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EDITORIAL I

La ano¡malidad universitaria que hemos venido sufriendo ha influído en la configuración de este número IV de
BLOC, así como también, en cierta manera, en el número II-III.
En cuanto al último nrimero, ha habido una disminuición en el tiempo de dedicación a la revista por parte de los
diferentes grupos que la integran, así como dificultades de 4:fusión, todo ello debido a la situación de huelga.
Dado que algunos de nuestros trabajos y artículos tienen como fi¡ente de elgboración a ios estudiantes y profeso-
res, én éstenúme¡o ha tenido que ser reorientada su línea momentáneamente debido a la iregular y minoritaria'
asistencia a las aulas, y enfocarlos más de cara a la situación planteada. No obstante siguen, y sigue la revista, en
su línea de profundizar en la realidad de la enseñanza y de la psicología en general.
Es de señalar como algo importante, la formación de dos nuevos gn¡pos; uno de "crónica", que pretende rgco-
ger lo que va sucediendo en el Departamento a un nivel informativo y que, por dificultades técnicas, no hy'podi-
do aparecer en este número. Y otro equipo, constituído por profesionales, que pretenden trabajar en e1 campo de
la psicología escolar de cara a la revista.
También está en vías de formación un grupo de psicología clínica, constituídb igualmente por profesionales.
Queremos insistir en la necesidad de participación de todos los que le interesen, en la revista; ello posibilita-
rá pensamos que nuestro órgano de expresión sea 1o'más abierto posible. Todos nuestros artícuros son criticables,
por lo que esperamos críticas tanto individuales como de grupos. De más está decir, que la mayor gratificación
que podemos recibir nos viene cuando nos enteramos de la formación de algun grupo motivado por nuestra re-
vista.
A raiz del número, II-III, hemos tenido unos problemas económicos a la hora de financiar la revista, en buena
parte debidos a nuestra inexperiertcia y a que no disponemos de un capital previo manejable, ya que BLOC es
financiada por nosotros mismos número por número y con el producto de :su venta. Del estado de cuentas de
BLOC, daremos info¡mación en el próximo número.
Ante la imposibilidad de establecer un sistema de suscripciones por 1o ayanzado del curso, pensamos que una
fo¡ma de participar y que necesitamos sería a través de donaciones voluntarias que recibirlamos con mucho ggs-
to en el Despacho 215.
Por otro ladoqueremos comunicarque la revista no se hace responsable de los a¡tículos aparecidos en ella, sino
sus firmantes.

SECCION 1: Nuestra realidaal como estudidtes
- Del 7 de feb¡ero al l8 de mano de 1975, málisis de una situación histórica.
- Actividades cultu¡ales: mesa redonda sobre "El Psicóleg a l'escola" .,,...,..,

- Actividades cultu¡ales: Problemática de la Psicología industrial
SECCION 2: Informaciones especiales

- T¡es modelos de Medicina eñ Cjhile (24 prte)
- Mad¡id info¡ma: convovatoria generál de Psicología desde Mad¡id ,.....--..-
SECCION 3: La p¡ofesión del psiéólogo

- fntelto de máiisis de la función del cont¡ol en Psicoloeía

- Apunts utbpics per a una professió utbpicar la de psicó'leg escolar ..,...........
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EDITORIAL II
.lntroducción

Habiéndonos reunido en asamblea todos los equi-
pos que actualmente integran BLOC, pasamos a dis-
cutir el siguiente orden del día:

1o.- Objetivos generales de la Revista.
2o.- Necesidades técnicas ile organización,
3o.- Características de los grupos que forman

parte de la Revista.
Con el primer puntb pretend íamos dar a cono-

cer públicamente, cuáles eran las líneas sobre-las que
se ilia a trabajar en lo sucesivo, a partir del Nol I l.

Las conclusiones a las que llegamos después de
una larga discusión, fueron las siguientes :

1o.-Análisis de los centros en los que se están for-
mando los futuros psicólogos, tanto en su di-
mensión de la formación que se imparte como
de su dimensión de preparación de profesiona-
les.

2o.- Poner en evidencia, cu¿l es la realidad y cuales
las posibílidades de la Psicología como profe-
sión.

3o.-Temas como objeto de estudio crítico: las teo-
rías-técnicas que el psicólogo recibe como for-
mación y utiliza como auxiliar de su profesión.

El segundo punto, dada la experiencia obtenida has-
ta el momento, prétendíamos obietivizar cuáles son
las necesidades organizativas de BLOC.
Los acuerdos mlnimos a los que llegamos fueron :

- que p¿ra coordinar adecuadamente el trabajo de
los equipos, era necesaria la existencia de dos e-
qu
A)
B)

ipos o consejos.-
Consejo de Redacción de Revista.
Consejo técnico de Revista.
A) El Consejo de Revista tiene como obje-

to coordinar el contenido ideológico de
la Revista.
Este Consejo está formado por los re-
presentantes que cada equipo envía al
mismo. La constitución de un nuevo e-
quípo presupone el derecho a mantoner
un representante en el Consejo de Re
dacción.

B) El Consejo.técnico de Revista t¡ene co-
mo función coordinar todos aquellos as
pectos técn¡cos,'tales como compagina- 

'

ción, impresión, distribución de los ejem-

plares; etc,, iin los cuáles serfa imposi,
ble la edición de nuestra Revista.

En el tercer punto proponlamos discutir cuales de-
berían ser las mínimas características que deberían
tener los equipos que posibilitan la aparición de
BLOC. Las concretizamos en :

a) Dado tas líneas gerierales de BLOC, el
equipo debe especificar el objetivo al
que va dirigido su trabajo.

b) El equipo debe tener una planificación
que muestre lbs pasos (artículos ) que
va a realizar para la concrecióh de dicho
objetivo.

c) El grupo se compromete durante cierto
tiempo a mantener su adhesión a la línea
previamente concertada.

Por último, concluímos en mantener la Asamblea
como órgano de coordinación y control, tanto del

contenidó, como de la forma, y en general de la
marcha de nuestro Proceso.

Autovaloración.-

Especificar los objetivos, las necesidades técnicas-' 
organizativas, así como las características de
los grupos que han de formar parte de la Re
vist4 es un ¡ntento de hacer realidad una ES-
TRUCTURA AUTOGESTIONADA por aque'
llos que utilizan el instrumento-revista como
un,medio de emitir y revertir información.

Es por otra parte un intento de posibilitar la entra'
da a otros grupos que, preocupados por la
misma problemática, estén dispuestos a traba-
jar "en serio" en ella en función de sus crite-
rios (criterios expuestos públicamente y por lo
tanto, suietos a la crítica-contestación).

Es un intento de conseguir que un grupo, por acuer-
do-pacto con otros grupos, en función de los
obietivos y de la organización, pueda hacer re-
alidad un compromiso de trabajo y crítica, de
participación y de control,

Queremos integrar, mediante el trabajo, a grupos de
profesionales de la psicología y estudiantes, ca-
da uno de acuerdo con Ia especificidad de su
cometido y realidad, en torno a un denomina-
dor común: la psicolo*ía,

i
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conectamos con ios responsables encargados y obtuvimos los
datos de acuerdo con el siguiente esquema:

La columna 2 registraba sólo los actos que habían sido
anunciados con,algún "título", ello hace qui no incluyamos
actos como asambleas organizativas. Esta coit¡mna es Iá base
del objetivo primero de nuestra investigación.

La columna 3 y 4 nos permite el estudio de los obietivos
segundo y tercero de nuestro trabajo.

Un nuevo límite a nuestro trabajo es que no hemos hecho
un estudio de contenido cualitativo de talei actos.

El primer objetivo análisis de los intereses, al obieto de
poder ver la riqueza que presentaban los datos ha sidb nece-
sario que Ia temática sea dividida en:

- actos académícos: todo acto que hace referencia a la proble-
mática del contenido o ala organizaciín de las asignafuras. a
la organización universitaria o ¡eferentes a las s¿¡lidas profe.
sionales, especificando, en un análisis posterior, para cada
uno de estos aqartados el porcentaje que corresponiían. .

- actos socio-pólíticos: tod.o acto que hace referencia a la
actySlidad política en general, a iu historia, o a algunos
análisis concretos actuales.

- actos culturales: todo acto que no se incluye en ninguna de
las dos categorías a¡terio¡es,

ANALISIS DE DATOS

Nuestro primer objetivo es el a¡áüsis dé los intereses inte-
lectuales. Veamos un primer estudio de contenido, pertene-
ciente a 1os actos réalizados en las dive¡sas facultadés de la
Universidad Central.

Fecha Temática Organizado Formas de
por desarolla¡lo

(r) a) (3) (4)

La forma de rellenar esta plantiila consistió en ir a las facul-
tades y pedir información a diferentes sujetos de la Univer.
sidad, ya fueran delegados, miembros de comisiones culturales,
o simples universitarios. Hemos constatado que en algunas fa-
cultades ni los mismos miembros de ella, conocían la totalidad
de sus actos, pues no existen registros sistemátioos, Ello hace
que de entrada enunciemos un cierto.límite en cuanto a ia
totalidad de actos realizados. Bs importante hacer.notar que
otros actos diferentes a la actividad de transmisión de infor-
mación no han sido tenidos en cuenta.

En cuanto al tratamiento de los datos, la columna 1 per-
mite, por englobar los actos segrln Ia semana que se realizaron,
ver el progreso evolutivo de la huelga activa o la degeneración
de la misma.

1.o y 2,o
FILOSOFIA
(plm Surí¡ez)

2 (13'3q"')

4 (26'7q,)

9 (60v,)

CIENCIAS
DE LA

iNFORMACION

2 (13'3v,)

4 (26"1v")

9 (60v")

FILOLOGIA
HISTORIA

GEOGRAFiA
Y ECONOMICAS DERECHO CIENCIAS

FISICA
Y

QUIMICA
4 (22'2q")

6 (33'3"¡)

I (44'5q,)

TOTAL

:

; CULTURATES

: SOCIO-POLITICOS
ACADEMICOS

3 (33'3qc)

6 (66'7 v,)

4 (36'3c,)

7 (63'7c")

I (8'33vd
5 (41'7v,)

6 (sOc")

1 (9'2q")

11 (78'sv")

2 (14'3q")
4 (44'5q")

5 (55'5%)

10

4l

Vemos como los porcentajes más altos corresponden (con la
única excepción de la Facultad de Derecho) a las actividades
académicas. El segundo lugar, corresponde a los actos de temá-
.ticas socio"políticas (destacando el 78o/o de la Facultad de
Derecho). Y con un porcentaie mucho más mínimo -nulo en
muchos casos- las actividades culturales ocupal el tercer lu-
gar.

Las cuatro primeras facultades de la lista se acercan rhuchí-
simo al modelo. Económicas, Derecho, Ciencias, Físicas y Quí-.
micas se separan del esquema anterior, presentando una dife.
rencia mínima entre los porcentajes cofrespondientes a actos
académicos y a actos socio-políticos.

En De¡echo como ya remarcábamos, ei modelo está inver-
tido, siendo muy superior el porcentaje perteneciente a estos
últimos (78,5q" - 14,3"/t

FILOSOFIA Y
LETRAS

DERECHO ECONOMICAS
CIENCIAS DE

LA INFORMACION CIENCIAS TOTAL

CULTURALES

SOCIO-POLITICOS

ACADEMICOS

i (11'1vd

3 (33'5v")

5 (55'6q")

t (20q")

4 (80et

1 (r6',6%'

s (83'iv")

5 (62'sq')

3 (37's"t")

1 (6'6q")

3 (20q.)

Il (73'4q"')

2

13

yores porcentajes en lcs actos de tipo acirdémico, siguiendo los
de tipo socio-políticos, y acabando con los mínimos po¡cen-
tajes de los culturales. Solamente la facultad de Ciencias de la

En la Universidad Autónoma volvemos a encontrar los ma- I¡formación discrepa de la generalidad teniendo un porcentaje
de actos socio-políticos casi doble al de académicos; como
sucede en Derecho y Económicas, no se dan actos exclusiva-
mente culturales.

CULTURALES

soclo+oLlTicos

ACADEMICOS

INGENIEROS ARQUITECTURA TOTAL

| (2Ov")

2 (40q.)

2 (40t")

2 (2sq")

6 (75c.)

4

8

I as escuelas técnicas de Ingenieros y Arquitectura sólo ofre-
cen la similitud de la ausencia de actos culiurales (uno en total
en^Ingenieros). Los porcentajes, siri embargo, son totalmente
drterentes, En Arquitectura perteneciendo 2/3 a las actividades
de tipo académico, y 1/3 a las actividades socio-políticas. En
Ingenieros -quizá debido al bajo número bruto- no se marcan
diferencias más que con respeóto a los actos culturales, y aún

así alcanza un porcentaje superior al dado en las demás facul-
tades^

Re¡umiendo podemos concluir como norma generai que las
actividades académicas alcanzan los índices máyores de fre-
cuencia. En las tres Universidades loS actos dé teÍiáticá socio-
política siguen en interés para ia gente, La baja tabulación de
las actividades culturales es debida principalmente al.escaso

5
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Tanto en ia Unive¡sidad Central como en la Autónoma, la
iniciativa de los estudiantes en cuanto a la organización es, con
mucho, la más importante y determinante.

En la Universidad Central, sigue en importancia la orga¡i-
zación inixta, teniendo en cuenta el hecho de que está inte-
grada por diversas formas de orgánización en las que casi siem-
pre intervieneh diversos grupos de estudiantes.

En la Universidad Autónoma adquiere cierta importancia el
p¿pel del profesorado, quizás debido a la cohesión a que se ha
llegado entre profesores y alumnos ante la situación planteada.

El caso del Politécnico ss manifiestamente distinto. De las
trece actividades réalizadas, ocho de ellas han sido organizadas
conjuntamerrte pof estudiantes y profesores; tres, únicamente

por profesores, y las otras dos por la Comisión Cultural. Es
evidenfe el papel determinante que han jugado los profesores,
y, aunque 1a Comisión Cultural estuviese integrada sólo por
alumnos, es lamentablemente dóbii el papel de los estudiantes
como realizadores de sus propios actos,

El análisis de nuestro tercer objeüvo muestra como cuando
desaparece el burocratismo, y la rigidez y uniformidad de la
forma tradicional de enseñanza, ?parecgn mf-rltiples formas
organizativas-párticipativas según el tipo de acto que se ttate
de organizar y en el que se ha de p¿rticipar. Es claro que si
estas formas han surgido de manera socializada y democra-
tizada para obtener información-formación, es debido a que
respondlen mucho más a las necesidades e interesgs de los estu-
diantes que en el sistema tradidicional de enseñanza.

ASAMBLEA PONENCIA(1)
MESA

REDONDA
GRUPOS DE
TRABAJO

SEMINARIOS VARIOS (2)

U. CENTRAL

U. AUTONOMA

U. POLITECNICA

24 (28'5q")'

s (20'9q")

| (7'6q")

35 (41'6"¡)

20 (46'3q.)

8 (60q.)

6 (7'2"/")

4 (9'3 .q")

3 (23q")

4 (5'1vd

| (2'3v")

7 (8'3q")

8 (1 8'sv")

7 (8'3"t")

1 (4'se")

| (7'6q"j

Es en ias asambleas dondé coinciden las universidades Cen-
tral y Autónoma. Es significativo el hecho de que en la Univer-
sidad Autónoma el porcentaje de seminarios sea ostensible-
mente mayor que en la Universidad Central, mientras que en la '
Central se da un mayor porcentaje de grupos de trabajo, de los
cuales sólo el 1,loó ha sido organizado conjuntamente qon
P.N.N., así como mayor diversidad de actividades que en la
Autónoma.

En el caso del Politécnico, es destacable el alto porcentaje
de ponencias (609o), seguido de nuevas mesas redondas (239o),
mientras que ha habido una total inexistencia tanto de semi-
narios como de grupos de trabajo.
(1) en el término "ponencias" incluimos todo tipo de con-
ferencias y charlas-coloquio, así como ias ponencias propia-
mente dichas llevadas a cabo tanto por estudiantes como por
profesores.
(2) dentro del grupo "varios", incluimos recitales, discusiones
en clases, charlas en barrios y todo tipo de actividades minori-
tarias.

No siempre los datos parciales coi¡ciden con los globales
que damos; esto es debido a las limitaciones con que nos he-
mos encontrado para obtener informaciones completas, faltán-
donos a veces algunos datós,

CONCLUSIONES GENERALES

Las primeras conclusiones que vamos a extraer las refe¡i
remos a lo que estas actividades han supuesto en lo que se I
viene insistiendo en llamar "altern¿tiva" a la Universidad.

Para ello, partiremos del análisis de los elementos más desta-
cabies de lo que consideramos como universidad burocrática, y
cómo en la práctica han sido contestados

Destacamos entre estas características:
a) Separación absoluta de facultades, (en cuanto a temas, ma-
terial, alumnos y profesores).
b) Fiiación de roles, un rol que denota responsabilidad; profe-
sores y sus organizaciones; y un rol ca¡acterizado por la au-
sencia en la participación de responsabilidades; los alumnos.
c) La universidad burocrática va a separar (como si de "apes-
tados" se tratara) los actos que deben realizat los profesores de
los actos que hacen los alumnos, impidiendo que la vivencia de
los dos grupos pueda ir más allá de los aspectos formales que la
definición de rol permite.
d) Unos temas fijados, que siguen una lógica=determinante, y
que en ningún momento tiene en cuenta, ni los inte¡eses de los
estudiantes hacia e1 tema, ni la realidad histórica quo se está
viviendo (el programa se ha hecho a espaldas de la realidad y
del estudiantado, y éstos deben "alinearse", perderse en él).
e) La universidad burocrática pretende vivir en una isla ahistó-
rica. asocial y apolítica.

Frente a estos puntos la actividad realizada durante la huel.
ga activa, ha puesto de manlfiesto:
a) La programación de actos, ha permitido que los estudiantes
fueran desplazándose por los diversos centros o facultades,
rompiendo con ello la sepáración rígida entre facultades.

b) El estudiante ha demostrado su capacidad, "responsable"
en tanto y en cuanto ha puesto en marcha todo un intenso
programa de actos, así como una compleja red de informantes,
al mismo tiempo que ha participado activamente en el desarro-
llo de los temas. Ha roto la fijación de rol a que le someten.
c) Frente a la separación dó roles, se ha visto actividad con-
junta entre profesores y alumnos, lo cual demuestra la posibi-
lidad de trabajo en común.
d) En cuanto a los actos ponen de manifiesto la posibilidad de
una información flexible, que une intereses intelectuales con
su implicación en la historia - En algunas facultades se ha apro-
vechado para realizar actos académicos propios de la temática
de la facultad, que de haberse desarrollado las clases con ¡or-
malidad, hubiera sido imposible desarrollarlos dado la longitud
de los programas académicos. Y como consecuencia se ha roto
la fijación ahistórica del programa.
e) Duiante las seis semanas a estudio, la Universidad ha sabido
enlazar temas propios de la formación que se imparte, junto
con la problemática socio-política que se viv, especialmente
con la refersnte a la clase obrera; y a la realidad catalana.

Resumiendo, si los datos que poseemos son fiables, pode-
mos decir que la alternativa a la universidad como institución
pasa: por una creciente responsabilización del alumnado en su
gestión, por una estrechá colabo(ación entre los dos esta-
mentos por una colaboración entre facultades, por la introduc-
ción de la problemática socio-política en la Universidad como
un elemento más de la información; así como la inclusión de
los problemas laborales de los estamentos más afectados.

Si intentamos ver más concretamente qué aportaciones con-
llevan las activitlades realizadas, en lo referente a la unidad
clase podemos ver:
a) Ftente al programa que dura un curso se han dado semi
narios con objetivos concretos en cuanto a materia limitados
en tiempo y en cuanto a duración,
b) Frente al "rollo" del profesor, se ha impuesto la actuación
activa tanto del profesor como del alumno.
c) Frente a unos programas de temas arcaico (interesantes
como materia arqueológica), se han desarrollado temas de in-
tensa actualidad.
d) Frente al control de la nota finai de curso se ha impuesto el
interes por el tema como único elemento que ha impulsado la
participación.
e) Frente al profesor único se ha impuesto múltiples profe-
sores-

Resumiendo la cogestión que veiamos apuntar en la Univer-
sidad considerada como institución, se concretiza ahora en la
clase como la forma idónea de obtener objetivos teóricos.

Estas primeras conclusiones, quedarían como excesiva-
mente optimistas si no hubieran otras series de datos que las
empobrecen.

El conjunto de conclusiones que extraemos a continuación
refleja una realidad no mostrada en nuestra tabulación pero
comprobable. en la Universidad.

La situaeión de huelga ha dividido a los estudiantes en dos
grandes grupos:
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RALES

EL PSICÓLEG A L'ESCOLA

El Pstcóleg escolar com a
perpetuador de la institució

El 21 de feb¡er es va otgafúfzat
una taula rodona sobre la funció del
psicóleg a I'escola La taula estava for-
mada per un grup de psicólegs i una
mestra.

Van comengu explicant la situa-
ció de [a psicologia a Espanya:

A Espmya, els psicóless poden
t¡eballu dins:

a- Gabinets de psicolosia:
b- Cent¡es de piicoloei-a ádscrits

a Sanitat i g:¿binets-adsc¡its a
municipis;

c- Escoles.
a- [¿ funció dels gabinets de cara
a l'escola és la de p"assu tests. Aixó
poden fer-ho a nivell col.lectiu o in-
dividual.

A nivell collectiu, els psicbtegs
passen els tests sense.tenir contacte
di¡ecte amb el nen ni amb la realitat
escolar Fat informes individuals no
tenint en compte la situació del nen
en el moment del test. Dl preu és d'u-
nes 500 a 1.500 pessetes de¡ alume.
Ho fm seryir sobretot els-col,lecis re
ügiosos,

A nivell-individual, el psicóleg pas-
sa els tests fora del conteit escolar* i
sense cap contacte amb el mestre.
b- Als centres de psicologia adscrits
a smltat es on van els nens amb re
tad escolu, El psicóleg no es posa
en contacte amb I'escola, i dóna els
resultats en cocients, sense especifl-
ca¡ la p¡oblemitica del nen. '
c* Lapossibütat que I'escofa dóna
al psicdleg és la de i¡eballu com a
psicdleg clínic. Els seus instruments
de treball són els tests.

En pillü dels tests per una bmda
se'ls va criticar bastffit én el sentit
que s'abusava d'ells i no s'aplicaven
correctament, pero semblava haver-
hi una contradicció quan van exposar
les cüacteristlques que havien de te
nrr els tests per tal d'ésse¡ viüds, do-
nant Ia impressió que els concebien
com e[ seu únic i vbrtader instrument
de treb¿ll

.Un altre_ dels ponents va parlu de
qutns són els tactors oue Doden in-
fluir en la derunda dé pi¡cótess. L'ey
cola necessita el psicdleg per tal de
solventü les exig¿ncies imposades
per la Llei General d'Educáció, ent¡e
elles omplir I'ERPA: dades qué rer-

veixen per marcu el nen,
També necessita el psicóleg per

respondre a les exigéncies dels"óues
davant els fracassoi escolus mássius.
El fet de no poder repetir curs agreu-
ja el problem-a

En aquests casos es plantegen les
falles del nen no posmt en qüistió
el ststema.

Després es va pulru del p¡oblema
de la inadaptació-escolm i É incidén-
cia del psicóleg en la supe¡ació d'a-
questa inadaptació. -

La intewenció planteiá que el tre-
ball del psicóleg de:pendrá sdgons cen-
tri la problemáiica én I'escolá o en el
nen.

Aon Ia Woblemdtica se centrq
en el nen, es dóna prioritat al psico-
cragnostlc, mtentilt trobil la causa
que justifiqui la inadaptació del nen.
També s'utiütza la rceducació que
consisteix en treballar els aspecies no
fo¡mats del nen, perd aqueita ne
mes es accessiblg a classes socials pri-
vilegiades ja qud es fa a nivell indivi
dual i result¿ excessivament cua

Es tracta, en definitiva, de demor
btr que el nen esti inadaptat degut
al seu problema

Qulan la problemdtica se cenfts q
I'escola, es fa necessá¡ia una aniüsi
de la institució i un t¡eba.ll coniunt
per pilt del mestre i del psicülee en
una ¡elació d'iguaitat, Plánteianl es-
tudiu el nen per a conéixer lis seves
necessitats i fer que I'escola s'adapti
a aquestes necessitats.

k impressió que ens va dona
aquesta intewenció ós que no esta-
ven d'aco¡d en que elpiicóleg se
centres en la problem¿tica del nen,
peró per altra banda, I'alternativa que
presenten de treball coniunt pe¡ pü
del mestre i del psicóleg, ens ia sim-
blar "patemalisfa", en éi sentit que
consideraven_ el-psicdleg com uná per-
sona que mb l'ajut de la seva teoiia
solucionaria els problemes aI mestre.

[¿ intenenció de la mestra va
plmtejar el problema que només en
algunes escoles actives i privüesiades
tenen la possibilitat de tieballai mes-
tres i psicdlegs junts.

Va centril la interyenció dient
que el nen plmteia unes inadaota-
cions les quals són degudes a úna sé-

rie de condicionaments determinats
per I'actual sistema Són els proga-
mes de I'ensenyament els qu'e nó s'a.
dapten als nens i no al revás.

Va proposar, al costat del treball
concret en els centres, una lluita a
cirrec de mestres, pues, psicólegs i
altres estaments, pe¡ tal d'aconseguir
en I'ensenyamenfque aquest s'adáp
ti a les necessitats ¡eals dl¡:l nen.

fúltima intervenció va se¡ a cir
rec d'un psicóleg dedicat a I'odenta-
ció professional. Va pillil del seu
paper que consisteix en dete¡minu
quins frlls de les classss obreres pe
den accedir a professions de les ilas.
ses privilegiades i quins s'han d'o¡ien-
tr cap a la formacló professional

L'o¡ientador es móu en la cont¡a
dirció de fer o¡ientacions centrades
en la capacitat del nen, mentte que
el-determina¡t real, en última initin
ci4 de I'accessibilitat a I'ensenyament
superior ve donat pel nivell económic
dels pres.

La idea general que predominá a
la ta¡la rodona e¡a que el üeball del
psicóleg consistia en cent¡ar-se en el
nen con objecte d'estudi, sense te-
nir massa en compte la institució ni
I'ambient socio-cultural IÉs interyen-
cions, en cmvi, van remuca¡ la necey
sitat que e[ psicóleg ent¡és a I'oscola
com a testador o teeducador, i una
vegada dins, en una pe¡spectiva de
treball intentés una ünió- amb el mey
tre. Peró no va quedar gens clil quina
era aquesta pefspectiva i ccm es De
dien uni¡ mest¡es i psicblegs per -dur-

la a terme.
També es va senyalu el problema

de liatur en qué es troben els psicb-
legs, apuntant la necessitat que, um
vegada cltriJicats els obiectius de tre
ball, es faci forga perque'el psicóleg
pugui entrü a I'escola,

En resum, aquesta taula ¡odona
cre.im que reflecteix-el nivell en que
estd la psicologia en I'actualitat, i ies
insuficidncies de ¡eflexió i práctiques.
Per tLtr endavant aquesta iasca vim
proposu unes comissions per tal de
dete¡minr la situació real-de la osico
logia escolü i proposu alte¡natiies.
Si algi hi esti intóresst que es posi
en contacte amb la Comissió Coo¡di-
nadora. (Despak 215),
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El Centro de Desarrollo Humano tiene difererr
tes funciones: formación técnica, reconversión de per_
sonal (minusv,,álidos), formación de cuadros medios y
personal administrativo, desarrollo de cuadros direcii_
vos, desarrollo comercial, selección y promoción.

Unavez terrninada la exposición sobre el cam_
po de la psicología en su empreía, M. Mateu se refirió
a la situación de la Psicología Industrial dentro de nu-
estro departamento.

Lo primero que constató fue que en el clepar_
tamento sólo hay dos asignaturas de fipo _C_ dedica
das al.campo indust¡ial: "psicología dél Trabaio" (C_
46) y "Selección y Orientación Piofesional,, (C-iq.

La formación como psicólogos industriaJes
con sólo estas dos asignaturas es mfnima; sólo queda
el recurso de asistir a cursillo de psicología inclústrial
en el propio país, o bien, acudir a univeisidades ex,

El ambiente se fue caldeando y se poclía ver
gran cantidad de manos levantadas pitiiencío su turno
de intervención. En realidad todas üs intervenclone,
se volcaron sobre la misma cuestión, no tanto-en ior_
ma de pregunta como al principio , sino más bien óo_
mo dura crítica a las explicaciones dadas, ya que. el
psicólogo industria.l si intenta mejorar laó óonáiciones
del trabajador sólo es para conseguir 

"n 
¡.náfiiió-pu_

ra la empresa, que es, en definitiva, quien le paga.-

tranjeras. La formación del psicólogo Industrial tiene
que completarse con cursillos de dñección ¿, empi*
sas, de economla y de sociología.

Con esta información de M. Mateu sobre la
falta de formación en e1 campo industrial ,n lu iu*f_
tad terminó la ponencia.

A.partir de este momento se abrió el turno de
intervenciones.

. De poco sirvieron las detalladas informaciones
de los- tres ponentes sobre el campo y la forma de de.
samollo de.la.Psicología Industrial .ri ta 

"mprÁu Vi'que, gn realidad, las intervenciones se centráron íobre
un mismo punto, que estaba en la mente á. ñii;
clos_los asistentes a la mesa redonda y que era: ? ALsERvrcro DE QUrEN ESTA LA pSrioritéln iñ:
DUSTRIAL ?

La respuesta de los tres ponentes fue unánime:

"-El psicólogo industrial está al servicio
de la empresa en la que, intentando
mejorar las condiciones de trabajo,
c.onsigue un mayor rendimiento y,'por
ello, un claro beneficio de la emfíeia.
El psicólogo vela por las necesidádes
del trabajador."

( Murmultos )

^ . Al.llegar a este punto, quedaba tan clarala di.
Ierenciación de pareceres entre la mesa y los asisten-
tes que era francamente imposible llegai a un acuéido.

Todos salimos con una idea muy clara de
qulen es y que hace el psicólogo en la empresa. Lo-
que no quedó tan claro fue la situación real_no ideal
como plantearon los ponentes- del psicólogo frJnte a
los intereses de los trabajadores.

COMISSIO CULTURAL DE PSICOLOGIA
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i g) Formación
de personal

Elección por Ser Superior, comuni-
cada por sueños. Rito de iniciación.

Total: prácticamédicase integra a
complejo mágico-religioso: machi
es sacerdote.

h) Grado de fu-
sión con religión
arte, etc

Esfu tabla muestra tres grupos de variables que
conviene separar con fines expositivos. Pimero, el con-
cepto de enfermedad con sus aspectos parciales: etio-
logía, diagnóstico, tratamiento y prevención, de la Ie-
tta"a" hasta la "d" inclusive. Segundo, los agentes de
salud, con sus instituciones y su formación, letra "e"
hasta o'g" inclusive. Y, finalmente, la ubicación de la
medicina en el contexto culfural, letra "h".

Por otro lado, si examinamos vefticalmente la
misma tabla, apreciamos notables semejanzas entre los
modelos populares y aborigen con un marcado contras-
te entre amboa y el modelo europeo o científico.
, El concepto de enfermedad europeo está muy
fuertemente centrado en el nivel biológico, somático,
y esencialmente en la ruptura de un equilibrio de la
homeostasis del organismo. Secundariámente, consi-
dera aspectos psicológic.os, pero siempre como ruptu-
ra de la homeostasis psíquica de la persona. Más récien-
temente incluye aspectos socioculturales, analizando
influencias sobre el individuo del desequilibrio estruc-
tural de la sociedad capitalista, con su lucha de clases.

En todo caso, esta concepción analítica de en-
fermedad se confirma plenamente si revisamos sus as.-
pectos parciales: etiología, diagnóstico, tratamiento y
prevención. Todo se resuelve en un aislamiento crecien-
te de un sinnúmero de variables interactuantes, que
crecen en número a medida que avanza el desarrollo
científico y tecnológico. Las causas de las enfermeda-
des como hemos expuesto, se amplían desde el ámbi-
to biológico, al psicológico y al social; cada vez se re-
quiere. análisis más complejos de centenares y miles de
variables, manejadas con nuevos instrumentos analíti-
cos, comolas computadoras. Paralelamente, el diag-
nóstico se hace más y más tecnológico, se requiere ca-
da día más instrumental, técnicos especializados, labo-
ratorios y pruebas finas, discriminatorias.

Los tratamientos y la prevención se adaptan
rápidamente a la etiologla, descrita cadavez mái sútil-
mente, particularmente en el terreno biológico.

Los agentes de salud de la medicina científica
aumentan constantemente sus especialidades y subes-
gecialidades, tanto a nivel médico como de pérsonal
de colaboración médica, con la urgente y diilcil inte.
gración err equipos de salud, se!'uida de iu infinita ga-
ma de celos prefesionales; con un costo creciente, que
supera _siempre los recursos disponibles, en cualquier
país del mundo.

Las instituciones que cobijan a estos agentes
de salud se diversifican y especializan cada vei más.
Los hospitales base requieren y promueven técnicas
que no existen para el diagnóstico y tratamiento sino
de pequeños grupos, por escasez dé recursos. La red de
hospitales asociados, consultorios periféricos y postas,
supone que, desde el hospital base, fluyan, deiborden
conocimientos y técnicas que no salen sino con cuen-
tagotas.
Y -aqui 

pa$amos a formación del personal, los profesio-
qales .de salud, cada vez más espacial2ados, se-crlan en
el_ambiente protegido de los grandes hospiiales y no
saben cómo actuar cuando no tienen todbs los ricur-
sos de esta tibia, pero paralnante, incubadora,

La ubicación de la medicina en el contexto
cultural occidental es cadavez más aislada, su tecnifi-
cación-irrefrenada en el plano biológico la separa del
tejido inextricable que debetía tenei con el aspecto

psicológico y sociocultural. Diríamos, parodiando a
la polución ambiental flsica de las grandes ciudades,
g¡gdugto del ciego desarrollo tecnológico, que la me-
dicina biol ógica aislada, tecnológicame nte linz ada a
un desarrollo irrestricto, ha contaminado el ambiente
de la salud integral, de la medicina integral, la ha inun-
d.a-do de afecciones y de síntomas iatro[énicos, produ-

-cidos por la tecnocracia frla, por el afán de usaipri-
mero la tecnología y luego pensar en el ser humano y
la sociedad en que se aplican. Copiar sin percatarnos,
con actitud de colonialismo cultural, 1o que hacen
países capitalistas desarrollados : esa paiece haber si-
do la consigna.

Este tema: la polución biológica tecnocrática
de la medicina puede dar cierto vértigo a los médicos
tradicionales, particularmente; pero, pensemos concfe-
tamente en las neurosis reforzadas por médicos que no
saben nada de neurosis, en las cirrosis tratadas pór
médicos que no saben nada de alcoholismo, en el uso
indiscriminado de drogas que causan dependencia, lan-
zadas por laboratorios que quiéren lucrár antes que
investigar si es rea.lmente necesaria la nueva droga y si
su costo social justifica su eficiencia terapéutica, bio-
lóqica. Como la polución ambiental, esto requiere es-
tudio serio, meditación y medidas correctivas, si aúrn
es posible detener la carrera al abismo.

Volvamos a la Tabla no I para revisar la segun-
da y tercera columnas, la medicina popular y la abóri-
gen.

Elconcepto de enfermedadpopular y aborigen
está centrado principalmente en Ia ruptura del equili-
brio moral, del predominio de las fueizas del maú se
bre las fuerzas del bien. En la medicina popular,.ade-
más se mantiene la concepción hipocrática del equili-
brio humoral, reducida especialmente a un combate
entre el calor y el frío, con las deduciones empíricas
correspondientes, de alimentos cálidos, frlo abdomi-
nal, etc. A diferencia de la concepción médica cientí-
fica, centrada en el "progreso" f con el futuro rede-
finiendo pemanentemente el presente, la concepción
popular y aborigen es el residuo destilado del paiado, .
de cientos y miles de años de práctica con recürsos
mínimos, que crecían a,un.ritmo muy lento.

Además de las cbusas empíriias, la etiología,
principal es el maleficio el daño inferido por teróros,
mediante prácticas de hechicerías;,teniendo como mo-
tor la envidia, fuerza de gran magnitud para quien co-
nozca los reductos mapuches y las poblacionés obre-
ras. Otra causa es la ruptura individual de la norma mo._
ral, la enfermedad como fruto del pecado o la ruptu-
ra .de un tabú, en general, como castigo de culpal indi-
viduales o. a veces, colectivas.

El diagnóstico en la medicina popular v abo-
r,rgel, además de utilizar algunos exrímenei emp'íricos
(orina, ojos, etc.) está centiado en la adivinación. Casi
no hay preguntas aI paciente, en contraste marcado
con la anammesis médica occidental, y muchas veces
hay_ ceremonias especiales, rituales de'diagnóstico. En-
tre 1gs mapuches llega a diferenci4rse la rnachi especia-
l)rada en diagnóstico, o machi pewen, que reafizá pre-
ferentemente el pewentum o céremonia diagnóstióo.
Una de las consecuencias prácticas de esta técnica es
concluir que el médico oocidental sabe poco, es igno-
rante, porque necesita hacer muchas preguntas a los
pacientes.

Instifucional: escuelas
Universitarias o técnicas

Tr¿dición oral de ma-
estro a discípulo

Ninguno en forma explí-
cita.

Parcial, curandera prac-
tica ritos terapéuticos.
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ext^ersas en algunos paises, se combinan el aislamien_
to flsico con la antigüedad de la tradición méáiü- 

"ooccjdental (generalmente aborigen) para confizurar
nltidamente las diferencias radicalóicon la me?icina
europea. En el otro extremo del problema, u pocoi
me_tros de los hospitales y consultorios oficiales ubi_
cados en zonas urbanas obreras o marginales, se prac_
tica ampliamente la medicina popular, -tray píofuiiOn
de curanderas y la comunidad ciee en concópciones
mágicas de enfermedad, Sin embargo, .ru mismá 

"o_munidad recurre simultáneamente a loi servicios ofi_
ciales.de r-qlud y trata de absorver la concepción analí_
tica cjentífica.

- El concepto que mejor calza a esta situación
de coexistencia e interacción entre dos sistemal cuitu_
rales subyacentes a la salud, es el de transcuituiaóiOrr,
o influencia mutua entre dos culturas.

Existen en este caso, en Ia mente de los pobla-
dores, una pugna entre dos contenidos culturalei diver-
sos entre dos procesos de aprendizaje cultural o endo_
culturación; desde la infanóia han cieci¿o apien¿-ienOo
las normas de la medicina popular y ¿rrA" f,i"" 

"lgr_

nos años o meses, apareció en la comunidad el servicio
gu-e_propicia una concepción cientlfica. Lo más pro.
bable es que, por muchos años más, aún cuando la
distancia.física se haya anulado, el liempo ¿Jv¡eenc¡a
de cada sistema dentro de la comunidad-milite ili óon_
tra de la cosmovisión científica. No olvidemos la pie_
sencia simultánea del etnocentrismo t d;l;;;;;r:
tructuras de conciencia de la realidad que sostienelos
diversos contenidos culturales.

Una proporción mayoritaria de la población
latinoamericana no está tanaislada.o*o i*ró l"r_cibir la medicina europea, ni tan expuesta firi.urnánt"
1su presencia, c,.omo para vivirla como alternativa con-
flictual a su visión ante¡ior adquirida,n ta lniancia. I.a
mayorla de la población rural, urbana, obrera, máiei
nal, acepta y practica predominantemónte el ñd;l-.
tradicional (aborigen o popular) y tiene por to tintt
un grado mínimo de influencia qaculturación o."id".r_
tal. A esta mayoría debemos adecuar nirestros ;ñ;"-
mas comunitarios de Salud si queremos que éstbs t-"en_
gan éxito, durante un tiempo que, por lo menor. ubur_
ca lo que nos queda de vidá.

MADRID INFORMA

convocatoria genera I de
psicolog ía desde Madrid.

La Asociación "Grupo C\lturat de kicolosía" ha orgmizado un Simposium sobre: -LA psIcoLoGIA EN ESpAñC, orata primera quincena de Abril (rm ficha" t"da"á;;';;rñi;;r;;"í;ñ):Eiil;s;;ü;i""éñ;"ríJil;.-""Jdr#fu1ü_?;i"J;"ri"t
!.- Exposición de aparatos, test, libroJt *i,iri;. --2.- Proyecciones.
3.- Confp¡encias y mesas redondas

TEMA 1.,- t a enseñaüa de la psicotogía en Bpaña:a) Dónde se enseñ_a: c€ntros ofióiaG;-! ño orióiaqi Títuros a que dan acceso.b) euién enseña: k_ofesorado, ¡ctiv¡ría¿ei iueii'áü 
"rii,iíiit rü¡a"ri ' ***

c, eue se,enseña: planes vlgentes de toda España
Croül¿tación: I¡s estudios ile hicología en Únivásidades extranjeras üpo: E.E.U.U., cuba, p¿ís Europm (sin con-

nTltrl"f" "otu-o de dos mqm redondas que irán precedidas por un Dosier que recogerá toda Ia documentación sobre los puntos mtes ex.

¡:Hr?jirüjiü"t3fft'ff campo y atribuciones concretff, reales y posibres.b) En qué consiste la práctica ps'icopeaagogrca
c ) Estudi6 so¡p¡ativo det cainpo i nivEt ínteinac¡on¡.

Conferencia- Mesa redonáa: 
"on"turionríDoiiilur]-. 

*"*"' ""-
TEMA 3.- psicóioeiá-¿iin¡ca:
a) Delimitación de-las funciones psicoclínicas y osiouiátricro.t, 

f,i""l#?o; jfá¿iff:fi HfgÍ"td *t",í"íáiiii"iñü'itm de diagnósüco y rerapia. rendencia y escueras que
c) Estudio comparativo comotn los dos temff anteriores.C¡nferencias Mesa redonda: conctusionés.bós*];'-- -" 

*" *" -
TEMA 4.- I: psicología en la Indust¡ia:a) Definición y oriegn:de los psicólogoi de empresa.b) Funciones der ¡liiuiffi.fil|a"¿Lrú,

confe¡encia Msa ¡edonda: 
"r""il,"ltiiH;#f, 

orainiento Productividad-

TEMA S,_ psicotogía Social (sin concretü),
TEMA 6._ ta inveiti-gación piicológica ón Bpaña"Conferencia Dosier.
TEMA 7.- Iaprofesión;

Conferencia a cargo de la Sección de psicttádJ aef Colegio de Doctores y Licenciados.

Lo mteriormente expuesto se propone como pautas Dl

#,'¡lT*t*i[ti:lr;i!r,'¡lÉ,'y-""ffi"ü#"h1Tl'd'I"i.:i:fifrltlil"i!:'#::,i1,Í3ilT?fr1iJ,"",¿,,-*.
euo: profesorei iñ;il,iiirli,il,1}{,r",jnc¡ecron 

de este programa es neesuio el tuabajo v la colabo¡icióndó to¿asiáJpániinm ¡niJiesa¿m en

. . r¿ Asociación ctrltu,ral- convtra a todas las personas que ter.gm algo que aportar en éste senüdo: sugerencias, trabajos, d@u-mentaclon, contactos con institucions o personas relacionadas cori I

de la mañma y a las 6 d-e la tude enói róiái á" r-á asüJüiiai'c"ítii,á"

ASOCIACION CULTURAL DE PSICOLOGIA.
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EI diá$ostico y la reedu-
cación : funciones encu-
bridoras de la realidad.

* 
¿El niño : único culpable
o serála institución? .

-'El psicólogo en la actualidad, generalmenle realtza
su tarea en gabinetes que se encuentran fuera de la
Escuela.

;.
En principio, la función más extendida es la de
"diagnosticart'.' 'E[diagnóstico'se igaliza a dos niveles: ó bién a todo
un grupo (pruebas colectivas) ó bien a niños cbnsi-

El fraeaso esco,la:r
y la funeién del
psícülagoi '

Otra función del psicólogo, paralela al diagnóstico,
son las famosas'oreeducaciones", cuyo objeto es

,: rr.einlggrar de nuelo a la clasq a los niños que pre-
sentan problemas.

junto con las implicacionés Socialesrque
desprenden.

- Analicemos como la demanda,del psicólogo respon-
de directamente a los objetivos del:sistema educati-
voestablecido. ," :

- En el primer tipo de escuelas,.donde interesa que
sus miembros saquen el mayor rendinlientó,,se le
pide unas pruebas colectivas que permiten agrupar
las clases de un modo hoiiiogéneoj lo que es má!
rentable.

- En el segundo tipo de escuela, se aplica el mismo
esquema dq pruebas coleq.tivas, pe¡e en e_pte caso se
utilizan exclusivamente para iellenár las fichas ER-
PA, documento que clasifica a estos niños desde el
principio, predeterminando su futuro y estrechando
.el marco de'sus posibilidades.:

escolar es la caüsa, central,
actuación
de ella se

de.1

cientes ¿
ción-del;

Cu¿ndo,

:9u41

funr:

Función de la ins-
titución escnlüF"

, qs decir,

- Nuestro sistema de enseñanza tiene.unos objetivos
concretos en función de los intereses de unos po-
cos. Existe un tipo de Escuela que prepara a los fu-
turos empresarios, médicos, abogados, etc. que o-
cuparán los puestos más destacados socialmente, y
otra que prepara a la futura mano de obra del paÍs.
El tipo de enseñanza es el rnismo para todas aunque
está claro que no tendrá el mismo significado para
unos niños que para otros, con lo que el número de
fracasos escolares aumentará a medida que descen-
damos en la escala social.

le presenta un elevado núlmero.de f¡acasósescola'j
réS qüeprocedéh de,lás cl¿seSrs'ocialeS menés favü
féCidas?'j: .: : ti.i. t:, .. ¡r'1 1 t.: ,1 ,;:i r ;;-i .l: ;i-r .,;::

El psicólogo coge sus tests:y,se'de-¿i.á Sbló y €t)iclü-

".sivaiieñte a ilítighostícar al, iiño,' colséándóle,urta
'sdrie'ihtenninable de etiquetas que :iustifican qve
sedééstefraóaso., i, .'' :,.";., ' :

é ies;un :Sistbftri dé eriseñ¿il-

gran ET 'dé un

's6lo 
'

19



PER A {INA'-#HH #';s;ffi,
LA DE PSICOLEG ESCOLAR.

No hi ha llocs de treball (o bé aquests són mínims); no hi ha
titulació de psicóieg sinó de Llicenciat en Filosofiíi Lletres;
no hi ha un estatut oficial que reguli la nostra professió; no hi
ha un lloc de formacó integral per als psicólegs (Universitat de
Psicologia); no,hi ha un lloc-autónom ciue ensleimeti defensar
els nostres interessos, només una secció- d'un C-o1.legi.

Sí no hi ha res del que caldria podem parlar dela professió
d9 psicóle-g escolar, Ia professió de molts de nosalties, com
d'una professió utópica.

.La utopia és el lloc on la imaginació pot fer real alló que la
raó concebeix i reclama a crits.

També és cert que per a fer possible una utopia cal tenir un
punt de referdncia, una realitát, i aquesta és^l'escola en el
nostre cas.

Analitzem ia ¡eaütat i deixem que la imaginació actui. Con-
geptu¿litzvzem la realitat en dimensions peicomoditat, ia rea"
litat és complexa i totes les dimensions eita¡ barreiadei. L'es-
coia- estri feta per aconseguir quelcom amb el nen, ,,I'educa-

ció", " la fo¡mació", etc.

.. Des .d'una perspectiva descriptiva podem establir les se-
guents demensions que ajuden a complir I'objectiu:

. i. Nen - amb ell mateix
2. Nen - prog¡ama
3. Nen - professor .

Aixd en el cas de que sols hi hagués un nen, peió com que és
un grup tenim encara una quarta dimensió:

4. Nen - d'altres nens.
Ara bé, hi ha n-ormalment més d'un professor i una organitza-
ció entre ells, afegim noves dimensioni: -

5. Professor - alumnes
6. Professor - professor

7. Professor - di¡ecció
Encara perd hi ha noves dimensions, I'escola no és fora d,un

context social.
8. Escola - pares
9. Escola - barri

10. Escola - d'altres escoles
i 1. Escola - context social

Hem trobat onze dimensions, ¿qué podria fer un psicdleg?
Podrá fer .quelcom si podem defin"ii uná zona probleniáiica i si
t'especlflcltat de la nostta professió hi pot aportar alguna cosa.

Dimensió f : Nen - si mateix.

. Sabem que I'home adult no ¿consegueix ser-ho sinó mit-jangant un procés evolutiu; sábem tamb? qu" tai procés evolu-tlu pot ésser, aturat, o pot retrocedir á etap-es anteriors.
Algunes vegades I'evolució de I'home no es fa d'una forma
total sinó que alguns sectors (afectivitat, intel.tú¿ncia, ll"n_
guatge, 

,etc.) poden _quedar endarrerits o poden -no 
haver_se

desenvolupat adequadament.
'. El medi social, la seva estimulació, és la priricipal font
d'evo.lució, I'estudi de les Oi¡erenis ástl*rl".iJ", f"5i*t 1.,
diferdncies partint de la variable: ctr.r" io"iulj iu iü"-"ür*t.evofució progressi més o menys.

Veiem d.oncs que l'evoluc-ió del nen té dues direccions, una
regressiva i I'altra evolutiva.

, T¡¿dicionalment el psicdleg ha prds com a objectiu del seurreDalt la dlrecció.regressiva. Avui podem cortsiderar támbé
com_ a problemdtica I'evolució, ja que el resultat evolutiu del

nen és la conseqüéncia de l,acció ¿j t'a'¿utt en .l -óái. ún nenque ila evolucionat meys que els altres nens és el fruit de no
naver-ne atacat adequadament el problema de I'evolució.

Deixem ara aquesta problemática i desprds la reprendrem
conJuntament amb la segona dimensió.

Dimensió 2: Nen - programa.

Un. pro€rama és una ..Iógica', per aprendre uns contiguts
que. són I'objectiu del progiama. 

-Aquesta .,Iógica" 
está Tor-

mad.a.pe.r.unitats i sub-unitats que responen il'objectiu: la
matéria del programa.

.. El -programa stordena d'acord amb un ordre creixent de
dificultats.. 

El programa s'ha de sotmetre a un temps: el curs escolar.
Hem vist que el nen está en evolució, relacionant aquesta

amb el programa pot succeir:
- que I'evolució del.nen i el ritme del programa coincideixir,
- que I'evolució del nen sigui més lenia/ápida qu. .t iit*é

d'impartiment del programa.
Enel primer_cas nó cal dir res. En el segon és on sorgeix una

nova "zona problemática".

.. La. lógica.del programa no és la lógica del nen. Davant
o alxo hl ha dues possibiliiats:

a) sotmetre el nen al programa.
b) fer_que el nen crei el programa, és a dir, el programa

s'ádapta a la lógica del nen.
La primera possibilitat respon a una concepció no evolu-

cionista del nen, un nen fora de situació, i alld que és encara
més greu, un nen sotmés a la situació estiuctural'escola¡lsi bé
una situació així no permet al psicóleg dir res, les coni"qiién.
c¡es que té en els nens són tan nefastes, que el gran nombre
d'inadaptats comporta que el psicdleg enúi; form;;;a;i. com
a recuperador, d'alló que el sistema destrueix. En aqúest óas té
una entrada protessional indirecta en I'escola.

_La segona possibilitat, fer que el nen crei el seu programa,
exigeix:

a) gn_ estudi cada cop més detallat dels processos evolutius
dels nens concrets que formin I'escola.

b) una_ ordenació de les unitats de dificultat del programa
. en funció de les dificultats que pot abastar et neii. ".

Aquests dos apartats van moli llilats; ací veiem que és ne_
cessária la intervenció de tres tipus d'esnecialistes.

1) el psicóleg com a coneixeior de l;evolució.
2) el tedric de la matdria que s'estudia en la lógíca del pro-
. grama, ja sigui matem¿tic, lingístic, etc.

3) el transmissor entre la matétla i eí nen, és a dir, dl mes-
tre.

Reprenem ací la dimensió 1 per veure que I'evolució del
ne¡ en funció dels estímuls del niedi será adóquada si el trans-
missor, el mestre, fa el pont adient entre el nein i el programa.

Dimensió 3: Nen * professor.

Un-a concepció individualista i parcialista del nen és veu¡e
que I'escola té com a funció desenvolupar essencialment els
aspectes intel.lectuals del nen, ..I'home'cervell" 

és el model
d'home que domina. Curiosaments moltes de les escoles actives
han canviat els seus métodes perb no han canviat el model.
.- Una superació dáquesta concepció está. en creure cue en
I'escola hi ha fonamentalment dos subiectes que en rebin els
seus efectes, l'un és el nen i I'altre ds I'aduit (mestre. pro_
fess_or). I especialment que aquests éssers no són bbiectjs'par_
cralrtzats sinó que responen a un model ,,d'home total í en
relació contínuá'n-

Quan a I'escola domina la primera concepció, el que passa
en realitat és que al nen se'l piiva d'una possibiliiat dtprénen_
etatge de la relació madura amb I'adult. Aquesta abséncia
{laprenentatge. té- com a conseqüéncia ,n irrn 

"onni"tiu,díscol, etc. Són "els ano¡mals caracteriológics,'. Ále.ño."r,
qu.an.apareixen aquests nens es veu la necesiitat de cridar ai
psrcóleg. I una vegada més a arreglar alld que el sistema de_
sarregla -
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. Són tres aspectes d'un mateix problerna, la pola¡ització en
dues classes socials fa que tota solució interna óue donem a la: institució, o a cada una de les dimensions que n'ñem definit ho
fem estant al servei d'una classe o de I'aitra, no hi ha terme
*ig.

I així també veiem dues polaritzacions en cada una de lesI dimensions.

: Escola-barri: I'escola pot estar compromesa, ser un element' viu d'activitat i de.participació o pot ser un element simple_; ment parasitari, fruir económicament,
, En la dimensió Escola-escola, també hi pot haver una acti_

tud de col.laboració o d'aillament competitiu.
I en la dimensió d'escola-context general, aquesta pot ser un

element formador o bé "d,homelliure-crític"' o ..d,irome-sot_

més-castrat".
' Peró com deiem.mé-s amunt, tot depén de saber a quin grup

social serveix l'escoia. I aixó només se sap per la prriciicaielá_
cional que existeix en l'escola i no per all6 <iue diüen els que la
composen.

Quan una escola perd_aquestes tres ultimes dimensions pot
estar fent el contra¡i d'al1ó que volia fei, en cas de que pi"n_
gués partit per una classe diferent de la que ara dominá.

Si be ací també hi ha zones conflictives. ia no es tracta de
problemes psico-sociológics_ans polítics, aixó fa que ara el psi.
cóleg és un home més én la lluita, lluita que dó cara end'ins
exigeix una. estrqtégia de treball i que de cará a fora li ve per la
solidarització col.lectiva.

Terceres conclusions.

L'existéncia de dues classes socials antagóniques fan ne_
cessari que l'escola prengui partit per I'una o l;altra sense teme
mrg.

El. psicóleg com un membre més de I'escola fa possible el
servei vers un dels oposats socials. En ei cas d,esta¡ en una
escola reaccionária pot intentar déstablir una estrat¿gia de tre-
ball no reaccionária.'

^ Tot_es aquelles funcions que hem definit com a,,tapa-
forats", qu-a1 es ¡edueix a aqúest treball, ara veiem que és ulia
funció també reaccionária.

Ara, treballar en la perspectiva progressista que hem definit
no és garantia tampoc de no estai treballant p'er a la reacció.
Sabem que canviar els models de relació peró sense no haver
produit uns.co,ntinguts_de_ consciéncia acórds, l,únic que pot
fer és enfortir la reácció. Canviar els contingut¡ de conüidncia
sense canviar els models de relació és portar al subjecte a una
contradicció personal causant de totei les desviacions i t¡ai.-
cions que vulguem. Tot aixó ens fa conclou¡e que la funció del
psicóleg, jurrt amb la del professor i d'altres implicats en I'en_
senyament ha de tenir dues direccions perfectáment encaixa_
des:

(i). Essencialment en ?guesta dimensió ha de predre cons-
ciéncia del paper ideológic que juga.

a)
b)

aprenentatge de relacions socialitzades
contiguts concienciadors que neixen de la inserció en el
sistema social (a quina classe social servim).

Ultimes conclusions.

1) Partint de I'análisi d'un punt de referéncia com és I'escola
hem. pogut establir una funció utópica com podria ser la del
psicóleg escola¡ que resumint serial

2) La funció del psicüleg té, a la vegada, váries dimensions:
a) Un t¿cnic conductual (investisar i actuar)

^, 9) Ul r9_l ideológic que vd definil per la sevá prrictica.3) F,l treball del psicóleg pot apuntar 
-vers a: '

a) Aprenentatge social, intel.lectual, afectiu, d'acord amb
les lleis evolutives del nen.

b) Estimular l'evolució.
c) Junt amb els altres professionals implicats forma¡ uns

continguts de consciéncia que permétin al nen conti.
nuar el seu procés.

¿Per qud no hi ha una universitat de psicolosia? ;per oué
no hi ha un estatut del psicdleg? ¿per qué nó hi tia colile-
gis autónoms? ¿Per qué no hi ha uns lloci de treball? Ja no
és un problema d'imaginació.

Xcp-ma
(Psicóleg Escolar)

Punt de

referencia
Dimensió
d'analisi

Pols o diree
cions possibles

Funció del
psicdleg

ESCOLA

Nen - si mateix

Nen - progtama

Nen - profesor

Regressió

Evolució

Adaptil
Rec¡etr,

Negar el nen

Cr¡rar efectes negatius.

Incrementar el ritme-

Cuar efectes negatius.

Inc¡ementm I'evolució,

Ignora-r I'aprenentatge
de ¡elacions amb adults,
CuaJ efectes negatiw,

Aprenentatge de

relacions amb adults.

Ignora I'aprenentatage
amb els iguals.

Cura¡ efectes negaiius.
Influir en I'aprenen-
tatge de les lleis de
relació,

Nens - nens

Col.laborm
amb el nen

Individualit-
zaci6

Socialització

4)

"P¡ofesso¡ -

buocrácia"

"P¡ofessor - home Reaprenentatge de

implicat" treball en grup.

Informació de les inves-

tigacions de la relació,

direcció

buooátie
direcció cogestiva Reaprenentatges de

relació.

Funció del

Escola - pares

Escola - barri

Participu com m més.

psicdleg

ESCOLA

Progessista (1)

Pmt de

¡efe¡en cia

Possibilitar

el reapreentatge de

relació nen - adult

P¡ofesso¡
hofesso¡

Professor -

direcció

Escola - es-

coles

Coordinació

Escola - context Adaptació a la
general classe dominant

Dimensió

d'milisi

P¡ofessor

alume

Pols o direc
cions possibles

Participació dels

circuits de comunimció.

Informació

Possibilitu
aprenentatge de

relacions. Informació.

Parasitá¡ia

Comp¡omesa

Aillament

No adaptada a

la classe

dominmt.

Participar com un més,

Reaccionária, si

no fa res per

evittr-ho.

Relació bu¡o-
cfática

Coo¡dinació
pedagógie

"professor - as:
sette"

"P¡ofessor - ho-
me implicat"
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1 exercendo como mestra
1 testólogo na Universidade Laboral
2 profesores de Lattín
1 profesor Filosofia e Orientador
1 mestra e psicólogo
2 psicólogos en paro

Lugo.-
2 psicólogos en exercicio

Ourense.-
1 psicólogo no Colexio Universitario
1 pedagogo na Universidade a Distancia

Pontevedra.-
2 en Sanídade sen cobrar
I relacións púbricas
2 mestTes E.G.B.
1 crases de Lingua no Maxisterio
I admínistrativo
2 profesores
I clínico
I escolar
I paro
I mestre Colexio privado
I exercendo pola sua conta

bs)
(ped)
(ped)
(ped)
(ps)
(ps. II)
dipl.I)

(ped)
(ps)
(ped)
(dipt)
fus)
(ps)

(ps)

(ps)
(ped)

(pt)
(ps)
(ps)
(ped)
(ps)
(ps)
(dipt)
fus)
(ps)
(ps)
(ps)

"1
I
I
I
I
3

profesol Literatura
mestra
direutora Escola Espacial

privada
psicologo Asociac. Amas de.Casa
exercendo en Industrisal ( seleicion)

( I ) Os datos están recolleitos direitamente,'polo
cal ,cabe algún erro. Compre acrarar que non inciúen
tódolos psicólogos galegós, pois fallait duas cidades
impartantes: Ferrol e Santiago. Pero de caleueraxe-
ito coidamos que na lísta reséñanse o 95olo'dos pru
fesionáis, diste cantpo. Niste aspeuto é , pois,siñifica-
tiva

As abreviacións son as seguintes: (ped.) (Licen- ,

ciado en Pedagoxía): ( ps. ) ( Licenciado bn Psícotoxíd;
( d ip l. ) ( Diplomado en Psicolox ía ).

A conclusión que xurde de eiquí é sinxela: con
iste panoramq falar de PSICOLOXIA con mausculas
fai rir. Polo tanto a única solución é cambiar o xeito
das cousas, De etquí o intrés de todos nos por lle dar
un senso centífico, idiomático e de crase ó exercicio
da Psicoloxía na Galiza, en tanto que país e pobo a-
rrecunchado.

VIGO-MARZAL-7.'

la Psicología en Galicia

. Galicia es algo más que una esquina verde, euizá e! adjetivo más
ad*uado a su s¡tuac¡ón actual sea el de gr¡s. El presente no es muy ugrn
dable. V el futuro aparece ¡nc¡erto- La psicología está ¡n^err" 

", árte pu_
norama. No podía ser de otra manera.

- Los ps¡cólogos gallegos, escasos con relac¡ín a las neces¡dades delpals.pero demas¡ados para los puestos de traba¡o ex¡stentes, se han for-
mado, sobrc .todo, en Madrid y en Barcelona, Esto comporta una marca
y un-est¡to claramente percept¡bles. La mayoría son licenciados es dec¡r
profes¡onales r&ién llegados al terreno de la apl¡cación práct¡ca de sus
conoctmtentos. En este sentido sus problemas son comunes a los oue
apareen en las dos eiudades-cabeza de la península: formac¡ón ¡n'suf¡-
c¡ente, planes de estud¡o volubles, matetias de estud¡o ploio icoi¿*.o,
la s¡tuac¡ón mentat det país. Además. h.ay otro.prrto cá*tl"liri iimún peroperc enormemente agravado en Gal¡c¡a; el Sub-empteo, para darse cuen-

ta del n¡vel de deter¡oro que alcanza creo que es ¡nd¡cat¡vo el esauema
ddjunto. (1 I En él figuran también pedagogos porque el frente ieivindi_
cativo y de empleo es prácticamente iguál|

_ Como cons$uencia de todo esTo se ha tomado una postura act¡-
ua. En lo que llevamos de año se han hecho dos reuiion"l i*ilut"i au
los profes¡onates de toda ta reg¡ón. y un ñúmero muy siiíiii di-ár"u"r-
tros a n¡vel de provinc¡a- Esta es la forma concretu de trábaiar, sem¡"r-
ton.om.ía prov¡ncial por medio.de los Cotegios ae Licenilááli aá-li Cn
ruña, Lygo Orense y pontevedra. para taóajar y resotr", ta irá-OáÁat¡c"part¡cular a la zona. Dentro de cada zona háy ina indepencj"ri¡"-ie -Atodos de actuacíón. Esto se debe a que tas pósibitidadás que áfrácá ca¿a
D:legac.!.ón de.t,Cotegio para reunioia es muy ditereitei taliíii i gra_
do de.d¡spe.6¡ón gue hay en Galicia en Io que a conun¡óa"iiiá"iiAe"
se rettere. Las conclusiones provinc¡ales se discüiin y sintetizan en la re
unton c.entral. que es la que da el lnd¡ce de cómo van las cosas en todo elpals gallego, Con la importanc¡a que t¡ene esta reunión-cónclave no d*
be subvalorarse Ia actuac¡ón parciaL sobre todo en la zona sur: Vioo-pon-
tevedla, dada ta v¡veza y el dinam¡smo con que se plantean los próblemas
de algo.que está en gestac¡ón y que nace o mueie cada día ,nbo"o,- "--

Los puntos pr¡nc¡pales de las discusiones son:

I ) Sim¡titud det papel que en la ercuela desempeñan
el ps¡cótogo escolar V el pedasooa

. 2) Asimilación de! título de Diplo-mado en psicología
al de Licenciado, e incorporac¡ón de aouél at Có-
legio profesional, s¡empre que se cu mplan unoE
requisitos mín¡mos de definic¡ón personat v éti-
ca ps¡cológ¡ca, para superar de uhia vez la desuni.
ficación de títulos y las contradicciones en la ac.
tuación de cada uno. Contando, sobre todo con
¡ncorporar gente con la misma problemática, y
ten¡endo en cuenta que en la actualídad en G;ti
c¡a la falta de unión de sectores.o personas ¡fr
pl¡cadas en una acción común podrfa resul.tar c+
tastrófica.

3J Re¡v¡nd¡cac¡6n con¡unta con todos los L¡cenc¡ados
en general, a trcvés del Coles¡o por la analooía
laboral que padecen psicóloios, pedagogos,-v las
d¡versas s&c¡ones de Letras y Cienciás,-en ei cam' po de la enseñanza pinc¡palmente.

4) Estud¡o de las pers)eüivás de traba¡o oue ofre
ce la legislac¡ón en tas tres ramas dá lnáustr¡al.
C!ínica y pedagógica. A part¡r de aquÍ se hará un
documento de cara a la opin¡ón púbt¡c4 descu-
br¡endo que, a pesar de la insuf¡cienc¡a exaoer*
da de la ley, en Gal¡c¡a no se lleoa ni a cubíir.
Por supuesto que la finalidad dá este escrito no
es la de ped¡r eue tan sólo se cubran las laounas
legales, s¡no ev¡denciar un estado de cosas-para
superarlo.

5) Realízar una semana de Higiene iilentat dentro de
unos.me\es, con el db¡etivó de ofrecer una ¡nfor.
mación amplia y clara al país. Se pretende contar
aon la.prensa.y la rad¡o . al menos con |os &cto.
res más conc¡enzedos de estos dos med¡os de di
fusión. lncluso existe la intenc¡ón de sondear el
espacio diario de T.V, regional para ver qué posi-
b¡lidades ofrece dentro de esta estrategia.
Esta semana será la culminacián de toáo un t"-

ba¡o cootdinado en favor la psicología en Gaticia.
Por lo tanto se llevará a cabo cuand-o hava la su.
fic¡ente ¡nformación que transm¡tir y cúando la
coyuntura sea favoráble para hacerló. En ella ten-
drán cabida,Psicólogos y profesíona¡es de Gal¡cia
y de fuen de ella,

6J Conexión inmediata con la Universidad gallega.
en donde se óomienza a ¡mparttu los priáeroí óur
sos de Psicología . para exigir que la formción
que reciban los futuros profes¡onales sea coheren-
te con Ia neces¡dades d.e la sdciedad en la que van
a actuar, y no, una vez mái, puro contenido te
or¡cista, Esto sería un,atentado a Ia personal¡dad
y a la problemática del país,

A continuación se expone el cuadro de psicólogos y pedasosos salle-
gos en "eierc¡cio" en esta parcela ibérica.

La Coruñt,-
I vigilante de Ia Llniversidad Laboral /os.lI iden 'iih t

2 en Industrial y Escolat 'li;:"
I . ejerciendo como ps. en Magisterio 'nsí
1 " "maestra 'loé¿l
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Salamanca y otra en Madrid.
.^*_??._ _p_unto rrarado: VIAS O POSIBILIDADES

ACTUALES
Las discusiones llevadas-a cabo en la Reunión,

dieron lugar a la concreció¡r d; ;;;;;;üéliio., u¡_ables de acción en el presente: ' .-r --'
1o.- Crear una Ásociación Nacional de psicólo_

gos, basandose enlaya existente de Biólo_
gos como pqso previo para llegar a Ia crea-
ción de un Colegio profesionaj á" pi¡.Olo_
gos. Se informó, así de los paios ;ñil.;
por los Biélogos: a) Se infórma a i8s inte_
resados; b), Se h.ace un" ..uniOn fir-n"ióiul;c) A los 5 días siguient"s,. pi.slniu 

"l 
u"_

ta de la reunión yel proyectó ¿"iur.rtu-
futos al Gobie¡no; d) El Gobierno aprue_
ba la Asociación.

20.- Ctear una Federación Nacional de seccio-
nes de psicólogos de los distlntoi dist¡tos
universitarios, con los s¡guientes o¡jliivós:

A) Creación de un Boletin Nacional de psicologÍa.
B) Interinformación.ntr. ta.,"i.ioi"*. ---"'C) Acciones para posibilita, L; ;.diá; de más pues_
tos de trabajo.

3o.- Crear una Coordinadora Nacional, con reu_nión inmediata de las diferentesi¿c;ones
de los distintos distritos rniu.rr¡iar¡áJJán_
de las hubiese y las que se fueián loimaao.
Dicha Coordinadora'quedó 

" li"iiá'o puru
dentro de un año con el fin ¿e ¿aicuentas
de los objetivos que se te maicO.-- 

-"'
A) txtender el número de secciones de psicólogos yflortalecer las yá existentes
B)- _Crear un anteproyecto de estatuto jurídico del roldel Psicóloeo

..Cl, loor$inar las presiones a través de las secciones
p?ra ampliar el número de puestos ¿e traUa-iál''"'D) Colaborar en ta elaboráció" á.fprl',iá?""rtuo;o,
para la carrera de psicotggÍa t ñ;";ü;;ñ;r, üuru rucreación de una posible r.ácuíta¿ ir¿Jp."JüriJ¿" pri-
cología.

40.- Elevar un ruego al Gobierno, a través del
. procurador en.Cortes por el botegio ¿" pro_
fesionales, pidiendo: 

¡ -- -- vv¡vb¡v ur

S). Reconocimiento oficial como profesionales de lapsicologla únicamentq 
" 1; dipi;;;e;;íitá"r?l¿",

por las universidades de $i"d.d;É;;¿ü;; f;4._drid.
B) Reconocimiento de la profesionalidad del psicólo_
go en la Seguridad Sociat y^en i;;;;il;;;.pitilur¡"r.
C), 

. Que sean reconocidos con carácter obligatorio losgabinetes de psicología .n ru, inrtiiülll,ñ*Fi,jrJé}._
res públicas y privadás.
D) Creación de un Colegio de psicólogos.rJ l\trentras tanto oue las secciones dJpsicología queexistan en los.colegiós d. D;ü;;;-; ii".""iji8i"t""_
gan personalidad jurírlica para con tiolarcI 

"jéi.ióió 
ü.la profesión de psicoloeía.

F) Concesión de un elt¿
go. .. ttuto profesional del psicólo-

_* -DISCUSION 
DE ESTAS VIAS TACTICAS DETRABAJO

. .S. rech.azó-la primera d€ estas vías debido a queuna Aso ciación N aciona I o e psicóiogós-a-n-;; ; ; ;¿--oión jurídica ofrezca menos p"ri¡l¡?üér,iüüül i*:tuales secciónes.

. No quedó ciara la diferencia entre una federación
*: 1:::i9n.r,v una coo¡dinació;;;il ja;;;;;;;;:".^
En cuanto a la Federación sin.haber proceOiOo I unavotación sobre elld, lás poremrcas que suscitó fue suausencia de carácrer jur?ai"o poiiü"ñ.ü;;;"jr;:-
;li:,Kf"ff:i ni legisración dr.t;i q;;G;;ií;;ir#; 

"
Se aceptó, no obstante como un paso previo, la

creación de una junta coordinadora nacional a la que
:: l: g"d{{u en el plazo ¿, un uno, .u.;};;i#;i;:
uones reallzadas en función de los objetivos más "arri
ba expuestos.No se acordó .ir...uárÉá", nln';i""":,formarían tal junta ni en qu.e pl'azo se"¡ei¡nirju'i"nqu"parece ser que habrá una primera rer,¡nión 

"n-.f 
*.,pr9xim9. También se dijo que.n la,oor¿üa.i* uA._más de los miembros ¿e tas'tres seccb;ü;;;i..*

presentes universitarios y profesores d" ú;t;;sid;.
rn.lo,referente a presentar un ruego al Gobier_

r-,¡:,-se prs.lo anadrr un punto más a dicho rueso debi_oo a que rba ser discutido el anteproyecto de'AsiGn_cia Sanitaria de 1974, para presentar en las Cortes, enel cuat no aparece ta filura A¿iñ;¿d,,ü;oüiil
personal sanitario ni co'mo no sin¡tarió. bicfrá oü"rose concreró en ta necesidad de ú;i;;ión á"ipri5áiáe"
en dicho anteproyecto.

Todo el resto de la discusión se basó en si eraconveniente p¡esentar los 6 puntos, 
" 

é, pirréni.. ,o_Io alguno de ellos. Finalmenle ,. oótO p-oi Oui,, 
"irt"de confianza a la Mesa al objeto d-e'qi.'"'; ;Jmil;:cuerdo se decidiera con el piocuradéió*iii"""il.' '

Las dos resoluciones tomadas por la Reunión tie_nen un carácter marcadamente difeiente. Uié"-t.* q",el rue.qo alsobierno se ve como *;;'i.-ró;iüJ. bc¡eación d e uR a. Ju nra Cooro in adá?á it r"ii,íá*r,irlr¡0,
operativa inmediata. No obstante ,; "ió;iu;;;;;;"no_h¿cerse viable el ruego, resulta ne.;;üá;;ü,
seccrones unas atribucionesjurídicas qu. p"rroitán 

"r_.t-ablecer un control efectivo y ,.ul .n iu pia"'fiüü. ruPsicología.

Conclusiones

Firmado: ARTEAGA, CALAF. FORTO. GARAU y
RUEDA.
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*-Empecemos por una breve reflexión sobre las ba-
ses conseguidas en el primer artículo.
A un primer nivel. podemos constatar que se consi-
guió desmenuzar una cuestión general como era :

i 4 qrÉ no_s,.refe-rimos cuando hablamos de ciencia y
de lo científico ?
i A qué nos referimos cuando hablamos del conoci-
miento ?

en una serie de cuestiones referenciales que son las
que intentaremos desarrollar. Por jerarquizarlas de al-
gún modo tenemos;
a. La historicidad del tema.
b. La necesidad de delimitar los ejes que determinan
su historicidad.
c. Las coordenadas generales de la historicidad del
tema de la ciencia:-nivel político (división social del
trabajo-clases sociales) - nivel ideológico:teórico (epis-
temologías o teorias del conocimienio)práctico (fun-
cionalidad material con la existencia de las clases)
d. Exposiciones concretas de lo que podríamos lla-
mar algunos modelos, o mejor dicho de un modelo:
ciencia-melodolog ía fisicomatemática.
e. Algunas directrices de planteamiento distinto:
-Ciencia-no-: Ciencias.
-La metodología no en función de su definición co-
mo la metodología, sino como función del objeto de
tratamiento.
-Una primera distinción, de acuerdo con la tésis de

Metodología
como técnica

físico-matemática
v
tú

como ideologfe

que existen diferencias de objetos (teóricas y prácti_
cas) entre las ciencías; entre Ciencias naturalós y cien-
cias sociales.
f. Elementos de presentación en la actualidad históri-
ca del problema general de ldeología y Ciencia.
-determinación por la actual división del trabaio im-
perialista de la necesidad y justificación del méiodo
f ísico-matemático como método y ciencia per se.

-funcionalidad social de esta caracterizacién como
racionalización del mantenimiento de la división entre
trabajo manual y trabajo intelectual, y como racionali-
zadora del consenso ideológico-pol ítico que pretende
que sólo la "ciencia" ( en última instanciá, la propia
división social del trabajo) puede reformai o ,,revblr-
cionar" las condiciones materiales de existencia de la
Humanidad.
*-De todo ello se derivan dos cuestiones generales:
A, Avanzar en la caracterización a todos lós niveles de
la metodología señaladacomo La Ciencia. Cómo expre-
sión de todo lo que comporta el positivismo como ide
ología teórica y práctica.
B. Avanzar paralelamente en la progresiva clarificación
del problema de.la posibilidad de diferenciación, y qué
términos, entre ldeología y Ciencia/s.
Por cuest¡ones de contenido y espacio vamos a dedi_
car el presente artículo a un ésbozo o. cáracierüáóion
del primer apartado: es decir, el 2.A,

-argu mentación anal ítico-deductiva.
Situados en este punto de análisis podemos empezar a
discutir las limitaciones de esta metodología, en el sen-
tido en que la principal vendría determináda porque
precisamente este carácter anal ítico-reductivo tiende
al manejo de relaciones cuantitativas. Si aceptamos de
momento y con la perspectiva de pormenorizarlo me-
jor, una división de la realidad en sus elementos de ca-
rácter cualitatiyo y sus elementos cuantitativos, si ve
mos, lo que podrÍamos caracterizar conceptualmente
como contradiccrones (estructuras reales) como ex-
presión objetiva de los primeros y como contraposi-
ciones (relaciones entre elementos de una estructura
real) la expresión objetiva de los segundos, entonces
podemos, hasta cierto punto, concluir que precisamen-
te su carácter analítico-deductivo sólo le perm¡te es-
tablecer un contacto teórico y práctico con la realidad
a niveles de contraposiciones.
é Oué significa esto concretamente ? . pues, siqnifica
que su misma cientificidad (en el sentido en que la he-,
mos expuesto) le señala los límites reales, objetivos,
de intervención respecto a la realidad, tanto ieórica
como.prácticamente. Significa que cuando a partir de
este nivel fundamental de cientificidad, que hemos de
finido, se propone definir /as limitacioines de la meto-
dología como las limitaciones de la realidad misma, es
cuando la ideología está entrando en funcionamiento,
es cuando hay que atender, en concreto. a la actual di-
visión social del trabajo y a la existencia de las clases,
para entender su funcionalidad social como ideolooía.
Y este tipo de proposición es la proposición fundairen-
-tal, 

que el positivismo, como expresión de la filosof ía
(concepción del mundo) de la clase dominante, en el
terreno-de "La Ciencia", hace: aunque toda su argu-
mentación esconda y enmascara , bajo un ropaje Cien-
tífico esta cuestión nodal.
La cosa se complica más si analizamos su intento de
formar las categorias "de una filosof ía científica", de
la "Ciencia de las Ciencias", en último término si nos
proponemos analizar su propio discurso filosófico {ide-

*-Podemos empezar a desarrollar el tema a partir de
una pregunta de carácter general:
é.En qué medida podemoi considerar la metodología
f ísíco-matemátíca como científ ica ?
Si entendemos por ésta el conjunto de técnicas e ins-
trumentos de análisis y transformación-teóricos y
prácticos- de la realidad y no la filosofÍa (concepóión
del mundo) que se haga sobre estas bases (cuya'expo-
sición más elaborada sería el positivismo), enionces
podemos decir que presenta ún nivel fundamental de
cientificidad.
Cientificidad que nos viene evidenciada por la inci-
dencia real que tiene en cuanto a la resolución de oro-
blemas ligados a la existencia de los hombres y al óon_junto de relaciones que estos establecen entre ellos y
con la Naturaleza, para reproducir de manera amplia_
da las condiciones de su existencia. Es decir, cient¡fici_
dad que viene configurada por el carácter de fuerza
productiva que posee. O sea, ligada estructuralmente
a "La determinación en última instancia" de la mis_
ma existencia de los hombres: la producción.
Es solamente en este sentido, de iécnicas e instrumen_
tos en el que podemos abordar el tema de la neutrali-
dad físico-matemátíca. Aunque ideológica o pot íiica_
mente puede presentarse como al servióio de intereses
de clase distintos. Además de situar esta neutralidad
no en sentido moral, sino en sentido material; es decir
no en cuanto a la consciencia que los hombres se hagan
de sus actuales o posibles relaciones de existenciá, sino
en cuanto a las que contraen o contraerán.
A niveles de técnicas e instrumentos teóricos, estaría
constitu ída por:
-formalización intersubjet¡va (todos los adecuada_
mente preparados entienden la formulación y el con-junto.de operaciones que permitírán verificai o false_
ar dicha formulación).
-capacidad de posibilitar previsiones exactas en la
práctica.

-nivel operacional de verificación o falseamiento em_
píricos.
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SECCION 5:

ENTREVISTA

¿HABRA UN DEPARTAh,íENTO
DE ANTROPOLOGIA?

BLOC.- ¿Podría habla¡nos sobre sus estudios de Antropología
hasta el presente?

HTp[{:^T,r^rldlé"f.l1ryprl"gi" en ta F,scuela i.,tacjonal de Antropolo-
g¡a e nlsto¡ta de MeHó, que es mo de los Centros académicos mas
lJnportiltes del m_undo en estas mate¡ias Hice la Lienciatua. que allí
üaman la "Maestrfa", en Ciencias Antropológicas. Después hió él Doc
torado__en dicia Universidad; una Licenéiatuia de Hisioria de Américi
en la Universidad de Madrid y asimismo, en Méxio, fü profeso¡ de
A¡tropologla-Social en la U-nivemid"9 Nacionat Autóíoma'de México;
de uultura y Personalidad, de Historia de la Cultura v de AnáIisis de ü
Pffionalidád en la Escuela Nacional de Antropolosfa e Historia beJ.
pués, he.estado enseñando en Madrid, desde el ino Í95 7 hasta el 1969,
e1 qqe^!¡e_a.Barcelona con una Agregadula de Etnolosfa. Lueso. en ei
año,1971, hice la olosició.n. a la-síiedra de Antropoiogla Cuittiral y,
desde entonces, soy Catedrátim en esta disciDlina. ' "
.,.I{e h:chg trabajos de.-campo e-n Guinéa Ecuatorial, en Zamora,
Mexlco, Petú, Ecuador y Alto Aragón. He asistido a Cons¡esos interna_
c,ionales de Anttopologfa. Soy mie-mbro de sociedads de-varios paí*s
ne puDtrcado.vanos libros y un centenar de &tlculos. He dado-confe.
renclas; tamblén u curs de Antropología en Nueva york este añopllfgt inylgdg por ta City UniverSity"of New Vork. Afioia'estoy
naclendo ftabajo de camDo en Estados Unidos, concretamente en
Nuevo México- 

-

BLOC. ¿Podría indicarnos la línea en la que se ha movido?
ESTEVA. Para comprender crjmo he enfocado mi üsciplina hay que
tene-r_ en- cuenta, básicmente, Ios antecedentes de mi situáción niisoh¿
en, ryloH@, cuando empecé a hacer Antrcpologfa, En primór lugu,
nab.ra Jnq preocupación por lo que podríamos t-lamar Ia b¡oblemálicace-ra Etrucñad. en cumto que en Méxio hay ma qlm cantidad depotlasones ü_t-erentes; o sea, Méxim es un pafs pluricuiitual, pues tiene
tflbus, y.poblaciones más o menos segregadas del sistema-nacional;
además, tiene u sistema urbano y un siltdma rual bastmte defini<tos.
El pafs.es muy omplejo, con varias dimensiones de tipo ávólut¡vó.cul-tual; tiene Fupos de reolectores, grupos de cazadores, de agricultores,
grgpos,tribales, ets O sea, es de uña variedad extraordinuia-de formas
culr.ur-ales, y po_r e-sta razón es un país muy atuactivo donde el estudio
de.la Antropologla es prácticmente una necesidad nacional. Como
qurera-gue el pals se plmtea constantemente el problema de intesril a
los mdlgenag a los que no son mexicanos, sino que son tribales. se-le ha
dado una. gran importmcia a este estudio. Eir aquel pals lós ant¡o-
pologos uene,n m satus muy elevado; probablemente, dentro de las
ctencras_ sociales, son los que tienen el status más elevado. Fieuan den_
tro-de los cuadros de investigadores en instituciones muy dYversas det
uoDlerng y llevan-a cabo todo lo que es propiamente la ¡olftica de
integración del indígena a l¿ sociedad-nacionil, '
. _{ay lo que se llama los Institutos Indigenistas Coordinado¡s. que s

dedicm a preparar a los indfgenas en la-alfabetización. en iécÉüs ¿"
cultivo, en técnicas industriales, en sistemas de comerciálización, o sea,
se trata de un sistema de preparar al indígena para formu putó de h
sociedad nacionaL

^ 
He, tenido la oportunidad de hacer estos estudios y, lueqo. se me

ol¡eclo en la misma escuela ma plaza de profesOr de la misma-
. _Posteriormente, he hecho estudios cdn Edch Fromm. Estuve 5 años
trabaJando con él en problemas de psicoanálisis y esta fue ma de las
razones ,que me inclinó a una orieitación psioioqista dentro de la
Antropología;_,me he interesado muchlsimó y sifue intereiándome
Ilucno. En, Mex¡o, y omo resultado de esta asociación on E¡ich
trromm,del cual soy muy buen amigo, me encargaron'el psicoanálisis en
la Eseuela de Antropoloqla y asimismo el cuso-de ..Cultua y pe¡sona_
lidad" el cual fue, histdricainent", ia pi¡m-*"-us q""'iJ;,i.ó;óLrt"
mater¡a en aquel pafs. Igualmente en Edpaña, pues esie c*.oiái" ¿¡Oo
por primera vez en Madrid en el año I952. -

_ Dn la Escuela Nacional de Antropologla e Historia de Méúo, las
!9¡ gri91ta,cj9n9s dominantes.en ta lpoc-a en qué vtht ir"d4ái" y
estudtado allt, han sido prop¡amente el Histo¡icismo y el Fuñciona_
llsmo.

- El Historicismo se explica por el hecho de que los mexicilos se
plantem onstantemente Ia necesidad de saber qüiénes son; ,.i-Somos
spañoles?, ¿Somos.indios?, ¿Somos mesrjzesf"; ósta pregunta etla qu.
mueve la iruestiqjrción antropológica Así, omo esta prelunta hay queplmteilla desde la perspectiva, digamos, de ve¡ en la História misma'de

su-Cultua €l proces.que.ha següdo hasta formarse la nacionalidad, o
sea, la cultua actual mqiioa¡a, en tal cas un enfoque histórico es
indispensabte

Una segunda dimensión es la funcionalista! Dorque en Méxio ha
fenrdo una grm influencia Malinowskl Como mi¡opóloeo. Maünowski
estuvo en Méxio y ejerció, en m estudio que hizo en ín'mercado de(Jaxaca, m& tremenda influencia sobre los {ue en aquel momento erm
alumnos_suyos y que luego pasüon a ser ¡irofesorés de Ia Escuela de
*ntropolggía: cor lo cual, en el momento en que yo entré en dicha
Escuela,- la_s dos Escuelas dominanfes eran, comó qúeda dicho. el en.
foque histórico-cultüat y el funcionalista. '

. 
Posteriormente, en la Escuela se acentuaron alguna¡ discrepancias, y

entonces empezó a enttar en firme lo que podría¡ños [ma¡ la'..Escuóla
de cnrcago", q-ue era .una Escuela interesada fundamentalnente en pro_
blemas de Aculturación, de cambio en la omunidad v de o¡eanizaóión
social y_ pa_renlsco, Y otra escuela que empezó a t-ener g-an impor_
tmcia, fue la de la Antropologfa Apliéada, Db manera que íend¡íamos:
Historicismo, Funcionalismo, Aculiuación y Antropologfa Apücada;
st_as son ¡as cuatro tendencias más importanÍes de la Escu-ela dd Anto_
pología. Yo. personalmente, no ¡ne aüscribf a ninguna, porquu ;e hapüecido qüe hay wa necesidad de interdependencia múv s¡ahde v oue
lo que mo hace siempre está en función <ie neesidadejdi ua íeoifa
que üno trata de verificu cientfficamente, pero esto no s neesuia.
mente una orientación definitiva, sino que\mo va adaptándore con-fome va plateándose problemas y a estós problemas iei ifiica aquer
método, aquella técnica de trabajo que se losiesuelve mejor, '
BLOC. Vd. ha pedido la creación de una Licenciatura de An-
tropología Cultural. ¿Podría explicitar los motivos que.justi
fican esta creación?
ESTEVA. Si en México y en los pafses sudamericanos, y en todos los
palses del mundo, es ma necesidad social tener antroDólosos. en Es-
paña también lo es la creación de una Licenciatua dé An*tropologfa
Cultu¡al. Es esta universidad, dicha Licenciatua debe estr 

"n 
iun.,on

de una problemática que es propiamente problemática nacional
_La.problemática nacional en España a la que se refiere esta Antro-

po-logía, Cultual, se funda en la neesidad áe estudiu: l) la foma
cultural de nuestro modo de omportamiento; 2) tas fuentós ó fudi-
mentos del modo de ser de nueitra cultura, en fmción de las árero
cllturales que son ptopias de la penfnsula ibérictt 3t ,siá¡iéó"i los
sistemas histórico.cultüales que han desarrollado lai dife¡encias ¡esio.
¡rales €xistentes; 4) .explicm, mediante el máisis de modelos etno[rá-lios las vuiedades étnicas del Estado Español. Aparte de estas dimen-
siones_condüce¡tes a verificu empíricminte ,. Éran nl;n;;;d" hiiA-
tesis de_ trabajo que actlalmenti se plantean ómo necesidideJ^de
nuestra investígación, es indudable que ia Antropologfa Cultual of¡ee
a-la Uniwsidad una bas formativa-de gran alcánce,-pues supone estu-diu problemas de historia humaaa, conieptos teóriáris sob¡ó ó¡ianiza-
cton y s¡stemas de cultua y su actualización en el presente-de las
sOctedades cOntemDoráneas

I)e la misma m'anera qu" se onsidera que un estudiante debe saber
qué es Filosofla o debe saber qué es Psicoiogfa o qué es Historia, debe
saber.también qué es Antropokigfa, puesto qie en eite momento és una
clencra que en el mundo fiene una extraordina¡ia demilda. En el
último^Cong¡eso lnternacional de Antropología celebrado en Chicago
en 1973 ha habido una asistencia de más ile 3.-000 delegados, lo cuál ya
da una idea de que la Antropología es importante,

Por otua parte, en nuestro pafs, hay w hecho que es tan sisnifietivo
como pueda serlo en Perú o mmo pueda rerlo en-Méúo y eíet de que
vivimos en m estado pluiétnim y-pluricuitural. Si es plúriétnico v es
pluicultural, evidentemente la An-tropologfa proporóiona toda 

-una

serie de modelos ace¡ca de qimo son las sóciedadés. cómo funcionan
stas mciedades en téminos de sus cultuás, en té¡mínos de las adapta-
cbnes que haen a ciedos modos de üvir. Es entonces indisoensáble
saber no solanente cómo lo nacional, sino cómo vive lo resiohal Una
Licenciatura de Antropologfa Cultural puede informrnosien o¡imer
l_ugar, mbre la Etnohistotitde nuestro p-afs, puede informunos icere
de,la Etnología de la Penlnsula lbérica:'corí li etnolosía de los pueblos
ibé,rios sabemos_rerdaderamente quiénes somos. En címbio, a tiavés de
la Hrstor¡a por sí, no necesiliamente, porque la Historia puede ocr¡ltil
el mov¡miento de las iulturas, o sea, de-los igupos reqionalés que mn los
que realmente onstituyen el motoi dife¡en-ciailo de'Íos diferelnfes pasos
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