y Glencias
de la Educación de la Universidad de Sevilla, en la misma M'esa
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llevar a.cabo la reforma de los siste-
mas pedagógicos actuales

Esta formación sólo puede hacerse
apoyéndose en un trabajo investigadói
previo.

La investigación ha de ser aplicada,
p.ero. necesita apoyarse en una inves_
flgacton básica.

Todos los miembros del sistema edu_
c¿tivo deben participar, desde sui dii-tintos puestos- de trabajo en la tareade investigac¡ón,

, 
Por ello es indispensable potenciar

el funcionamiento de centros oue im_
pulsen coordinen y desarrollen la in_
vestjgac¡ón, y junto a ello una labor
cfe -tormación y asesoramiento a losprofesores conectada en sus lugares
de trabajo.

Entre los centros existentes actual-
mente que podrían ocuparse de estas
tunciones, están los ICE que, sin em-
bargo, en su estado presénte no son
capaces de atender a muchos de ellos.
.. Hay algunos otros centros depen-

dientes de otras ¡nstancias como. Dor
ejemplo, .el tMtpAE del Ayuntamieiiio
de Barcelona.

Podemos concluir, por tanto, que es
preciso desarrollar centros de iñvesti-
gación dependientes de los M¡nisterios
de. Educación y Universidades, de los
Gobiernos Autónomos, de los Ayunta-
mientos y de otros órganos serileian-
tes y dotarles de persónal y los íne-dios necesarios para cola6orar coniodos los enseñantes. Estos, DOr ser
parte, deben tener derecho al'recono-
cimiento de su tarea de investiqacióny formación proporcionándoles ñosibi-
lidades para que las realicen.

MESA REDONDA SOBRE
LOS ASPECTOS POUTTCOS Y
PBOFESIONATES DE
PSICOLOGIA Y EDUGACION

Resumen de las concl¡¡siones

A ,partir de la experimentación y lapráctica psicopedagógicas recoqídas
en las jornadas, se perfilan r¡na éeriede aspectos políticos que los psicó_
iogos y educadores planiean a la's ins-
tancias políticas como esenciales para
el bienestar de la infancia y el cuárpo
social en general.

La absoluta prioridad de los seis
primeros años de vida para el desarro_
llo, a todos los -niveles, de la persona,
y esto tanto al nivel de una me¡ora
general de los niveles alcanzadoó a
cada edad como al de conseguir uná
mayor igualdad social, incidiéndo en
estos primeros años en que toman Va
cuerpo de un modo definitivo las des_
igualdades provocadas por la diferen-
cia de dotac¡ón ambiental. Se subrava
la urgencia y necesidad de una poiiii
ca educativa pública y gratuíta áesdeel primer año de vida hasta la en-
trada en E. G. B.

. La altísima rentabilidad psico-social
de una. asistencia psicológica, med¡cáy social fa,miliar que informe y preparea tos padres para optim¡zar el des-
arrollo infantil y prevenir la aparición
de problemas, tanto en los a'spectos
cognitivos e intelectuales, como'en los
relacionales, afectivos y psicomotorás,
concediendo gran atenóién a las d¡féj
rencias sociales y urbanas en los há-
b.itos ps¡comotores, lingüísticos, dieté-
ticos, relacionales, etc.

. La conveniencia de que la actuaciónde los equipos interdisciplinares del
seguimiento del desarrolld infantil ie
terr¡torialice en zonas reducidas oaiá
seg_uir ínte.gramente la escuela, lá fa-
milia y el barrio. Coincide esto'con'iá
conveniencia de un trabajo más autó-
no,mg y respetuoso hacía las peculia_
ridades socio-culturales y la lábor de
tos Ayuntamientos.

La eliminación de la selectividad es-
colar, en la etapa de ensenaniá 

-obli-

gator¡a, que supone el fracaso esco-lar para lo cual se ¡mpone una ma-yor preparaci.ón y autonomía de los
educadores y el.trabajo en equipo con
los.psicólogos_ dentro- de cadá bentro,
sustituyendo las evaluaciones tradi_
cionales por un seguimiento c¡entífióodel desa¡rollo y aprendizaje infantiL
Esto ¡mpl¡ca un cuerpo único de edu-
cadores.y profesionales de la educa-
ción, todos ellos a nivel universitarió,
con autonomía de programación poi
zonas y centros.

La eliminacíón de la polarización en_
tre sujetos intelectuales y sujetos prá-

xicos o manipulativos y la implantación
oe una ped.agogía. integral operatíva
que desarrolle un hombre equilibrado,
lo .que implica a nivel políticb un res_paldo del ciclo único' defendido en
otros países.

- La. absoluta necesidad de un estatusjurídico-y profesional claro para psicó-
logos {colegiación y espécialiiación
un¡versitaria) pedagogos y maestros
como garantía de su incorpbración dig_
na al trabqjo que el bieriestar sociál
exige de ellos.

El papel decisivo a jugar en este
campo y en la actual coyuntura Dor
los centros de administraóión autóno_
mos. y Ayuntamientos, con avanzadas
en la investigac¡ón y la asistencia v
con un papel catalizador de ejemplo. Sá
p¡de .por los Ayuntamientos-el bebate
crenuttco en sem¡nar¡os o encuentros
de los modetos o via" proieiióñuiéi
aplicables a nívet de Ayuntamienioi

vista general de la presidencia de la Mesa' Redonda sobre aspectos poríticosv proresionales. A ra derecha Arfredo f"¡*r"t-J: ü. -d;;íú-tülliponsabres
de tos temas de educacirín en 'er niuñiaiiiiln-ió-iJ'ñtá¿li¿-'
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Después expondremos el estado le-
gal de la situación y por fin plantea-
remos las vías alternativas que consi-
deremos posibles y las propondremos
a discusión.

PONENCIA
SECCION DE

DE LA
MADRID

Las más recientes especialidades
tienen que abrirse paso entre la rígi-
da estructura de las ciencias v lás
profesiones establecídas, con el óonsi-
gu¡ente mundo de ¡ntereses creados
que los rodean.

Este es el caso de la psicología es-
colar. Si hacemos un balance Comero
en torno a su estado de ímplantación
en España, y contando con los pocos
datos existentes, llegaremos fácilmen-
te a la conclusión de que los conoci-
mientos psicológicos no se aplican con
un mínimo de seriedad más que en una
pequeña parte de los centrbs educa-
tivos.
. Por otra parte y aunque empiece a

darse una presencia relativa de servi-
cios psicológicos en los colegios pri-
vados, ello no tiene siempre una óig-
nificación pos¡t¡va.

Es bien conocido en este sentido el
uso del ,psicóllogo como objeto de
atracción comercial,

En muchos casos el psicólogo rea-
liza una labor estádística marginal y
se halla fuera de los mecanismos pá-
ra ¡nterven¡r sobre la institución es-
colar.

El ideologicismo y los intereses eco.
nómicos existentes en lq escuela, jun-
to con la ausencia de un equipamiento
adecuado, hacen muy difícil la entrada
en ella de elementos de racionaliza-
ción y cualificación científica, que po-
drían hacerla más rentable. Los inte-
reses económico-ideológicos de los que
dominan la mayor parte de los medios
educativos, ya sea a través de la en-
señanza privada o de la administración
pública, impiden la puesta en marcha
de un plan serio para conseguir Ia ca.
lidad y el rigor necesarios en el con-
iunto del s¡stema escolar.

Aún se lucha por la escolarización
total, gratuita y obligatoria. Lo normal
es todavía una educación fuertemente
confesional y autor¡taria. Hay una enor.
me masificación y una grave falta de
medios. La política de buscar un
puesto para todos en Ia escuel¿ puede
resultar demagógica si no se áplica
con relación a la calidad y el rendi.
miento. Si los niños que escolarizamos
fracasan, el esfuerzo resulta una pér-
dida grave de los recursos empleailos.
Además, esta pollt¡ca no permite una
aplicación auténtica del principio de
igualdad de oportunidades, lo cual de-
biera ser su objetivo más importante.
Para ello no sólo es necesário que
todos los niños asistan a la escudla,
sino que esta merezca recibirlos y con-
siga que todos acaben con éxitó den-
tro de sus aptitudes No sirve una es.
cuela que selecciona, margina y clasi-

S¡TUAGION ACTUAT Y ATTERNATIVAS
DE LA PSICOTOGIA ESCOTAR
EN ESPAÑA

Ponencia elaborada por la Comisión
de Psicologíá Escolar de la Sección
Profesional de Psicólogos del Colegio
de Doctores y Licenciados de Madrid.
Esta ponencia fue presentada a las
primeras Jornadas lnternacionales so-
bre Psicología, y Educación, celebradas
en Madríd del 29 de octubre al Z de
noviembre de 1979.
INTRODUCCION

Con esta ponencia, la comisión de
psicología escolar del Golegio de Doc-
tores y Licenciados de Madrid pre-
tende dar una visión global y polémica
del estado de nuestra profesión. No
nos proponemos presentar un estudio
exhrustivo sino más bien plantear los
aspectos principales del problema pa-
ra or¡entar la discusión.
_ Expondremos un análisis general so-
bre la necesidad y funciones de la psi-
cología escolar subrayados con unos
datos mínimos.

1. Necesidad y funciones
de la psicología escolar

La aplicación de los avances cientí-
ficos es ¡njustamente desigual. Las
ciencias naturales t¡enen un desarrollo
muy ligado a los procesos productivos
y se halla más directamente guiada
por las fuerzas rectoras de estos.

Las fuerzas económicas tienden a
hacer más ¡nmediatamente uso de
cualquier descubrimiento de las cien-
cias naturales.

Fero los avances de,las ciencias so-
ciales se realtzan más lentamente y
suelen encontrar fuertes barreras ideo-
lógicas para su puesta en práctica.

Precisamente, las ciencias socialesy humanas han de ir enfrentándose
más directamente con los hábitos ideo-
lógicos y remplazándolo$ en parte por
conocim¡entos científicos.

Bajando al campo de la psicología
en concreto, buena parte de sus des-
cubrimientos son sistemáticamente ig-
norados o arrinccinados; otras veces
sometidos a críticas pseudocientíficas
que impiden o retrasan su aplicación.

un momento de la intervención de Gartos Gamarero, presidente de la sección
_de Psicólggos_ de Madrid. A su izquierda, en la foio, Angel Lfoaro, Jefe rli
los Serviclos Técnicos de Orlentación Escolar del Ministerio 

-de 
Educaclón. Mesa

de aspectos políticos y...
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fica a los que se incorporan a ella,
por medio de notas, diplomas, suspen-
sos o cocientes intelectuales. Una psi^
cología que se apoye en los conóci-
mientos sobre el aprendizaje y el des-
arrollo de la inteligencia puede con-
seguir más realmente la igualdad de
oportunidades. No se trata sólo de que
todos los niños tengan acceso a la
escuela, sino de que salgan igualmen-
te favorecidos de ella. No sirve una es-
cuela aunque sea gratuita y alcance
a todos los niños, si empuja al fracaso
a un elevado porcentaje de ellos.

Los índices de fraCaso escolar son
una muestra dramática de lo que -de-
cimos.

La escuela fracasa en gran medida
al ignorar los mecanismos por los que
aprende el niño, la manera que tiene
d'p conocer, su personalidad indivi.
dual y el funcionamiento de los gru.
pos. Es precisamente aquí donde se
sitúa la aportación de la psicología. Su
contribución es, especialmente, impor-
tante a la hora de hacer un análisis ri-
guroso y permanente de la institu-
ción escolar para agilizar los mecanis-
mos de adaptación de la escuela al
niño, a sus necesidades, de acuerdo
con las etapas de su evolución,

El fin último que persigue la psico-
logía escolar es el mismo de la edu-
cación; lograr el desarrollo integral del
hombre. Cada escuela debe poder apli-
car el servicio de sus profesionales
allí donde sea más preciso para el
cumplimiento de este fin.

Disposiciones oficiales sobre la
psicología escolar y las distintas
formas de ejercicio

Las disposiciones oficiales son es-
casas y responden a aspectos muy
fragmentarios del problema, muy pro-
pio de la improvisación que ha carac-
ter¡zado la reforma educativa.

La Ley General de Educación prevee
la creación de Servicios de Orientación
en todos los niveles de la enseñanza
a lo largo del sistema educativo. Con
este propósito establece que la orienta-
ción escolar y profesional deberá cons-
tituir un servicio continuado a lo largo
del proceso educativo que atendiendo
a las capacidades, actitud y vocación
de losr alumnos les facilite la toma de
decisión de un modo consciente y
responsable.

A pesar de esta declaración de in-
tenciones de la Ley, el MEC sigue qon-
siderando estos Servicios de Orieñta-
ción como un lujo para la enseñanza,
ya que en la práctica no ha previsto su
financiación en, los presupuestos y los
centros estatales carecen de ellos.

Después de la Ley de Educación,
han aparecido dos Ordenes Min¡ste-
riales por las que se regulan y esta-
blecen los Servicios de Orientaóión de
C. O. U. y los Seruicios Provinciales
de Orientación Escolar y Profesíonal.

La Orden de Orientación de G O. U.
(31-Vll-721 exige el título de Psicólogo

o Pedagogo con la especialidad de
Orientación Escolar al responsable de
este serv¡cio y le atribuye una serie
de cometidos que entran de lleno en el
campo de la psicología escolar; sin
embargo, no aparecieron las consi-
gu¡entes partidas económicas finan-
ciando esta actividad, con lo cual, al
menos en los centros públicos, no se
ha llevado a cabo y lo que se ha hecho
ha sido fundamentalmente por los ga-
binetes y colegios privados.

Reglamento de Centros Estatales
de 1974: Necesidad del orientador. Pe-
ro no se pone en práctica.

El 30 de abril de 1977 se publica en
el "8. O. E." la Orden por la que se
regula con carácter experimental el
Servicio Provincial de Orientación Es.
colar y Profesional para alumnos de
E. G. B.

Las funciones de este Servicio Pro-
vincial son:

- Asesorar y prestar ayuda al profe-
sorado de E. G. B.

- lnformar a los padres, profesores V
alumnos de las posibilidades de es.
tudio y perspectivas profesionales.

- Proponer trabajos de investigación
sobre los procesos de aprendizaje
escolar en las distintas áreas cúl-
turales.

- Cooperar con el lnstituto Nacional
de Educación Especial en la locali-
zación y diagnóstico de los alumnos
necesitados de Educación Especial.

Para formar parte de este Servicio
es condición imprescindible, por el mo-
mento, ser funcionario del Cuerpo de
E. G. B.

Sin embargo, la creación de estos
servicios no pueden considerarse una
solución, ya quel

1." Se constituyen con carácter ex-
perimental y no permanente.

2: Sólo pueden acceder a ellos los
psicófogos pertenecientes al cuerpo
de profesores funcionarios de E. G, 8.,
lo cual no sólo es discriminativo para
los demás, sino que impiden el com-
promiso para el futuro con un cuerpo
distinto.

3.' Los cometidos profesionales del
orientador Escolar y Profesional no
abarcan todo el ámbito de aplicación
de la psicología escolar.

4: La supervisión depende de la
inspección ordinaria y no de un orga.
nisme especializado en el campo res-
pectivo.

5..' Y, sobre todo, el número por
provincia (tres) es absolutamente tes-
timonial, sin apenas posibilidades de
incidÍr realmente.

SITUACION AGTUAL DEL
PSICOLOGO ESOOLAB

Esta situación de desamparo legal y
la falta de definición del Estatuto dril
Psicólogo hace que la práctica profe-
sional sea muy varlada y responda a
¡ntereses diversos.

Segrin los datos publicados por el
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Ministerio de Trabajo, el 53,2 por i00
de los Psicólogos que trabajan lo hacen
dentro del campo de la enbeñanza. De
estos un 20,3 por 100 trabajan en Cen-
tros Públicos y un 31,9 for 100 en
Centros Privados.

De este 53,2 por 1ü), un 45,8 por 100
desempeña funciones docentes, un g,9
por 100 de Orientación Escolar, un 1,9
por 100 desarrolla funciones de orien-
tación profesional y un 2,5 por 100 de
terapeuta escolar,

En Golegios Nacionalea
No existen oficialmente puestos de

Psicólogos, a excepción de los tres
orientadores citados en cada Drovincia.
Sin embargo, la necesidad de su exis-
tericia se ve cada vez más clara desde
el momento en que las propias Aso-
ciaciones de Padres han empezado a
financiar. en algunos, con caigo a las
cuotas de las propias asociaclones, a
psicólogos, para que trabajen dentro
de los centro$.

En otros son los Maestros Psicólo-
gos los que una vez concluidas sus ta-
reas docentes parean a desempeñar las
funcionesl específicas del psic'ólogo. En
otros se ha logrado una solucióñ muy
eventual, consistente en liberar a uñ
maestro psicólogo de sus tareas para
que, al menos por un curso, haga lo
que pueda en orientación.

Estos intentos ponen de manifiesto
la necesidad de la labor del psicólogo
en los centros; pero ante la'negativa
del M. E. a creai nuevos cuerpoi den-
tro de la enseñanza, se quedan en par-
ches, en vez de ofrecer soluciones.
Colegios Prir¡ados

La .presencia del psicólogo en los
co¡egros pnvados es mayor, ya que es-
to contribuye a dar una *buena ima-
genD del Centro, puesto que el psicó-
logo es un elemento nuevo, bien ven-
dible en ciertos niveles, del marketing
de la enseñanza.

Sin embargo, en la mayoría, por ra.
zones económicas, de organización edu-
cativa o ideológicas, está lejos de cum-
plir las funciones que le coiresponden.

Y en el ámbito laboral en estos
centros la situación del psicólogo va
desde la picaresca hasta la frustráción.
Ni la ordenanza laboral de la enseñan-
za privada Ie reconoce un status es-
pecífico, englobándole bajo la denomi.
nación general de titulado no docente,
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con dos horas más de jornada semanal
que los docentes.
Gabinetes Privados

Surgen como remedio a la falta de
estos gabinetes en los propios cen-
tros escolares y como una salida la-
boral de los profesionales interesados
en la enseñanza.

Su labor no es estrictamente esco-
lar. Sus tareas abarcan desde el diag-
nóstico, terapias, hasta las reeduca-
ciones, orientación escolar, etc.

En muchos de los casos existe re'
lación directa entre estos gabinetes v
los profesores del centro, llevando un
trabajo conjunto con ellos.

El trabaio que desarrollan con los pa'
dres les fac¡lita conocer la realidad del
niño o incidir en el á¡ibito familiar. Los
escasos medios con los que cuentan,
la inestabilidad de la clientela cada
curso, hacen que la situación laboral
de estos profesionales sea muy ines'
table y la eficacia de la tarea escasa.

Las Empresas de tests y
servicios psicokigicos
a los colegios

Algunas con delegaciones en todo
ei teir¡torio del estado, venden bien en
generál sus aplicaciones y correccio"
nes colectivas a los padres de los alum-
nos, ante la falta de un servicio de
psicología en las escuelas. Pero cier-
tos procedim¡entos éticos y su trabajo
a nivel científico en muchas ocasiones
son todo un capítulo en la historia del
desprestigio de la profesión.

ALTERNATIVAS A LA SITUAGION
AGTUAL DE LA PS¡COIOGIA ESGOLAR

Dentro de la concepción de la ense-
ñanza que hemos esbozado en la pri-
mera pArte y, que aspira como meta fi-
nal a conseguir una efectiva igualdad
de oportunidades en la escuela y un
desarrollo global de la persona, la psi-
cología escolar tiene unos objetivos
a conseguir a corto plazo en nuestro
país, tanto a nivel de la administración
educativa estatal, de coniunidades au-
tónomas y municipios, como a nivel de
cada centro docente.
Objetivos a nivel de la administración
educativa estatal

Gonseguir que las previsiones de la
Ley'General de Educación sobre crea-
ción de servicios de orientación edu-
cativa no se queden en mera declara-

ción de ¡ntenc¡ones, sino que se deli-
miten los objetivos a cumplir en este
campo y se arbitren los medios ne-
cgsarios para ponerlos en práctica,

En este sentido vemos necesario
dar los sigu¡entes pasos legislativos:

1.' lntroducir en el Estatuto de Cen-
tros Docentes, ahora en proceso de
discusión en las Cortes, los servicios
de psicología escolar como uno de los
requisitos mínimos para la calidad de
enseñanza exigidos, tanto a los centros
públicos como privados. Sólo esto per-
mitiría llevar a la práctica el propósito
declarado por el proyecto de que en
tales centros nno sólo se desarrollen
los programas establecidosD, sino tam-
bién que "dediquen su actividad a la
orientación educativa y profesional de
los alumnos".

2: Sustituír la Orden del 30 de
abril de 1977, por la que se regula la
organización con carácter experimental
del Servicio de Orientación Escolar y
Vocacional para alumnos de E. G. 8.,
por. otra en que se establecen los Ser-
viqios de Psicología Escolar en los
centros públicos y privados.

El Cometido, composición y funciona-
miento de estos servicios de Psicolo-
gía Escolar sería el s¡gu¡ente:

Se llamarían Servicios de Psicología
Educativa y de Orientación Escolar
y Vocacional, porque Ia Jenominación
"Orientación Escolar y Vocac¡onal", su-
pone limitaciones al campo de actua-
ción de la psicología escolar, sobre
todo en lo que se refiere a las tareas
de, prevención y planificación de la ta-
rea educativa.

Los servicios se establecerían no a
nivel provincial, sino en cada centro
docente y estarían coordinados a nivel
de cada comunidad autónoma por una
comisión de psicología escolar depen-
diente de los consejos de educación.

Estos servicios de psicología es-
colar no sólo estarÍan destinados a
la Enseñanza General Básica, s¡no a to-
da 'la escolaridad fundamental desde
preescolar hasta la enseñanza pre-
universitaria.

Estarían compuestos en cada cole-
gio de más de 600 alumnos o 16 uni-
dades por un psicólogo escolar, y un
reeducador psicopedagógico y psico-
motriz. En los centros más pequeños
se adoptarían soluciones compartidas
con otros colegios, partiendo del cri-
terio del mismo número de especia-
l¡sta$ por cada 600 alumnos.

La puesta en marcha de este servi-
cio en la totalidad de los centros pú-
blicos se haría en un plazo máximo
de ocho años comprometiéndose el
Ministerio de Educación.a formar el cu-
po de especialistas necesario y pro-
veer las plazas correspondientes cada
año. El reconocimiento y homologación
de. los centros privados exigiría como
condición indispensable la posesión de
este servicio

La formación de estos profesionales
exigiría la creación de la especialidad

de Psicología Escolar en las Facultades
de Psicología con períodos de prác-
ticas en las escuelas y cursos de ior-
mación de reeducador'es psicopedagó-
gicos y psicomotricistas.

Los requisitos para acceder a estos
puestos serían:

- Tener el título de Licenciado o Di-
plomado en Psicología en el caso
de los psicólogos escolares.

- Tener un conocim¡ento y preparación
en el campo escolar, que es donde
se va a realizar la actividad profe-
sional.

Estos profesionales pasarían a for-
mar parte de los cuerpos docentes;
pero para el acceso a estas plazas no
se exigiría pertenecer a ellos de an-
temanc.

En las condiciones laborales (jorna-
das, salarios, estabilidad, etc.), esta-
rían equiparados a los profesores.
La integración de
Psicófogos en los colegios

Los psicólogos escolares estarían
integrados plenamente en cada centro,
formando parte del claustro y realizan-
do un trabajo interdisciplinar con los
profesores.

Las funciones del psicólogo en la es-
cuela se inscribirían pr¡or¡tariamente
en el campo de la prevención, la higie.
ne mental, la planificación escolar,
siendo las principales:

- La observación continua y segu¡-
miento del desa¡.rollo del niño en
todos sus aspectos: físicos, inte.
lectual, afectivo, social.

- La planificación, junto con otros
profesionales de la enseñanza de
la tarea escolar concreta para adap-
tar a la edad, capacidades, intereses
y necesidades del níño.

- Colaborar con la escuela en los
programas de educación permanente
de padres.

- Prevenir y orientar en los casos de
las anomalÍas y retrasos del des-
arrollo o aprendizaje.

- Realizar la orientación profesional
de los alumnos, junto con los tu-
tores.

Las funciones del reeducador serían:

- Poner en marcha y llevar a cabo,
actividades de 'eeducación para ni-
ños con desarrollo lento, déficits de
aprendizaje instrumentales, tras-
tornos psicomotr¡ces.

- Colaborar con los maestros en la
planificación de aprendizaje y de
las actividades cle recuperación.

Ambos profesionales deberían cola-
borar en la planificación de los servi-
cios escolares de la zona y con los
servicios de salud y medicina escola-
res de la zona y con los servicios de
salud y medicina escolar.. Los servicios de psicología escolar
y.psÍco-pedagogía en los centros pú.
blicos o privados que reciben subven.
ción deberían ser también subvencio-
nados, no ocasionando ningún suple-
mentar¡o a los padres de alumnos.
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A nivel de Municipio,
Distrito, Gomarca

Es esencial crear en municipios y
comarcas gab¡netes de psicología es-
colar que sirvan de apoyo a la labor
educativa de los colegios de la zona y
que realicen una doble tarea:

*Preventiva: tareas de invest¡ga-
ción educativa, asesoramiento a es-
cuelas, comunidades vecinales, cola.
boración en la planificación del equipa-
miento educativo de la zona.

-Asistencial: estudios neurológicos,
servicios de reeducación, psicoterapia
infantil y de adolescentes, asistencia
social.

Los servicios de estos gabinetes se.
rían gratuitos y atenderían preferente-
mente a la población escolar de los
colegios públicos. Su trabajo se reali-
zaría en estrecha colaboración con los
servicios psicológicos y psicopedagó-
gicos de los colegios y los servicios
médicos escolares.

La colaboración en la planificación
escolar se llevaría a cabo a través de
la participación de los psicólogos en
los Consejos Escolares Municipales, de
Comarca o D¡strito.

Las tareas inmediatas que ha de rea.
lizar el Golegio o Golegios de Psicó
logos en la consecución de estos ob"
ietivos son:

- Definir las competenc¡as y campo
de actuación de la psicología es-
colar.

- Procurar ser oídos por el Ministerlo
de Educación o Consejo de Educa-
clón de las ,Comunidades AutG
nomas en las cuestiones referentes
a su campo profesional.

- Defender ante los poderes públicos
y la sociedad la calidad científica y
ética profesional en el ejercicio de
la psicología. Para ello en el mo-
mento actual, además de Procurar
que la implantación de la profesión
en las escuelas vaya seguida de una
valoración periódica de los resul-
tados, ha de velar para que formas
de ejercicio actualmente ex¡stentes
se acomoden a los m¡smos crite-
rios de profesionalidad. Por ello ha
de:* Seguir de cerca las actividades

realizadas por la empresa de
tests y servicios de psicología
escolar llegando a exig¡r la pro-
hibición del ejercicio de la psi-
cología en el ámbito de la es-
iuela a aquellos grupos o per-
sonas cuya labor no reuna unas

. mínimas garantías científicas o
cuyos procedimientos no se
ajusten a la ética profesional
o desprestigien la profesión.

- Conocer las actividades de los
gabinetes privados que ejercen
en el campo de Ia reeducación
de los trastornos del aprendi-
zaje, psicoterapia infantil, etc.

- Una última tarea, pero no menos
¡mportante, que habrán que reali-

zar los colegios de Psicólogos, es
contribuir a sensibilizar sobre la
funci,ón de la psicología en la es-
cuela a los partidos políticos, sin-
dicatos de enseñanza, asociaciones
de padres de alumnos y opinión pú-
blica en general.

Las resistencias principales
que pueden encontrar las nlternativas
anter¡ormente expuestas

Pueden ser de muchos t¡pos, pero
conviene enumerarlas aunque sea bre-
vemente:

1." La ausencia de una verdadera
planificación educativa, basada en ra-
zones científicas.

2." La ideología oficial existente so-
bre el papel a ejercer por la educación
en la sociedad que puede no coinci-
dir con las metas últimas del trabaio
del psicólogo en la escuela

3.' Las dificultades económicas, que
en momentos de crisis, son fáciles
pretextos para cambiar el orden de
prioridades en el gasto público.

4." La ausencia de un trabajo de
equipo y, sobre todo, de un trabajo in-
terdisciplinar en muchos colegios, co-
mo consecuencia del abandono social
de la escuela.

5." El interés de ciertos sectores
sociales én mantener la psicología es-
colar como un lujo sólo a su alcance.

6: La falta de práctica de una po-
I ítica descentr alizada de administración
educativa.

7." El peligro de este planteamiento
para c¡ertos negocios actuales de la
psicología.

8." La desinformación de la opinión
pública sobre el papel social de la

psicología como disculpa científica al
serv¡cio de la calidad de vida, al ha-
bérsele presentado con frecuencia des-
empeñando papeles que van desde el
pasatiempo a las artes ocultas.

Algtrnas preguntas finales, que pro-
ponemos como temas de discusión con
vistas a elaborar unas estrategias con-
cretas en estos puntos:
* ¿Cómo introducir la psicología es-

colar en los planes de acción del
Ministerio de Educación?

- ¿Cómo llevar a los cuerpos de en-
señantes, sindicatos de profesores
y asociaciones de padres de alum-
nos la urgencia de Ia implantación
de los servicios de psicología es-
colar?

- ¿Cómo hacer que los ciudadanos
reivindiquen no sólo un pupitre para
sentar a sus hijos en la escuela
sino también los medios necesarios
para que tengan dentro de ella
igualdad de oportunidades?

- ¿Cómo articular a nivel local los
servicios de psicología con los ser-
vicios de salud y bienestar social?

Una visión general de la sala de sesiones
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SECCION DE BARCELONA

ESTUDIO SOBRE LA ASISTENG¡A
PSICOTOGICA A tA FOBLACION
EN EDAD ESGOLAR EN BARGELONA

Esta comunicación es la síntesis de
un estudio más amplio, de próxima pu-

blicación, realizado por Mercé Bas-
sedas, Bosa Belles, Teresa Flaquer,
María Teresa Peso y Margarita Quin-
tana v otros miembroq de la Comisión
de Póicoloqía Escolar de la Sección
Profesional-de Psicólogos del Colegio
de Licenciados de CatalunYa, con la
indispensable colaboración técnica de
la Fúndació Jaume Bofill, el Consorci
d lnformació i Documentació de Cata-
lunva v el Centre de Cálcul de la Uni-
ver3¡tát Politécnica de Barcelona.

La psicologÍa escolar es una profe-
sión que en el estado español se pre-

senta'problemática y polémica. Si se
analiza' el marco en el que esta pro-

fesión se desenvuelve, se observa -que
altualmente no queda contemplada a

ñivel oficial. Si aigo destaca es la au-
sencia de cualquier referencia a la psi'
óóiogia escolai en la normativa legal'
iaivó alusiones enmascaradas bajo el
término de "orientador escolaro en la
Lev de Educación y poster¡ormente en
él'Provecto de LeY que contemPla la
óreacién de un Servicio de Orientación
Escolar.

Sin embargo, f¡'ente a esta situación
oue marqina-la existencia de la psico-
ibqía esóolar hav un hecho explícito y
es-que ésta es ieal. Real en tanto que
cadá año salen nuevos Licenciados en
Psicoloqía de las Facultades Universi'
iar¡as, áe los cuales muchos se incli-
nan pór la pslcología escolar, y real en
tantó se observa una progresiva inquie-
tud de la población en general y de los
trabaiadores de la enseñanza en par'
ticulár alrededor de ciertos problemas
escolares, tales como dislexias, in-
adaotaciones o fracaso escolar, con-
ceoios acuñados por la psicología. Pa-

reóe. pues, frente al incipiente incre-

-enio'observado en la demanda de
asistencia psicológica por parte de la
ooblación. la actitud oficial que margi-
ira u olvida el servicio profesional del
osicóloqo escolar, contribuye a agudi-
zar, anó tras año, el índice de paro de
los psicólogos escolares.

Por todo lo exPuesto, era necesario
emprender un estudio al respecto y'

sobre todo, por el hecho de que.hasta
el momento'no se tienen precedentes
en nuestro país de un trabajo de este
tioo. La orióntación básica del mismo
sé centra en la recogida e interpreta-
ción de datos sobre la situación y pa-

norama actual de la psicologÍa escolar.

Se planteaban al iniciar el estudio
una serie de cuestiones:

¿Es necesario el Psicólogo?
¿Dónde actúa?
¿Cuál es su situación laboral?
¿Qué se le Pide?
¿.A quién atiende?
¿De qué manera?
; Cuándo?
áCual es su jornada de trabajo?,

entre otras.

A lo largo de este estudio se ha
optado por-considerar "asistencia psi-
óbloq¡ca" a la relación del profesional
de lá osicoloqía con la institución es-
colar, bea cuál sea su vinculación con
la m¡'sma, psicólogo propio, psicólogo a

horas, gabinetes psicológicos propios,
gabinetes externos, etc.

El estado embrionario de la asisten-
ciJ psicológica en la escuela y la va-
r¡edád de -posibles respuestas exige
utilizar. por'el momento, este amplio tí-
iuio. pbio, evidentemente, muchos de
estos t¡pos de asistencia, en otro mo-
mento ó en Posteriores sondeos, no
oodrán calificarse como asistencia psi-
bolóqica en sentido estricto porque no
reúnén las características que el tér'
mino engloba.

METODOLOGIA EMPTEADA

La encuesta

La metodología utilizada consistió en
la elaboración de una encuesta que
analizara la existencia o no de as¡sten'
cia psicológica en las escuelas de la
c¡udád de 

-Barcelona. En el caso de
asistenc¡a psicológica interesaba saber
como ésta'era llevada a cabo Y Por
parte de quién (Pstcólogo en la es'
óuela, gabinete psicológico, maestrosJ '
En el cáso de no asistencia psicológica,
los motivos y las soluciones adopta-
das para substituirla.

Con el fin de obtener el máximo de
informació'n, la encuesta consta de
cuatro partes que a continuación des'
cribiremos.

La primera parte cont¡ene aquellos
aoartádos que describen las caracte-
risticas qetierales de cada centro, o
sea, nivel educativo, dependencia iurí-
dica. legalización, tamaño, alumnado y
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asistencia psicológica en el mismo Esta
última contribuye-especialmente al ob-
ietivo principal del trabajo: asistencia
bsicolóqica en la escuela, o no, Y en
baso afirmativo, psicológo, si hay pro'
pio en la escuela o no.

La seounda oarte debían contestarla
solamenie quienes afirmaban tener psi-
cólogo propio en la escuela. Consta de
una 

-seiie 'de 
apartados que tratan de

la titulacÍón, siiuación laboral y profe-
sional de quien ejerce las funciones de
psicólogo.

La tercera parte la contestaban to'
dos los centroé que no tenían psicólogo
orooio en la escuela fcentros con ga-

binétes privados, equipos psicopedagó-
oicosl o quienes no tenían ningún tipo
áe aóisteircia Consta de dos aparta-
dos en los que se Pregunta los moti-
vos y las sóluciones adoptadas para

substituir dicha asistencia'

Finalmente, la cuarta parte consiste
en cuatro preguntas abiertas de opi-
nión sobre' la asistencia psicológica,
el papel y las funciones. d-el psicólogo y
las alterñativas Para el futuro'

En resumen, son 71 items de res-
puestas abiertas.

El estudio se ha hecho desde dos
punto$ de vista: respuestas cuantita-
iivas y respuestas cualitativas. Las

orimerás previamente codificadas, han
bido elabdradas por ordenador y poste-
riormente interpretadas por nuestro
eouioo. Las sequndas, han sido direc'
tainénte trabajadas a partir de los da-

tos obtenidos de Ia encuesta.

La encuesta fue respondida personal-
mente por el psicólogo de la escuela
y en sd inexistencia o ausencia por el
áirector o persona responsable de la
misma.

La mu€€tra

La muestra con la que se ha traba-
iado ha sido obtenida de centros do-
tentes de E. G. B. de Barcelona capi-
tal. Esta rnuestra procede de un uni-
verso de 788 ceirtros docentes de
E. G. 8.. los cuales provienen de un fi-
chero fuente elaborádo por el C.|.D.G.
fConsorci d'lnformació i Documentació
de Catalunva) en el mes de junio de
1978, y obténida según el sistema alea-
torio éstratificado cbn afijación propor'
cional.

Los estratos eran los 12 d¡stritos ad'
ministrativos de la ciudad y los seg-
mentos sectoriales las dependencias
iurídicas de los centros (pública' pri'
vada religosa y privada seglar)' Estos'
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a su vez divididos en funci,ón del peso
de cada tipo, según tamaño (menos
de 300 alumnos, de 300 a 600 alumnos,
más de 600 alumnos). Se coleccionó
una muestra de 300 centros, cantidad
que permitiría mantener unos niveles
de error bajos (6 o/o).

A pesar de que la referen,cia tempo-
ral del fichero fuente era muy próxima
a Ia investigación Uunio de 1978 y mar-
zo de 19'fg respect¡vamente), se produ-
jeron bajas de algunos de los centros
seleccionados, que, a ciertas negativas
a contestar por parte de otros, sumaron
un total de 54 centros Por lo tanto, el
tamaño de Ia muestra defintiva quedó
en 246 centros docentes de E. G. 8.,
muestra estadísticamente fiable.

RESULTADO DE tA GONSULTA
REALIZADA A LAS ESCUELAS

DAIOS GUANTITATIIÍOS
DE LA ENCUESTA

A) Las escuelas que t¡enen
as¡stenc¡a psicológica

Un 55,7 por 100 de las escuelas de
E. G. B. que también pueden tener
Preescolar, B. U. P. y/o Formación
Profesional, tiene asistencia psicológi-
ca. El 37,9 por 100 de las escuelas pú-
blicas tiene asistencia psicológica fren-
te al 61 ,2 por 100 de las escuelas pri-
vadas. De toda la privada es la religiosa
la que tiene más asistencia psicoló-
g¡ca, con un 74 por 100.

En relación al alumnado, se observa
que las escuelas de niños están más
dotadas de asistencia psicológica que
las de niñas o mixtas.

Parece ser, pues, que la titularidad
jurídica de la escuela y el sexo son
factores importantes en la existencia
de asistencia psicológica.

Otras variables estudiadas señalan
que la as¡stencia psicológica queda
también determinada por la cantidad
de profesores del centro y no por el
número de aulas o de alúmnos del
mismo. Es decir, a mayor número de
profesores corresponde, de forma di-
recta, mayor asistencia psicológica, pe-
ro no a mayor cantidad de alumnado o
de aulas. Son las escuelas con pocos
alumnos, menos de 300, y las de mu-
chos afumnos, más de 9ü), las más
asistidas.

A continuación se analiza cómo se
concreta esta as¡stencÍa psicológica, la
ampl¡tud, características y condiciones
de Ia misma.

L Situación laboral del psioólogo
en la qscuela

La mitad de las escuelas con asis-
tencia psicológica tiene un solo psicó-
logo, el resto queda repartido entre
IaE Que tienen más de un psocólogo o
están en contacto con algún gabinete
privado externo a la escuéla. indepen-

dientemente de la titularidad jurídica
de la escuela y atendiendo sólo al ta-
maño de Ia mísma, se observa que
las escuelas de 300 a 600 alumnos tie-
nen sólo un psicólogo y las que tienen
más de un psicólogo son las de. 150 a
300 alumnos y las de más de 900 alum-
nos.

En la escuela p¡iblica, dado que no
existe el reconocimiento de estos pro-
fesionales, los psicólogos son general-
mente maestros, contratados y actuan-
do como tales, que por decisión interna
de la escuela libran unas horas para
realizar tareas de psicología. En este
caso, contrato, horario global, y catego-
ría laboral están referidos al status de
maestro. Esto ayuda a comprender la
presenc¡a de un psicólogo en un 54
por 100 de las escuelas públicas y de
más de uno en un 40 por 100 de las
mismas, sin embargo, no hay gabinetes
que se ocupen de la asistencia psico-
lógica, dado el carácter privado. de los
mismos.

En la escuela privada hay, básicamen-
te, un psicólogo en un 48,2 por 100 de
las escuelas con asistencia psicológica,
pero también puede estar atendida por
un gabinete privado que va, de vez en
cuando a la escuela, en un 3l por 100.
En la escuela privada religiosa predo-
minan los gab¡netes con un 40,5 por
ciento del total de centros asistidos
psicológicamente.

Todos los psicólogos suelen ser li-
cenciados en psícología y en muy po-
cos casos post-graduados o diplomados.

En cuanto a la contratación, sólo un
38,1 por 100 de psicólogos escolares

tiene un contrato laboral formalizado.
En la escuela pública, es el 54,5 por
ciento de psicólogos el que tiene di-
cho contrato y en la privada es sólo
el 17,3 por f00. El alto porcentaje en
la escuela pública se explica, como ya
se ha mencionado antes, por la pro-
cedencia del psicdlogo escolar. Un
l3,l por 100 de psicólogos tiene con-
trato administrat¡vo. Otro 22,5 por f 00
de psicólogos tiene un contrato verbal.
En la escuela privada hay casi tantos
contratos de tipo verbal como laboral.

El 26,2 por 100 restante no tiene
contrato alguno o tiene una relación no
formalizada como amistad, prácticas,
etcétera.

De ello se deduce que la gran ma-
yoría de psicólogos tiene unas condí-
ciones de contratación muy deficitarias.

La categoría de los contratos es la
de personal docente de E. G. B. en un
64,1 por 100, o la de personal no do-
cente titulado en un 23,4 por 100, el
grupo restante puede ser o bien per-
sonal docente de B. U. P. en un 10,9

lntervención de Mercé Bassedas, representante &¡ la Semión de bsicólogos
de Barcelona, en la Mesa Redonda sobre los aspectos polítioos y profesionales

de Pslcologla !r Educación
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por 100, o personal no docente en un
1,6 por.|00.

La jornaba laboral del psicólogo ge-
neralmente no es fija sino a horai. Uha
cuarta parte trabaja jornada completa,
otros media jornada y la gran mayoría,
mucho más de Ia mitad, horas periódi,
cas o puntuales.

Cuando en la escuela hay un solo
psicólogo, éste raramente trabaja más
de 10 horas semanales y cuando hay
más de uno, acumulando las horas de
todos ellos, se observa que no traba-
jan menos de 15 horas ni más de 40
ó 50 horas semanales.

Teniendo en cuenta que del total de
escuelas que tienen asistencia psicoló-
gica sólo un 26,1 por 100 tiene un psi-
cólogo trabajando todo el día, se puede
concluir que en la mayoría de los ca-
sos la contribución del psicólogo esco-
lar en el buen funcionamiento de la
labor pedagógica es muy limitada.

Por último, se constata que hay un
60 por 100 de profesionales que co-
bran un sueldo fijo, la mitad equipa-
rado al sueldo de maestro y la otra
mitad al de Licenciado. El 40 por i00
restante cobra horas trabajadas, estan-
do equiparado a diferenteé categorías,
según su contrato.

ll. Situación profesional del
psiailogo en la escuela

Cuando hay un solo psicólogo en el
centro, las tareas que realiza son casi
exclusivamente dirigidas a atender de
diversas maneras (psicodiagnóstico, re-
educación, entrevistas, etc.), a niños
que presentan problemas específicos.
Cuando hay más de un psicólogo, el
trabajo se amplía a tareas de cbordi-
nación, grupoclase u otras de tipo
más. propiamente psicopedagógico, en
colaboración con el maestro. -

Dado que actualmente predominan
las escuelas con un solo psicólogo, el
trabajo del psicólogo esiolar sé en-
tiende, pues, como atención a la pato-
logÍa escolar menospreciando, óalvo
mínimas excepciones, las tareas de
prevención y de colaboración con los
maestros, entre otras.

Por otra parte, y oomo consecuencia
de las tareas que realiza el psicólogo,
suele trabajar dentro del horario esco-
lar, pero fuera de la clase, utilizando,
lóg¡camente, las pruebas y las entre-
vistas. Estas pruebas son más indivi-
duales que colectivas, siendo éstas
más utilizadas por los gabinetes ex-
ternos a la escuela.

Sólo una minoría de psicólogos es-
colares trabaja conjuntamente con el
maestro dentro de la clase o fuera de
ella utilizando otro tipo de instrumen-
tos, y tareas como la observación, pro-
gramación conjunta, seminarios de pro-
fundización...
B) Las escuelas que no tienen

asistencia psicológica: Motivos
y soluciones adoptadas.

Los motivos más significativamente
destacados para no tener asistencia
psicológica son los de orden económi-
co. Cuando estos mot¡vos se especifi-
can en función de la dependencia de
la escuela, la institución privada acen-
túa notablemente estas razones econó-
micas y dentro de la privada más la
religiosa. Por su parte, la escuela pú-
blica se inclina por las "otras razo-
nesD; entre las que se incluyen la mala
planificación, nulo interés por parte de
organismos oficiales, poca credibilidad
del trabajo del psicólogo...

Otro de los motivos por los cuales
la escuela privada dice no tener asis-
tencia psicológica es por no conside-
rarla suficientemente ¡nteresante,
mientras que esta opinión no se ex-
presa en la escuela pública.

Las soluciones que en más de la
mitad de los casos se adoptan cuando
lg hay asistencia psicológica son, ha-
blar con los padres de los problemas
de.sus hijos en un St,e por i00 y con-
sultar a.un. especialista en un 34,g por
ciento de los casos entre otras solu-
ciones de menor importanc¡a.

Cuando estas soluciones adoptadas
se especifican en función de la ilepen-
dencia de la escuela, la pública asüme
el hablar con los padred o pedir ase-
soría a otros profesionales. La escuela
privada, por su parte, recurre a los
padres en menor cuantía y al espe-
cialista con más frecuencia-que la es-
cuela pública Dentro de la privada, la
se.glar recui're más a los padres que la
religiosa, dado que ésta contrat'a an-
tes a algún gabinete psicológico.
C) Análisis por distritos

Teniendo en cuenta que los centros
escolares de la muestra estaban distri-
buidos por distritos, se ha realizado un
estudio comparat¡vo de la asistencia
psicológica en cada uno de ellos.

Las variables que se han maneiado
para dicho estudio han sido: cantidad
de población escolar y medio social del
distrito donde está úb¡cada la escue-
la, dependencia jurídica de la misma,
"pública o privada", y existencia o no
de asistencia psicológica.

Se ha tratado de ver en qué medida
la presencia de asistencia ilsicológicaen las escuelas estaba o no deteimi-
nada por las otras variables mencio-
nadas.

Los resultados obtenidos no permiten
obtener correlación alguna, lo que pone
de manifiesto que la insuficieñte áten-
ción psicológica en la escuela se ex-

P_e izgluierda a -derecha, René 7-u.rc, Bianea Zuzo, H, B, Schaffer, B. Bernstein,
M. Ghiva' A. lnizan, F. Tonucci, A. v. Zaporozhets, Bronckart y v¡tbr da Fonsecá
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tiende de forma arbitraria entre los
distritos de la ciudad.

psicólogo escolar perjudica lógicamen-
te al profesional, el cual no puede lle.
var a cabo una labor seria y reconoci-
da por la sociedad.

Un análisis minucioso de los datos
pone de manifiesto el nacimiento es-
pontaneista y arbitrario de la psico-
logía escolar, fruto de su inexistente
planificación.

Los datos obtenidos pueden ser un
instrumento válido que contr¡buya a
clarificar las funciones que nuestra
sociedad atribuye al psicólogo escalar,
así como para potenciar aquellas que
nos parezcan más adecuadas a la pro-
blemática soc¡oeduca:wa y demostrar
la necesidad de la presencia del psicó-
logo escolar en el campo educativo.

Sería intersante que los datos obte-
nidos en este estudio y en futuros es-

DATOS CUALITAT¡VOS DE
tA ENCUESTA: PREGUNTAS
DE OPINION

Las preguntas de opinión, al ser
abiertas, pretenden aclarar aquellos
puntos que una encuesta cerrada no
consigue.

Las préguntas versan sobre la nece.
sidad de la presencia del psicólogo en
la escuela, sus funciones en'ella y las
perspect¡vas futuras de dicho servi-
cio.

El método de trabajo adoptado ha
sido el de analizar una a una las res'
puestas dadas a cada pregunta, sinte-
tizándolas y agrupándolas.

Resumiendo las respuestas, se llega
a las siguientes conclusiones: una
oran mavóría considera necesaria la
óresenciá del psicólogo en la escuela,
a pesar de que en algunos casos se
introducen diversas condiciones res-
tr¡ctivas.

En cuanto a su función, destaca en
primerísimo lugar el papel del psicó-
logo para solucionar los casos de los
niños con problemas, dejando en se-
gundo lugar y a distancia, las activi-
dades psicopedagógicas y de colabo-
ración con maestros y padres.

En cuanto a las perspectivas, las res-
puestas muestran, en general, un pano-
rama oscuro, aludiendo a la falta de
recursos económicos y responsabili-
zando a los organismos públicos de la
poca preocupación por el tema.

Desgraciadamente y debido a muchos
de los probiemas analizados en el an-
terior apartado (pocas horas, de . dedi-
caoión, poca estabilidad laboral...) no
hay, en general, demasiada diferencia
entre las respuestas de los centros
con psicólogos y sin psicólogos. Pero
un dato sí parece pos¡t¡vo y alentador:
Unicamente las escuelas que tienen
psicólogo ven en la figura del mismo a
la persona que puede colaborar en una
labor más psicopedagógica y, preventi-
va y no simplemente de diagnóstico y
reeducación.

coNctustoNE$

Este es el panorama actual de la
asistencia psicológica y concretamente
de Ia situación del psicólogo escolar,
panorama. que no es,¡ en modo alguno,
lo que debeamos los profesionales que
nos dedicamos a este campo.

Muchos datos surgidos y analízados
en el estudio se podían presuponer.
Algunos de ellos se han adaptado to-
talmente a las previsÍónes, otros, sin
embargo, sorprenden dadas las contra-
dicciones que .ponen de manif¡esto_.

La precaria situación laboral y el po-
co reconocimiento de la profesión del

tudios similares se aprovecharan para
empezar a elaborar una planificación de
la psicología escolar que atendiera las
necesídades reales en toda su am-
plitud.

Golegio Clficial de Eloctorres y Lieenciados
Secaión de Psicólogos
G¡FIAIVAE'A

Estimado compañero:

Ante los rumores acerca de la posibilidad de que los maestros con
licenciatura en Psicologia y en Pedagogia cumplan las lunclones del
psicólogo escolar, mientras figuran como maestros a fodos los niveles,
la sección de psicólogos del colegio oficial de doctores y licenciados de
Granada, después de varios diálogos a los que han sido llamados todos
Ios psicólogos y con mayor lnterés maesfros pslcólogos, ha decidids
llevar hasta vosofros los siguientes punúos.'

1) Ningún psicólogo debe deiender beEturas que vayan en detri'
mento de la Psicología o de Ia identidad profesional del Psicólogo.

2) Iodos /os psicólogos deben estar en contra de cualquier decísión
que lesione, solapadamente como en esfe caso, sus intereses profesio-
nales y su puesfo de trabajo, claro y especifico.

g) La sección ahora, y el futuro y próximo colegio después, nd
respaldará a nlngún psicólogo que con su actuación periudique Ia prü
lesión a cambio de cualquier tipo de privilegios.

4l Es imprescindible vuestra identtÍicación con una de los dos roles
que estáis capacitados para e¡ercer: psicólogo o maestro, para que
en ningún caso se produzcan lnterferehcia donde se perjudique uno u
otro y determlnados estamenfos se aprovechen de ellas.

Estando en plantillas como maestios y remunerados como tales,.
pensamos que es inadmisible que os presférs al eiercicio de Ia psico-
Iogía, slmultaneamete, en vuestro centro; esto perjudica tanto a la
Psicología como a Ia Enseñanza. Sobre fodo es un impedimento para
Ios objetívos que persigue nuestra sección, ya que obstaculiza la lucha
por Ia creación del puesto de psicólogo escolar especíiico y crea, so-
lapadamente, precedentes que entorpecerán Ia buena marcha del co
Iegio offcial de psicólogos, próximo a constítu¡rse.

Esta carta sólo- pretende exponer Io que unos pocos psicólogos
reunidos han debatido; de todas Íotmas, creemos que es imprescln-
dible que todos vosotros, que sois /os' itrue más conocéis esfe pro
blema, nos expongáis vuestro punto de vista y Ia postura que penséis
tomar

Rogamos vuestra asistenc¡a a una reunión convoeada el dla 23 a las
19 horas, para discutir este punto entre otros, y que no perdáis el cón-
tacto con esta sección,

Un saludo. La comisión permanente
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PSICOLOGIA Y SANIDAD
que desarrollen la medicina preventiva
y,de la.comunidad; obviameirte el psi
eólogc tiene un campo amplÍsimo'de
actuación en los dispositivós asisten-
ciales que se establecen, como son:

2.1. En Ia medioina asistencial:
En las consultas de pediatrÍa. DSi-quiatrÍa, traumatologÍa, ieha,bititácíón,

etcétera.
En las unidades méd.ico-sociales mo-nográftfas (que deberán ser interpro-

fesionales I sobre hipertensión. diabétes.
reumatismoJ higiene mental, étc., y qué
coo,rd¡nan los _aspectos médicos espe_
crellzados con los sociales y culturaies.

PUNTU ALIZACIONES AL DOCUMENTO
DEL GOBIERNO SOBRE LA REFORMA
SANITARIA

Al margen de la opinión sloloal oue.
como presuntos profésionales de h Sa:nrdad y salud Pública nos merece el
documento del obierno UCDr sobre la
Reforma_ Sanitaria y que vJnáf aádó
cuenta del mismo los distlntos grupos
parlamentarios en el conereso áe ioiDiputados, reohazrfuldolo óomo tióriál
dor por_ innumerables causas que han
aparecido puiblicadas en la preñsa dia_ria; existen en dioho docúmento ái-pectos estrictamente relacionados con
la _profesión del psicólogo y son a ellos
a. los que nos vamos a réferir á cóñ
tinuación,

En muchos epÍgrafes del documento
s-e hab,la eltensamenüe de la necesidad
de la medicina integrada meOiánte'la
tncorporación de la medicina preven_
tiva.y_ comunitaria a la me¿iéiñáásii_
üenciat tradiconal exctuslvaméfte- cñá-tiva; ,idea que por otrs taAó,-lós ¡ire_
rece to_dos los respetos. Se hábla de lanecesidad que tiene esa medicina in-
tegra_Cla de abordar aspectos físicos.
s_ocieles- y psicológicos dé ta ialul-irijqrvrctual y colectiva; pero curiasa v
conüradictoriamente, la figura del psí_
oorogo como profesional de la salucl 

-tan
Eolo es mencionada al final cuando sehabta- de-- _qu_e la Füeforma Sáññárláqara, racrtlcfactes para el entrenamiento
prorestonal e incorporación en el cam_po sanitario a oüras careras universi_ta¡ias que por su especiatizaciOn téheánque _intervenir en el desarrollo de"los
servicos de salud,

,^8,!l "\*9o- menos,. ohocante que aIo_Iargo del documento se mencio-ne lápalabra o el concepüo psicológico¡ñnü:
¡_ngrojsaF ocasiones y que eI profesional
-(er- _rültco que hoy en España Duede
naJblar con conocimiento de caus'a. deltema) que. tógicamente ae¡er¿ iiévaiá
ca,ry Ia esüructuración y formalización
de los prog_ramas de actuación en rn;
rcrra. lsrcol@ica a nivel individual v
colectivo, investigación, asesoramientd.
ercefer_a, no lea recogido explÍcitamen_
te .qn tos multiples ésquemás interdis_
crpturanos que se mencionan.

Valga lo anterior como preámbulo v
pase_mos atrora repaso a los distinto-s
n_rveles,que establece el documento ln_
cluyendo_ al psicólogo en aquellos en
ros _que de una manera exclusiva o in_terdisciplinariamente compartiOl es sucompetencia y su campo profesionall
o, qrre asÍ, al menos, enteñdemos oué
dFbiera-ser. Aclarando, de entrada, q]ue
er psrcologo no aspira al ejercicio -de

su prof,esión de una forma plivada con
bata blanca, ya que por et contraiio
?spua a su ejercicio dentro del con_texto de servicio público que como tal
debe ser la sanidad y saluit mental.

. Tgdo ello dioho at margen de en_tender que en el documento"del órie ás_
tamos hablando se introduce uniár"Ji_mrento de principio en Ia nueva rela_cro!. que se pretende establecer de
Etedrco-enfermo por el sistema de igua_
Ies pagadas.por este úItimo, asÍ cómoen la,. también preüendida liberüad deelección de mfiico con el fin de crear
<tdzos humanos)) que inciáán-iavbiá:
blemente en la curación de la enfei-
Segaq. Diclho falseamiento de ia 

-reali_
dad .viene d_ado por este Utiimó ¡.áZó_namrento falAz, ya que la relación oue
se pretende enüra dentro del conceóto
económico capitalista de la oferta y la
demaxda que nada tiene que ver coit elresultado que pe espera. E)r cualguier
caso, los aspectos de personalidad. ca_
rácfer,.motivaciones, actitudes, etc. delpresunto enferrm en relacióú coú su
enferme-dad, deberán ser analizados y
estudiados por psicólogos.

Pasemos ahora a los niveles.
1. En el primer nivel o de asistencia

qrimaria que le corresponde a la me-
dicina de familia dondé eI médico ten-
drá a su cargo un número déieimjnáá;
de ellas y estará relaeionado con Uni-
dades de Medicina familiar en donde
se coordinará con otros médicos fami-liares, es import¿ntÍsima la inclusióñ
del psicólogo, junto con otros piofé-
sionales sociales, para tratar de lbs te-
nlas que_ le son propios de este campo.H psicólogo estará en esas unidadei oglupos a nivel rural y urbano para
asesorar a lo,s propios médicos. óara
r_elaciona¡se con laS familias o lrüpos
de. familias de una manera intel¿i3ci-plinaria y contribuir a solventai-lá
pr.oblemática psicológiea y social fa-
murar cle forma preventiva y de con_
seJo, ast como con la terapéutica fa-
müiar que se estahlezca.

. Por cada unidad o equipo deberá
hahfr. al menos un p,sicó.ilojo v óiroiprofesionales socialestya qué to! médi-
cos podrám adquirir o tener --+omo seafirma en eI documento- además deuna preparación mfiica. <a¡na soUaá
pre.pa-ración en medicina prevenüiva, enpsicologÍa y sicologÍa médicau:'-óero
hemos de .convenir qué esta pr-ep'ara_
c¡ón.en psicologÍa sólo puede ófrecerla
el psicólogo; y _el médiCo no pretende_
rá-apropiarse de un aspecto-profesio_
nal-que no Ie corresponáe y eita¡tecé_rá los vinculos interprofesiónales ade_
cuados en esas_ unidades o equipos conla presencia del psicólogo.

, 2. . En el s-egundo nivel; cuya asis-
tencia se realiza¡á en los dentios m6
dico.sanitarios o Centros de-Salu¿. Aón-
deconfluirán tanto La asistencia mé-dica especializada como tos sérvióioti
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2.2,. pn la medioina ¡rreventiva y co-
munitaria.
. En este apartado es muy importante

des[acar_ que a lo largo de las nume-
rosas p-agtnas que se le dedican, senabla de atender prioritariamente alconJun[o d.e los aspectos psÍcolóeicos
y- sociales con ios estrictarñenüe fisio_
Iógicos,. para conseguir la r¿e-cuáóión
corrportamental del individuo en sus
aspectos fÍsicos y hs aiferentes iitua_
crones soelales en que se encuentra,
a,natrzando su Ínfluencia en la enfer_
medad y en la de su familia v tratar
de su posible modificación. "5l -en 

toáá
ello no se menciona al profesional quó-,por definición, entiendé del comnoitáj
miento, de las conductas y de su in_
fluencia en et medio y en ól inoivioüb
y_ su posible modificación con fines
adaptativos.

O loien se trata de un olvido imoer-
.donable o _los responsa¡bles de lt'éü_
ooracron del ctocumento desconocen ab_
.solutamentelo que es un ptantéamiéñfo
¡nEegral de la salud; o se trata. denuevo- del viejo truco flg ¿¡¿lizq.r s>(-naustrvamente un tema con la inten_
ción,.preconcebida de no ltevár- a iá
qráctica aquello que dice a¡orOár. Uvi_
ctentemente, si en todo lo relacionado
con la -medicina preventiva y comuni_[arla, tos responsab,les de llevarla a
ca.bo,_ no piensan tener en cuenta aipsicóIo.go es que o pien.san lecáliz;; ¡;i
lnúrusrsrK) o es que no piensan reali_
_z_ar aquello que teórihamente esüa_
bleeen.

Queremos pensar que .se trata de un
lapsus o un olvido subsánable en pos_
terrores bo¡radores. Il para que sirvá
oe record:a[orrq veamos a continuación
los aspectos de la medicina preventiva
y comunitaria donde es impiescindibié
Ia inclusión del psicólogo.

_ 2.2.1, 
-EE la ed,ucación san,itaria rleIa población.--Con las técnical qüe ló

son propia,s y siempre en conexiOil óo:ri

l,l[3i*3ii"1",i,11f; 3ll'.f "iT,?H,1?""ix'H"g
acender determinados aspectós de lósprogramas de educación saniüaria qué
se_ e,sta'blezcan: nutrición, ta¡aéó. =ar_

cdnor, cfrogas, contaminación, abusb demedlcamentos, etc.
. 22,?^ En los servioios rle salud ma_terrroinfantiles.-El psicólogo -fe¡ei-¿
acüuar en aquellos aspectos relacio_

- Eq lop. servicos de rehabilitación,qonde deberán contemplarse los as_pectos.psicológicos y s<iciales cóñ iin
concepto dinámico e integral.
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taria se afirma que <rel aruíIisis de
tales situaciones, su influencia sobre la
persona enferma y sus familiares g
su posible modificación. son tareas ou-e
aunque corresponden a'Ia colectividád,
son desempeñadas por socióIogos, me-
dicos y asistentes sociales.> Dé nuevo
eI redactor del documento (olvidaD ei-
tar al psicólogo; profesional que en es-
tos aspectos tiene una labor capiüalpor desarrollar.

Es también necesario que equipo,s in-
terdisclplinarios visiten, por sectóres de
poblaciori, a los enfermos en sus domi-
cilios con e1 fin de adaptar al sujeto
enfermo a sus situaciones sociales, bsi-
cológicas y familiares (por ejemplo, en
los casos de minusvalÍas físicas que im-
posibilitan el contacto con el mundo
exterior.)

2.3. En las funcic¡res docentes y de
lrrvestigación; que no necesita máyo-
res comentarios.

En general, la importancia de contar
con psicólogos en este segundo rrivel,
viene determinada por los objetivos que
se pretenden en el documento de ie-
forma salitaria del gobierno y cuya
formulación se expliciba en los siguien-
tes términos: <para atender los aspec-
tos sociales y de adaptación a la en-
fermedad que (...) pacientes y (...) fa-
miliares necesitan,D Además de por
aquellos aspectos lehabilitadores, pre-
ventivos y de educación sanitaria que
se establecen como aspectos programá-
ticos y resolutivos, Io cuai no podrá
llevarse a cabc de no conLar es¿ medi-
cina con los equipos interprofesionales
adecuados.

3. En el Tercer Nivel.
Eh esfe nivel se establece la asis-

tencia en hospitales a 1os que deberá
llegar eI enfermo cuyo problema asis-
tencial no traya podido ser resuelto en
los niveles anteriores. Acudiendo al
concepto de hospital que se da en el
documento como la sede de Ia medi-
cina científica asistencial, donde se
propiciará y estimularf, la investiga-
ción clÍnica; el psicólogo clínico es un
profesional que se integra dentro de la
consideración de profesión auxiiiar deIa medicina. Existen en otros paÍses
múlüiples ejemplos donde este aspecto
de investigación y experimentación de
la psicología se lleva a cabo en los hos,
pitales, ya que Ia psicologÍa es una
ciencia exper imental por excelencia.
Además de por los aspectos docentes
que a otras profesiones puede extender.
Arnén de los a,spectos asistenciales
que en los hospitales se tratan y donde
interviene también el psicólogo.

Estos comentarios no se agotan con
estas iíneas, pero razones de espacio
hacen que dejemos para más adelante
lo que consideramos una alternativa de
asistencia psicológica dentro del con-
cepto de la Salud Pública.

Carlos Camarero Sánchez
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Gentro de Rehabilitación, Traumatología y eucmados.
Ciudad Sanitaria rJosé Antonio Primo de Rivera> de la S. S, de Zaragoza.

nados con la adaptación al media am-
biente de] recién nacido, cuidará de ta
salud mental infantil, actuará en Ia
prevenci.ón de depresiones posparto, en
educación maternal y en los cuidados
psicológicos de los primeros meses de
vida del niño. Deberá intervenir en la
higiene y vigilancia psicológica de las
guarderÍas infantiles. Atenderá los as-
pectos diferenciadores y especÍficos de
los niños minusválidos fÍsicos, psiqui-
cos y sensoriales.

2.2.3. En los servieios de orientación
familiar y consejo genético.-El psicó-
iogo atenderá aspectos comunes y as-
pectos específicos de la planificación
familiar, educación sexualy adaptació,n
sexológica, eliminando el stress Que or!
gina la uúilización de métodos anbi-
conceptivos. Dará asimismo asisiencia
psicológica y consejo a las parejas con
problemas.

2.2.4. En los cuidados geriáüricos,-
Ttalará en este apartado los proble-
mas que acompañan al envejecÍmiento,
como son aquellos relacionados con la
demencia senil, soledad, sentimentos de
inutilidad; o aquellos relacionados con
la adapüación a ia familia, orientación
y consejo en el trato a ios ancianos por
otros miemlrros familiares, etc.

2.2.5. En las unidades de higiene
mental.-Aparte de su actuación en las
unidades interprofesionales de asisten-

La acüuación de un profesional del
comportamiento humano, en el seno
de un equipo interdisciplinario de sa-
Iud municipal, ha de estar necesaria-

oia psiquiátrica, donde el psie/ólogo
alenderá los aspectos propios de su es-
pecialidad, atenderá, además, y segulrá
terapéuticamente a los enfermos men-
tales no hospitalizados; también aten-
derá eI tratamiento de alcohólicos, dro-
gadictos y otros grupos de marginados,
con eI fin terapéutico de leadaptarles
a la sociedad desde eI punto de "¡ista de
rehabiltación integral. El psicóIogo ctÍ-
nico estará en conexión con los gabine-
1;es psicopedagógicos de la zona éscolar
a la que atienda y elaborará progra-
mas de prevención del fracaso escolary readaptación de niños lÍmite y con
problemas caracteriales a la vida nor-
mal de Ia escuela, el barrio y la fa-
milia.

Atenderá con otros profesionales los
aipectos sociales de la enfermedad.
m.ental y elaborará programas de ac-
t;riación encaminados a su prevención,
Y, en general, atenderá aquellos as-
pectos de desajuste psico-Social que
originan marginación e inadaptación a
numerosos colectivos sociales (adoles-
centes, ancianos, alcohólicos, etc.).

2.2.6. En los servicios de asistenoia
sccial.-Entre los condicionantes que
inciden en la enfermedad y en su pie-
vención, tienen lugar destacado - las
situaciones sociales en las que se en-
cuentra inmerso el individuo. En el
propio documento de la reforma sani-

@ente referido al marco de necesida-
des que la comunidad local plantee.
Fn este senüido pódria pensaise que
ha de abordar funciones asistenciales,

preventivas y educadoras con el ob,
jetivo de imprimir mayor racionalidad
al ccmportamiento ciudadano del in-
di¡¡iduo. Sin embargo, dado eI contex-

Et Pstt0t0$0 ilt ult (EltTRo DE sAtuD MUiltflpAt 
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to sanitario en que nos movemos, ha-
brÍa que atender a que las funciones
preventivas y educadoras fueran pre.
potentes en la actuación del Psicólogo,
facilitando al mismo tiempo el trasvase
de la actividad asistencial al Sistema
Sanitario general (Seguridad Social,
Insalud...). De todos modos ofrecemos
a continuación una panorámica mlis
o menos suma,ria de aspectos con que
el psicól.ogo puede enfrentarse.
a) Asistencia.l y Rehabilitatlor.

- Reeducación psicomotriz.

- trl,eeducación del lenguaje.

- Problemas de aprendizaje.

- Modificación de conductas: Ansie-
dad, idhibición socioescolar, hiperac-
tividad, mutismo, negativismo, llan-
tos injustificados, berrinches, enu-
resis y encopresis, insomnio, cefa-
leas, problemas de alimentaciorn,
miedos, obsesiones, delincuencia,
adicciones, fracaso escolar, depre-
sión, problemas psicosomáticos, pro-
blemática sexual y de pareja, pro-
iblemas de relación interperso,nal,
etcétera...

b) kevenoión y ed,ucaoión
fnformación¡ fnformar a la comuni-

La Ponencia integrada por los seño.
res Diputados don José Garcia Pérez,
dona Juana Arce Molina, doña Carmen
Solana Carreras, dolrAngel Diaz Sol,
don Jesús F\rentes Lítzaro, doña Marfa
Victoria Fernández-España, don lfo-
racio Fernrá¡rdez fnguanzo, doña Marta
Mata Ga:riaga, don Fernando Arisüi-
zabal Recarte y don Ramón TlÍas
Ibrgas, haciendo r¡na valoración con
junta de las enmiendas presentadas
por los Grupos Parlamentarios Vasco,
Cent'rista, Socialista, Minoría Ca,talana,
y Comunista, tra pro¡ruestó un texto
de Proposición de Ley a la Oomisión Es-
pecial del Congreso para el estudio de
los prob,lemas de los disminuidos ffsicosy mentales.

La Ley se llama (De fntegraciórr So-
cial de los Minusvalidos¡, y consta, de
varios títulos entre los que se distribu-
ye el articulado. Los tÍüulos tratan de
aspectos generales, destinatariós, pre
vención de minusvalÍas, diagnóstico y
calificación, seguridad social, rehahili-
üación, movilidad y barreras arquitec-
tónicas, etc.

Son muchos los aspectos criüicables
de la Ley; pero, en general, resulta
aceptable, teniendo en cuenta que el
presente borrador deriva de múlüiples
borradores que a lo largo de dos años
se han venido discutiendo por los dis-
tintos diputados que han ido desfilando
por la Ponencial Entre los aspectos cri-
ticables se encuentran aquellos por los
cuales se hace irurecesaria una ley es-
pecial de minusvalidos, ya que estos
son tan ciudadanos como los demás y,
según los criterios de normalización e
integración, deberÍan estar encuadrados
en los aspectos generales de las distiñ-
üas leyes que existen o existirán para
el común de los ciudadanos: reforma
sanitaria, centros docentes, prevención,
etcétera. Esto es asÍ por el simple ra-
zonamiento de que al elaborar meca-
nlsmos lqales diferenciadores no se
hace sino legalizar la marginación

dad sobre cuantos problemas o temas
afecten la salud de la misma. Se uti-
lizarán oharlas, conñerencias, mesas re-
dondas, seminarios, etc.

El objetivo de este área seria:

- Modificar las actiüudes inadecuadas
que la comunidad tiene hacia deter-
minados problemas (sexualidad,
marginación, drogadicción...).* Hacer más consciente a la comuni-
dad acerca de los nfactores socia-
les de riesgo>> en la salud, a fin de
facilitar un compromiso acüivo de Ia
misma en exigir las <responsa,bili-
dades) pertinentes y preveer en su
comportamiento eI desequilibrio psi-
col@ico.

Eilüca,oii'n familiar, con el objetivo
de desarrollar la higiene mental fa-
miliar como un nicleo básico de pro-
moción de salud. Bte objetivo cubri-
rla tanto las relaciones paterno-filiales
como de pareja, y potlrá vehiculizarse
a través de la creación de una Escuela
de Fadres.

Educapién ciurladana mediante la
'promoción de campañas educativas e
inculcacion en l& comunidad de hábi-
tos sociales de convivencia.

LEY DE MINUSVATIDOS
En la Ley quedan lagunas muy im-

porbantes: no se dice quién va a, aco-
meter las distintas acciones; se Lrabla
de que la iniciativa privada pueda
crear centros de empleo y recupera-
ción; no se dice cómo se va a finan-
ciar ni qué calendario se va a llevar;
aparece en el texto de una forma sola-
pada la idea de que el Plan de Preven-
ción de la Subnormalidad es una cosa
distinta al Plan Nacional de Preven-
ción que se establece en el documento
de Reforma Sanitaria y que aquel fue-
ra a ser financiado con los fondos des-
tinados a la integració'n de minusvá-
lidos.

Por otro lado, se estipulan concreta-
mente los elementos organizativos y
financieros de la Educación Especial
sin tener en cuenta, primero, el estudio
de casos que pueden integrarse en las
escuelas normales de una forma gra-
tuita. No se esta,blecen mecanismos le-
gales para presionar sobre las empresas
y ,tracer cumplir las normas de empleo
del 2 por 100 de minusválido,s; ni se ee
tablece el delito sanitario en casos fla-
grantes de inasistencia, abandono, ne.
gligencia, etc., en los casos de subrnor-
malidad eviüaible; ni se habla de mo-
dificar los seryicios de higiene y seguri-
dad en trabajo (cuyo organismo e¡ to-
talmente inoperante) para evitar los
accidentes laborales, etc.

Como acierto indiscutible de la Ley
es el de estab'lecer una garantia de ür-
gresos mínimos para los minuwá¡idos
que no pueden trabajar, cuya cuantia
se fija en el salario minimo interpro.
fesional.

En fin, ahora la Ley deberá pasar áI
Pleno del Con'greso para ser tomada en
consideración y de nuevo volverá a la
Comisión donde podrán hacerse en-
miendas.

Por lo pronto, los psicólogos ya tene-
mos una que hacer: incluir los servl-
cios psicológi@s en la recuperaclftr,

Ed,ucación sexual y planificación, fa-
miliar.

Forma,ción psicológica de otros pro-
fesionales.

c) Investiga,ción y Planificación.
Aparte de desarrollar invesüigaciones

especÍficas sobre cuantos problemas y
aspectos se consideren de utilidad so-
cial, deberá abordarse una investiga-
cién básica con un triple objetivo:

- Detectar factores de riesgo que fa-
cilitan la aparición de problemas,
y posibiliüar por tanto el esclare-
cimiento de estrategias de tipo epi-
demiológico, o preventivas.

-'-- Posibilitar üamb,ien una claridad de
criterios en cuanto a un¿ l¡olitica,
fiscal de la Adminisüración I-ocal
con respecto a los facüores de la
vida municipal que deterloran la sa-
lud del ciudadano.

- Estahlecer un inventario de nece-
sidades y tipo, de servicios que la
pobüación madrileña está deman-
dando.

COMISION I}E PSICOLOGIA
CLIMCA

asistencia e integración denüro del
equipo interdisciplinario. Pero especÍ-
ficamente considerado como asisteneia
y rehabiliüación psicológica, junto a la
médica, social y laboral. Enmienda que
estaba presentada en la anterior legis-
latura por algún grupo político y que
no se recoge en el presente borrador.

c. c. s.

-u-



Son frecuentes las coruultas gue llegan a la Secsión a
cerca de las relaciones que debe mantener el psicólogo que

realiza el ejercicio libre de la profesion con Hacienda, como
Iegalüar su situación, cuanto debe pagar, etc.

Ha"sta el ejercicio 19?9 se rqulaba por medio de una
Junta de Evaluación Global, pero a partir de entonces ha
variado el sistema, el cual exponemos a continuación.

El primer requisilo es darse de Alta en Hacienda obtenien-
do la Licencia Fiscal (modelo 256); el impreso debe ir se-

llado previamente por el Colegio de Psicólogos,

Ifna vez introdueido en el proceso tributario se deben con-
siderar los puntos siguientes, recogidos de un folleto publi-
cado por el Ministerio de Hacienda en septiembre del ?9,

sobre Tributación de Profesionales y Artisüas (R.1).

Se consideran prolesionales los que realicen trabajos inde-
pendientes en el ejercicio librede su profesión. Y son ren-
dimientos de actividades profesionales, aquellos que proce-
diendo del trabajo personal supongan por parüe del sujeto
pasivo la ordenación por cuenta propia de lois medios de pro-
ducción o de recursos humAnos con la finalidad de intervenir
en la producción o distri;bución de bienes o sernicios. En con-
creto son profesionales los sujetos a, Licencia Fiscal de Pro-
fesionales: Psicólogos, Abogados, Médicos...

R¡I]GIMEN DE TR,IBUTACION

Los profesionales es!án sujetos al Impuesüo sobre la Renta
de las Personas ¡lsicas (I.R'.P.F.), que es un tributo de ca-
rá,cter directo y naturaleza personal, que grava la renta ob-
tenida en f,uncio,n de su cuantÍa y de las circunstancias per-
sonales y familiares de cada uno. Este impuesto grava los
rendimientos de: Actividades profesionales o económicas, ele-
mentos patrimoniales, trabajo e incrementos patrimoniales.

Aquí más concretamente, nos vamos a referir a ios rendi-
mienüos de üra,bajo y, dentro de ellos, a los que especÍfica-
mente obtenga el profesional por el ejercicio libre de su
profesión.

Estos rendimientos constituyen la <base imponible). que se
determinará siempre mediante la'suma de los rendimientos
e incrementos patrimoniales en réglmen de ESTIMACION
DIRECTA (E. D.), pudiéndose esüablecer ESTTMACION OB-
JETTVA SINGUIAR, (E. O. S.) para rendimientos inferio-
res a 1.5001000 pesetas. Como es este el caso en el que se
encuentra la mayoría de los psicólogos, lo explicamos a con-
tinuación:

a) ¿Qué es la estimación objetiva singular (E. O. S.) ?

Es el procedimiento para determinar con independencia
eI rendimiento de cada actividad profesional del sujeto
pasivo. Es un régimen de carárcter voluntario y se basa
en la declaración del,.titular de la" actividad.

b) ¿Quiénes pueden acogerse a la E O.. S.?

Todos los profesionales - cuyos ingresos no excedan de
1.500:00 pesetas.

c) ¿Qué libros tienen que llevar?

- Libro de ingresos profesionales, en el que anotará la
fecha. y-el coucepto de ingreso, así como eI importe
del mismo.

- Regist'ro de'g¿stos, en. el que.se anotarán por orden
cronológico todas lg,s, operaciones de adquisición de
artÍculos.. ob'jeto directo de la, :aciividad.

- Hojas de salarios, con las que se justificarán los gas-
tos de personal, eI número de empleados incluidos, los
familiares y el tiempo de permanencia.

d) ¿Cuándo y cómo tiene que declarar?

Todo profesional sometido al régimen de E O. S., tendrá
que presentar, conjuntamente con eI I.R.P.F., o durante
el mes de matzo pata los que no estén sujetos al I. R. P.
F,, una declaración anual. que se ajustará al modelo
establecido por eI Mnisterio de Hacienda, en la que fi-
gurarán los ingresos y rendimientos obtenidos, asÍ como
gastos, índices, signos, módulos y demas información que
le sean pedidos en la declaración. Tpnto los ingresos
como los gastos serán objeto de cuantificación exacüa.

La declaración la presentará en la Delegación de Ha-
cienda colrespondiente a su domicilio fiscal o donde
ejerza, la actividad.

c) Retenciones:

Los sujetos pasivos sustitutos, esta,n obligados a pre-
sentar ung, deelaración de las retenciones efectuadas e
ingresar en el Tesoro du¡ante los meses de julio y enero
de cada año, las cantidades retenidas durante el se-
mestre anterior, siempre que satisfaga rendimientos de
trabajo a sus empleados u A otros profesionales. Utili-
zando para ello el Modelo 1l.O (color amarillo).

f) Ftaccionamiento de pago:

Dura.nte los meses de julio y enero deberá presentar una
declaración de los rendimientos obtenidos e ingresar en
el Tesoro la cantidad que proceda. Iftilizará para esta
declaración el Modelo 140 (color azul).

Durante el mes de juliq efectuará la declaración corres-
pondiente al primer semestre del período impositivo,
calculando eI <crendimienüo neto>, de este primer pe.

Los

Psicólogos
v
Hacienda
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ríodo, por diferencia entre los rendimientos Íntegros y
la suma de las cómpras, loñ gastos de personal y el re-
sultado de aplicar el coeficiente de gastos (lb por 100).

Por ejemplo:

Ptas.

fngresos brutos ...
Cbmpras y gastos personal
DiferencÍa
Coeficiente (15 o/o de diferencia),

Rendimiento Neto ... 340.000

Se entenderá por compras la adquisición durante el ejerci-
cio de los artículos consumil¡les que de forma directa sean
utilizados en el desarrollo de la activiclad y que no sean sus-
ceptibles de amortización. En el caso en que el coeficiente
del 15 por 100 sea inferior a los gastos reales satisfechos
por el suJeto pasivo, esüe podrá determinar sus rendi-
mientos netos deduciendo de los Íntegros los gastos necesa-
rios para la obtención de aqueiios.

Una vez calculados los <rendimientos netos>, estos se mul-
tiplicarán por dos, y la cantidad que resulte junto con las
circunstancias familiares, será la que determine eI coeficiente
a aplicar a los rendimientos del semestre, a la cantidad que
resulte le deducirá las reteneiones que como pro.fesional le
hubiesen practicado,_ingresando el resüo .en el Tesoro, como
primer pago fraccionido.

En la decla,ración de1 mes de enero, declarará los rendi-
mientos netos del año anterior, calculándolos como en la
declaraciGr del primer trimesüre. Estos rendimientos netos
junto con las circunstancias familiares. determinarán el por-
centaje definitivo a aplicar, siendo la cantidad resultante
menos las rétenciones que le.hub,iesen practicado y el pago
fraccionado del primer seméstre, 10 que ingresará en el Te-
soro Público.

TABIA PARGIAL DE FETENCIONES

Pesetas Porcentajes (%)

En conclusiór¡ los pagos a seguir son:

1. Colegiarse

2. Darse de Alta en Hacienda como profesional.

3. Llevar libros de ingresos y gastos y conservar justi-
ficantes.

4. fiibutar 'en enero y julio (Esti¡nación Olojetiva SÍn-
gular).

5. Declarar en narzo (Impuesto sobre la Renta de per_
sonas Físicas).

Esta información es meramente orientaüiva para quienes
ejercen la profesión libre de psicólogo, y sus ingresos son
inferiores a 1.500.000 pesetas anuales.

Los Gabinetes, Centros, etc., de psicologÍa, si no se cops_
tituyen como Empresa, Sociedad.... en cuyo caso las relacio-
nes con Hacienda serían diferentes, se considera que son
varios profesionales que de forma individual llevan a cabo
el ejercicio libre de la profesión, aunque corr-rpartan el mis-
mo local y nombrq por lo que cada profesional del grupo
deberá hacer su declaración y tributación de forma per-
sonal.

SerÍa de desear que los psicólogos incrementásemos las
arcas de'Ilacienda con nuestras tributaciones, pues ihdica_
ría que la prófesión ofrece unos servicios a la población y
esta los demanda; aunque estas tributaciones no se cana-
lizasen por la E O. S., sino por las entidades que creasen
e incrementasen sw plantillas de psicólogos (Saniclad., En-
señanza, fndustria, Ayuntamientos). pero mucho me temo
que actualmente,incluso la vÍa de la E. O. S. para la ma-
yorÍa se hace muy costosa por los bajos <ren{imientbs netos)
que se obtienen.

DOSTTEO AR,TTAGA
c. 19.946
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ENCUENTROS DE

DEL DEFICIENTE

Durante los días 5, 6 y Z de diciem-
bre de 1979, y convocado por el SE-
HEM, se ha celebrado en Madrid un
encuentro sobre la integ'ración del
niño deficiente mental en las guarde-
rías normales, y en el que han partici-
pado profesionales relacionados con el
tema, haciendo notar la escasa presen-
eia de padres y entidades populares
cuya as¡stencia se hubiera considera-
do lógica e imprescindible.

Se presentaron las siguientes oo-
nencias:

- Los primeros años de la vida del
niño. Belación terapéutica con el
niño y su familia.

ESTUDIO SOBRE tA ATENCION
MENTAL EN LA GUARDERIA

M.A AN¡TC'NIA ALVAFIEZ

- Ventajas e inconvenientes de la
educación compartida.

- Función educativa y preventiva de
las guarderías.

- Programa de actividades para la
educación compartida de un grupo
de deficientes y no deficientes. Mé-
todos y técnicas de trabajo.

- Acción del Centro con la familia y
la comunidad.

- Acción integradora y madurativa,de..
la atención preescolar,

Los participantes han puesto, €rl @o: ..

nocimiento de la opinión pública los
siguientes puntos:

1) En torno a la subnormalidad:

El problerna'de la' subnormalidad es-
tá enrnarcado dentro de Ia realidad de
grupos marginados sociales y por tanto
la integración del niño deficiente en
la guardería se inscribe en el contex-
to de la lucha general contra toda
marginación.

La deficiencia mental como cualquier
minusvalía, tiene implicaciones clara-
mente soc¡o-económicas que la con.
dicionan ya' desde su origen (mala
asistengia. a embarazo y parto, inade-
cuada alimentac¡ón, factores psicoló-
gicos y culturales, etc.).

Por tanto, en la base de cualquier so-
lución del problema habrá de estar,
entre otras, una adecuada política sa-
nitaria, educativa, social y económica
de la que hoy carecemos.

Zl En torno a las guarderías
actuales:

La ausencia de una legislación que
regule y controle este sector como
Centros de Educación de la primera
infancia, da lugar a que aparezcan las
guarderías como parches a problemas
previos y como simples oaparcamien.
tos' para que los niños pasen el día y
donde no se controla la calidad de la
educación impartida.

Existe una indeterminación de com-
petencias entre Ministerio de Sanidad,
Educación y Trabajo.

Salvo excepciones, el funcionamien-
to de las guarderías hoy es la base
de la actual política segregadora de
la Escuela y, más tarde, de la vida so-
cial en general,

Por mot¡vos sociales y económicos
gran parte de las guarderías son in-
accesibles a la mayor parte de la po-
blación.

Suelen ser entidades aisladas de la
realidad, del medio social y comunita-
rio en que se asientan y al que cree-
mos que deberían responder.

3) En torno a la integración del' deficiente en la guardería:

La integración del deficiente en [a
Sociedad y la adquisición del papel que
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en ella le Corresponde, ha de comen-
zar y hacerse posible en la guardería,
para lo que son necesarios profundos
cambios estructurales, culturales y
sociales que es ineludible responsabi-
lidad social afrontar ya.

Que el niño deficiente tiene dere-
cho, como cualquier otro niño, a, ,una

educación global gratuita y a un con-
trol de la calidad de la misma. La edu-
cación del deficiente entendemos que
debe hacerse de una forma integrada,
integración más útil, cuanto más pre-
coz, cori los ServicÍos de apoyo pre-
cisos y adecuados, sustrayéndole de
cualquier entorno cerrado. ya sea éste
el niarco familiar o cualquier lnstitu-
ción "Especial".

Rechazamos todo Plan de integración
que no contemple un cambio estructu-

ral de todos los campos afectados, en
el sentido expuesto en el presente es-
crito.

La problemática que se deriva del
tema en cuestión trasciende las posi-
bilidades y competencias a estas Jor-
¡adas, por lo que hacemos un llama-
miento a los diversos estamentos so-

ciales y, en particular, a la solidaridad
del amplio espectro social de los afec-
tados por este problema, proponiendo
iniciar una serie de encuentros entre
Administr:ación, afectados, profesio-
nales, entidades cívicas, etc., Que abran
el camino a las soluciones concretas
y urgentísimas que necesitamos.

lll Jornada¡ llacionale¡ ¡obre lnadapfación Social y

Recuperaclón de Menore¡ fMadrid . 0clubre 19191

A lo largo de estas l,ll Jornadas, en
las que han participado 350 profesio-
nales procedentes de toda España, se
ha ido desarrolla-ndo una serie de te-
mas relativos a la Ley Tutelar de Me-
nores.

Én la lútima sesión 
-Asamblea 

Ge-
neral- se redactaron las siguientes
Conclusiones, aprobadas por 137 votos
a favor, ningún voto en contra y g

abstenciones:
1. Con carácter inmediato:
1.1 . Declarar el más absoluto recha-

zo respecto a la posible reducción de
la Edad, de Mayoría Penal a 15 años;
por cuanto lesiona gravemente los de-
rechos del niño, acentúa el desequili-
brio entre sus derechos civiles y de-
beres penales, no resuelve sino exa-
cerba la relación de violencia entre
este sector de la población y el resto
de los ciudadanos...

1.2. Rechazar de igual manera el
actual Proyecto 'de Ley Tutelar, por-
que, lejos de proteger al menor, Io dis-
crimina y atenaza con medidas judi-
ciales; eludiendo las responsabilidades
de los adultos respecto a las condicio-
nes sociales y estructurales que están
en el origen de sus conflictos.

Advirtiendo Ia necesidad de que un
tal Proyecto emane de los adecuados
organismos de Educación, Sanidad y
Seguridad Social, y de . una autén-
tica part¡cipación de base -de los tra-

bajadqres del sector- como. garantÍa
de valor del nuevo ordenamiento.legal.

1.3. Exigir a la Obra de Protección
de Menores que se pronuncie respec-
to a diSposiciones de tanta gravedad
y que tanto le atañen como la men-
cionada reducción de edad, encierro de
menores en cárceles, precaria calidad
de vida...

1.4. Llamar la atención del Gobier-
no sobre la urgencia de reforzar la so-
lidarídad ciudadana sob'rq Ia base de
una moral cívica auténtica, que en
tan mal se compagina con ciertas me.
didas de escasa legalidad como la
creación por los ciudadanos de pique-
tes de orden; denunciando toda instru-
mentalización del adolescente en aras
de intereses políticos o de cualquier
otra índole.

1.5. En este sentido, rogar a la Pren-
sa reconsidere el uso que hace de las
noticias relativas a menores margina-
dos, donde con excesiva frecuencia
se suponen delitos no probados, se
subrayan otros de entidad insignifi-
cante, se mencionan antecedentes le-
galmente no presumibles, etc.

Y, amonestar a los órganos compe-
tentes de Ia Administración por el uso
indiscriminado que se hace de los me-
dios de comunicación social, en per-
juicio de la calidad moral de nuestra
infancia.

1.6. Exigir se tomen urgentes me-
.didas para evitar que sigan muriendo
menores de edad o personas excesiva-
mente jóvenes en beneficio del orden
ciudadano, o que con tal fin sean so-
metidos a penalizaciones ilegítimas
siendo menores.

1.7. Hacer un llamamiento a los Par-
tidos Políticos, Sindicatos, Ayunta-
mientos, y organizaciones ciudadanas,
para que analizando en su seno el
problema de la marginación infantil y
jwenil asuman la responsabilidad de
afrontarlo desde su raí2, a través de
medidas preventivas.

2, Becoger en un dossier toda la
documentación relativa a las gestlones
enumeradas hasta aquí, y a cuales-
quiera otras encaminadas a cualificar
la defensa de los derechos e intereses
del niño.

3. Crear una Coordinadora -o pto-
cedimiento de coordinación- sin ne-
cesidad de formalizarlo más de lo
que Ia eficacia de aquellas gestiones
reclame.

4. Continuar el trabajo de reelabo-
ración del material acopiado en las
Jornadas, relativo a crítica de la Ley
vigente y del Proyecto de Ley, y a los
criterios básicos y procedimientos
aplicables desde posiciones alternati-
vas; con v¡stas a la ulterior elabo¡:a-
ción de una Ley que verdaderamente
responda a las necesidades del niño.

El Colegio de Psicólogos apoya totalmer¡te esta inibiativa y expresa
su solidaridad con cuantos g,rupos, personas, asociaciones, etc,, tienen
en sus objetivos la idea de normalizacibn e integración conforme a loc
planteam¡entos de una Eduoación Específica de los deficientes mentales
dentro del maroo general de la Educación¡ y afirma que todo lo que no
sea partir de este planteamiento conllevará una defensa de intereses
aienos,a los afectados que, en definitiva, generarán marginación,
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Se han celebrado en Granada, durante fos días 13, 14 y 15 de diciembre, las Prime-
ras Jornadas de Estudio Sobre Educación Preescolar en Guarderías organizadas por
el Ayuntamiento de Granada, la Coordinadora de Guarderías de Granada y el Mo-
vimiento Cooperativo de Escuela Popular (MCEP).

Los temas centrales de las Jornadas fueron:
1.-Concepto de guardería como centro educativo.
2.-La intervención municipal en materia de Guarderías y coordinación con la

Administración del Estado y de las Nacionalidades.
3.-La formación del profesorado idoneo para la guardería (nueva formación v

reciclaje) .

En torno a estos temas se presentaron varias ponencias y en los coloquios y gru-
pos de trabajo se pusieron de manifiesto la diferencia de criterios asistentes con
respecto a los temas más conflictivos. De ahí que en la,s conclusiones de las Jor-
nadas aparezcan claramente estas dos posturas.

La asistencia a estas Jornadas ha sido rr y numerosa (722) a pesar de celebrarse
en época de actividad escol_ar.

A continuación publicamos las conclusiones que se elaboraron en las Jornadas y que
fueron aprobadas en el acto de clausura.

RESUME¡I DE LAs CONCLU$,TOTÜE$ EEilERALES
Nota.-Tanto el trabajo de las Ponencias como el de las

mesas de trabajo y otros grupos de discusión ha sido tan
denso que se ha decidido elaborar un amplio dossier con
todas las conclusiones de trabajo, limitándonos aquí a pre-
sentar un apresurado resumen de las conclusiones más
destacadas a cada uno de los tres temas, tal y como se hizo
en Ia Asamblea Final.

Sobre el resto del material hay tres equipos de redac-
ción trabajando y a finales de enero de 1980 dispondremos
de Ia crónica completa de Io que han sido estas Jornadas
de Estudio.

l. La escuela infantil, centro ducativo
l. Se toma el acuerdo firme de suprimir en adelante el

nombre de Guardería utilizando en su lugar el de "Escuelaslnfantiles', respetando las particulares denominaciones de
las distintas nacionalidades que responden a este mismo
criter¡o.

2. Las Jornadas definen sin ningún tipo de ambigüedad
la etapa educativa comprendida entre los cero y los siete
años. En el contexto de unos objetivos globales para la
etapa, deben marcarse los específicos para la subetapa de
cero a tres y otros hasta los siete años.

Somos conscientes de que esto exige una revisión de
determinados aspectos de la Ley General de Educación y
así lo planteamos a la Administración. La división de las
etapas educativas tiene que hacerse en función de las ne-

cesidades psicopedagógicas y no en función de coyuntu-
ras económicas o políticas.

3. Los aspectos globales del programa de objetivos se
centran en la educación corporal (sensorial, psicomotr¡cí-
dad, etc.), educación de la expresión, inteligencia, afecti-'
vidad y socialización, utilizando una metodología adaptada
a las particularidades psicológicas y sociológicas de los
niños, evitando Ios métodos represivos y favoreciendo la
creatividad y el proceso de autonomía del niño.

4. El desarrollo de estos objetivos requiere unas condi-
ciones materiales y personales que reinvindicamos para to-
das las Escuelas lnfantiles:

- Espacios adecuados y amplios: Grandes espacios al aire
libre y una media mínima de 6 metros cuadrados por
niño en espacios cubiertos.

- Relación numérica niños-educadores, como sigue:
0 a 20 meses 7 niños por educador

20a30 " 12 ', ',30a36 " 16 > ,
3a 4 años 20 ', ,,

4a 7 " 25 ' E

5. Las Escuelas lnfantiles deben ser centros destinados a
la totalidad de la población infantil, sin hacer ningún tipo de
discriminación. Recogemos el concepto de excepcionalidad
aplicado a los niños y que cubre todo tipo de problemática:
lnadaptación social, deficiencias mentales, fíbicas, senso-
riales y trastornos de personalidad. Las Escuelas Infantiles
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deberán contar con los medios personales y materiales su-
ficientes para dar respuesta adeóuada a ias-necesidades Oó
cada niño en particular y del grupo en su conjunto,

6. La aplicación de esta etapa educativa tiene carácter
general y por tanto no debe limitarse al medio urbano, sino
también al medio rural respetando sus características es-
pecíficas en cuanto al sistema de convivencia, cultura, etc.

7. La Escuela lnfantil, como centro educativo, incide no
sólo en el niño,. sino también en la familia y en la so-
ciedad. De aquí la exigencia de su presencia 

-en 
organiza-

ciones -y movimientos ciudadanos. Coino Escuela, tieri-e que
estar inmersa en la sociedad, actuando como elemeñto
transformador de la realidad. Al mismo tiempo, Ia Escuela
lnfantil está abierta a la incidencia que el medio ejerce sobre
ella, ya que la educación del n¡ño ó de la niña v¡ene conOi
cionada por la realidad socio-económica y cultural de su
entorno.

En este sentido, la Escuela lnfantil debe insertarse enel mismo núcleo urbano donde vive la familia.

ll. Sobre la intervención municipal.
1. Se plantea la exigencia de que la Administración

Central y las Administraciones autbnómicas asuman su
responsabiliciad en esta etapa. Obligación de Estado como
cualquier otra etapa educativa. Considerando que en este
momento la intervención municipal puede ser uh paso muy
importante en este camino.

2. La intervención municipal dio lugar a la aparición de
diferentes modelos sobre la forma de gest¡ón de los cen-
tros, si bien hubo acuerdo en reconoCer el papel funda-
mental que padres, trabajadores y asociaciones d'e vecinos
deben desempeñar en-esia gestión.

3. Se han analizadq diversos modelos de intervención
municipal en materia de Escuelas lnfantiles: lntervención
directa de los municipios, creación de patronatos munici-
pales, etc., entendiéndose que las situ'aciones concretas
de cada ciudad, provincia, etc., determinarán la conveniencia
de utilizar uno u otro modelo de intervención.

. 4. En cualquier caso, se entiende que los municipios de-
ben tra'tar el tema de las Escuelas lnfantiles en ei marco
de definíción que se le da en estas Jornadas: Gentros Edu-
cativos con una proyección social como la tiene la Escuela
en general.

lll. Sobre la situación profesional v laboral
de los trabajadores de escuelas- infantiles.

1. Es necesario que la Administración reconozca v ar-
ticule la formación del profesorado para Escuelas lnfaniiles,
asumiendo las formas y marcos conieptuales que la realiciaddel movimiento de Escuelas lnfantilbs ha iáo creando y
siga generando. Se entiende que este profesorado debé
tener una formación a nivel U.niversitario, como especializa-
ción dentro de las EScuelas de Magisterio. Esta cónclusión
no tienen ningún sentido si no se tiene en cuenta la condi-
ción enunciada sobre el control de formas y contenidos, ya
que. la form,ación que actualmente se imparte en las'És-
cuelas Univers¡tarias de Formación del profesorado no res-
ponde a las necesidades reales de preparación para este
cometido.

No obstante, apareció tamb¡én en las Jornadas una línea
que rehuye la intervención directa de Ia Administración enla formación del profesorado.

2. En el caso de establecerse una titulación específica a
nivel universitarjo, todos los trabajadores de Escuélas lnfán-
tiles con años de experiencia tencirán acceso d¡recto a ééia
formación Universitaria, mediante un curso-puente. Enten-
diendo todo este proceso de formación cómo parte inte-
grante del reciclaje a efectos laborales.

3. Se declara la necesidad absoluta de reciclaje para to_
dos los trabajadores que actúen en Ia etapa de cero a siete

años, sea en Escuelas lnfantiles, sea en centros estatales
de E.G.B. o en los llamados Centros o Unidades de Educa-
ción Preescolar.

4. El reciclaje ha de entenderse como Ia continuacíón
de la formación básica específica para los trabajado'res que
actúan en esta edad. En uno como en otro ie exige'la
participación directa del Movimiento de Escuelas lnfañtiles.

5. Exigimos la suspensión inmediata de titulaciones co-
mo "Educadoras lnfantiles, Auxiliares, sfs.", impartidos por
entidades privadas a Organismos autónomos, aií como 

'los

de formación profesional-y que en absoluto responden a la
capacitación necesaria para actuar en las Escuelas lnfan-
ti I es.

6. El Esiado, los Organismos oficiales en general deben
poner a disposición de los movimientos de- Escuelas ln-
fantiles los medios materiales ¡recesarios para el reci-
claje de estos trabajadores.

7. En las Escuelas lnfantiles se propone como ideal el
trabajo en equipo con .equitativa rep'artíción de responiabi-
!!{a{es., s.in jerarquización con igualdad de niveles y plura"
lidad de ideología; pero reconocemos que actualmeñté ésó
sólo se da en una minoría de centros y requiere una pre_
paración, m.aduración y conciencia, que por desgracia,' no
existe. Por lo tanto, tendremos que enconirar los medios de
potenc¡ar las realidades existentés para ponerlas en los ni_
veles deseados y para ello cremoé que se han de intro-
ducir elementos de discusión en las réuniones de los eoui-
pos. Estos elementos pueden ser aportados por los propios
miembros del equipo o por personas ajenas á et y qüe dean
reconoctdas como Importantes en esta tarea.

_ B. Los técnicos y especialistas (psicólogos, pediatras,
Pedagogos, etc.), pueden desempeñar una funcíón de con-
sulta o bien formar parte del equipo junto a los edu-
cadores,. sin que el hecho de ser técnicos implique fun-
ciones directivas.

, 9. El reciclaje.debe_ ser obligatorio y gratuito para todos
ros mremDros det equ¡po.

10. Respecto a la situación socio-laboral de los trabaía-
dores de Escuelas Infantiles y partiendo de la base áe
acuerdo tomados en anterioreé encuentros [dentro de la
línea-de_Cuerpo único de enseñantes), se hizo hincapié en
los siguientes aspectos:

- Carácter unitar¡o de la lucha reiv¡ndicativa a todos los
niveles. En este sentido, Ia Coordinadora de ficueiáJ
lnfantiles implícarían a todos los trabajadores Ue 

-éitóé
centros que quíeran unirse a esta lucha.

- Participación en este Movimiento de todas las organi-
zaciones directamente implicadas: Asociaciones de- ve_
cinos, asociaciones de padres, ayuntamientos, colectivos
feministas, centrales sindicales, 

-etc.

- Se propuso la realización de una campaña a nivel es_tatal con las. peculiaridades de cada éituación para la
toma de conciencia de nuestra problemática, tenidndo en
cuenta la función educativa de-las Escuelaé Infantiles y
los costes que determina esta función.

oaa

La Asamblea Final se adhirió a la lucha de los estudian-
tes ante el proyecto de centros y exigió se esclarezcan las
circunstancias en que han muerto loé dos compañeros de
Madrid.

Hubo una adhesión rotundamente mayoritaria de la Asam-
blea a dos comunicados profusamente añlaudidos. Uno sobie
la hegemonÍa económica e ideológica qle el INAS pretenáé
ostentar en determinadas regiones dól Estado Eépañol y
otro_s sobre una pregunta gug l.a Asamblea pidió se hágá eñel Parlame¡to_ pidiendo- al Gobierno que éxplique en" qué
cons¡ste el ..Proyecto_ Andalucía de Güarderías" y cuál'es
el apoyo oficial y de fondos públicos a este proyeclo.
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EI. EQUIPO

A Los
INIERD'SC'PI.'NARIO ¿UNA
PROBI.EMAS DE LA S,At UD

ATIERNATIVA
MENIAT?

_ Los días 23,24 y 25 del pasado mes de octubre, tuvieron
Iugar los actos de presentación del "Qs¡1¡s de Psícología e
Higiene Mental-.Luria'. A través de dos conférencias y- una
mesa redonda fin_al, se trató de definir la línea cientíiica y
los objetivos.profesionales que caracterizan la actuación dé
este centro. '

Y así si el oLuriau está compuesto.por un equipo "multi.disciplinario" de profesionales que tiabajan, d ñivel pre-
ventivo, asistencial y docente, siguiendo Ios presupuestos
de la Terapia de Conducta, es lógico que las dos conferen-
cias iniciales trataran de: "La perspectiva Conductual en el
campo de Ia Salud Mental" (a niveles teórico y aplicado,
respect¡vamente) y que la mesa redonda desarrollara el tema
de "El Equipo Interdisciplinario como alternativa a los pro-
blemas de la Salud Mental".

Aquí vamos a reseñar solamente los resultados y conclu-
siones de esta mesa redonda, por la amplia participación de
profesionales que supuso, y por el interés del tema que
trasciende el ámbito de los "terapeutas de condueta", para
afectar a todos aquellos que se integran en el campo de la
Salud Mental

Para hablar del tema propuesto se contó con la partici-
pación de tres psicólogos, dedicados respectivament-e a la
investigación, la rehabilitación en un céntro oficial y la
docencia. Del campo de la medicina acudieron, un psiquíatra
un neuropediatra y un ¡nternista. Además, una óociólogo,
una A. T. S. y una asistente social,

Todos ellos representativos de una práctica profesional
progresista y comprometida en la mejora científica y social
en el campo de la Salud Ciudadana.

El tema,. por lo q.ue tiene de polémico y novedoso, pre-
sentó Ias Iógicas dispersiones y dificultádes de con'cre-
ción, p.ese a lo cual en las dos horas de que se disponía,
se pudieron extraer unas conclusiones nada despreciables
ni tópicas. Conclusiones que se podrían resumir como sigue:
1." La Salud, entendida como algo más que la "ausencia de

enfermedad", entendida como "eeuilibrio y bienestar de
la persona en su relación consigo mismo, (autoestima
hacia su cuerpo y su comportámiento en general) V
con los demás - 

(trabajo, grupo, sociedadl , exige lá
actuación de ,profesionales expertos, no sólo en lá "pa-tología orgánica, (médicos, como ha venido sucedién-
do hasta ahora), sino de EQUIPOS en los que cada
miembro aporte su nivel específico de análisi3 e inci- ..

dencía en este área.

4.' Así, cada profesional (sociólogos, psicólogos, neurólo-
gos...) dentro de un equipo de SALUD podría aportar
algo específ ico y diferente Iunos más a nivel pre-
vent¡vo y epidemiológico, otros a nivel asistencial),
completando la imagen compleja de un único objeto
de análisis: la salud del ser humano.

á: Si esto debe ser así parece claro que este equipo in-
terdisciplinario deba caracterizarse por:
a) $u propia .salud" en las relaciones intragrupo.
Para esto es importante que se garantice no sóló úna
función de eficacia profesional, sino también una fun-
ción de mantenimiento del equipo mismo, como grupo
de personas que interactuan, cuya relación odecuada
o conflictiva puede potenciar o llegar a invalidar toda
actuación "hacia fuera".
b) Su organización interna no jerarquizada, pero si
estructurada, funcionalmente, para garantizar la autono-
mía y aportación motivada de todos los miembros del
grupo
c) Tener unos objetivos y un lenguaje común, requi-
sitos básicos para la comunicaiión científica y avarice
creativo dentro del equipo y en el contacto de este
con otros que trábajen en la misma área.
d) Ser una célula <significativar, es decir, ejemplifi-
cadora de toda una estructura más amplia en- la'que
se integra fla SANIDAD en este caso), estructura esta,
que actúa con un lenguaje y unos obietivos similares
a los del equipo-unidad

. Así, lo que nos éxpusieron estos profesionales, actuan-
do como un real nequipo interdisciplinario" improvisado, con
un lenguaje y unos objetivos claramente comunes es una
concepción _ nue,va y alternativa a la Sanidad pública de
nuestro país. Concepción que compart¡mos en'esta Sec-
ción y por cuya implantación estamos trabajando, como con-
tinuará haciéndolo el, a punto de nacer, Cblegio Oficial de
Psicólogos.

Gb

O

2 Si a este nivel general, más abstracto, esto
claro, lo es más todavía cuando observamos
lidad de la práctica sanitar¡a en nuestro país.

parece
la rea-

3."

En efecto, en las consultas privadas,. ambulatorios y
hospitales se evidencia. constántemente (para aquelloó
que tienen una actitud crítica hacia su prácticá mé-
dica), que en el fenómeno de uenfermeiiad" inciden
variables que. el médico puede constatar, pero que no
está preparado para analizar, ni mucho menos' modi-
ficar.
Estas variables (psicológicas y sociológicas) son res-
ponsables. al c¡en por cien de las dolencias de, .por lo
menqs,. el 50 por: 100 de los "enfermosn er¡€ 

-en 
la

actualidad acuden al médico.
Y en menor porcentaje, están presentes en toda ma-
nifestac¡ón dé "falta de saludo.

C-.>V 
^Zo
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SEMINARIOS Y JORNADAS

..PERSPECTIVAS

TERAPIA DE

ACTUALES DE LA
LA CONDUCTA,,

blemas como las cefaleag rehabilita-
ción neuromuscular, problemas cardiG
vasculares, etc. fnüeresante fue la pre.
sentación de una investigacion, lle-
vada a cabo por uno de los ponentes,
sobre cefaleas de tensión,

En los (aspectos cognitivos> se hizo
igualmente una puesta al dfa acerca
de las aportaciones terapéuticas mas
relevantes y un análisis bastante com-
pleto del proceso de integración de las
variables mediacionales o cogniüivas en
el enfoque conductual.

Finalmente, en los <aspeetos psicosc.
eiales y grupales> hubo dos ponencias.
Una sohre entrenamiento en compe-
tencial social que replanteaba el con-
cepto de <<en-fermedad mental) y ofre-
cÍa aspectos interesantes del entrena.
miento siguiendo el modelo de .Argayle.
La otra sobre técnicas del aprendizaje
social aplicadas a la infancia y ta vida
familiar según el modelo de patterson,
que consiste 

-explicado 
por el ponen-

te de modo muy didáctico- en contro-
Iar e implantar pautas de refuerzo ver-
bal y social de los padres respecto a
los hijos y de estos con los hermanos
y padres siguiendo los paradigmas ope.
rantes y vicariantes.

A mi juiciq salvo algún defecto leve
de estructuración en alguna de las con-
ferencias que restó quiz4s didactismo
a la misma, todas ofrecieron un balan-
ce equilibrado entre aspecos teóricos y
aspectos prácticos de su aplicación, que
contribuyó a mantener el interés, de un
modo más o menos constante, de los
asistentes al curso.

Si el conüenido de estas conferencias
tenía su razón de.ser por su actualidad
y aplicabilidad clínica, el debate final
no lo tuvo menos ya que contribuyó a
delimitar el marco conceptual y meto-
dológico en d.onde la,s conferencias y
temas anteriores adquirieron un signi-
ficado global y una cotrerencia entre sÍ,
.lejos de identificarlas como reseüas

-tipo para problemas- tipo o como
tecnicas o aspectos aislados o enfren-
tados.

Todos los conferenciantes coincidie-
ron en que el planteamiento cientÍJico
y crÍtico de la Terapia del Comporüa-
miento ha.permitido' superar momentos
reduccionistas o simplistas ya pasados
y la siüúan en la perspeetiva de con-
vertirse en un modelo cientffico del
Comporüamiento Humano,

La Seccion profesional de Psicólogos
ha organizado, como pa,rte integrante
de un amplio programa de Formación,
el cwso de <<perspectivas actuales de
la terapia de conducta.>

Sería poco coherente con mi condi-
ción de Psicólogo y de mi formación
conductual si antes de pa,sar a comen-
üarlo no administro un <<refuerzo con-
tingenteD a la conducta, de la Junta
Permanente de nuestra sección Profe-
sional, de promocionar cauces de Fbr-
maciórr. al psicologo, La Psieologria,
como tantas otras disciplinas, esüá muy
masificada y mal tratada en nuestras
Universidades, pero al contrario que
oüras, no es aún una profesión plena-
mente asentada, y por esta razón, la
cuaJificación técnica y cientlfica del
psicólogo va a ser decisiva en el <<hacer
profesión). Y en tanto no exisüan pla-
nes ni cauces de Formación Permanen-
te estrucüurados y adecuados, actua-
ciones, por ai,sladas que parezcan, como
éstas, contribuyen a defender y pro-
mocionar la actuación de nuestra pro-
fesion. ¡Ehlhorabuena pues! y que.esüe
refuerzo sirva para que el futuro Cole-
gio de Psicólogos (por fin, ya üendre-
mos Colegio) se plantee como un obje-
üivo priorit4rio la elevación del nivel
cientifico del psicologo

Vaya mi ref,uerzo y mi entrorabuena
también para aquellos profesionales,
que han hecho posible este curso, y tan-
tos otros que en su prárcüica diaria,
serla y. rigwosa, están minando sig-
nüicativamenüe la imagen de <charla-
tanerla> e <<inconcreción> que el psicó'
logo, desgraciadarpente, aún tiene en
deüerminados sectores; para aquellos
profesionales que han opüado decidida-
mente por una prárctica meüodol@ica
cdherenüe y cientlfica lejos del ((eclec-
üieismo prácticoüeanológ:ico¡ que di-
fisilmente contribuirá -4lor sl solo-- a
validar y a desanollar a la Psicolo-
gÍa como Ciencia. No creo equivocarme
si digo que quienes han participado
en este curso (Ana Cardona, Carro-
bles, J. Alvarez" de fI?G, Madrid;
Jose Cáceres de Argibide-Pamplona;
Antonio G. Moreno y Mariana Segura
del Centro Luria - I[adrid), asÍ se lo
plantean.

' No es una opinión aislada J¡ carente
de fundamento si digo que Ia Terapia

de Conducta esüá teniendo r¡na favo-
rable acogida entre los psicólogos.
Muestra de ello quizrás, es que de los
cuaüro cursos organizados ha sido este
eI único que ha tenido un máximo de
asentencia.

En cuanto, al conenido puede decirse
que tuvo dos partes perfectamente di-
ferenciadas. Una versó sobre a^reas de
investigación y desarrollo que la Te-
rapia de Conducta presenta actualmen-
üe (<aspectos psicofisiológicos), (as-
pectos cognitlvos> <aspectos psicoso-
ciales y de grupo>) y otra -ta última
charla o debate- sobre aspectos üeG
rico-metodológicos generales. De esüe
modo se ofreció una imagen bastante
actualizada de la Terapia de Conduc-
ta, muy en contradiciór¡ son la imagen
mecanicista y simplista que algunos
secüores aún tienen de la misma. fma-
gen que denota o bien un perjuicio mi-
liüante o un conocimiento que dista
mucho de ser tan siquiera superficial
de la Terapia de Conducta. A modo de
ejemplo hasüa decir que suele asociar-
se la Terapia de Conducüa con las
ntésnicas aversivas¡t o con experiencias
ejemplificadas en el film de la (na-
ra,nja mecámicaD, cuando lA realidad es
muy diferente y no asl de simplista: en
este curso no ha existido ninguna con-
ferencia sobre tales métodos de trata-
miento, y no por casualidad, sino por-
que en la investigacio,n y desarrollo ac-
tual de la Terapia de Conducüa ocupan
un lugar irrelevante; adernás es algo
espeoífico del enf,oque conducüal la
implicacitóm acüiva, comprensión y ac.
tuación del sujeto en la resolución de
sus conductas-problema y en el apren-
dizaje de otras alternativas más ade-
cuadas, muy en contradicción con la
imagen <<manipuladora> que ofrece
dicho film.

En la conferencia de '(aspectos psico-
fisiológicos> se ofreció una panorámica
bastante compleüa de la relevancia del
enfoque comportamental (biofeedback)
en la investigación fisiologica generaly
en la prárcüica clínica sobre problemas
o cuadros considerados hasta hace po-
co de competencia exclusiva de la Me.
dicina. El psicólogo puede enfreniarse

-ya lo está fraciendo- de un modo
efectivo, desde su nivel de aná,lisis, y
por supuesto sin exclui¡ otros, a pro-
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LA PSICOLOGIA VINCULAR
,A lo largo de cinco lunes, durante los meses de noviembre y

diciem.bre, tres rrriembros del Grupo Quipú de Psicoterapia
han estad.o trayendo al Colegio una explicación de Io que es
Ia Psicología Vincular. El programa del Seminario incluÍa
desde las,bases teóricas hasta la práctica de la invesbigación
V de la psicoterapia.

En una primera sesión, S'usana L,ópez Ornat planteó las
bases episternológicas de este enfoque, y el signilicado que los
conceptos hab;ituales de Psicología toman en el mismo. La
segunda sesión, a'cargo de Alejandro Avrla Espada, versó
scbre el psicodiagnóstico en psicologÍa vincular. Sobre la
<tipología> y cómo investigarla; mediado es¡e seminario acu-
dió Luis C'onde D{az a explicar los mélodos y técnicas psi-
coterapéuticas a Ias que adscribe esta Escuela, y aquellas
otras técnicas más específicamente vinculares (como Ia mul-
tiplicación). El siguiente paso, un cuarto escalón más hacia
Io concreto, corrió a cargo de Sus?,na López Ornat, quien
empezó planteandc los objetivos y métodos de las investiga-
ciones que en estos momentos se están llevando a cabo. Etr
este punto, Ios nsistentes al seminario expresaron su deseo de
conocer a fondo los problémas prf,cticos relacionados con la
Psicoterapia. A raiz de ello, el programa de trabajo fue
modificado. La quinta sesión que corrió.a cargo de Luis Conde
estaba programada sobre eI cotidiano probiema de la forma-
ción de psicoterapeutas. Pero se varió a, pedido de los asis-
tentes y en su lugar fue presentado un caso clínico. Luis
Conde explicó punto por puntc los detalles genébicos de un
casc, su dinámica, su proceso terapéutico y la evaluación con-
creta de éste.

El seminario finalizó así recorriendo de Io general a Io
concreto una panorámica de este enfoque.

En el primer dia de frabajo los asisüentes aseguraron ig-
norar todo sobre este enfoque de la Psicología. En el úl-
timo dÍa deseab,an discutir un caso oráctico.

Creemos que este (doble) fenómeno aclara los dos pro,ble-
mas básicos con los que nos enfrentamos. Los asistentes se
hicieron vocalizadores (internalización de un grupo externo)
de los problemas reales que están en la calle.

El <rollo> de la Psicologia vincular es muy desconocido.
Pero no es la única. Todo lo que no se enseña en Ia Facultad
es bien desconocido. Lo que se enseña no por eso se conoce.
Oüras cosas que no se enseñan se han ,hecho famosas por

la vía dei ((boom). Como ia antipsiquitria por ejemplo. En
resumen: es mejor que a uno le conozcan só,Io directamente.
En oharlas directas, seminarios. cursos. En artículos y libros
(ver <<Revista ClÍnica y Analisis Grupal>). Escaparse de cier-
tos medios no deja de ser una suerte. Esa es la parte posi-
tiva del problema. Pero lo que no es tan fácil es tropezar
ccn personas que estén dispuestas a partir del <yo no se nada
de esto). Erltre catorce y dieciocho asistentes tuvo el se-
minario.

Dieciocüro psicólogos curiosos (o hasta treinta por los que
no pudieron ir), son muy pocos curiosos y mucho menos sa-
biendo que son psicólogos (Ia profesión más <rcuriosa> del
mundo).

Pero hay que poder comer. Necesitamos brabajar. y toclos
necesitamos sah.er có,mo ejercer. De ahí la segu_nda pregunta,
el segundo problema planteado en este seminario. También
fue un buen problema.

Y al igual que el anberior, es mucho más problema cuando
no plantea. Poca gente se anima a penser cn el hacer. ¿Como
se corne eso? Es más fácil ejercer de <tal> manera sin pensar
<por quér, apoyándose en que <mu.cha gente lo hace así...
doctores tendrá Ia Iglesia...l o eI aún peor (siempre se ha
hecho asf... está demostrado que es lo cientÍfico). poca gente
se cree (vive en serio con) lo que <rusted es lo que hace, no
Io que dice).

Pues eso. La psicolcgÍa vincular se está haciendo 0o cual,
dicho sea de paso, es real de todas las psicologías) y agra-
decemos desde esta recensión a los asistentes y a los orga-
nizadores eI interés por eI estado de las obras. Y para hacer-
hacer y no decir tanto, nos hacemos una a,utocrítica en lo
referente a Ia distribución de Ia temática. No habiamos
dado suficienie importancia al tema de los casos clÍnicos.
O hicimos un programa demasiado abarcatil¡o.

Hemos tomado buena nota de lo que el seminario nos en-
señó.

Fdo.: Susana López Ornat
Luis Conde DÍaz
Alejandro Avila Espada

(Miembrcs del Grupc Quipú de Psicoterapia, director y re-
dacbores de la revisüa <ClÍnica y Análisis Grupal).)

OPOS¡CIONES L¡ERES PARA PSICOLOGOS EN LA ADMINISTRACION INSTITUCIONAL DE LA
SANIDAD NACIONAL

Tras casi cuatro años.después de la convccatoria de 7g plazas en o,posición libre para
el ingreso. en la Escala de Facultativos. y Especialistas en puestos de' psicóloggg, ;;y;
convocatoria apareció efl €l "B. O. E.' de 26 de marzo de teZO, por fin han apaieciOo ánel "B' O. E." de 5 de febrero de 1980, la lista provisional de aspi'rantes aám¡tiáói l.i.lri-dos a dícha oposición. Como dato curioso diremos que son B1é los psicélogos admitidos
para opositar a esas 79 pl3zas, y 126. los excluidos provisionalmente. El plaio de recurso
contra esa. lista prov¡sional terminó el 21 de febrero.'El paso s¡guiente será ei de ta puUii-
cación de la lista definitiva de admitidos y excluidos.
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N OTIC IAS EL HUMOR DE JEBEN

XXll Congreso lnternacional

de Psicología

Organizado por la Sociedad de Psi-
cología de la República Democrática
Alemana, bajo los ausPicios de la
Unión lnternacional de Psicología
Científica, se celebrará en Leipzig el
XXll Congreso lnternacional de Psico'
logía del 6 al 12 de julio del año en
curso. Las lenguas de trabajo del Con-
greso serán el inglés, el francés y el
alemán. El programa de temas de los
Simposios es muy extenso, Y en ese
sentido nos remitimoq a las dos circu'
lares que ha difundido hasta la fecha
la Sociedad Española de Psicología, en
las que da cuenta, no sólo del tema-
rio, sino también de las condiciones de
inscripción y otras informaciones in-
teresantes.

B,o Simposium Nacional de

Rorschach y IVLó_todos

Proyectivos

La Sociedad Española de Rorschach
y Métodos Proyectivos celebrará en
Valencia, en la primera quincena de
mayo de 1981 , su 8.' Simposium Na-
cional. La dirección para solicitar in"
formación o para enviar las ponencias
es: Gracia Rodríguez Daimiel, calle
Alfonso X, 3, 3." A.

Nace la Asociación Española

para la Orientación Escolar

y Profesional

Un grupo de profesionales 'de la
orientación que pertenecen a distintas
instituciones oficiales dependientes de
los Ministerios de Trabajo y Educación
Nacional, ha constituido en Madrid, e
inscrito en el Registro de Asociacio'
nes del Ministeqio del lnterior, la Aso-
ciación Española para la Orientación
Escolar y Profesional.

La Asociación, que pretende Poten-
ciar la Orientación y servir de nexo de
unión a cuantos profesionales la prac-
tican, tanto en su aspecto escolar co-
mo profesional, iniciará en breve una
camóaña postal de difusión a posibles
socios. Para recibir una mayor informa-
ción, diríjanse a Dra. Elvira Repetto/
Talavera, Secretaría General. lnst¡tuto
de Pedagogía. CSIC, calle Serrano, nú'
mero 127. Madrid-16.
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