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Capacidad predictiva del autoconcepto y la inteligencia emocional en el ajuste escolar autopercibido
Nota adhesiva
La diversidad de capacidades y exigencias que acoge la escuela es un reto vigente. Como uno de los principales contextos implicados en el desarrollo psicosocial  de los jóvenes, la escuela debe favorecer competencias psicopersonales como el autoconcepto y la inteligencia emocional para facilitar la adaptación de los jóvenes a un entorno educativo  y cambiante. Se pretende analizar la capacidad predictiva  del autoconcepto multidimensional (físico, social, personal, académico y general) y la inteligencia emocional en el ajuste escolar percibido. Los resultados indican que en la muestra masculina las escalas de reparación emocional, autoconcepto académico, autoconcepto social y autoconcepto general predicen significativamente el ajuste escolar de los adolescentes. En la muestra femenina, las escalas, académica, personal y general del autoconcepto predicen significativamente el ajuste escolar.Estos resultados señalan la mayor importancia del autoconcepto en el ajuste escolar adolescente en comparación a la inteligencia emocional percibida.

Control de la comprensión de ciencias ILE en posgraduados
Nota adhesiva
En la actualidad, tener acceso a las oportunidades laborales del mercado europeo implica tener un buen nivel de inglés. Es por ello que la mayoría de las universidades españolas están ofreciendo sus grados en inglés. El aprendizaje en la universidad, y especialmente, a distancia depende fuertemente del control de la comprensión del sujeto cuando lee materiales instruccionales, usualmente textos expositivos. El presente trabajo compara el control de la comprensión en español y en inglés de estudiantes universitarios españoles con un nivel avanzado de inglés. Se realiza un estudio de replicación para aumentar la validez de los interesantes resultados encontrados acerca de las diferencias entre inglés y español en control de la comprensión micro y macroestructural. Los resultados mostraron que el control de la comprensión de los estudiantes fue mejor en español que en inglés. Además apareció un curioso efecto de interacción Nivel-CCX Idioma: en inglés, el control de la comprensión microestructural de los estudiantes fue más eficaz que el control del conocimiento macroestructural, mientras que en español, las diferencias desaparecieron. Aunque los estudiantes tenían un nivel avanzado de inglés, todavía se mantuvieron las diferencias entre las dos lenguas, especialmente a nivel macroestructural. Esto aconseja una mejora en la enseñanza del inglés para garantizar la comprensión adecuada de textos extensos. Los resultados también sugieren  que existen posibles diferencias de procesamiento entre LI-LE. Se proponen algunas hipótesis para explicar estas diferencias que deben ser contrastadas en futuros estudios.

Aprendizaje de la escritura y habilidades de conciencia fonológica en las primeras edades
Nota adhesiva
Son muchos los trabajos realizados en los últimos años orientados a conocer los factores que favorecen la adquisición de la lengua escrita en las primeras edades. Se sabe actualmente que la conciencia fonológica es una habilidad necesaria para el aprendizaje de la lectura. De igual modo, existe evidencia empírica respecto a la influencia que la conciencia fonológica presenta en el aprendizaje de la escritura. Sin embargo, son bastante más reducidas las investigaciones que se han efectuado con el propósito de analizar de manera específica  la relación entre ambas, y muy escasos los estudios destinados a conocer las relaciones entre las habilidades que favorecen la conciencia fonológica y el proceso de aprendizaje de la escritura. El objetivo de este estudio ha sido analizar las relaciones que se producen entre el aprendizaje del sistema de escritura y las habilidades fonológicas atendiendo al modo en que cada una de estas influye en dicho aprendizaje, y por otro, identificar las relaciones existentes entre las tareas de conciencia fonológica y las distintas etapas del proceso de construcción de la escritura en las primeras edades. Se ha empleado un diseño correlacional-predictivo que nos ha permitido conocer las relaciones existentes entre las variables estudiadas, así como esclarecer los factores que explican el aprendizaje de nuestro sistema de escritura. Los resultado muestran relaciones significativas entre las habilidades que facilitan el acceso a la conciencia fonológica y el aprendizaje de la escritura, aunque no todas presentan el mismo grado de importancia. La conciencia silábica y la toma de conciencia de las unidades fonémicas son los factores más influyentes en el aprendizaje de la escritura en las edades tempranas.

Adquisición de las competencias profesionales según el soporte de autonomía, mediadores psicológicos y motivación
Nota adhesiva
El objetivo de este trabajo consistió en comprobar el poder de predicción del soporte de autonomía, los medidores psicológicos y la motivación autodeterminada  sobre la competencia laboral. La muestra estuvo compuesta por 241 universitarios españoles, estudiantes del Grado de Maestro con mención en Educación Física, de edades comprendidas entre los 20 y 34 años. Los instrumentos suministrados fueron percepción del alumno sobre el Soporte de Autonomía, Escala de Satisfacción de las Necesidades Psicológicas Básicas en educación, Escala de Motivación Académica y la Escala de Competencia laboral. Se calcularon los estadísticos descriptivos, la consistencia interna de cada factor y las correlaciones bivariadas entre las distintas variables. Se realizó un análisis de regresión lineal para determinar en qué grado el soporte de autonomía docente, los mediadores psicológicos y la motivación académica predicen la competencia laboral. Los resultados muestran una correlación positiva  y significativa de todas las variables. Se predijo en un 30% la viarianza explicada, siendo la motivación autedeterminación el factor que más predijo la percepción de competencia laboral. Estos resultados muestran la importancia de desarrollar estilos docentes que den al estudiante libertad y posibilidad de elección, incrementando su motivación para aprender, y sintiendose más competente para desempeñar su labor en el ámbito profesional.

Educación parental y competencias parentales para prevenir el abandono escolar temprano
Nota adhesiva
El programa "Vivir la adolescencia en familia" adaptado para familias cuyos hijos/as están en situación de riesgo de Abandono Escolar Temprano (AET) muestra ser eficaz para promover las competencias parentales. De igual forma, una de las respuestas educativas necesarias para disminuir el AET es el trabajo con las familias. El programa se ha llevado a cabo con 48 institutos de secundaria en Canarias, con 60 profesores que implementaban el programa y un total de 654 madres, de las cuales 438 pertenecían al grupo de intervención y 216 al grupo de control. También se evaluó a los/las hijos/as de estas familias, concretamente fueron 538 alumnos/as, de los cuales 372 eran hijos/as de las madres que realizaron el programa y 166 conformarían el grupo de control. Se utilizaron dos escalas: Escala de Percepción Sobre las Competencias Parentales (versión madres) y la Escala de Competencias Personales del Menor (versión profesorado). Estas escalas en su versión inicial y final se aplicaron en el mismo tiempo a ambos grupos. Las madres del grupo de intervención mejoran sus competencias de desarrollo personal y resiliencia y aquellas otras de búsqueda de apoyo formal. Igualmente al comprobar los resultados con el grupo de control, las madres participantes en el programa se diferencian en tener mayor nivel en todas las competencias parentales estudiadas, excepto la de búsqueda de apoyo informal. Con respecto a los/las hijos/as de las madres participantes, mejoraron en sus competencias de desarrollo personal y resiliencia y en competencias cognitivas. Comparados estos con el grupo de control, tienen mayores niveles en todas las competencias personales analizadas. La educación parental grupal con metodología experiencial es un recurso psicoeducativo muy eficaz para conseguir cambios importantes en las competencias parentales.

Las ideas de Isócrates en la concepción del príncipe cristano de Juan Luis Vives
Nota adhesiva
En el Renacimiento, la recuperación de los autores clásicos fue una constante por parte de los humanistas. Juan Luis Vives hizo lo propio con las ideas de muchos de ellos. Para la propuesta de educación política "vivista", las ideas de Isócrates suponen un pilar sustentador de primer orden, como lo fueron también para Erasmo. La importancia que el ateniense concedió a la educación de los gobernantes para hacer de ellos hombres virtuosos, así como su propio pensamiento político, favoreció la relevancia que le concedieron ambos humanistas. En este artículo se hace una comparación de las circunstancias que condicionaron la vida de cada uno de los autores y que los aproximan de alguna manera para continuar con una exposición de algunas de las principales propuestas isocráticas para la educación de príncipes a la vez que se manifiesta que nuestro humanista les otorgó similar importancia. Se comprueba que, salvando las distancias propias de los siglos transcurridos y de la predominancia de las ideas cristianas en el Renacimiento, el modelo de gobernante ideal para ambos autores es muy similar, asó como la apuesta por la educación de los príncipes en sabiduría y virtud como el mejor de los  caminos para regenerar las sociedades. Como en todas las épocas de la historia, la educación ética de las personas dedicadas a las labores de gobierno sigue siendo una preocupación aún en nuestros días. Cabe reflexionar sobre si, en las condiciones actuales en que se encuentran las sociedades occidentales, las propuestas de hombres  como Isócrates y Vives sigue teniendo validez.

Características de los intereses inventariados y expresados en educación secundaria
Nota adhesiva
El interés vocacional, en los procesos de asesoramiento y orientación, representa un aspecto indispensable a evaluar dado su papel determinante en la toma de decisiones vocacionales. La existencia de congruencia entre los intereses expresados e inventariados puede ser un indicador de estabilidad y de identidad vocacional a la vez que de futura satisfacción y logro vocacional. Los objetivos que se plantearon en este estudio fueron: 1) identificar las principales características de los intereses inventariados y expresados del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria teniendo en cuenta el curso; 2) comprobar el grado de relación y de congruencia que existen entre ambos. La muestra empleada  fue de 2.322 sujetos de ESO , con una edad media de 14,68 años y una desviación típica de 1.29, de diferentes zonas de España. El estudio realizado fue de carácter descriptivo y correlacional habiéndose empleado ANOVAS y pruebas Chi-Cuadrado para comprobar la existencia de diferencias entre los cursos. Para obtener los intereses inventariados y expresados se aplicó el EXPLORA. Con respecto a los intereses expresados se obtuvo una distribución desigual en las preferencias por campos siendo los campos Social-Asistencial y Científico-Investigador los más elegidos. En relación con los inventariados aparecen como campos más preferidos el Social-Asistencial y el Artístico-Creativo. La coherencia de los intereses expresados y la congruencia entre los intereses expresados y los inventariados es media, dándose el caso que ambos índices se incrementan conforme se asciende de nivel de curso. Los resultados obtenidos en relación con la coherencia y congruencia nos permiten señalar la conveniencia de evaluar tanto los intereses expresados como los inventariados y desarrollar intervenciones que mejoren ambos tipos de índices con el fin de mejorar la calidad de la toma de decisiones.

Mujer y capital social en las comunidades pesqueras de Cabo Verde
Nota adhesiva
Lo que se pretende en este trabajo es contribuir a reducir el desequilibrio en la atención prestada por la investigación sobre capital social (CS) a las redes asociativas en detrimento de las femeninas. Para ello nos valemos de un estudio sobre el terreno en Cabo Verde, centrado en las comunidades pesqueras de la isla de Santiago. Hicimos uso de una  metodología cuantitativa de corte descriptivo de encuesta empleando un cuestionario. La  muestra se compuso de 340 personas, seleccionadas al azar, entre los miembros de las comunidades cuyas edades iban de los 15 a los 64 años. Para medir el Índice de Capital Sociales (ICS) se tuvieron cuenta variables relacionadas con percepciones de confianza, redes, solidaridad, inclusión social y acción voluntaria. No se dan diferencias estadísticamente significativas entre género y nivel educativo, o género y estudios en la actualidad, mientras que si las hay entre género y formación profesional, y entre género y capital social  (más alto en las mujeres que en los hombres. A la vista de los datos, sugerimos explorar en mayor medida las dimensiones cualitativas del CS, por lo que recomendamos una metodología de investigación-acción, a fin de incentivar cauces de participación y cooperación entre agencias formativas y comunidades de pescadores y sus familias. Para que el CS tenga efectos tangibles sobre el desarrollo sostenible en estos contextos de vida se necesitan planes coordinados familia-escuela-comunidad. También destacamos algunas acciones estratégicas en términos de educación para el desarrollo.

Tutorías no presenciales con Skype
Nota adhesiva
El principal objetivo de esta investigación es encontrar una manera de fomentar la participación de los estudiantes en las tutorías. Se usó skype, herramienta de gran potencial para estimular la destreza oral en los idiomas extranjeros. En el estudio se comparó la participación de tres tipos de estudiantes de Lengua Inglesa I asignados aleatoriamente a tutorías presenciales o no presenciales con Skype. También se compararon los datos con los de un grupo de estudiantes de Lengua Inglesa II. La única diferencia es que este grupo ya no recibió crédito por su participación en las tutorías con Skype. De acuerdo con las hipótesis de trabajo, la participación presencial fue escasa, con mayor participación en el grupo que hizo la tutoría con Skype y que recibió crédito adicional. Esta investigación es muy útil para diagnosticar  el tipo de tutoría que se debe emplear con los estudiantes de inglés como lengua extranjera (EFL), que es a través de Skype ya que las tutorías tradicionales no ayudan a que se produzca el aprendizaje deseado.No obstante, el resultado más significativo es la fidelización de los estudiantes al uso de Skype, incluso en ausencia de recompensa.

Evaluación del modelo de rendimiento de la Teoría Social Cognitiva de la Carrera: aportes de las experiencias diferenciales de aprendizaje
Nota adhesiva
El propósito de este estudio consistió en evaluar la estructura de la escala de fuentes de autoeficacia en matemática y el modelo de rendimiento académico propuesto por la Teoría Social Cognitiva de la Carrera , creencias de autoeficiencia, expectativas de resultado y metas. Participaron 574 adolescentes argentinos, entre 12 y 16 años. El análisis factorial confirmatorio indicó un ajuste aceptable a los datos. Respecto de la consistencia interna, se observó que las cuatro fuentes de autoeficacia mostraron valores apropiados. Sin embargo, tal como sucede en otros estudios, la fuente de experiencia vicaria continúa presentando bajos coeficientes de confiabilidad. Por su parte, el modelo de ecuaciones estructurales indicó que el modelo de rendimiento propuesto por la SCCT se ajusta adecuadamente a la población local de estudio. La contribución de las fuentes de autoeficacia sobre las creencias de autoeficacia fue consistente con lo reportado por la literatura . En el caso de las expectativas de resultados, se observó que solo las fuentes de aprendizaje vicario y estados fisiológicos y emocionales presentaron contribuciones significativas.




