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Autoconceptoy rendimientoescolar.

Implicacionesen la motivacióny
enel aprendizajeautorreguiado
Pamplona,EUNSA, 421 págs.

El énfasis por lo cognitivo ha afectadode modo notableal desarrollo
de numerososestudiossobreel papelque el autoconceptodesempeñaen
la conductay en el aprendizajeescolar.Esteinterés,engranmedida,viene
propiciadopor la ideade quecadasujetoactúay rinde no comolo quees
sino como lo quecree ser. Las más recientes investigaciones sobre la
motivaciónacadémicay sobrelas característicasdelos sujetosqueautore-
guíande modoeficaz suaprendizajereafirmanestaidea.

Atendera las percepcionesque los estudiantestienende sí mismosy de
su competenciaacadémicaparececrucial en el desarrollode un modelo
comprensivodel aprendizajeescolary ademásse debenteneren cuentaa
la horade proyectarla prácticaeducativa,si se quiereque los estudiantes
se impliquenactivamenteen suprocesode aprendizaje.

El libro, que presento,abordade una maneraamplia y exhaustivaesta
temática.A lo largo de sus páginasofreceal lector, primeramente,una
detalladavisión de lo que es el autoconeepto,de cómo se ha estudiadoy
del estadode la investigaciónen estecampo.Posteriormente,se adentra
de lleno en ir desgranando,de modo coherentey claro,como indice en el
aprendizajeescolar,perfilando paraello su papel en la motivación,en la
autorregulacióndel aprendizajey en el rendimientoacadémico.Comouna
lógicade averiguaciónde todo esteanálisisse da paso,finalmente,a una
propuestade pautasde acción, en el medioescolar,quepuedenservir de
baseparaorientarla prácticaeducativade los profesionalesinteresadosen
la arduatarea de formar estudiantesautónomos,competentesy compro-
metidosen suaprendizaje.

Esta obrapermiteentrever,asimismo,cómo uno de los grandesdesa-
fíos de la investigaciónpsicopedagógicaactualestáprecisamenteen ahon-
dar en el examende las relacionesentremotivación,cognicióne instruc-
clon. Esto, sin lugar a dudas,redundaráen el desarrollode modelosde
intervenciónescolar,en los quelos profesionalesde la educaciónpuedan
inspirarsepararespondera las altasexigenciasque la reformaeducativa,
en marcha,solicita.

El libro se configuraen sietecapítulosy un epílogo.Unabrevereferen-
cia al contenidode cada uno de ellos permitirá ilustrar el interésque
puedetenersu lectura.

En el primero, a través de un recorrido histórico, se hacever el auge
que hanexperimentadolos estudiosacercadel autoconcepto,se hacerefe-
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rencia a las escuelas y curientaciones de la psicología que se han ocupado
de este cunstructo y a las lineas (le investigación más actuales en este
campo.

En el segundo, se anal izan las principales teorías que se han clalucuraclcu
respectcu al mismo desde que William James en 189<) dejara abierto, dentro
cíe la psicoicugía, este camp(u cíe investigación. ‘tras expcunerse las singula-
res aportaciones dc ¡ luiteraccion i smcu Simbcii iccu, ccun Coolcy y Mead a la
cabeza, y las de la Psicología Humanista, ccun Coínbs y Rcugers, sc da pascu
a las nuevas fcurmulaciones que scubre el aut.oconcepto ofrecen, desde que
acaeciera ¡a llamada revolución cogniliva, autcures ecumo Markus, Epstein
y Bandura.

En el tercero. se aíualíz.a ecun detenimiento los entresijos cíe ¡a natiurale—
za del autoconcepto, a la luz de lcu que la investigación empírica ha aporía-
do al respecto. Para prcuceder a su análisis pormencurizado se parte de la
definición del autoconccptcu comcu una estructura ccu~znitivcu-afectiva que
influye en la ccundcucta. Respectcu al ccunupcunentc coenitiyo del aculoccuncep—
to se estudian los tres ámbitos donde fcurmanucus imágenes de nosotros mus-
mos: el sí misuncu real, el sí mismo ideal y el sí mismo público. En cuanto
a la dimensión afectiva del autoconcepto se examinan sus dos dimensio-
nes principales: la autoestima general (autovalía) y la autcuestiuua de pcuder
o eficacia. Respectcu a la influencia del autoconcepto en la conducta (com-
ponente cognitivo) se trata cómo el aspecto más revelante de la investiga-
ción actual es mostrar empíricamente su influencia en el procesamientcu de
la información y en el afecto y la motivación. En este capitulo, además, se
ven otras importantes cuestiones: la multidimensionalidad y estabilidad
del autoconcepto. los cambios que en él se producen a lo largo del desa-
rrollo evolutivo, las fuentes principales a partir de las cuales se cubtiene
información acerca de si mismo (valoración social, comparación social,
centralidad psicológica, atribuciones), las mcutivacicunes asociad•-d5 con el
autoconcepto (motivo de autoestima, de autocouusistencia y de autcuconoci-
mientcu). Se cufrece, en definitiva, una extensa pintura de las características
del autoconcepto.

La media del autoconcepto y’ de su problemática es tratada en el capítu-
lo cuarto. Esta cuestión es sumamente relevante, si se tiene en cuenta que
sólo si se dispone de instrumentos de medida, convenientcmente valida-
dos, se puede avanzar en el conocimiento científico en este área. En este
capítulo, por una parte, se analizan y valoran las técnicas que los investu-
gadores han empleado para llegar a su conocimiento: técnicas autodes-
críptivas y técnicas de inferencia. Por otra parte, se expone cómo el rigor
metodológico en este campo exige un amplio número de investigaciones
sobre la validez de constructo. Por ellcu, los autores se detienen en el análi-
sís de los pasos que ha de seguir el proceso de validación de uns construc-
to y los procedimientos y técnicas metodológicas quedebenemplearse en



233

tal proceso (análisis factoriales, análisis de matrices multirasgo-multimé-
todo, análisis de modelos causales.), indicándosecómo estáel estado de
la investigación, a esterespecto,enel campodel autoconcepto.

Los restantes capítulos entroncan ya con las implicaciones del autocon-
cepto en el ámbito educativo.

Así, el capítulo quinto aborda la importancia que el autoconcepto tiene
en la educación por tres razones:

a) es una importante nieta educativa en sí misma por su papel en el fun-
cionamiento adaptativo del individuo,

b) es una variable interviniente crucial en el aprendizaje que ayuda a
explicarel rendimiento,

c) es un producto de aprendizaje en cuanto resulta afectado por nume-
rosas variables presentes en el proceso educativo. Es de interés la revisión
que se hacede los principales estudios, tanto correlacionales como causa-
les, que en estas dos últimas décadas se han realizado para conocer en qué
grado el autoconcepto ayuda a explicar la varianza del rendimiento. Ade-
mas, los autores tratan también los cambios que se producen en el auto-
concepto académico con la edady las fuentes queen el medio escolar
afectan más en su formación, ya que el autoconccpto académico es la
dimensión del autoconcepto más relacionada con el rendimiento.

El capítulo sexto y séptimo son una lógica prolongación del quinto.
Los estudios sobre las relaciones entre autoconcepto y rendimiento dejan
sin contestar una cuestión fundamental:¿cómo el autoconcepto influye en
el proceso de aprendizaje y en el rendimiento, y a través de qué procesos?.
Para contestar a esta pregunta, los autores han incorporado las investiga-
ciones que en los últimos años se han ocupado de sus conexiones con la
motivación académica y con la autorregulación del aprendizaje.

Las formulaciones más actuales sobre la motivación académica ponen
en relieve que la motivación es una función de nuestras creencias y sobre
tcudo de las creencias acerca de uno mismo. Los diferentes modelos moti-
vaciones que en esta obra se analizan sugiere que el autoconcepto acadé-
mico, o bien las percepciones de competencia o autoeficacia, influyen
decisivamente en los afectos hacia las tareas, la elección de conductas, la
persistencias ante las dificultades, el grado de esfuerzo y, por consiguien-
te. en los resultados académicos. Indican también que mejorar o defender
el sentido de competencia son importantes metas de la conducta de rendi-
miento. A través de los modelos de motivación de Weiner, Covington y
Beery, Dweck, Nicholis, 1-larter, Skinner y cís., todos ellos desarrollados
en la última década, los autores dan cuenta de la importancia que las per-
cepciones de control y competencia tienen en la motivación y de los
mecanusmos o estrategias que pueden contribuir a incrementarla.

Los investigadoresde la motivación, recogiendo las aportacionesde la
psicología cognitiva. muestran que la enseñanza de estrategias para apren-
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der es uno de los caminosmásfirmes paraque los estudiantespuedan
ejercercontrol real sobreel aprendizajey puedansostenersus creencias
de competenciassobrebasessólidas.El desarrollode la motivaciónpara
aprender está estrechamente unido al desarrollo de capacidades para
aprendera aprender.

Es por estarazón por la que el capítulo séptimo de este libro da cuenta
de algunos de los nuás recientes estudios sobre los procesos que intervie-
nen en la autorreguiación del aprendizaje. Estos estudios señalan que el
uso de estrategias de regulación del aprendizaje (estrategias cognitivas,
metacognitivas, de control de recursos) influye en la motivación, y que, a
su vez, las características motivacionales de los estudiantes (percepciones
de competencia, control, estilo atribucionaL..) influyen en el uso que
hacende dichasestrategias. Motivar, mejorando las percepciones de coin-
petencia, y enseñar estrategias de aprendizaje parecen ser claves importan-
tes para ayudar a potenciar la autosuficiencia del alumno, que es un
importante objetivo educativo.

Finalmente, Los autores, como fruto del análisis de la investigación en
los campos señalados, ofrecen una serie de consideraciones, a modo de
orientaciones a tener en cuenta en la praxis educativa para que los estu-
diantes aprendan con más deseo y con más efectividad. Dirigidas, en defi-
nitiva, a facilitar que los estudiantes se vean agentes capaces, responsa-
bles, con control personal y participantes activos de su propio autodesa-
rrollo.

Como consideración final acerca de este libro diría que ofrece una arti-
culación, a través del estudio del autoconcepto, de dos campos de investi-
gación que han caminado separados: la investigación sobre motivación y
la investigación sobre cognición, además de presentar al hilo de estas
cuestiones, indicaciones acerca de cómo ciertas variables del contexto ins-
tructivo afectan a estas dos dimendiones del estudiante nucleares en el
proceso de aprendizaje.

Eduardo López.

MelcénBeltrán,J.
Lajórmacióndel profesoradoenEspaña(1837-1914)

Madrid, Ministerio deEducacióny Ciencia, 1992,495 Pp.

En la presente obra se recoge un breve estudio sobre la formación del
profesorado en España, tanto de las Escuelas Normales, como de enseñan-
za primaria. El análisis abarca los diferentes medios y sistemas de forma-
ción del profesoradoexistentes duranteel S. XIX y comienzodel S. XX,


