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RESUMEN 

Este trabajo tuvo como objetivo buscar la existencia de actitudes auto

ritarias en tres tipos de escuelas primarias: tradicional prh·ada, tradicio

~al p6blica y activa privada. Todas ellas de la clase socic-econ6mica media 

del Distrito federal, mediante la escala F de Autoritarismo, se encuestaron 

a tres grupos de diez maestros cada uno, pertenecientes a les escuelas men

cionadas, Los datos se trabajaron mediante la prueba de rangos de Kruskal-

Wallis, y la prueba de la mediana, encontrando diferencias significativas, 

dependiendo del tipo de escuela a la que pertenecen los maestros, en el 

grupo de escuelas pt"ivadas tradicionales se encontr6 70t maestros con acti

tudes autoritarias, 50~ en la tradicional p6blica y 301: en lo activa priva

da¡ concluyendo :;ue el tipo de escuela influye en la existencia de maestros 

con diferentes grados de actitudes autoritarias. Las características comunes 

de los maestros de acuerdo al análisis descriptivo de datos son: 

Puntajes mayores de 93 puntos en la escala F, solteros, estudios termi

nados solo hasta la Normal para maestros, muy poca o alta experiencia, muy 

j6vcnes o muy mayores, y el trabajar en escuelas tradicionales. 

Mientras que los maestros no autoritarios, fueron casados, con mayores 

estudios superiores a la Normal para maestros, con experiencia intermedia 

trabajar en escuelas activas. 

Señ~lando que las escuelas crean cierto ambiente y filosofía acorde 

a lo que pretenden ofrecer y repercute también en las actitudes de los maes

tros. 
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INTRODUCCIOH 

La educación tradicional inmersa dentro de una sociedad de clases, 

al no cumplir con los objetivos explicitas que se propone, ocasiona deser

ci6n, bajo rendimiento académico, fobias escolares y no es capaz de solucio

nar proble1111s de aprendizaje y de conducta que ella olliSllll genera con su 

111odo de imponer el conocimiento. 

Los valores antes venerados de la educación como la disciplina estric

ta, la rutina, el orden inmutable, se han visto atacados por infinidad de 

autores como Piaget (1976), Heill (1975), Freinet (1975) entre otros muchos, 

que critican, analizan y algunos proponen sistemas educativos alternativos 

e innovadores. 

La enseñanza tradicional ha jugado un papel relevante a lo largo de 

las civilizaciones, ha facilitado la adquisici6n de conocimientos que pos

teriormente facilita la adquisici6n de otros, ha dado tintes especiales 

a la cultura de las sociedades, y también ha sido aprovechada por los grupos 

en el poder. 

En la actualidad se ha visto o la educaci6n como un instrumento politi

ce, es ofrecida a todos de manera gratuita. Podr!a pensarse que es un medio 

para alcanzar la igualdad tan deseada por las clases medias 'f bajas, pero 

un análisis más detallado revela que sigue siendo un instrumento de las 

élites para confirmar su lugar en la escala social y ... diar el conflicto 

social. Uno de los medios para alcanzar estos objetivos es el ejercicio 

del autoritariBlllO en educación, que mediante un largo proceso de socializa

ci6n impone las relaciones y cultura dominantes,. 

Se ha propuesto a la escuela activa como un medio a través del cual, 

los niños encuentren un pleno desarrollo y respuesta a sus inquietudes: la 



vregunta seria si lLos maestros se han transformado cualitativamente para 

actuar como una autoridad educativa democrática, que promueve las relaciones 

igualitarias y lo toma de decisiones a partir de los niños? o lSon maestros 

con actitudes autoritarias encubiertas o paternalistas que deciden que debe 

aprender el niño mediante una imposici6n suavizada? 

El objetivo de este estudio fue buscar la existencia de actitudes auto

ritarias en tres tipos diferentes de escuelas: Tradicionales públicas, tra

dicionales privadas y activas privadas del nivel socioecon6mico medio de 

la ciudad de MtSxico. Y les caracted.sticas de los maestros autoritarios. 

En el primer capitulo se abordarán los tipos de autoridad en diferentes 

campos, en especial en el educativo, ademAs de una exposici6n sobre el auto

ritarismo. 

En el segundo capitulo se tratará la interrelaci6n Sociedad y Educaci6n 

además de los puntos de vista de tres corrientes psicol6gicas: 

1) Neill de la escuela psicoanall.tica del yo. 

2) Piaget de la corriente cognoscitiva 

3) Skinner de la tendencia conductual. 

Los tres enfoques mostrarán, qué representa para ellos, la educaci6n 

tradicional y cual es su alternativa. 

En el capitulo tres tratará sobre las investigaciones sobre autorita

rismo educativo en Estados Unidos y en H6xico, 

El capitulo cuatro se presenta la investigaci6n realizada sobre actitu

des autoritarias en educación primaria en la ciudad de M6:xico. 
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CAPITULO UNO 

TIPOS DE AIITORIDAD EN EDUCACION 

El autoritarismo desempeña un papel importante en el proceso de socia

lizaci6n, este como una manifestaci6n extrema de la autoridad, requiere 

una comprensi6n de lo que es autoridad y su papel en la educaci6n. 

La autoridad ya sea en el marco familiar, educativo, laboral o social 

estructura al grupo, guia sus acciones encaminándolas a ciertos fines y esta

blece relaciones entre ellos, El estudio de su funci6n social requiere de 

un r.iarco conceptual dentro del contexto económico-social del capitalismo. 

Una sociedad jerarquizada basada en el modo de producci6n capitalista 

se explica por la existencia de dos clases fundamentales: La poseedora de 

los JJJedios de producci6n y la que no los poseen (trabajadores, empleados). 

Los grupos dominantes a través de la historia lm efectuado, mediante ciertos 

:necanis:nos ideol6¡¡icos y socializadores, la homogeneizaci6n para la justifi

caci6n y illllntenimiento de la desigualdad social, que se genera de esta si

tuaci6n. 

La clase poseedora puede mantenerse en el dominio econ6mico y perpe

tuarse en este, si a la vez reproduce tal dominio sobre el CA.'IPO CULTURAL. 

El Estado capitalista tiene como principal función mantener el orden 

establecido, por esta raz6n dicta leyes, administra y repri111e a los miembros 

de la sociedad, estos objetivos se realizan por medio de las instituciones 

que forman el llABITIIS "proceso en el que lo sociol se interioriza en los 

individuos y lo~ra que las estructuras objetivas concuerden con las subjeti

vas" (García, 1986), Las instituciones al socializar cumplen con su papel 

de dominaci6n e inculcación de valores, normas e ideas del :nensaje dominan

te, El Estado a trav6s de la instituci6n educativa prepara mano de obra 

para el trabajo alienado, asegurando la reproducci6n del sistema social 
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mediante la obediencia al conjunto de reglas como si fueran albo natural. 

El autoritarismo como el abuso de autoridad, que presiona a un indivi

duo o 6rupo para que actue o piense de acuerdo a la persona investida de 

autoridad, tiene importantes repercusiones en los diferentes niveles de 

d.Cci6n del ser humano y en CSiJccial en la educaci6n. Dafinire1Dos que es 

la autoridad en diversos planos para analizar posterior1oente en este capitu

lo lo referente al autoritarismo. 

1 • LA AUTORIDAD. 

Cuando los individuos se relacionan entre si, suelen darse diversos 

tipos de relaciones en las cuales algunos de ellos adoptan el papel de auto

ddad. 

En sociedades diversas la existencia de la autoridad es necesaria e 

incluso indispensable, Nybcrg y Faber, (1986) resumen en esencia su papel 

unificador: 

"l. La sociedad necesita compartir creencias comunes, tomadas del principio 

de autoridad, la confianza sin discusi6n, la PRESENCIA de valores co11Jparti

dos hacen la autoridad POSIBLE. 

2. Los individuos en una sociedad que no comparten creencias, un marco auto

ritario de reglas les permite perseguir sus propios fines, la AUSENCIA de 

valores compartidos hace la autoridad NECESARIA". En llmbos casos la autori

dad hace posible que la gente que difiere, CXlOPERE. 

1.1. TIPOS DE AUTORIDAD. 

Boche6ski (1979) realiza un corte es~ueai.1tico de la autoridad y para 

él hay dos tipos generales: 

"l) La autoridad epistemol6gica: es la autoridad que sabe y conoce la reali-
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dad, tiene en su á1nbito unas proposiciones, no existen 6rdenes; el portador 

no es un superior, por lo que no puede y no debe prescribir al sujeto actua

ci6n alguna; lo que brinda son algunas suposicion~s." 

"2) La autoridad deontol6¡¡ica: no incluye suposici6n alduna, sino que con

tiene ORDE:\ES o reglas de conducta, que siempre van li0adas a un OBJETIVO 

o fin práctico; es una aceptaci6n orientada a fines ~ragmáticos, cosa que 

no ocurre con la autoridad episteraol6gica." De este modo existen dos tipos 

de autoridades, la de conocii!!.iento y la de mando, estas definiciones son 

.auy ~eneroles, veremos que en otros ámbitos los tipos de autoridad son enri

quecidos y complementados con otros elementos. 

1.1.1. LA AU'iORIDAD EN EL PLANO PSICOLOGICO. 

l.a autoridad en un anHisis psicoló¡¡ico realizado por Fromm (1981) 

indica que: ''La autoridad es la relaci6n interpersonal en la que una persona 

se considera .superior a otra. Pero existe una diferencia fundamental entre 

el tipo de relaci6n de SUPERIORIDAll-INFERIORIDAD, que puede denominarse 

autoridad racional, y la que puede deccribirse como autoridad inhibidora." 

1) En el tipo de AtrrORIDAD INHIBIOORA los intereses son anta,¡6nicos, puesto 

que lo ventajoso para uno, constituye un daño para el otro. La funci6n de 

lo superioridad es aqui una condici6n de su explotaci6n, la distancia entre 

las dos personas ~e hace con el tiempo cada vez mayor; la situaci6n psicol6-

gica en esta relaci6n provoca sentimientos de hostilidad y resentiOJiento 

en contra del explotador, al cual uno se siente subordinado en prejuicio 

de los propios intereses. Pero como en el caso extre::io c!cl urna y del escla

vo, los .sentimientos de odio del esclavo, s6lo podrán conducirlo a conflic

tos que le provocar!an cada vez ::iayores sufrimientos, sin perspectiva alg,una 

de salir vencedor. Por ello existe la tendencia de reprimir el sentimiento 

5 



de odio y n. veces hast3 clesplazarlo por el de ad:oi raci6n. Esto tiene como 

funcibn eliminar el sentimiento de odio ,}oloroso, lleno de pelibros y ali

viar ld humillaci6n. 

2) LB Alfl'ORIDAD I:ACIO~AL tiene como funci6n ayudar a la persona sometida 

d la autoridad, y con el paso del tiempo la relaci6n de dUtoridad tiende 

a disolverse, como en el caso del maestro y el alumno, en el cual el segundo 

al aprender tiende carla ·1ez más a lJBCecerse a su maestro. La ~ituacián psi

col6gica es c!e amor, ~ratitud o admiraci6n. La autoriddd CC!presenta a la 

\'t!Z un eje.nplo con al que se riesen identificarse total o parciali:ientu. Dl!n

tro de la realidad se dan combinaciones de ambos tipos de autoridad. 

i:.n los diferentes á . .,bitos ·1eremos co;uo estos dos tipos de autorjdJd 

se clasifican de acllerdo a variadas necesidades, pero b&sica::iente tendrán 

ele01entos de la autoridad racional y de la inhibidora. (Ver tabla l.) 

J.l.2. LA AUTORIDAD E~I EL A.'IBITO LABORAL. 

Las relaciones que se producen en el área laboral han sido objeto de 

múltiples estudios, t?l prop6sito es conocer los resllltados que cada tilJO 

de autoridad asumida por el jefe o supervisor produc~ en la conducta de 

otros. 

Likert (1967) ~roporciona las carncterlsticas de dos estilos de su¡ier

visi6n centrada en la producci6n ¡ centrada en el empleado, a:nbos dontro 

de la empresa. 

l) EL SUPERVISOR CE!ITRAIJO FJI LA PRODUCCION tiene como tarea principal asegu

rar que el trabajo se lleve a cabo: considera a la 3ente coino sir.1.¡>les ,uei.!ios 

para lograr esto, en vez. de seres humanos con necesidades y emociones seme

jantes a las suyas. Tiene menos e.pego por las personas y es más "objetivoº. 

Se introduce en el flujo cotidano del trabajo y si nota que algo se maneja 
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de forma diferente a su gusto, se encarga personalmente de parte del traba

jo. Es :nás especifico en sus instrucciones y tiene un ºojo de águila" para 

cual11uicr desviaci6n, tiene un estilo alerta, atractivo e irapulsor. 

Z) EL SUPERVISOR CE:ITRADO EN EL EMPLEADO tiene como funci6n principal super

visar a la gente rnás c.¡ue a expeditar la producción, F..n tácticds de saµervi

si6n, da a su gente una explicaci6n general de como efectuar su trabaio, 

dejando a los trabajadores preocuparse por los detalles, no r.i •. mtiena una 

verificaci6n demasiado estricta respecto al progreso de la producci6n. ya 

'1Ue da por hecho que su personal es lo suficientemente responsable para 

hacer las cosas sin presi6n ni vigilancia continua. 

Estos estilos tan difert!ntes no es uno mejor que otro, se debe de adop

tar alguno de acuerdo al personal con quienes se trabaje, as! Vroom (1960) 

¡;ienciona que los hot.1bres d6ciles que están acostumbrados a la obediencia 

y cespcto a sus supervisores trabajan mejor con un supervisor estricto y 

autoritario; en cambio, los hombres que requieren en su trabajo creatividad, 

independencia o tor.iar decisiones, el estilo que les aco:nada es el centrado 

en el e;;ipleado. 

No toda autoridad cae en los dos tipos de estilos mencionados, Blake 

Mounton (1964) raediante el test llamado el Grid Administrativo o Rejilla 

Gerencial, señalan que hay cinco tipos de autoridades que se de ti nen de 

acuerdo a sus intereses en la gente o en el trabajo, esi se tiene: 

1) Poco interés en el trabajo y en la Mente: INDIFERENTE 

2) Poco interés en el trabajo y mucho en la gente: PATERtlALISTA 

3) Mucho interés en el trabajo y poco en le 6ente: AU'fOCRATICO 

4) Mucho interés en el trabajo y en la gente: DEMOCRATICO 

5) Un punto interUJedio de interés en la gente y en el trabajo: POLlTICO 



Este punto de vista proporciona las diferentes gradaciones de un cxtre

.:no a otro. La adJ1lnistraci6n de recursos hucanos ha puesto mucho énfasis 

en el tipo de autoridad que desempeña el supervisor, mucho del rendimiento 

y de las relaciones interpersonales que se despl iegucn cm el área de trabajo 

dependerá de que estilo de supervisi6n se efect6e. 

Visto el trabajo como la principal finalidad que tiene el sistema edu

cativo: el área laboral y la educativa tienen importantes puntos de coinci

dencias que las unen: 

1. Ordenes y reglas emanadas del supervisor en direcci6n al de menor jerar-

quía. en forma descendente. 

2, Obediencia a los superiores. 

J. Control sobre los inferior~s en j~rarquia. 

4. Finalidades ir.lpuestas al indi \'fduo. 

5. Ausencia de e4uipos de trabajo. 

'). Falta de motivaci6n o motivación extrínseca. 

7, Conveniencia, pasividdd, divi.:iionis:uo, individualismo, pasividad y resis

tencia al cambio. 

Elementos presentes en áreas laborales o educativas que basan su orga

nización en la autoridad autoritaria. 

Como vimos en los tipos de autoridad laboral también existen autorida

de?s centradas en el personal, autoridades democr6ticas y pol!ticas, descosas 

de un mayoc rendimiento y mejores relaciones de trabajo. personal satisfecho 

y leal, pero dentro de un orden ~en~ral los empleados no :Je jan de s~r subor

dinado!:i dentro de un or~ani~ra.-na jerarquizado, donde un intendente no es 

igual al gerente ~encral, y las relaciones de trabajo son relaciones de 

dominación ya sea de violencia explícita o suavizada y encubierta. 
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l,1.3. LA AUTOP.IDAD DEST?.O DEL CAfll'J DE LA EDUC.\CIO::. 

Ln escuela como medio l!e socializaci6n de un gran nú.uero de niños y 

j6venes, proporciona el conjunto de valores, principios ~orales, ciertas 

actitudes hacia la realidad mediante las cuales se relacionan en sociedad. 

Hay v.irios factores que determinan el 1n.inteni:ni~nto del stJ.tus qua dentro 

de la escuela, o tambihn el cambio o transfoC"maci6n de esta, un elemento 

fundamental Je cualquiera de estas direcciones la dl!Se;:ipeña el maestro. 

El tipo de autoridad qui! desempeñe el educ3dor deíinirln los objetivos y 

medios para alcanzar estos. 

En el campo de la educación, los tipos de autoridi:id se han estudiado 

jh1ra J1edir los efectos .-pe tienen sobre los alurn.no3 en cuanto a cocporta-

.<.iento, cohesión grupal, rendimiento acad~cico, entre otras variables. 

Dentro del estudio realizado en 1939 Lewin, Lippit y •ñite consideran 

il la .::iutoridarl ~17! tr~s ;:i;:i:ieras: 

l) La AUTORIDAD AUTORITARIA: El maestro toma decisiones, da 6rdenes que 

interru::1pen el trabajo, hace criticas no constructivas, .nás que otros 

tipos de jefes. 1\ sus seguidores y personas que acatan sus instrucciones 

los alaba y premia, los esti:.oulos y casti¡;os se dan J las personas no 

al asunto en si; tiene la seguridad de que las cosas se pueden hacer 

de una sola mam:ra, la suya; hace que entre 61 y el grutio se cree una 

distancia, para hacer sentir su superioridad. 

2) La AUTORIDAD DEMOCRATIC.\: Estimula la acci6n de su gente, realiza indica-

cion~s últics, es ulegrt.! f .aanticne la confianza de sus SC1;Uidor12s; co;uu-

nica frecuenter.Icnte sus conocimieatos y experiencias, este tipo de diri-

o~nte no obli~a, sino que propone, y su critica la realiza do manera 

constructiva. 
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3) El tipo LAISSEZ-FAIRE o PERMISIVO: Es aquel que permanece inactivo, no 

pretende influir en el grupo. Aconseja solo por petici6n. El ~cupo pue

de hacer lo que le plazca o desee. Este jefe no provoca ni califica la 

conducta de sus alumnos. 

Anderson (1939) determin6 mediante observaciones en aulas escolares 

dos tipos de autoridades básicas por parte del maestro: 

1) DOMI~AOOR: El profesor es autoritario efectúa una direcci6n constante 

a sus alumnos 1 manda y dispone lo que ha de realizarse 1 las 6rdcncs se 

imponen mediante la fuerza 1 hay reproches, amonestaciones, advertencias 

y hasta insultos. Cuando los niños expresan sus puntos de vista son in

terru.:1pidos; toda conducta espontánea es rcj)rimida, algunas conductas 

solo son permitidas si antes se ha solicitado ;iermiso para efectuarlas. 

En el currículo no son tomadas en cuenta las necesidades, experiencias 

o <leseos de los alumnos: al maestro es quien decide; es firme e infle

xible. 

2) INTEGRADOR: Existe en su clase un ambiente de camadcr!a y confianza¡ 

las ideas de los niños son tomadas en cuenta; el trato es cort~s incluso 

en situaciones dificiles. Las medidas educativas que se utilizan son 

las que proporcionan apoyo como el reconocimiento, el elogio, el estimu

lo, el aliento¡ aunque el nilio cometa faltas no se le avergüenza. I.a 

crítica se hace de íDDinera constructiva y objetiva; hay tolerancia a los 

diferentes formas de pensar, incluso se fomentan las actividades espontá

neas de los niños. Las discusiones sirven para resolver problemas de 

manera abierta y fructlfcra. Los maestros son más flexibles y en ocasio

nes admiten no saber determinadas cosas. 
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EDUCATIVO 

BJ.AKE Y MOUNTON, 1964 LF.WIN & C:OL.1939 ANUERSON, 1939 

INDIFERENTH PERMISIVO 

DEMOCRATICO 
DEMOCRATICO INTEGRAOOR 

POLTTICO 

PATERNALISTA 

Alrl'ORITARIO DOMINAOOR 

AUTORITARIO 



de 

pos, 

De los tipos de autoridad 

siguientes reflexiones: 

1. J.a autoridad nur:.a las conductas 

2. Tiene el yoder de =ando o ~ula. 

3. Establece relacic:-.es positivas o negativas éon~_ól ~rUP0:.~~-,-

4. Puede cohesionur ,j fr.:i.¿:nuntar al bC'UpO al persc_suir un-o_bj~tivo. 

S. No se trata en los tipos de autoridad mencionados-~~-_-· rof~r~~-~Ías :_'~ un ái:l~ 
bito social ;:iás '1~t1lio en el que sa funde su autO~idad·-~.y-·)~·s,.fine~~ ~uo 

se proponen dentro de ellcl. 

La educaci6n es vista por un lado como medio forootivo de j6venes inte

drantes de nuestra sociedad, que los prepara para una vida útil·y fructl-

fera. 

Aunque por otro lado ln visi6n critica sustento que la educaci6n es 

un instrumento de ld cluse do;ninante para reproducir ;nano de obra califica-

da, obediente y sumisa. lCuál es el punto crucial para hacer esta diferen-

cia? Son por una parte condiciones objetivas y por otro lado condiciones 

subjetivas que son funda:ientJlinentc: La conciencia, la oroanizaci6n }. la 

direcci6n que en nuestro caso es el educador. Las relaciones sociales, cul-

turales e ideol6gi;:3s ao se dJn en un vacio, co.~o en ocasiones aparentan 

ser, sino que tienen 5U origen t!n la bas~ ccuná.aico ::>ucial (!O ..¡Ui:! SL! ~ustcn-

tan. As!, las carLict¿dsticas del tipo de dirccci6n 4uc ~jerza el educador 

definirán los objetivos que se versi~an en la escuela, y pueden apoyar 109 

objetivos tradicionales, co;no es la preparaci6n de o.ano de obra asalariada 
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o en un momento determinado si las condiciones tanto objetivas y subjetivas 

son adecuadas, a la transformaci6n de la sociedad. 

Así la autoridad educativa en una sociedad clasista fomenta, a través 

de la educaci6n tradicional, el reforzamiento de la jerarquizaci6n y frag

mentaci6n de la realidad en favor del discurso dominante. 

En cambio, en una autoridad educativa como la define Giroux (1986) 

el raaestro es un profesional intelectual, no actúa por inercia ante la si

tuaci6n, formaci6n social y el habitus de sus alumnos, sino pone en cuestio

namiento toda su práctica profesional y privada, se esfuerza por realizar 

actividades tendientes a lograr relaciones más abiertas, democráticas, vin

culadas con la propia realidad de los alumnos, despertando en ellos inquie

tudes por analizar su situación social y política, teniendo cada vez una 

visi6n más congruente del mundo en que viven. 

Una postura más radical es la de Freire (1979) en que la autoridad 

educativa, pr&cticamente no existe, pues educador y educando son a la vez 

educado y educador, superando la contradicci6n experto-ignorante, y como 

oprimidos, luchan por la liberaci6n de ambos para la transformaci6n de la 

sociedad. 

Algunos elementos que podemos utilizar para diferenciar una educaci6n 

autoritaria de una democrática los encontramos en la tabla 2. en el cual 

Enzensberger (1974) se refiere a los medios de comunicaci6n pero funciona 

de igual manera para el proceso educativo. Esta tabla comparada con la que 

posteriormente veremos de Henriquez (tabla 3.) que confronta la escuela 

tradicional y la activa, tiene una adici6n importante, y es el proceso de 

politizaci6n, que debe llevar a la concientización de las condiciones obje

tivas en que se desenvuelve la sociedad, pero en las escuelas de niveles 

13 



TABL.\ 2 

CO)llJNICAC[QX REPRESil'A Y EHANCIPAD'.JRA . 

P.EPRESI~''.l 'dutoritario) 

Prof¡Ca.Da de control ccntrul. 

Un transmisor. muchos receptures. 

In1ao\'ilización de los iniiividuos. 

Conducta ¡..1a.siva respecto al consumo. 

Proceso de des;:iolitizaci6n. 

Produccl6n de esiJttCialistas. 

CiJntrol yac pro;>iatarios o bur~crat.ls. 

E.1W:CIPADOR (democrático) 

PrograJta dc?scentralizado. 

Cada receptor un transmisor. 

~Iovilizuci6n ··le masa:;. 

Interdcci6n de ~articipant~s. 

Proceso de a.,rcndiza.je poJlÍtico. 

?roducci6n colee ti \'a. 

Control .social izado ¡.¡oc -auto~t!S

ti6n. 

socio-econ6micos rat!dios y altos ie;non.trdn o adoptarán una actitud caritat~va __ ~ 

con la clase social baja. En una educacibn 4ue no ¡.alitizu, que está en 

medio~ ;nuy favorables que es una educación activa pero solo en relaci6n 

al conoci::liento1 E=d de dudar 41.1c se co:a¡.1rowetail con la clase oprilílida. 

1.2. EL AUTORITARIS:-io, 

El origen de la personalidad autoritaria estlÍ en la familia inscrita 

dentro de una soci~dad de clases. La familia co.oo basl.! de la sociedad, re

produce bioló8ica y socialmente a la segunda; la familia es el pricier a~entc 

socializador del niño, la fa1uilia so.tisfcice 3US necesidades básicas, esta

blece en él las normas, y comportamientos adecuados a su medio social, la 

iuteriorizaciún .:'!t! las nor.nas, tipos ílc rl!lacion~s inter!Jerso11Jlt!s ) suncio

nes, formando en el inconsciente el HABITUS que perdurará en el individuo 

ayudándole a estructurar situaciones presentes y futuras. As{ se graban 
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las desigualdades que .sufre el individuo, dando ¡>dutas d~ comportamiento 

vara no ser S<!ntionado, reconoci6ndo esta superioridad aceptándola como 

justa "tú no :ne puedes CdStiMar, por que no ~res mi padre" o "no .:ie puedes 

exigir cuentas, por que no eres mi madre". Sus pri:ueras relaciones con sus 

proaenitores son frecuentemente de dominaci6n )' se 1::xi:;>:? al niño sumisi6n 

a los mandatos paternos. Este es el origen del autoritarismo que dejn huella 

en el individuo y que v~ reafirmada esta forma de interactuar en la sociedad 

en que vive. Los mecaniS!DOS psicol6t;icos por los que se da este fcn6:neno 

los describe Frorar.1 (19Cl) señalando 4ue es µar miedo a la libertad, cuando 

se desli~a el individuo de los vinculas primarios que otorgan cierta SCJUCi

dad y confort. 

Fro<1lill (1981) señala GUe el •ur~imiento de la personalidad autoritaria 

se da en el 1110..11ento en que el individuo pierde lu see,uridad de los vinculas 

yriaiarios y se enfrent.J al mundo con un in;nenso senti:niento dí? soledad y 

:t~ ~stor indefenso; as! surben los mecanismos de evasi6n que son principal-

1nente las tendencias de sumisi6n }" de dominaci6n, específicamente llamados 

Ln1JUlsos masoquistas y stÍdicos preseiites en diferentes 6 rados en 111s tierso

nas normales y neur6ticas, m:ibos imtiulsos tienen como base el temor de ser 

libres y con ellos su verdadero sentido del ser humano. 

El carácter autoritario posee básicamente impulsos sádicos que tienen 

cor.Jo objetivo do:ninar, poseer, reducir al oteo para fortalecerse, sentirse 

superior y evitar el sentLniento de soledad e impotencia. 

Hay tres tendencias principales del impulso sádico: 

1) El someter de 1:1anera dbsoluta al pr6jimo, para que estos se conviertan 

t!n instru111entos o m~dios de sus fines. 

2) Otra for.11a e:;> el do;ninar, explotar, robar, asimilar al otro dentro de 

si mismo ya sea en for;na material o intelectual. 
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3) La tercera tendencia es la de hacer sufrir, castióar J humillar a los 

demás de manera ftsica pero principal:ucnte mediante el sufrimiento psí

quico. 

Los impulsos sádicos ta;11bi6n SI? ¡1ucden ocultar ciediante formaciones 

reclctivas evidentes .i través de .nuestrus cf' i:>onrlad y preoc..u 11ación exaóC!radu 

hacia los de.nás, y tiene las sl¡suientes racionalizaciones: 

"Conozco tan bien la matccia que soy el único indicado para .¡¡andarte", Y 

"tú tiUC no sabes nada, debes de obedecerme al pie de la letra"; "Coi:10 ce 

he sacrificado tanto por ti. ahora tengo el derecho de que ,;1e Jliedczcas 

en todo11 ; "Se úlUf bien todo lo que necesitas, Jsi qut! dacidiré lo mejor 

por ti." 

tn la relaci6n padres hijos se dan ca;,;os de dominación y ,:ir·.:>piedaj 

o}Ue se ocultan tras el 16i;ico s~ntimiento de protección hacia los hijos. 

El carácter autoritario se refiere a las características sádicas que 

poseen las personas normales, y tienen una for1Ja pilrticular de relacionarse 

con la autoridad "la admira y tiende a someterse a ella, pero al mis:no tiem

po desea ser ella :nisma una autoridad y ¡Joder someter a los dc;nás". (i!Jidcm, 

1981) 

Las circunstancias sociales de desi~ualdad, los orígenes fillllilinrcs 

posteriormente escolares, forman ciertas actitudes y conductas (habitus) 

~uc se ven reforzadas i iilOdificadas n través de la socializaci6n ejercida 

durante la niñez e incluso en los adultos en que deben de ai:lecuarse a condi

ciones de dominación en el trabajo, (prueba de ello es el uso en algunos 

sitios de traje y corbata o uniforme), El moldeamiento de la personalidad 

es u lo lar¡:;o de toda la vida, tenit?ndo una influt?ncia ul.Í:i marcada en la 

niñez. Las presiones externas .jUe socializan al niño tiene que ver con lu 

formaci6n de actitudes y de cierta ideolo,¡!a. Asi las personas con persona-
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lidad autoritaria, tierien O!Jiniones ;nuy particulares '-1.llC lll!varon a Adorno 

y col. en 1950 a estudiar este tipo de personalidad, deduciendo su dinámica 

coco "la lucha continua en la que el fuerte dom111a al débil, su principal 

interés es el poder, es cínico a propósito de la naturaleza humana, inclina

do a un pensamiento d~ido y estereotipado. El Jutoritorisrno está asociado 

a una tendencia a tener prejuicios contra las minorías y a sostener en polí

tica opiniones conservadoras". 

La personalidad autoritaria tiene actitudes características de un opr~

sor en potencia o de hecho, no concibe la igualdad entre todos los miembros 

de la sociedad este tipo de personalidad le es dificil cambiar por su 

miedo a la liberta e!, r.tiedo que lo orilla a ser prcdo;ninantcmente un opresor 

y en ocasiones un opricido, pero en su visión del ser humano no exista la 

dimensi6n de Í6Ualdad, siendo sometido solo por una autoridad más fuartc 

que él mismo. Lo antarior nos .Jclara .nuchas situaciones pero no indica que 

exista un determinismo rotundo en el cual no exista la posibilidad de caJ1-

bio ¡ ~Likarenko 0980) dcmostr6 ..¡ue si existe forma de transfor.nar una situa

ción de OíJresión en democrática, con el primer ~rupo de ladronzuelos, nl 

cual se enfrentó, él co:no autoridad democrática no logr6 nint::una meta, pero 

al usar la fuerza, se estableció como más fuerte que el joven líder, por 

la dinámica antes mencionada del cambio de opresor por oprimido, di6 lugar 

a 4ue Hakarenko se estableciera como líder, y as! empez6 su labor pedad6gicn 

de;nocrática y transformadora. 

En este trabajo se utilizar& la definici6n de Shore (1953) sobre 

.\lfl'ORITARIS~IO en la cual "La ~ersona que est& encima de una relaci6n inter

¡Jersonal, presiona a la otr:i para .¡ul! piense, sienta o bien ejecute una 

acción deter.ninada" y puede ser de dos ti¡.ios: 

1. Usando una uenaza verbal o física y 
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2. Sin nin,;una explicaci6n. 

La palabra clave es PP.i:.SION. Esta definici6n puede ser ambigua ya que 

la autoridad pude influir en otra persona, sin explicaciones y ser no auto

ritaria¡ para coi:lple::ientar la definici6n se agregará "es la pro:noci6n de 

un sistema de sumisi6n incondicional". 

Zarazaga (1977) nos alerta sobre la confusi6n que se ha tenido en los 

estudios y análisis sobre autori taris:no, ya que en ocasiones hacen sin6nimos 

autoridad y autoritaris~o, y para diferenciarlos basta observar si al líder 

posee conductas 4ue ¡Jromuevan la sumisi6n incondicional, esto cabe para 

el "outo.ritarismo paternalista11 donde se justifican los as¡iectos impositivos 

rfe la relación, pero no promueve la propia opini6n, ni la decisi6n. Esto 

:10 debe de confundit"se con la consulta a la autoridad bien fundada o episte

:nol6~ica de Bochehski (1979), µara toaar nuestra propia decisi6n. 

18 



CAPITULO DOS 

EDUCACION Y SOCIEDAD 

La educaci6n en las sociedades primitivas era cont1nua y variada, los 

niños eran particivantes activos u observadores en las actividades cotidia

nas productivas y de or6anizaci6n de su comunidad. esto les facilitaba la 

formaci6n y adaptaci6n del hombre para su futura vida productiva, a su medio 

ambiente y a su éJlOCa. La cducaci6n era transmitida en fori:m difusa. cuando 

el n11io ya entendía, cualquier :.1icmbro de la comunidad le explicaba c6;no 

y porqué se realizaban tdles actividades. ~o se castigaban a los niños sino 

se les permitía crecer con todas sus virtudes y defectos, no se requería 

de disciplina sino de una rutina cotidiana. Este tipo de educaci6n informal 

aún yrevalece en muchas pdrtes del mundo. 

Las sociedades al llegar a un punto determinado de desarrollo (como 

la acu:nulaci6n de capital, la divisi6n de clases sociales y el uso del len

guaje escrito entre otros cn.cbios) ya no fue posible el aprendizaje de cier

tas habilidades y conocimientos a travh de la im!taci6n o de la simple 

transmisi6n oral por parte de los adultos, se necesit6 entonces de una ins

tituci6n que transmitiera los conocimientos hasta entonces adquiridos, para 

facilitar- la sobrevivencia de la nueva generación, así naci6 la cscu~la, 

dentro de un marco rígido y autoritario, que es caracter!stico de las socie

dades con clase y en las cuales se fomenta la relación de dominante-domina-

do. 
2.1. EDUCACIO~ \' SOCIEDAD EN HEXICO. 

La sociedad de los mexicas era ya una sociedad con clases, hab!a desde 

esclavos hasta reyes, la educaci6n :nexica era controlada por la milicia 

1 por los religiosos, mediante una educación severa y estricta, donde lo 
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obediencia y la sumisi6n absoluta eran impuestas, se trataba de alejar a 

la juventud de lo que ellos consideraban los dos grandes ~eligros de aquella 

época: la libertad y los regalos. Bajo tal disciplina se pretendía fortale

cer el cuerpo y 111 voluntad, el someter a los j6venes a tantas penurias 

sirvi6 para que soportaran las épocas dificiles de guerrn y no se doblegaran 

frente n los presiones. Las escuelas mexicas eran: el Calmecac y el T-alpoch

calli. Del Calmecac egresaban los futuros dirigentes, los sacerdotes y los 

altos jefes '1ilitares. 

Las materias que alli impartian eran cuatro: 

a) El arte del buen hablar, que era el len0uaje culto de la •ltn sociedad. 

b) El arte del buen gobernar y la adillinistraci6n de la justicia. 

c) Artes militares, todos debian de conocer y ejercitarse en las habilidades 

de bUerra; y 

d) Los cantos y bailes, que no eran de índole recreativo, sino de tipo mili

tar y religioso. 

Para la formaci6n de un individuo con un coapleto dominio de si mismo, 

CBlJBZ de actuar correctamente frente a situaciones de presi6n, establecieron 

una rigurosa disciplina externa pare la formaci6n de una voluntad interna, 

esta consistiu en la vigilancia rigurosa de los actos de los j6vencs, para 

ellos nunca habla recompensas pero si graves y a6n mortales castigos en 

caso de al~ún error; se impon!an toreas más allá de las capacidades y fuer

zas de loa alW10oa. El Cal.8ecac era paca sus aluanoa la "casa del llanto 

y ln tristeza" en donde eran "humillados, despreciados y abatidosº (Sahaaún, 

1944). 
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El 'l'ELPOCl!CALLI er.i la escuela de la clase baja y foraaba pdncipal.nen

te soldados y sus jefes inmediatos. Las materias que allí se impartían eran 

t~cnicas &uerreras, la de cantos y bailes religiosos y guerreros. Las prin

cipales diferencias entre el Calmecac y el Telpochcalli era que en la prirae

ra se ofrec!a la cultura y los valores de la sociedad azteca, el arte de 

gobernar y administrar la justicia. ~licntras que en el Telpochcalli no se 

'JÍreclan las 1aaterias anteriores, r!Ca principal.nentc forr.iadora de clc;nentos 

jtiles para la auerra: obedientes, conforraistas, ignorantes y sin intensio

nes de superarse, as! se for:naban los súbditos en ln sociedad mexicn. 

La educaci6n en la COLO~:IA tuvo un papel :nuy im¡>ortante y estuvo a 

car50 de la Iglesia, ::e'.iiante la formaci6n rclióiosa se cvan6eliz6 a la 

:1ayorla de los ind!5enas, el dog,;na cristiano foment6 lu sumisi6n y la obe

diencia can lo cual se doblegó a un pueblo netru.iente guerrero, convirti6ndo

lo en un pueblo doraina:lo ;· sumiso, 

Después de la ISDEPE,DF.SCIA hubo pugnas entre los liberales y conserva

dores, los cuall!s tan!an diferentes ideas politicas y por lo tonto tatibilm 

diferian en ;;iateria educativa. Los LIIJERALES proponían que la educaci6n 

fuera libre, Je.nocrática, científica, popular, tiratuita y obligatoria apo

yándose en el laicismo para acabar con fanatismos y errores cientificos. 

Al~unos de estos objetivos logrados a principios del sic;;lo XIX, fueron wodi

ficados por los conservadores, y a pesar que el movimiento de Reforma trnt6 

nue\·a.nente de !¡;¡plantarlos, la sltuaci6n ca6tica del pa!s im~idi6 que estos 

cwnbios propuestos por los liberales se estublecieran en el terreno educati-

vo. 

Los Co:ISERV.IDORES tuvieron triunfos a mediados del si,¡lo XIX apoyando 

la ~artici~ación del clero en la educaci6n, con esto la educación foment6 
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los valores d~ sumisi6n y o!>c:!iencia a ld autoridad religiosa }' civil, in

cluso difundió la. idea de que nuestros verdaderos od.~enes provienen del 

viejo continente. 

As{ paulatinamente }' en ocasiones violentamente la cducoci6n pas6 de 

manos de la I 6 le3ia a las dt!l 1.Jol.iierno, éste conociendo ~1 1)..ipcl político 

de la escuela ca.abió los contenidos académicos para eliminar la prc\·alencia 

de la It;lesia so!>re el lJanordwa político ·; soci..11 que hasta entonces tenia 

y ~raduolmente transforcar la mentalidad de la ciudadanía a favor de un 

t;obit!rno nll relizioso, esta educaci6n fo:ncnt6 1.1 l.!altod y el patriotismo 

y fue vista funda:nentalmente como pro;notora del desarrollo económico del 

pais. 

Durante el ?ORFIRIATO se crearon escuelas para la capacitaci6n de :aano 

de obro, al~unas se clausuraron y otras con el :lj)oyo t!:<tranjero ac sostuvie

ron, el nivel de vida de los trabaj.J.dores era iníi.no y las oportunidades 

para asistir a la escuela eran .n!01iwas aun cuando esta era ~ratuita y laica, 

la demanda d~ las clases pudientes, educadas en el extranjero exigían luJa

res para su esparci1I1iento ¡ desarrollo intelt.?ctual por lo que se iniciaron 

40 sociedades ciend.ficus, bibliotecas y museos. Gran auge tuvieron las 

academias y escuelas militares durante la dictaJura. Aunque se pro1I1ov!o 

la Reforlla intc.;ral de la eCucJ.ci6n ¡iara una pedagogía social los ejecutores 

de tal refor.11a viuilnban los wecaniSIJOS de control 1nás t.1Ue su aplicución 

pedagógica. El clero durante este periodo de caos educativo, extendió sus 

servicios de educación primaria y secundaria ante la demanda de las clases 

acomodadas y también para mantener su control sobre la educaci6n y cJ podar 

en la sociedcld Ulcxicana. 

Despubs de los movimientos armados de la REVOL~CIOX MEXICANA y encabe

zados por funcionarios entusiastas se dieron diversos cambios en el terreno 
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educativo: En 1921 se cre6 la Secretada de Educaci6n Pública y con ella 

suC"gi6 la educaci6n popular y humanista, se editaron muchos libros para 

4.UC? el pueblo tuviera acceso a la cultura, se intensific6 la cmsefü>.nza pri

lDJ.ria en zonas rurales, el plan de 11 años de 1959 prctendla acabar con 

el .. malfabetis . .:io en toda la población, ::ourgi6 el libro di? texto ¿ratuito, 

el cual cre6 muchas pol.Wicas sobre todo por las comunidades rulisiosas 

los 11rupos editoriales. 

También hubo reveses en los periodos de" 1913-1929, 1924-1934 y 

1948-1952 Jio;ncmtos que se prefirieron tareas práctica3, la cn)¡acit.ici6n 

de mano de obra para una expansi6n econ6mica del país, se dej6 de obstaculi

zar ul clero ..iara intervenir ~n la cducaci6n y se fortalecieron las inst.ttu

ciones :nilitarcs. En el últi~o lapso mencionado la EDUCACIO~; PARTICIJl.AR 

se expandi6 a todos los niveles, respondiendo a las nece3idades de la clase 

.nedia y alta, las colegiaturas y la estructura escolar d.Jrantizú una iJ~jor 

calidad de la enseñanza, un reforzamiento de los valores de su clase y 

afianzamiento de su posici6n social 1 provocando a su vez unn ;nayor desi3ual

dad entre los mexicanos. 

Durante el Kobierno de Echeverria se organiz6 un proga.-na de "Reforma 

educativa" y acorde a esta se expide la LEY FEDERAL DE EDUCACION que ampli6 

la educaci6n a todos los niveles mediante la cducaci6n abierta, se actuali

zaron métodos de enseñanza, se crearon nuevas escuelas de nivel medio supe

rior y superior. Se pretendi6 una cducaci6n concientizadora y CC'Ítica, ln 

cual no se logr6 por la inercia de las relaciones roestro-alumno y debido 

a "4,Ue no existió una real democratizaci6n en el plano tJolltico y econ6mico. 

El autoritarismo ha venido a ser parte de la educación sobre todo en 

los tipos de gobierno conservadores en los cuales utilizan a los i::1iembros 

de la clase gobernada como carne de cañ6n o mano de obra 1 se percibe al 
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individuo de manera utilitaria, principalmente como un ser subordinado, 

el cual debe de ejecutar lo que la autor-id ad ordent?, sin salirse Je linea

mientos; en vez de la superaci6n del individuo a través de la cultura y 

el conocimiento, estos últi1Dos pensamientos están ¡Jresentes cuando el tipo 

de e;obierno pretende una democratizaci6n en la política, una i~ualdad entra 

los :nie.-;ibros de la sociedad y untt relaci6n de trabajo no alien..ida. 

El autoritarisino en la cducaci6n actual no utiliza el casti¿o flsico 

como se realizaba anterior.ncnte, se espera hoy en d!a que el buen 111aestro 

use técnicas .nenas a~resivas para disciplinar a sus alumnos; sin e¡:ihnrgo 

el auttJrituris:no persiste en su far.na vclodn u ocultct., se manifiesta a tra

vés de una rutina estricta, la transmisión del conocLnicnto de una 11\anora 

vertical, de una disti¡.llina dgida y de silencio o en su forma paternalistn 

en la cual el individuo sujeto a la acci6n educativa no puede rebelarse 

por no enconhar la cxternalizaci6n violenta del autoritarismo en su forma 

proteccionista o paternalista. 

2,2, OBJETIVOS DE LA ESCUELA, 

La escuela co;no instituci6n persigue ciertos objetivos que expresa 

públicamente, estos son en ~eneral los de brindar una mayor cob~rturil educa

tiva, promover el aprendizaje de c.ol'\OCimientos y habilidades, acelerar el 

desarrollo econ61nico del país, fomentar los valores de la democracia y la 

justicia, ser un factor de movilizaci6n social. Objetivos no sieiniJre logra

dos a pesar de ser perseguidos y ofrecidos. 

Los criticas de la educaci6n partiendo de la realidad educativa, ven 

q,uc los objetivos explicitas no se cumplen en parte por fen6mcnos sociales 

no expresados pero si ejercidos. En general el funcionamiento dt! la ~scuola 

cumple con cinco objetivos impl!citos: 
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1. La reproducci6n social. 

2. Prcparaci6n de mano de obra. 

3. Iraposici611 de la cultura do:ninante. 

4. Mediaci611 del conflicto social. 

5. Servicio de custodia paru .nadrus o padres '\UC trabajan. 

Los objetivos implícitos no indican necesariamente que al~ui~n dicte 

la ejecución de l!stost ni que ::iecánici.LDcnte se den co.llo reflejo de las cs .. 

tructuras sociales, sino que son fen6J1enos co:aplejos en los ~uc intervienen 

fenó:u;!nos psicol6¿icos, sociol6dicos y políticos entre los principales. 

La escuela como reproductora de las condiciones de existencia social, 

...,rolon6a y 1..vntinúa la sociulizaci6n .Dediante la dominaci6n que se inici6 

en la faailia, s61o que la escuela lo realiza de una manera institucionali

zad.i. La escuela tiene gran importancia al formar actitudes :iecesarias pnra 

la divisi6n jerárquica del trabajo, porque impone una disciplina, objetivos, 

tareas, calificaciones con carácter externo, sin tomar en cuenta los intere

ses, las opiniones, las necesidades, ni el entorno social de los alumnos; 

1.1anlfiesta un µaralelis.no sorprendente con el trabajo alienado del modo 

de producci6n capitalista, en que el trabajo persi6ue objetivos externos 

y requiere de ciertas actitudes de sumisi6n que también se dan en la escue

la. Logrando la escuela una socializaci6n para el trabajo asalariado. 

La reproducci6n de la jerarquía social se realiza mediante el ofreci

miento de una educaci6n igualitaria, callando que muchos inician la escola

rización con desventajas y otros con ventajas, las cuales se agudizan porque 

el sistema escolar las sanciona como naturales y no sociales, el éxito del 

alumno se mide en la mayoría de los casos por la similitud de la cultura 

escolar con la familiar. mientras más discrepencius existan entre una y otra, 
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.ilayores posibilidades hay de fracaso l!Scolar, provocando ln interiorización 

de la derrota ¡ la justificaci6n de lus diferencias sociales. 

La escuela ofrnce en sus contenidos una neutrulidad de juicio para 

convencer que su fin es justo, sin embargo los contenidos cle~idos mues

tran unilateralidad al no tomur en cuenta las necesidades t: histori.1s p'lµu

lares como eleacntos de curd.culo, sic:npre se dnn los objetivos ya elabora

dos, y por lo tanto se im¡.ionen, 110 se diulo5an. 

Realiza ln mediaci6n del conflicto social al dar cducaci6n por der.iandas 

.io~ulares tlara .Jtenuar sus exigencias y t!Vitar estal la .. 1icntos socia lea. 

La custodia se refiere más que noria a la liberación de :nano dl! obra 

que de no existir la e:3cuela, se ;aantendrían en casa ¡Jadees o madres c:aidan

do de los hijos, esto ofrece ventajas e inconvenientes de acuerdo a la zona, 

en las urbes se mantienen ocupados a las niños, .nicntrds \tuc en lds ..:ona.; 

rurales la escuela es abandonada ¡ior los niños qu<.: tra~ajan en el ca.11po; 

mostri:mdo una vez ;uás que la educación está clahoruda ¡).lrd una ¡-1oblaci6n 

proraedio (clase J1edia, urbana, etc.) y no para regionalizarse de acuerdo a 

las necesidades de cada entidad. 

2. 2 .1. FUNCIONA.'IIE~TO DE LA l:SCUEL.1. 

Los objetivos qut! se CUll)Jlen a trav~s de la escuela, como la diferen

ciaci6n social, y la imposici6n de la cultura dominante cantribu¡'On a la 

reproducci6n de las estructuras sociales. Bourdieu y Passeron ( 1977) señalan 

que en todas las relaciones simb6licas se ocultan relaciones de poder, en 

las cuales la co.nunicaci6n educativa no es inocente sino ,>arsi,sue en su 

forma )' contenido ofrecido, cierto interés, el de las clases dominantes, 

que a través de la escuela imponen su cultura como legitima y rele¿an a 

las denJis a paveles secundarios o inexistentes. Tal imposici6n cultural 
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se realiza mediante la autoridad pedag6gica 1 el maestro que es capacitado 

en cuanto a lo que tiene que enseñar y la fonna de transmitirlo, se convier

te en un agente de las clt1ses dominantes, tiene un poder que le es deleg11do 

a través del sistema educativo al cual pertenece, pl!ro ese poder es limitado 

en cuanto a su horizonte de acci6n, al ser supcrvizado 1 controlado, no tiene 

decisi6n sobre el contenido, forma, tamaño del grupo sobre el cual ejerce 

la enseñanza, en cuso de salirse de las limitaciones impuestas por sus supe

riores corre el riesgo de ser sancionado e incluso despedido. La transmisi6n 

del conocimiento s6lo es efectiva mientras los aluiunos reconozcan al maestro 

como autoriz.udo para enseñar, y este reconocimiento s6lo es efectivo después 

del proceso de sociali.zaci6n que experi!Dentun a través del núcleo familiar 

que exie:,c su1:1isi6n al iIIB.ndato de la autoridad familiar. 

La Loposici6n de una cultura autoritaria, por no ser la propia, que 

oculta sus r~laciones de violencia arbitraria, aumenta la aceptoci6n de 

tal cultura. asimilándola como propia. 

La diferenciaci6n social resulta de la oplicaci6n de un servicio esco

lar uniforr.ic, las ventajas y desventajas d~l ambiente cultural se uccntúan 

durante su estancia en el sistema educativo, se sancionan las deficiencias 

carencias como pro.,ias del alumno y no como resultado social. 

A lo largo de la enseñanza se forma un habitus que produce y reproduce 

los conocimientos y valores de la clase dominante. El habitus genera conduc

tas acorde a los valores impartidos, que perduran más ella del recinto esco

lar, lo~rando unidad cultural sin recurrir a la violencia física. Este hecho 

que suaviza la imposici6n de una cultura ajena a la 6rnn mayorla de la so

ciedad, la climinaci6n bradual y por falta de :1abilidad y de esfuerzo de 

los alumnos de clases bajas, confirma le idea del mérito de quien loKra 

permanecer en ella, enoblcciendo el lugar que ocupan lns clases dominantes 
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sobre los do:ninados, evitando des6rdenes sociales "/ c1Jestionamiento del 

orden imperante. 

Este mecanismo .,ar el cual f-ie reproduce la escuela y el complejo sist~

ma de relaciones sociales y productivas no es ¡>crfecto, la imposici6n¡ la 

constante to.na de decisiones de manera unildteral ~eneran resentimientos, 

frustracionas y odio formando actitudes y conductas rebeldes que el maes

tro de .nancra suavizada tratará de "hacer entrar ~n raz6n" o será reprimido 

el ulumno violentamente, una u otra conducta se adoptará de acuerdo al c~ui-

libr io lo¡;rado. 

1. A mayor equilibrio de un sistema impuesta, .a.ij·ores conductas paternaliutas. 

2, A menor equilibrio del sis te.na "Lnpuesto, mayor represi6n entro los subor

dinados o alumnos. 

El autoritarismo violento o ¡>aternalista busca la foriDa de imponerse 

de imponer los contenidos de la enseñanza de ucuerdo ul grado de docilidad 

obediencia de los alu.nnos, claro que esto es más fácil cuando los alumnos 

reconocen al maestco como el indicado para enseñarles, que cuando no le 

tienen respeto. 

2.3. LA RELACION EDUCATIVA. 

La relaci6n educativa es un proceso formal o informal, el que sabe 

pretende sucitar en el otro procesos de 3prendizaje. Esta intC!cacci6n educa

tiva puede ser directa o indirecta. 

La <.DUCACION DIRECTA es la inmediata intcracci6n ::iaestro-alumno, en 

JCneral se trata de la educaci6n escolarizada. 

La EDUCACION INDIRECTA consiste· en la influencia a través del campo 

de experiencias del alumno. (el arre~lo de materiales, juegos y actividades 
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o por observaci6n o imitaci6n) 

La relaci6n educativa se da principalmente entre dos o más sujetos 

en la cual uno funciona como .11a.cstro y el otro coJ10 alui:lno. 

2.3.l. LJS )L\ESTROS. 

El :nacstro es el elemento mAs importante en el funcionamiento de la 

educación for:nal, asi desde 4uc el creciente caudal de conocimientos hizo 

necesaria la relnci6n de enseñanza entre individuos, el enseñante era más 

viejo, CXt>~rLuentarlo ; sabio .¡ue su disd.pulo que era generalmente el ;nás 

joven e inexperto, esta ha sido la base de la educación tradicional que 

se apoya en el r:wcstro, as! lo menciona Faure (1981) "en todo proceso educa

tivo, l?S la relación Jililestro-alumno, sobre la que descansa el edificio de 

la i.nstr:icci6n tradicioaal, la que ?UCde ; debe ser considerada desde su 

hase, esta tiene el carácter rfe una relaci.6n de rlo:Jinante a dominado, rcfor

Zt:lda de un lado por las \'en tajas conju¡;adas por la edad, el saber y lo auto

ridad indiscutida, y del otro, ~or la situaci6n de inferioridad y de sumi

s16n. u 

Los .aaestros son quienes ayudan al niño n aprender a valorar aquellas 

habilidades y actitudes consideradas como necesarias para la adaptaci6n 

a lo sociedad. Los :nacstros de todos 103 niveles tienen ~ran imµacto en 

la socialización del niño, sobre todo en las pri:neras experiencias del niño 

en la escuela son decisivas, dejando en el infante percepciones ¡iositivas 

o negativas de si mismo; el papel evaluutivo del maestro tiene influencias 

en el rcndi.nicmto aczi:fé:nico y sobre la conducta social del iliño. As{ ~1 

ni;to se "¿Jna" la rcputaci6n de ser "listo", 11 r.5.pido", ºlentoº, etc. El 

trato que se le da al niño y que determina la percepción de s! aismo se 

llama "Efecto de Rosenthal" (Ros~nthal y Jucobson, 1968) significa que las 
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B. EL PAPEL DEL MAESTRO SF.GUN !lEILL. 

Neill divide a los m•estros en dos grandes tipos: 

a) Los maestros por nacimiento, les encanta ser niños, aman a los niños, 

y en general son queridos por ellos. 

b) Los maestros disciplinarios rencorosos, son peligrosos e irritables. 

El 1i.l8estro problema es el que odia al niño y a todas las personas, está 

resentido contra el mundo y se desquita con los niños, odia su trabajo 

por ellos es belicoso, le encanta la disciplina y castigos que privan 

al niño de la libertad y la felicidad. 

El único CC'itcrio con el que se debe evaluar al un maestro es haci6ndo

nos la si~uiente pre¡¡unta: lLe te:11en los niños? (Neill, 1975) 

El papel del ""1estro tradicional es fundamentalmente reproducir la 

irieolog!a dominante y se aprecia claramente en la siguiente cita "El princi

pal deber de esta escuela es el de producir esclavos asalariados y obedien

tes. Yo me paso la vida enseñ&ndoos cosas que no tienen valor alguno. Os 

enseño arandcs divisiones con cifras de dinero que puede ser contado. Mi 

tarea es la de procurar que aprend.&is a leer y a escribir de manera que 

pas6is a. manos de esos grandes maestros, los magnates, que son dueños de 

la prensa, para que vosotros aceptéis lo que ellos quieran, aprenderéis 

a apreciar el hecho que unos disparos hechos en un a11arta.mento de West End 

son de mayor impacto que las condiciones en que se encuentra la clase traba

jadora de la India. Mi co:11etido es el de disciplinaros para obligaros a 

que me respet&is, porque represento la autoridad y porque vosotros os pasa

réis la vida obedeciendo a la autoridad. Al llamarme "señor" os estáis pre

parando para vuestra vida de inferioridad y servilismo. Si os hablo sobre 

el Imperio, lo hago con la esperanza (no m1a por cierto) de que llegaréis 
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a ser buenos patriotas y de que moriréis gustosamente para protcoer al e;ran 

, Imperio que está más allá de las paredes que vosotros tenéis siempre a la 

vista. En resumen muchachos, de vosotros depenrlc que vuestro sistema de 

clase capitalista, de ricos y de pobres, de explotadores y axplot3dos, con

tinúe hacia el Exito mayor". Es claro ~ue Neill no va aisladu l.i función 

del maestro sino interrelacionada con lo que la sociedad CSj.Jera de él y 

de los niños. 

A pesar de estar en contra del papel del maestro en la escuela tra

dicional, los maestros de Summerhill no se diferenciaban ;nucho en cudnto a 

la metodología solo que los niños tcn{an la opci6n de asistir o no a clases 

y los maestros estaban de acuerdo con los principios que existían en Suilllncr

hill. 

C. EL PAPEL DEL MAESTRO SEGUtl SKINNER. 

Skinner realiza un análisis más minucioso de lo que ocurre dentro 

del sa16n de clases y enfatiza que para lograr realJ1ente una transformaci6n 

en la enseñanza se requiere de técnicas de modificaci6n de la conducta acom

pañada de máquinas de enseñar. 

Señala que el maestro generalmente utiliza técnicas aversivas para 

poder controlar a sus alumnos. teniendo como consecuencia diversas conduc

tas como pasividad. rebeldia, y otras conductas evasivas. El maestro que 

tiene que manejar grandes 6rupos en ocasiones carece de técnicas ..idecuadas 

para reforzar el comportamiento adecuado de todos los alumnos e incluso 

los reforzadores disponibles los utiliza de lllélnera inadecuada, lu retroali

mentaci6n que necesitan los estudiantes pura saber la calidad de su aprove

chamiento generalmente se da de illB.nera tardía perdiendo asi su poder 1 propo

ne Skinner que el ambiente educativo sea más estructurado, en el cual todas 
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las contingencias sean reforzantes para el alumno en la consecusi6n de con

ductas adecuadas y aprovechamiento acad6mico, apoyados por una poderosa 

tecnolog!a de la enseñanza en la cual intervendrían de ,uanera direct11 las 

10J!quinas de enseñar. 

Espec!fica:nente al maestro debe conocer las técnicas de modificaci6n 

conductual, y ¡ilanificar todo el ambiente de los alumnos de onanera gradual 

hasta que se logre que las conductos deseadas sean autorcforzadas. 

No cabe duda que el ""estro requiere de capacitaci6n para proporcionar 

una buena educuci6n y que la simple refor111a de métodos y técnicas educativas 

no basta para transformar cualitativamente la educaci6n y la sociedaJ; se 

requiere la transformaci6n ¡iaralela a nivel politico-econ6:nico y el cambio 

de valores de la sociedad en general, :nientras tanto, puede oejorarse la 

educaci6n parcialmente en cuanto al aprovechamiento, disciplina sin casti~o, 

t=ntre otros, pero los fines de la educaci6n s6lo los determina la sociedad 

en su conjunto. 

2.3.2. LOS ALUM:;OS. 

Los aluUJnos son individuos con los cuales trabajan los maestros, son 

los sujetos a socializar, para adecuarse al sistema social en que les toca 

vivir. La UJayoría desde. pequeños, por nl!cesidad o decisi6n de los padres 

asisten a la escuela, considerada como un lugar donde aprenderán conocimien

tos y a relacionarse con sus iguales. 

Hay dos aaneras en gener.'11 de concebir a los alumnos, desde la perspec

tiva tradicional 1 en la cual los alumnos deben ser llenados tle con1Jci:uientos 

y en la perspectiva activa o moderna, el alumno es el principal sujeto de 

la accibn, del aprendizaje, 
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A. PERSPECTIVA TRADICIONAL SOBRI> LOS ALmr.ms. 

Los alumnos son esencialmente pasivos, su interacción con sus compañc'.'" 

ros es en for1na de com,:ietencia, se espera que se suhurdinc al profc~or, 

al texto y a la imagen del libco. El maestro concibe al alu;nno de manera 

:nasiva como un número ~n la lista, con lo cual es dcspcrs.Jnalizado:: su acti

vidad intelectual se reduce al memorismo de material ya elaborado. Dentro 

del contexto social, los altLrinos son preparados de acuerdo a su origen so

cial, ¡Jar..i unos lo importante dehe ser el manejo de la ideoloJ!:..t dominatc 

para lo¡srar las mejores O;Jortunidades en el Jlercedo de trabajo. :·lientras 

que para otros lo que más les beneficiará aprender de la escuela, es lo 

sumisi6n a la autoridad, pues s.?rá su mejor cualidud en c;.¡ul11uier e.iJjJlco. 

B. PERSPECTIVA .ICTIVA SOBRE LOS ALLWIOS, 

Muchos :nátodos acti\•os fueron concebidos t>ara nidos de clases oarbina

das, con el prop6sito de ayüdarlos a superar los obstáculos !.opuestos por 

su :ncdio, para alcanzar habilidades no desarrolladas, encontrando en ld 

escuela el oasis que le periilita, si as! fuera el caso, de sup~rar el aL:J

biente entorpecedor del hadar; el alumno podría entonces desarrollarse nor

malmente y loirar una armonía entra su intelecto, emotividad y cotricidad. 

Capaz de tomar decisiones con sus compañeros y se::;uir una disciplina surgida 

de 61 mismo y no de la autoridad. La.aentoblcinente el niño 111arginado no lo"ra 

aprovecharse de este tipo de cduc!lci6n, porque está :::onccbida an nuestro 

medio como mercancía i se ofrece s6lo u quién lo pa~ue. 

Los resultados de e3te tipo de educación son 1lUC los alaumos :1alen 

probablemente muy creati\'os, mu;· cooperativos, ¡11.?ro la for;naci6n que reciben 

no se identifica con los niños de? clases bajas, por'1ue en su escuela no 
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se aceptan esos niños, ni en su hogar tienen el sentido de solidaridad para 

con ellos; los alumnos -tue egresan de las escuelas activas como de las tra

dicionales privadas salen con una 1aentalidad embellecida y activa s6lo en 

la adquisici6n del conocimiento y no en el cuestionomiento y concientizaci6n 

de la situaci6n de desi0ualdad aocial. 

2.4. TIPOS DE ESCUELAS. 

Hay varios tipos de escuelas que se clasifican de acuerdo a: la edad 

del educando, normalidad o atipicidad, finalidad ~ue se persigue, for~aci6n 

báoica o capacitaci6n para el trabajo; la clasificaci6n que nos interesa 

es la relativa al método empleado en la escuela primaria y se tienen dos 

grandes clasificaci~nes: La escuela tradicional y la escuela activa. 

2.4.!, LA ESCUELA TRADICIO~AL. 

La educación tradicional en la actualidad cuenta con muchos padres 

ade¡Jtos, desean que sus hijos tengan &xi to en la vida, por ello necesitan 

de una educuci6n que les exija disciplina, orden, sUJ11isi6n a la autoridad, 

y un alto rendimiento intelectual. 

Para muchos padces, maestros y directores siguen siendo atractivos 

los postulados de la escuela tradicional, que son los siguientes: 

!, Prepara para una vida adulta. 

2. La educación es un desarrollo hacia un fin Último. 

3. El desarrollo es de facultades como: memoria, raz6n, voluntad, ima~ina

ción, etc. ya que son fáciles de transmitir de una actividud a otra. 

4. Entre más dificil es una illBteria se enKendra más poder, al fortalecer 

la disciplina mental y moral. 
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S. Lus :uaterias se ordenan vor su valor discivlinariu. 

6. Instrucci6n autoritaria, tareas ingratas o difkiles, 

7. Su.olsi6n y odebicncia. (Brubacher, 1959) 

Los autores qui.! aborddJllOs en este trabajo señalan de acuerdo a su 

orient.ici6n cuales son sus puntos de vista sobre este tipo de eductt.ción. 

A. LA ESCUELA TRADIClONAL SEGUN PIAGET. 

Piaget rechaza la educación tradicional por imvoner conocimientos ya 

elaborados, a los niños, no tomar en cuenta los intereses de estos, ni su 

t,rado de desarrollo intelectual 1 ta:nbién est.\ en desacuerdo co;no se imponen 

juicios externos al desarrollo áfectivo y moral del niilo, los cuales provo

can en él pasividad y desinterés. Piaget (1971i) opina sobre la educ~ci6n 

tradicional que: 1'los intereses del niño no son restJetados por la escuela 

tradicional, las consecuencias de ello son absolutamente nefastas si se 

tiene en cuenta que el interés no es sino el aspecto dinámico de la asi1nila

ci6n, y que 'todo trabajo de la inteli~encia descansa sobre el intcr6s'. 

El trabajo obligado constituye, desde esto perspectiva una ononialf.a antipsi

col6gica causante de lamentables estraios y secuelas en la organizaci6n 

de la inteligencia del niño. Al menospreciar los intereses y las motivacio"

nes del niño, la escuela tradicional viola una de las leyes fundamentdlcs 

del conocimiento, ~O!IO si estuviera convencida de que las cosas van mejor 

cuando se fue run." 

AIITORITARIS:10 E~ LA F.SCUELA TP.ADIC!0~AL SEG!!~ PI.IGET. 

Para Piaget (1974) la educaci6n es el fomar "individuos capaces de 

una autonomia intelectual y moral" pero para forraar individuos sumisos y 
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dependientes basta la cducaci6n tradicional, la supremacia y autoritaris::io 

ddl ;a.iestro, junto con un sistema de sanciones :• la i.:i¡.iosici6;i de un conoci

miento elaborado. 

Piaget astá en contrJ del autoritaris.110 ,Jf: i.a.,one modos de actuar 

pensar, el ,;iacstro axi¿e un trabojo obli~ado .'.¡ue viola una de las leyes 

íunddmentalcs riel aµrendizaje; la ;aotivaci6n, el intcr6s por una r.iattH"i.a, 

que provoca su aslmilaci6n y con ello su aprendizaje. 

Cui.rndo t!l adulto obliga al alumno a ndl.j,uirir un conocimiento, no tiermi

te al niño rcelaborar y descubrir el conocimiento, ni siquiera tjUe el n111o 

se interese por la .1Mtcria; el niiio al verla c.J.no aldo im¡;ucsto, la percibe 

desa5radable. 

En un salón de varias decenas de niños, la ;nanera de controlarlos es 

convirtiendo la palabra del maestro en ley, sl! lle63 as{ a sustituir el 

razonamiento ¡lOr el verbalismo, el análisis ~· lu crítica por el confor,nis-

1110 externo. 

Pia~et Jfirma que la autonomía moral e intelectual deben de ser indiso

lubles, Jd 4uc no hay autonomta, ni rcciµrociddd si se vive en un ambiente 

coactivo y autoritario. Piaget señala que "La educaci6n forma parte de un 

todo ind Lsoluble y no es posible formar personalidades aut6no1:1..is en lo mo

ral si por otra parte el individuo está sometido a una coacci6n intelectual 

tal que debe li;nitarse aprender por encartiº• ::1in descubrir vor si 111ÍSíllO 

la verdad: si es pasivo intelectualmente, no puede ser li!>rc moralmente. 11 

(ibid•··· 1975). 

Piat;et resalta la importancia de la libertad 11dra atH'ender y relacio

narse en un a.nbicnte de i6uales, libre de relaciones autoritarias y sumis.:is 

para lograr "hoiabres capaces de hacer cosas nuevas, y no sic:nprc de repetir 
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io que han hecho lns generaciones pasadas; r.ientes criticas que puedan veri

Iic.:ir )" no uceptar todo lo que se les ofrece.º {ibídem, 1975) 

Este objetivo de la cducaci6n es en si limitado y olvida que en algu

nos cu:;os co:;io en las comunidades indl~cnas no es conveniente que se esta

blezcan muchas innovaciones que producen conflictos, y su educación debe 

de to:nar .?n cuenta las tradiciones locales para que sea aceptada. 

La alternativa que propone Pia5et contra el autoritarismo en la educa

~i!>;i es: libertad ¡lara aprender y un auto~obierno llevado aJOf los üliS<lOS 

riiños. 

La concepc16n piagetiana de la autoridad del naestro y la l!bertJd 

·1e los alu;nnos son fundacentadas, pero no toiDa en cuenta que alumnos y iaaes

::riJs viven en u11.t socil.!dad donde las relaciones se dan de manera vertical 

fGobernante-~obernado, sacerdote-fieles, padres-hijos, etc.) y si en el 

!io¿ar de los niños se tiene un ambiente autoritario, se crean contradiccio

nes en estos; el cambio que propone Piaget es s61o es a nivel educativo 

y falta el nivel social, olvidando que los cambios en la escuela no se dan 

·lislada:nente. ni los cambios en la escuela son suficientes para transformar 

la sociedad. La escuela como parte de la sociedad tiende a reflejar algunos 

aspectos de ella y en las escuelas activas no todas las relaciones son igua

liturias, siendo escuelas ¡>articulares tienden a ser elitistas igual que 

la .;ociedad n la que pertenecen. el tener un ambiente planificado y hcr:noso 

nie5a lu realidad exterior de contradicciones y pobreza. 

B, LA ESCUELA rnADICIONAL SEGUN NEILL, 

~cill (1975) sc;Jala qu~ la escuela tr..idíciondl tlcnc el ;nfs .. 10 payel 

que la familia,. el de repcoducir seres sumisos, rnediante la imposici6n de 

un sisteaia .11oral y .nodelos de conducta, las escueJas obligan a los niños 
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activos a sentarse, escuchar una clase-discurso, para que se conviertan 

en enciclopedias aJJ.bulantes, llenos de conocLaientos inútiles. Dan todo 

en ld escuela, 1uenos educaci6n c1ue consiste en la for:naci6n de hombres li

bres y felices. 

EL AIJTORITARISHO EN LA ESCUELA TRADICIONAL SEGU~ NEILL. 

~eill tiene unu concepción diferente de libertad )' autoritaris:no, 

?:eill afirma ..¡ue el autoritaris.t10 está presente en la sociedad en to

dos los niveles: familiar, escolar, ,subernaucntal, etc, creando ciudadanos 

neuróticos, enfermos y sumisos. La disciplina impuesta y la re~resi6n se-

xual de los niños adolescentes, les crea las bases de su pt!rsonalidad, 

~ora ¡¡er~etuar la •ervidumbre politico-econ6mica e ideológica, él afirma 

.¡'Je "L.a escuclu, co:no los ho6ares tienden a producir ciudadanos sumisos." 

(ibide.~, 1975) 

~eill ve en el autoritarismo una autoridad que impone nor:nas, premios 

castigos, reprime la sexualidad y afecta el desarrollo equilibrado del 

individuo; su alternativa es una microsociedad donde el niño crezca en li

bertad, donde no exitan imposiciones, prohibiciones, ni casti~os. \tcill 

aseburo .:¡ue 1ejando que se eduquen las emociones, el intelecto :ie desarro

llad.a solo, por11ue este se desenvolverla por sus propios intereses y rit

'ªº• Los niños at salir de esta escuelo., 5enerarán buenas relaciones con 

sus se:lejantes y estas se extrapolarán a toda la sociedad, esa era su fina

lidad. 

Su reacci6n contra el dUtoritorismo es: libertad, tolerancia, acepta-

ción y azior. 

La posici6n de ~eill es el caso extremo de educaci6n en libertad y 

paradit:ma del antiautoritarismo, al aislarse de la sociedad, crea su peque-
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ña comunidad libre de Jutoritarisillo, pero 121 tipo de niños c,ue acepta son 

los que pucden pagar una cole11iatura y no ofrece una alternativa viable 

para la sociedad en benerul, su plantca:alc:nto sobre una absoluta libertad 

es incorrecto, pero lo que hizo v&lida su experiencia fue el uuto¡jobieC"no 

que los niños efectuaron, la libertad con 11.nitcs de nor,nas establecidas 

por los niños, les ayud6 a una convivencia arm6nico. 

Anna Freud (1991) habla sobre los efectos na¡¡dtivos de una absoluta 

libertad, "El descubrimiento analítico de 'lue 1.1 Jcnte no Si! cnfcr.ná co:no 

con.:;ecuencia de prohibiciones externa~, sino a través de sJ intcrnalización 

bajo la forma de una conciencia personal, tuvo consecui?ncias importantes 

para la crianza Ce los nif.os; los JJadres quedaron ii;ipresionados con el rJcs

cubrimiento de ..¡ue el supery6 (la conciencia) de sus hijos estaba construida 

a semejanza de ellos 1nis;:ios, :nediante la internalización y lJ idl!ntiiicaci6n 

de sus propias 6rdenes autoritari3s." Por este .notivo lo3 ~'adres dieron 

total libertad a sus hijos, donde los niños eran i~uales o sus padres, 

no tenían nada que tei;ier ni aprender de ellos. Hubo aspectos positivos 

ne¿ativos, los nii\os ya no sentlan d sus µadres amenazantes ni b1µositivos, 

pero sent!an la ausencia de algo, que era la falta de ayuda, de ociiJntaci6n 

y direcci6n. El niño en formaci6n requiere de la ayuda de autoridades exter

nas, para construir su fu~rza yuica, y evitar la ansiedad frente al temor 

de la pérdida de su identidad por impulsos del inconsciente. (!bidera, 1981) 

Los niños criados en un a:.1bientc de co:npleta benignidad y tolerancia extre

iJos, son "inquietos, irritables, propensos a berrinches cxtr~í:Josv~ v bajo 

el do:ninio de una ansi~::.IJ.d l!rrática y liLrcnente flotante" (ihidem, 1931 ). 

I:stc ;uétodo de libertad absoluta descuida la estructura de lu ¡:crsuna

lidad del .ai:i.o que es in;nadura j' reltuicre nccesaria:ncnte de un fuerte apv;;o 

externo para enfrentarse a su propio estado indefenso. 
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C. LA ESCUFLA TRADICIONAL SCGU~ SKW'.lER. 

Par.J. Skinn~r la escuela tradicional tiene en un venerable lujar los 

medios avcrsivos parJ pr<?sionar a los ol1.1ranos, como la impo:iicián dl! abun

dunt~s tnreos, la ridiculi7.ación Jn p6blico, o el cnstiso f!sico {Skinner, 

1979). Otro jJUnto en el quc estú en desacuerdo .es 1.1 de1i>ora entre la conduc

ta académica y lo retroalimentaci6n o reforzador, lo cual h•ce ineficiente 

la ianseñanza, en cuanto a los castigo::1 analiza •JUC estos tienen :n6s desven

tajas que ventajas, pues llevan d los alu:nnos a ser rebeldes, lentos, irse 

de "¡:.iiiltd", estar ''en las 11Jbes11
1 :..mer 11 fclti,.;..:i n.e11tal 11 , o ustallar en i~

pertinencias, entru otras conductas. 

SL AIJTORITARISl!O E~! LA ESCUELA TP.,\DTCIO~AL SEGUN SKINNER. 

Sk inner analiza la aducaci6n y se refiere a la manipuluci6n de estiau

lv~, ,¡]ara ladrar las conjuct.is deseadas. 5kinncr critica al uutorltarisao 

¡.ior ~1 exceso de esti1nulaci6n avCrsiva, los subproductos del control a tra

vés del castigo hdn sido característicos da lns escuelas, las peleas, el 

de::iorden y ausentarse intencionalillente son formas de contraagresi6n o eva

•i6n. (ibide~, 1977). 

La educaci6n fracasa al no disponer adecuadamente reforzadores positi

\'05 o ..!3t1.ílulos !Jara que el alu:tno aprenda: las consecuencias de las a.11cna

zas casti5os no son actividades estimulantes intelectuol.aentc, ni creado

rJs. r:l estudio (orzado no genera dedeos de estudiar. 

Skinner esthn en contra del autoritarismo pero indica que la solución 

no es la eli:ninación total de la autoridad y que el dl!jar totalr.ientc libres 

a lo~ niños de hac~r lo que les ~lazca, puede conducirlos a caminos crra

dos,lo adecuado es tener el ttmbicnte controlado c!e tal manera que la conduc-
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ta positiva sea rcíorz<J.du si~tein.Ític.i:acntc por lo5 :::aterialcs, la conducta 

del maestro y el a.ablente circundante del alu.nno, para que sea "libre" y 

avance cietlinnte el autoreíut:t'zo, ºcon una tJOd~ros.:i tccnolo3la de la enseñan

za el estudiantl! ;iuedl! prose¿uir sus estudios bajo un mlniato coatral de 

las c.onsccuen:ias 1Jr5cticas. 11 (Skinncr, 1979) 

El enfoque conductual en el fondo es altamente autoritario, el maestro 

o el in~enicro conductual es •1uien rannipula variables µara obt<?ncr ci.?rtas 

respuestas de los sujetos (alur.mos) que son objetos al no tener voto, ni 

la posibilidarl 1e inicbtiva en decidir qub hacer y có~o rcnlizJrlc.. 

Sec;ún la tabla 2. de Enzensberger(l974) vista en el capitulo uno, tiene 

lo postura de Skinner todos lol ~la::icntos para co!lsi~erar;c u:ia a·bc.ición 

represiva 'i .lutorit3ria. 

Skinncr no cree en la lib12rtad ilir.iitclda para la auto~esti6n, sus ;-;éto

dos son 11n~u!:ro5" r ya conoce.nos .sobre lo i>retl?n-HJ.:i neutralidild 4uu ;crsi

¿uc la educoci6n. dl e11J1asc11ramie11to de las verdaderas relaciones de poder 

que hay t.lctrós; su •oetodolo~iu es adapt:J.tivei y no transfor.nativn. 

El irapler.ientar la tecnología conductual hace eficientes la transmisi6n 

de contenidos sin valorarlos o juzgarlos, ayudando doblecicntc .i.l juego de 

la ocultaci6n de lu imposici6n de lo cultura doillinonte, por un lado transmi

te el mis.no contenido prcclaborado y por otro los enseña más eficienteíJcnte 

4ue lo• ::i6todos tradicionales. 

2,4.2, ASPECTOS GE.~ERALES DEL AUTORITARISMO EN LA EDUCACION TRADICIONAL. 

La consolidación del uutocitariirno en la sociedad se debe a la.; carac

terísticas ~ue tií:nen lus iustitucioncs dentro del ,irescntc contexto; las 

instituciones coco son la e5cuela, la fanilia, el ejt!rcito, ticncu caractc

r!sticas comunes que afirinan la verticdlidod de la LnÍormaci6n, el control 
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<lescendentt!, y el reíorzu,uicnto ideológico. Las caracterlsticas de las ins

tituciones autoritélrius son: 

"l. Tienen una oróanización jerárquica, en el nivel inferior esd.n los ulum-

nos, hijos, fieles, y ~obernados: ~n la cús~ide se encuentran los 

maestros, padres, sacerdotes y 1'obernantes. 

2. 0¡.>era en torno a disposiciones estructuradas con las cuales los sociali

zados deben de identificarse, 

3. Tien~n un rébi1ncm de autoridad csc.:ilonado. el '1Utoritaris.no es unu de 

las características pura hacer cumplir lo estipulado, en estas las 

sucesiones ! rcc:nplazos son autonáticos. 

4. 'lcdiantc la obediencia, la sw:iisi6n, la uubordinaci6n y la disciplina, 

los ab..intcs saci.ilizant~s ltuntienun su poder y perpetúan la instituci6n. 

5. Tienen la funci6n de fabricaci6n de conductas individuales y de una 

concientid :1ocial. 

6. Establecen y reproducen los valores de la sociedad, 

7. Lstas instituciont!s castran y frustran las inquietudes particulares 

de los individuos. tJara generalizarlos en un todo, lo cual hace que 

el sujeto no se desarrolle, y por lo tonto. no cuestione su realidad." 

(llirandu,' 1982). 

La escuela tradicional como instituci6n en una sociedad autoritaria, 

tiene una estructura y t:lementos llUt! favorecen la perpetuaci6n del :nacstro 

autoritario y del alu.nno subordinado, co:10 el .na&istroce11trismo donde toda.:; 

las actividades dcadé.nicas 50,1 oróanizadas y transmitidas por el ,r.acstro 

la función :lcl estudiante e.:i pon~r .Jt~n~ióa, :.!.->tJ.r in:i.6\'il, l!n sil.:?ncio, 

obedecer todas las indicaciones y ¿ustos del maestro, para no ser molesta

do, 
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Es cierto que la educación tradicional adolecil de r.1uchas fallas J la 

cducaci6n activa ofrece auchas alternativas positivas, pero lpor qu6 no 

.:;e han ado¡;tadv u nivel nacional?. Cuundo se rcaliz6 la refor.:m. cdacativa 

en 1970, muchos ca:'ilbios carecieron de la transformaci6n de actitudes y con

ductas docentes !lecesarias en la re1aci6n educutiva, para alcanzar los obje

tivos do la reforma y por esa raz6n s61o se burocratizaron y olvidaron. 

1.atapi (1982) comenta al respecto, que los caonhios no sa realizaron ¡>arque 

u.;f se hayan decretado; si se pretende C'cal1aL!ntc cambios educativos per¡.1n-

11entes tar.ibién deben de realizarse a otros :iiveles co::1c• .'.!l tJolitico y ~conó

raico. ~:!randa (1982) aenciona que ln escuela como otras instituciones esta

hlt!cen y reproducen los vdlores de la saciedad, el autorituri:;oo .sirve co:ao 

::iedio para ¡.;erpetuar la blite política, industrial y cultural ~n la cúspidt?. 

La a.dopci611 de ;n&todos activos por 11s escuelas ¡urticularcs, la con

currencia a ¿stas, :!e hijos de niveles aco;Jodados, res;>0nde a la n~ccsidad 

de tener una educaci6n diferente para su clase, que en el futuC'o tcndrún 

~>Uestos y trabajos de lllilyor re.nuncraci6n, en los cuales !le les exija: an.1-

Usis, mando, critica y toma de decisiones; una educaci6n diferente a la 

recibida por la clase b.1ja, que asiste a una escuela pública, las conduc

tas y las actitudes que a¡>renden son sumisión, obediencia y aceptoci6n del 

arden establecido, cualid11des ¡Jara conseJuir un trabajo subordinado. 

Que el autoritaris:no no se haya planteado como un problema educativo 

nacional, obedece a la necesidad de ¡Jroporc.ionar mano de obra acostumbrada 

a obedecer y no criticar. 

F.l autoritari::;mo .;a erradicará del sistema educativo y el sistema so

cial s61o al realizarse transforr.raciont?s Ce oricn 6Cneral y pr1>fundas en 

lo .;ociadad o co1Jo lo ha11 .realizado vari.:>s educadores, aislarse del .uundo 

y crear una pequeña sociedad. 
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2.4.J, LA EDUCACIO~ ACTIVA O MODERNA, 

Ld educuci6n actual debe poseer los elementos nect!sarios pdra estimul.ir 

el desarrollo co:n¡Jleto de Jos niños y de los jóvenes, unJ cducaci6n inte

gral, fl~xible, hJ~ada en la experiencia, ~ue provot.1ue en los alwo.nos con

ciencia critica, creatividad, auto-aprendizaje, actitudes y conductas de 

i~ualdd.d y cooi'eraci6n dentro de una práctica cotidiana del respeto por 

los seillejantes y la Odturclleza, la libertad, la responsdbilidad y la co.uuni.;. 

tdci6n entrd todos los .oit!.Jbr1Js de ld sociedad. 

Para una nueva. cducaci6n no basta con Cdmbiar de m~todos de enseñanza, 

sino co•o 3~ñd!d F•ure (1981) "La condición ~ri,aordial es una transforonación 

de las estructuras sociales que sean capaces de reducir los privil.?~ios 

de ld herencia cultural, se requiere por otra ¡>arte una refor.na de las es

tructurds cducdtivas '4Ue JJermitan un dlllplio en:;anchaMJiento de las elecciones 

• • • una formaci6n pedaaó¿ica de los enseñantes centrada e11 el conocLaiento 

en el res¡.¡eto de los múltiples aspectos de la JJersonalidad humana ••• " 

El ~apel del 111aestro se modifica para dejar de ser el centro de la 

ensefütnZd 1 él será en estd perspectiva, un guia 1.:1ue oriente a los i:;rupos 

cuando sea preciso cierta acci6n o pasos para el mejoraJ1iento de las rela

ciones hu;nanas; ¡Jroporciondr las herramientds necc!sarid:j pdra a1udar dl 

alumno a aprender a ai>render. Ser un igual en la toma de decisiones, encau

sar .:Jás ..¡ue i·nt1oncr. Asi dejará de ser aborrecible y criticado a sus espal

das, ¡>ara convertirse en un uigo y compañero. 

Los dlu •. mos en esta persJJectiva dejarán de ser i11eros recipie.1tes a llenar 

vara transformarse en sujetos de la acci6n, investi~adores, descubridores 
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del conocimiento, capaces de ele~ir entre varias alternativas y."º esyerar 

6rdenes de sus superiores. Al trabajar por su propio interés, este trab•ju

rá solo y sin presiones, en cuanto a las relaciones con sus co.11paileros será 

d~ ayuda, cooperaci6n y participaci6n, porque deja de lado el individualis

mo y la competencia que se pro..11ueve con el sistema tradicional de exámenes 

y calificaciones. 

A. LA ESCUELA ACTIVA DE PUGET. 

Piadet parte de que el desarrollo intelectual y moral del niño son 

indisolubles 1 no puede esperar ..,,ue un niño sea aut6no.no en lo :nora! si 

está sujeto a imposiciones en lo intelectual. El considera que el conoci

miento impuesto es un conoci.:niento falso, }a q~e la vorda·Jera educaci6n 

es conquistar el conoci1niento por uno mis.no, llevándose el tiempo y recur

sos necesarios para su obtención. En cuanto a la t?ducuci6n moral tradicio

nal y activa; del ml!todo tradicional señala: 

1. La disciplina es la suma de reglas que se iiDponcn n la conciencia y 

es necesario habituar al niño a respetar estas reglas. 

2. La moral implica lazos sociales y es necesario cultivar la solidaridad 

en el niño. 

3. Autonom.!a de la voluntad. Co.:uo la rebla se impone desde fuera, la auto

nomía no significa liberarse de esa prest6n, sino comprender su necesi-

dad y aceptarla librc.11ente. (Durkheim, 1972) 

Los métodos activos de educación :rioral, 11artcn de 4u~ las ret;las no 

deben de ser Lnpuestas desde íucr.J, dino 1.fUC el niño debe di:!scubrirlas, 

tener experiencias morales donde lo escuelo sea un a.ablente propicio paru 

toles experiencias. Se pueden aencionar tres puntos: 
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0 1. En la escuela activa la E~SE:;ANZA ?!ORAL ;10 es uno ,nateri.J a enseñar, 

la moral for;nu parte de un todo donde el niño desplie~a en cada disci

µlina escolar un esf...1erzo di! carácter y un conjunto de conductas lnora

les, ejerce cierta tcnsi6n de inteli~encia y ;uovilizaci6n de ciertos 

intereses. t:l nifio est;,\ obli~ado consigo mismo ¡ dote el grupo :Jocial 

de ayuda mutua • • • asl la actividad íllOral está lntimamente ligada a 

toda act1'.-idad escolar •••• 10 es necesario recurrir a ;nedidas artificia

les exteriores: el :nisJ10 principio de J.ctividad conduce o estos resulta

dos. 

2. La escuela activa supone la CO!.ABORACIO~ EN EL TRABAJO. En la escuela 

tr~dicional cada 4uién trabaja para si, no hay comunicaci6n • • • ~or 

el contrario cuando el trabajo suscita la iniciativa del niño, este 

se va haciendo colactivo, el niño tJequeño l.!S eg,océntrico y no se adapta 

u la cooperaci6n, a :iedida que vn creciendo los niños constituyen una 

vida social 1nás estrecha, la libertad del trabajo en la clase ha impli

Cc!do bCneral1aente la cooperación en la actividad escolar. La cooperaci6n 

en el trabdjo escolar es el más fecundo procedimiento de formaci6n mo

ral. 

J. .:\UIOGOBIERNO. Pora aprender las materias el niño tiene que experimentar• 

investigar, descubrir las leyes que rigen esas ;"Uaterias. Para adquirir 

la disciplina de solidaridad y de responsabilidad, la escuela activa 

se ha esforzado en colocar a.1 ni.ño en una situaci6n en la que tcnaa 

que experimentar directamentu esas realidades y t.¡ue vayu descubriendo 

poco a poco, por s{ ::iismo las leyes constitutiva~. W clase al for.nar 

una sociedad real, cootJerativa es natural confiar a los niños ."Uismos 

la or&anizaci6n de c:Jta sociedad, !!lcJ.bordndo ~llos ,nismos las leyes, 

siendo el poder judicial pard la represi6n de delitos, de esta illllnera 
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los niños adquieren la 11os1bilidad de aprende por protJia experiencia 

lo que es la obediencia a las reólas, la adhesión ol ~rupo social y 

la responsabilidad individual, Lejos ;Je ~repararse ~ara b :iutono:nla, 

el escolar descubra las ohli3aciones .uorales .,or medio de ln verdadera 

experimcntaci6n .¡ue interesa a su ¡iersonalidod entera. 11 'Pia.;et, l 'J67) 

Para la educación activa 4ue tJr'Opone Piaget es necesario 11ert.litir ..¡uc 

el niño realice las o..icrJcionaa, 11ianiiJulacioncs y experi;ncntuci.:>n_tis -4,Ue 

necesita su intelecto .,aro ufianznr el conocimiento, re.1uil!rc que el :naes

tro s~a un bula u~!cciJado ;.¡ue no 11retenda iaipont!rlu o die.erirla el conoci-

1:1lentll, .iue le resiJete }' le d¡>oye en sus actividades, tdJlbién necesita uno 

or6anizaci6n escolar en la cual los niño3 tomen sus propias decisiones por 

aedio del ailto;sobicrno, l!.sto les ayuda a co.aprendt?r ;:-l t>or~uc cle la;:; rt!i:;la:i 1 

por'iue deben de ser respl.!tildas, en beneficio de sl misino y de la co.nunidad, 

el niño requiere tambihn de libertad para aprender y sobre todo el apoyo 

de sus padres que pueden favorecer el florecimiento de una autonom!a y res

ponsabilidad del niño. 

B. LA F.SCUELA ACTIVA DE NEILL. 

La propuesta de Neill a la sociedad en educaci6n fue la creaci6n de 

una sociedad en la cual brind6 una educaci6n diferente d hlUthos niños y 

j6venes, al ser imposible dar una soluci6n a la sociedad en general, Neill 

señala que la libertad es terap6utica por si illisma, ¡.iues en una sociedad 

con tolerancia, comprensi6n y amor, el niño sane las heridas y daños sufri

doti en una fl!!Jilia )" sociedad autoritarias. 

En la clase de escuela que Neill ofreció existió la libertad no el 

libertinaje, se podla realizar lo que se 4uisiera. siempre y cuando no se 

interfiriera en los derechos de los demás, los limites de las leyes estaban 
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creadas por los mismos niños, estos al ver el ¡:>roccso de sur¿i.niunto y csta

bl~cLuiento de las reulas, las obedecian por ser lc¡es rdcionales autoela

boradas y no imt>Uesta:J 11or otros. 

El tener un sistema con libertad total, no es fácil, el adulto debe 

du rcpri·:Jir aus senti.ni~ntoa de hostilidad frente al niño cuando no realiza 

lo que ol adulto quiere o el maltratar objetos. NeiU no se preocupaba dema

siado ¡Jor ~1 a¡>rendizaje .ic11:M:nico 1 ~l .se intaresab,1 .nás por for.nar indivi

dllos libres y felices que afrontaran la vida por si ::iismos, sin miedos, 

ai reJ1rcsione3; si .?l niño estaba interesado en una :neta, él :Ji:;,oo se ,tlreo

cu~aba por ilustrarse y cumplir su objetivo. 

Su escuel3 aislada de la sociedad ¡.J(!t,.liti6 efectuar Jn exµerimento 

del cu..il sur&ieron individtJos que com¡:>rendi~ron a sus se:Jejantes, que sa

hian Jesanvi.Jlversc en cualquier situaci6n, porque ten!an una personalidad 

••uilibrarla que les ~er~iti6 adapt•rse a la sociedad y conse.;uir lo que 

se tJr~r1on!an. 

c. TI:".::\OLOGIA DE !.A E~SE~ANZA DE sn~~ER. 

Skinner se propone para mejorar la enseñanz11 el uso de una tecnolog!11 

husada an el nnálsis experimental de la conducta, que permite una co.npren

si6n del com11ortamiento humano, aclarando las \'ariablcs que el profesor 

:nanejü y sus efectos en los alumnos. ade.n.ds de µroporcionar técnicas par..i 

solucionar problemas escolares, establecer una motivact6n más adecuada, 

alejada del co;itrol aversivo y la 111otivaci6n ineficaz; teniendo co;no una 

de las metas for.nar estudiantes auto-aotivados para el estudio. 

Skinner ta.aliién propone la enseñanza proóra:Jada, \j,Ut: tiene! ca.no venta

jas la retroalimentaci6n innediata a las respuestas ~e los aluJ1nos, .noti va

ci6n constante, y el avance al ritmo del propio estudiante. 
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ESCUELA TRADICIONAL 

IndividualisllO. 

En la acci6n competencia. 

ESCUELA ACTIVA 

Acci6n cooperativa. 

Participaci6n. 

EN RELACION AL PROFESOR 

Autoridad "Hagister dbit". 

Verbalismo, palabra del pofesor. 

palabra del libro. 

Maestro como donador del saber. 

Colaborador. 

Orienta las actividadas del niño. 

Ayuda al alumno a "aprender a apren

der". 

EN RELACION A LA MATERIA 

Informaci6n y conocimientos impuestos, Presentaci6n de situaciones reales 

conocimientos ya elaborados. en términos de experiencias a ser 

Apreciaci6n de la materia retenida 

en relaci6n a la cantidad. 

Pasivo, expositivo. verbalista 

y intuitivo 

Pasivo, scci6n individual. 

Competencia, subordinaci6n 

de la persona al profesor, libro 

y a la imagen. 

vividas. Apreciaci6n en tllrminos 

de desarrollo total del niño. 

METO DO 

Activo, experimental y redescubri

miento. 

ALUMNO 

Actividad, cooperaci6n u acci6n 

individual y en grupo. Independiente 

el sujeto como persona. 

llespersonalizaci6n del alumno al ser 

considerado solo un nbero de lista. 

El alumno es un ser que piensa. 
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ESCUELA TRADICIONAL ESCUELA ACTIVA 

CONSECUENCIAS EN LA ESCUELA 

E.~ RELACION A LA CLASE 

Disciplina confundida con i11110vilidad Disciplina basada en el inter6s 

y silencio. y pr6ctics activa y efectiva 

del al11110o. 

A todos se les exige igual cantidad Los al11111tos rinden, en la medida 

de trabajo y calidad de conocimiento. de sus capacidades. 

VIDA SOCIAL 

Basada en la represi6n y la 

obediencia exterior. 

Basada en la responsabilidad y 

libre aceptaci6n de las reglas 

sociales. 

E?I RELACION AL AULA 

Aulas colectivas. 

Exposici6n didáctica, presientaci611 

Sesiones de estudio, trabajo indivi

dual 1 en grupo. 

de materiales basados en la repetici6n. Presentaci6n de las situaciones 

Rigidez con vistas al memorismo e 

imitaci6n. 

50a 

de aprendizaje bajo formas variadas 

orientadas a la comprensi6n por 

la movilizaci6n de esquemas mentales 

de asiailsci6n. 

TOMADO DE: 

Luis Henrique Mhndez 

"Loa mitodoa activos en la enaeñaza" 
DIDAC Boletln Did6ctico de la UIA 

art 12 p.15-22. 

1978. 



Lu tecnolo~la dt: la anseñanza dUnada u los tt!xtos ¡1roi:jra1ncldo3 o .• 1áqui

nas de cnse?ñar, pueden facilitar la labor del maestro, perraitiéndolc dedi

carse a JSpt::ctos más productivo.:> de la enseñanzu en los que antes no l'odria 

haberse dedicado. 

2,4,4, ASPEC'i')S GENERALES DC LA ESCUELA ,\CTIVA, 

I.a educaci6n activa llevada d la prictica en alJunas ocasiones tienen 

diversas itn¡>llcuciones, contrarias a su filosof{a, entra ollas t?l carácter 

elitista, ,JUCS s6lo ;iu2•len ins:.ribir:it! !!a ellas los hijos dt! .ier::ionas '-tui.: 

pueden paaar la colegiatura: el a-;ihit!ntu en esta ti¡io de escuelas pri \"ajas 

~s en ocd.;ioncs rauy a0radabll.? y drtiiicial, lo cu.Jl no corrt!spond~ a u.1.1 

6 ran parte dt?l mundo exterior; otr.Js cscuelr.s activas tratdn es¡.i~.:tficJ..nen

te esta aspecto de \·inculación jel ni5::.i con su realidml, pero la i:ll/oria 

ydrt!c~ iJretcndcr ocultar ..¡,uc l.!'dst:: e01 al cxt.?rior u.1 nundo d~ pobre¿a, 

cxplotacl6n ¡ contradlcclones. 

La capacitación de los ,-;iacstro.s en estas escuf.!las debe de realizarse 

con ."Ducho ~s:muo, vues la ausencia o ilala C.Jpacitaci6n vuedc de~cnerar en 

el ;.ml entendiuiento de la filosofla i la .:ietoColo;JÍa de la escuela activa, 

con la posibllldad de caer en un activismo donde lo principal es tener al 

niño ocu¡iado, .sin conjuat11r actividad J r~flcxl6u; en oca:iL'.mes tudo ~1 

tJeSo del aprendizaje recae en el .:1.luumo y el iJrofesor no se hace resµonsdhlc 

dt: uyudarlo a superar sus t>COble.nas cuando se rc1¡uicrc. 

La or~anizaci6n y towa de decisiones en las juntas estudiantiles lle

&ª" .J. .ser juicio::> injustos 'i crui.:l~s (Pia~ct, 19ili). Los nii1o,; ..ll i;ivlr 

en lln ambiente ÍU:ililior autoritario sus i.~pul sus a~resivv::l r hostiles ~í! 

dcscar¿;an contra los niños que hdn co.Jetido ol¿una infrJ.cci6n. El dcu.1inio 

de una actitud justa requiere de cierta ;nudurez del niilo y en tener cierta 
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experiencia en la tonia de decisiones. El estableci1aiento de un autogobierne 

se encu!ntra a menudo con dificultades como: resistencia pOC' parte de la 

direcci6n a perder el control total de la ~scaela, o cuando hay de::msic'.lda 

¡Jresi6n de los padres µor suprimir este si.ste1ua • por-tue en la im¡Jlantaci6n 

los nifio,; no han lo6r.ido la suficiente .rmdurez, o convivencia ariiloniosa 

ontre ellos para ser justos en las asambleas, en ocasiones llcdun a ser 

.nuy a5C"esivos y se elir.iina el auto6obierno para no tener prolilc:na:J, ni per

der aluinnos. As{ ~uchas escuelas activas, lo sun ~n los 1J&todos educativos 

e.~t'lcados y~rv sin la ar JBni;:.acián y to:aa !le decisiones .1ue ¡.iartcn de los 

:nis.nos alwnnos, lo¿rando una educaci6n l'arcial. 

?arü ~fectua.r un análisis :;ids a fondo de la escuela activa, rctoillare

"JS los objetivos i:nplicitos 1el aportado 2.2. 

l. Reproducci6n social. 

2, Pre¡iaraci6n de ""'"º de obra, 

3, Iinposici6n de una cultura dorainantc. 

4. !Jedinci6n del conflicto social. 

5. Servicio de cu•todia para madres y padres que trabajan. 

l. La reproducci6n social, que comprende ln diferenciaci6n y la jerar

o.tuizuci6n .;e cu.11,lcn de hecho ;or la existencia de otros sistc>nns que efec

túan lo eli:Dinaci6n gradual de alumnos y ln consiguiente racionalizacibn 

4ue <:s justa su exclusión del sistema cducntivo por falta de raéritos. 

2. La escuela tiene la función de preparar manos o mentes para la acti

vidad productiva d trav6s de la socializnci6n para l!l tr:.ibajo, mrncionábamos 

que la escuela tradicional adecúa la J1ental idud de los educandos para un 

trabajo subordinado. La funci6n de la escuela activa es el formar cuadros 
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medios y supuriorcs. que ¡¡osean las cualidades 1c iniciativa, 1:1ando, to1na 

de dccisio11es 1 independencia. análisis, ccltico , ienerador de pensamiento 

uribinal; caractur!.;ticas que se adaptan dentro del contexto social a los 

puestos de diri~cncia y actividades profcsion:iles. trabajos ~uc son obteni

dos fundar.umtalmente por la close raedi.1 y alta. 

3. La iraposici6n de una cultura dominante 1 pareciera i.¡ue no es posible 

en este tiJJO j..! escuela. por bas.lrs~ lJ. .: . .msc.ianza en l..>::; intereses Jel ni

ño, en tcJlils has.idos en su ubicnt~. Pero la realidad del niño de clase 

.~dadid o .ilta i:.1plica un.1 ri!ali1.3d de su propi11 cl¡¡su, .pe ~n to¿os los sen

tidos se dcsenvuclVtM en clrculos culturnlea y acbientales diferentes a 

la de cl:!ses :Jás bajus, .?sta es un a.:lbient~ de 1>or si do.i.Linunte, !;!S 1Hlra 

esta clase su cultur.i oC'iginal. 

4. La ;i.ediaci6n dt:?:l conflicto social, se rl!fiere a ld de1uanda de las 

clases aco1.1od.:d'1s Je ;Jn servicio cduco.ltivo ;:i.irticul:Jr -1u~ ºseparará n sus 

hijos de los hijos de sirvientas y ei:ipleados, evitando la adquisici6n de 

malas costu111bres y lenbuaje vulgar". La educaci6n de lus álites requiere 

de escuelas diferentes porque diferentes son sus objetivos. 

S. El objetivo de custodia, todas las escuelas lo realizan, aunque 

a16unas particulares ofrecen :uás horas que las escuelas oficiales e inclu

so ult.;unas ofrecen internado y servicio de cor:iidas. 

Las e9cuelas activas partieron de una critica de la escuela tradicional 

y ;;iodificaron aspectos que creían eran contraa>roducentes pa,-A el niño, pero 

revisando las posiciones de las tres corrientes psico16gicas en educación, 

c,;isten en ellas li:nitacionc.s ;nuy i.n¡>ortantes .¡ue les Lapide ri?..il tz.1r una 

educación nueva dentro de una sociedad acorde a esta, la posición de Piaget 
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de la educoci6n, por lo que muchos proyectos se adaptan perfectamente J. 

los escuelas privadas ucttvas de clase ;nedia y alta. 

La nueva cducaci6n planteada desde una 1-1erspectiva limitada yu sea 

dt!sdc el t1unto de visto psico16gico o p~dag6gico, corre el rlcsc;o de :ide

e:uarsa a los intereses do¡]linantes de oculta.miento de las verdaderas relacio

nl.!s de poder •lUC existen tru.s la escuela y .nantcner el orden soci,11 viocntc, 

al no tener en cuenta y no partir de las clases ;narginadas, que es coc.o 

la cJ;,icaci6n tendría los efectos de ser realmente de.Jocrática, ÍJ:Jal ita ria 

y crítica como pretandc la educación activa. :~icntras tanto la escuela acti

"'ª servirá a los ~ismos fines e incluso .nejor 'lue la escuelo tradicional 

dentro de la estructura social imperante. 

SS 



2.5. ¿es POSIBLE EL CA)fllIO DE AUTORIDAD EDUCATIVA? 

El an&lisis de Bourdieu y Passeron (1977) nos dan una visi6n reproduc

tivista en la que es rUflcil ~scapar puc.!;i todQ a 1iunta a ;arrJurar de acuerdo 

el un siste.:ia educativo complejo, aunque ellos su.sieren que todo se µerpetúa 

hasta 'IUe la reproduccl6n se ioterruLJJpe al ro.nper un eslab6n, su enfo..¡ue 

no da nin~una sugerencia de CllinO ca;nbiar con el es'luema dominante, las PRAC

TICAS ::1on cíectutldas confor;ae al hahitus ¡Jera en su t~or{a no existe la 

.,raxis del ho.nbre que .Dt!diante su acci6n puede transforJlar las estructuras 

objetivas 4ue le rodean. 

Las dificultades a las que se enfrentan los maestros al intentar ca.11-

biar de ~stilo de educ•ci6n lo narra llohoslavki (1975) y son dos: "l) I.a 

resistencia a abandonar la seouridad .¡ue da un vinculo definido verticalJJcn

te, el confort .:¡.1e deriva de situ.1ciones que vnn desde lo tranquilidad que 

.:id. UílJ clase 'ar.nJ.da' y yreparadd en la que el orden dt.?l pensa.oiento lo 

LDi>One el profesor ~asta la comodidad que da el ser tratado a distancia, 

u d las 6ratificaciones narcisistas derivadas de la suposici6n o la peccep

ción en los al u.unos de una persyecti va de o.nnisdpiencia referida al profe

sor • .2) Pero la .ildyor dificultad fue el enfrentarse a la resistencia al 

calDbio, 11resentt!s en los alumnos". 

Sol autvritaris.no recorre de este modo un círculo vicioso en el cual 

los .iluumos al estar soiilctidos a 111Bestros autoritarios en un principio se 

rebelan, y co:no el sometimiento es constante a través del tie1D¡¡o, los alu;n

nas se vuelen d6ciles y es dificil el cambio de conductas y actitudes. 

El ca,nbio de profesores a un tit'o de enst:!füJnzJ más de;aucrático mJchas 

vecl.!s so v~ entorpecido JJOr el tivo de CVdluación que se realiza en su in~

titucibn, que es 6Cnero.L;icnte basada en el grado dt! rendimiento CUdntitativo 
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de la disciplina que maneja el maestro en su clase, y conduce al doc~nte 

a comportarse autoritariamente o ser un dirigente orientado al trabajo )' 

a la producci6n. También influyen factores sociales como las expectativas 

de los padres sobre la conducta del maestro (ser más exigente en cuanto 

al :uantenimiento de la disciplina, que exija un mayor rendimiento acad~ico 

a sus hijos etc.) los lineamientos que le son impuestos por el director 

o inspector• la formaci6n que ha recibido desde la Primaria hasta la Normal, 

l}Ue ha sido en gran parte de tipo tradicional autoritaria, el nivel socio

cultural de la familia del maestro influye en alguna medida, en niveles 

bajos y en familias conservadoras y tradicionalistas tiende a existir .-nayor 

autoritarismo, otro factor que muchos maestros reconocen como causa de su 

falta de corupromiso son las condiciones de trabajo infionas y los bajos sala

rios. 

La transformaci6n de la relaci6n maestro-alumno es difícil porque re

quiere m&s tiempo, tener mayor freno de si mismo, tolerancia con los demás 

mayor dominio de las materias sobre todo a nivel aplicado, mayor preparaci6n 

del maestro, y al permanente cuestionamiento de si mismo, para que se llegue 

a dar la autonomia, la iniciativa, la creatividad y hasta la critica de 

los alumnos. 

La tendencia de la personalidad autoritaria de ver al mundo dividido 

en dos: los fuerte y los débiles; el experimentar s6lo la dominaci6n y la 

sumisi6n, jam.ls de solidaridad; el ver la igualdad y la inferioridad como 

signos de debilidad por ello los maestros autoritarios no ayudan a sus alum

nos en un plano de igualdad, sino como seres inferiores a los cuales les 

exige una sumisi6n incondicional, ya sea explicitamente o como menciona 

57 



~ . 

·.-

FrolllJ (1981) encubriéndolas .nediante for.n.ls de bondad e interés exagerado 

tJOr los demás, O:iu.niendo una for.oa ¡Jaternalista, en la cual las intenciones 

110 son tan evidentes co:;ao en el tipo autoritario. 

En el experi~eoto de Lewin, Lippit y \!hite (1939) encontraron que et 

estilo de enseñanza anterior tiende a perdurar aún después c1e h~b~r:1c esta

blecido un ;nejor estilo de enseñanza. As{ el maestro que cambia a un estilo 

de¡¡¡ocrático debe de tener en cuenta .¡Jo! con tH?rscvcrrmcia su nueva munerJ 

de relacionarse con sus alu.:inos tendrá con el tie1opo resultados positivos. 

El e.;;tableci:niento de una cducaci6n dc:nocrática no debe ser 5Ólo en 

retac16n a los ra6todos, contenidos 1 ca.nbio en la estructura de las rclacio-

11es dentro de clase, sino debe .Je ir acornpañac!o de un cuestionami.ento de 

su ~apel COíi10 maestro en un cont~xto ;?Jás a.-:iplio, hacia que tiµo de sociedad 

a;iunta la i>ráctica educativo, como se transmite el saber, la finalidad del 

tirvccso enseiJ.nz.i-aprendizaje. Si se i!li.nina, olvida, ianora el l-'ªtJel polí

tico de lo educoci6n y de la prñctica diaria docente, se vuelve la educaci6n 

pseudo-dc:<locrátic.1 i>orquc deja intactos las estructuras de 13 cducaci6n 

autoritaria, co;no vimos en la sección 2.4.4. 

Yd habla.nos de la dificultdd <le ado,Jtar una educJ.ci6n dei:locrática en 

una sociedad autoritaria, pero ltiene sentido adoptarla? t.a educaci6n acti

va, en esta sociedad a tJCSar de que no llega a formular aspectos i1;.1µortantes 

coino ,¡¡edio de transforiildci6n del :nedio, si lo hace de alguna manera con 

la .ncntalidad de ld persona, la hace críticd, inconforme, independiente, 

creando las bases para una 1JBrticivaci6n cualitativamente distinta en su 

r.iedio. 

El sentida de lo educación decocr.ltica en una sociedad autoritaria 

es ~1 crear c&obios cuantitativos ..¡ue en un momento determinada ayuden a 

una transformaci6n cualitativa de la socierl•d. Los cambio sociales en la 
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historia no se dieron s6los, se vieron acompañados entre otras condiciones 

de bases ideo16gicas, que apoyaron la transformaci6n; está en nuestras :na.nos 

consolidar, por lo menos en cducaci6n, ;ncjorcs ralacioncs entre ;na~stros 

y alu.nnos, .nejorar ln calidad del aprendizaje, y el dc3arrollo del individuo 

da ;nanera integral. La educaci6n aislada no es el eje del ca.ubio social, 

pero si un elemento importante de este. 

La educaci6n activa en una sociedad autoritüria, produce cho..¡ues y 

contrndicciones en los alu.nnos, dadas las diferencias tan :narcad11s entre 

la escuela y la sociedad. Parte de una educdci6n democrática será el fomento 

de, entre otras conductos y actitodes, la ubicación de la cc!ucaci6n crítica 

en su propio contexto y el juz~ar la coher¿ncia de una acci6n y su repercu

si6n en la sociedad. 

Ro este trabajo n=> se ¡ilanteará. una nueva pedago;s{u. Es tiempo de .¡ue 

se reunan los ca.estros, padres )' alumnos para discutir sobre sus necesidades 

e intereses en materia educativo y definiC' lo que se pecsigue a través de 

la educaci6n. Los maestros tendrán en sus :nanos elementos indispensables 

para la elaboraci6n de un diseño curricular paC'ticndo de las necesidadt:s 

de los estudiantes, y del contcxt•> social. Existen métodos educ:itivos exce

lentes que s6lo C"equieren de una adecuación el ambiente de los alumnos, 

y darle el sentido politico tantas veces ignacado, co.opra.n~tido con una 

transfonnaci6n cualitativa; m6todos como el de Fceire, Fccinet, Neill, Pia

gct, entre otros .nuchos se les tendrá que evaluar para juzgar la convenien

cia de todos o algunos de sus elementos. 

Se debe tener en consideraci6n que el cuinbio sólo será aceptado, por 

quienes haya contribuido a su prcparaci6n. 
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El maestro deberá de prepararse m&s en cuento al manejo de materiales, 

métodos, tomar en cuenta también culturas y tradiciones populares pare la 

elaboración del currlculo, Dejar de ser el centro de la enseñanza, y permi

tir la decisión de los alumnos, y que asuman sus responsabilidades en la 

vida escolar y social. 

La evaluaci6n dejará de ser el fin de la enseñanza, para convertirse 

en un elemento del proceso del aprendizaje, debe servir para explicar, com

prender y retroalimentar permanentemente el proceso educativo. Se debe al 

il:(UBl que la elaboraci6n del curd.culo, tener en cuenta a los alumnos para 

determinar la forma de evaluación, esta debe ser totalizadora en cuanto 

a proceso y concepto del alumno y reportar elementos que reflejen la debili

dad o fortaleza del proceso educativo. 

Las caracteristicas que debe cubrir una educeci6n democrática deben 

ser: 

1. Partir de la realidad social de los niños y jóvenes, 

2. Autonomia escolar, basada en un organismo de decisiones, análisis de 

problemas y de su resolución racional. Reglamentos surgidos de necesidades 

internas que han sido analizadas y discutidas. 

3. Vinculación de la enseñanza con el trabajo. El trabajo aporta elementos 

para la integración de la teoria con la práctica, proporciona la responsabi

lidad, el asumir obligaciones y proporciona la satisfacción de ser producti-

va. 

4. Libertad, entendida como la dirección de la propia acción hacia la trans

formación de necesidades individuales y colectivas, cambiar un mundo de 

fuertes contradicciones. 
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CAPITULO TRES 

INVESTIGACIONES SOBRE AUTORITARISHO EN EDUCACION, 

3. ESTUDIOS EN ESTADOS UNIDOS. 

En 1939 Levin, Lippit y White realizaron una investigación para deter

minar las consecuencias del estilo autoritario comparado con el estilo de

mocrático, y más tarde agregaron el estilo laissez-faire. 

Encontraron que el rendimiento, los sentimientos hacia el grupo, la 

a¡¡resividad, el ritJDo de trabajo y la dependencia, varían indudablemente 

de acuerdo al tipo de dirección ejercida por la autoridad. Cada estilo de 

liderazgo genera una atm6sfera social y dinámica de grupos especifica, que 

marca distintivamente el desempeño y sobre todo su conducta_ social. También 

se observó que tras el cambio de estilo de direcci6n introducido por un 

nuevo lider, las influencias del estilo de direcci6n anterior perduran du

rante cier-to tiempo, es decir los resultados de un estilo de direcci6n no 

son inmediatos. 

EL F.STILO DE DIRECCION AUTORITARIO. 

LAS CARACTERISTICAS DEL COHPORTAKIElrl'O: 

1. El lider señala todos los pasos a efectuar, quedando s6lo un camino 

que seguir. 

2. El decide todo el proceso y sus detalles, prescribe las diferentes acti

vidades, técnicas y tareas de cada uno. Esto se refiere al desempeño 

presente, los proyectos futuros son metes desconocidas por los j6venes. 

3, El dirigente asume la responsabilidad del grupo y el logro de éste. 

4. El forma y decide quienes trabajar&n en los equipos, frecuentemente 
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interrumpe el trabajo con sus 6rdenes e instrucciones. 

S. Loe praios y castigos los otorga a la persona y no a la actividad de

sempeñada. 

6. Ofrece critica no constructiva, •uchas veces careciendo de fundamento 

objetivo para ella. 

7. El dirigente no tiene nada en contra del grupo, pero crea una distancia 

frente al grupo al dejar sentir su superioridad ante ellos. 

EFECTO EN LOS !II~OS. 

l. Loa oiiloe 11Uifeataroo conductas poco espontAneaa, actuando s6lo bajo 

las 6rdenes del dirigente. 

2. Las unifestaciones del grupo fueron uniformes, logr&ndose conocer muy 

poco de su personalidad. 

3. Dado el ambiente rl.gido y arbitrario, muchos niños expresaron ya no 

querer se8uir asistiendo a tales reuniones. 

4, Hubo dos tipos de reacciones el APATICO con una llBrcada actitud de de

pendencia respecto al dirigente, un sentido de sumisi6n y reducida capa

cidad para emprender acciones agrupacionales propias. El tipo AGRESIVO, 

por el contrario, manifiesta una actitud de resistencia que en ocasiones 

llega hasta la rebeli6n contra el dirigente del grupo. 

S. El comportamiento interno del grupo permiti6 conocer 11uy poco de la 

moral srupacional. Era escasa la uni6n, prevaleciendo entre ellos loa 

contactos llenos de irritaci6n, enemistad y hasta odio. Frecuentemente 

se lleg6 a la prepotencia y la agresi6n de los niños entre si. 

6. El fuerte egocentrismo de los niños se manifest6 en su conducta lingÜis

tica: por el uso constante de los pronombres personales, mio, yo, para 

ad, conmigo, etc. 
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7. En ocasiones se lleg6 al mecanismo llSlllado "chivo expiatorio", se oblig6 

a un niño a aallllir el papel de "cabeza de turco" quién funcionaba como 

pararrayos frente a las agresiones en que estallaron las frustraciones 

almacenadas, Las eneaistadea se desencadenaron también frente a grupos 

extraños. 

PRODUIX:IOH: 

El rendillliento del grupo dirigido autocr&tica11ente tuvo una cantidad 

superior, pero menor calidad en lo realizado. En el curso de la empresa 

se 890nest6 constantemente a los niños para que pusieran mayor empeño y 

atenci6n. S6lo se trabaj6 cuando el dirigente estaba presente. 

ESTILO DE DIRF.CCION DDIOCRATICXl, 

1. El dirigente se contenta con dar un vistazo a las instalaciones y al 

proyecto. El establecimiento de las lineas directrices, de las secciones 

del trabajo, la elecci6n de las tl!cnicas y medidas son producto de las 

discusiones y decisiones del grupo, en las que el dirigente interviene 

s6lo estimulando y alentando. 

2, El grupo es responsable del procediaiento y del resultado, 

3. Cuando el consejo es necesario, apunta a las diferentes posibilidades 

entre las que el grupo elige las que les parecen más convenientes. 

4. Los miembros del grupo pueden elegir con quil!n trabajar. 

5. El diri¡ente actúa con moderación y prOllueve la independencia. 

6, En el reparto de elogios y reproches se orienta de modo objetivo, diri

giéndose únicamente a las cosas relacionadas o a la manera de efectuar

las y no a la persona, esforzándose por una crítica constructiva. 

7. El c011portaaiento del dirigente ea de integración social y de compañe-
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rismo, de tal modo que aparece por lo general como un simple miembro 

del grupo. 

EFECTO EN LOS NI~OS: 

1. Los niños mostraron conductas mis espontáneas mayor iniciativa perso-

nal, eran mAs pluralistas, individuales, las actividades fueron m!s 

constructivas y productivas. 

2. La al:Jll6sfera resultaba m6s equilibrada y grata, 

3, Las relaciones con el dirigente eran más positivas y libres, había m6s 

compañerismo que relaciones jerárquicas, por lo que no provocaban suje

ci6n y no eran de ninguna manera agresivas. 

4. El comportamiento interno del grupo fue de uni6n estrecha y estable, 

con el predominio de contactos amistosos y buena disposici6n para la 

ayuda mutua. Se lleg6 a un conocimiento reciproco más intenso y a un 

estimulo más contructivo. 

5, La alta moral del grupo se mostr6 en el comportamiento lingÜ!stico usan

do las expresiones de: nuestro, a nosotros. Las tensiones del grupo 

nunca llegaron a limites peligrosos, 

PRODUCCION : 

l, Todos los niños sintieron y afirmaron el objetivo que se perseguía. 

2, La cantidad de producci6n fue inferior al grupo de direcci6n autorita

ria, pero indudablemente la calidad fue superior, 

3, Fue mayor la identificación con el objetivo emprendido, as! como la 

independencia y la autonomía de su puesta en marcha. 

4, Una mejor moral de trabajo puso en evidencia una disposici6n y tenacidad 

productiva máa fuertes, Por ello cuando el dirigente llegaba tarde los 
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niños ya estaban trabajando, y si este abandonaba el área de trabajo, 

no diaminuia la intensidad, ni el rendimiento en el trabajo. 

ESTILO LAISSEZ-FAIRE. 

CARACTERISTICAS DEL DIRIGENTE: 

l. El dirigente no intenta influir, ni cambiar las conductas y actitudes 

de los niños: sólo interviene de manera mínima, en la cual no se involu

cra ni compremete; más con ello se reducen las relaciones educacionalas. 

En esta investigaci6n, el dirigente se contenta con prestar atenci6n 

al 11aterial de trabajo disponible y señalar que cst& listo para dar 

consejo a qui'n lo necesite. 

2. Hay absoluta libertad para las actividades y decisiones tanto de los 

individuos como del grupo en general. Todo el proceso se dejó en manos 

de los niños, quienes previa petic16n recib!an iníorD1Bci6n del dirigen

te. 

3. El dirigente no provoca, ni califica el comportamiento de los niños, 

ni tampoco los resultados del trabajo. 

4, En sus relaciones con los miembros del grupo actúa de manera amistosa 

y neutral, 

EFECTOS EN LOS NI~OS: 

1, Los niños no estaban satisfechos coo esta situaci6n, se sent!an desilu

sionados porque no se realizaba algo digno. 

2. Los niños for11aban proyectos para las actividades, pero raras veces 

se llegaba a su realización por la escasa concordia entre ellos, y por 

laa dificultades con que tropezaban sl planificar tales proyectos. 

3. Se quejaban de la excesiva libertad que se les concedia y de lo poco 

q11e H illteneni.a para dirigirles. 
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4. En el comportamiento interno del grupo prevalecia una fuecte irritaci6n 

que degeneraba en agresividad. 

5. No cuaj6 ninguna relaci6n estrecha, ni la moral del grupo mejor6. 

PRODUCCION: 

1. Fue muy modesta cuantitativa y cualitativamente. 

2. El comportamiento carente de planes y totalmente improductivo, degener6 

en caos muchas veces. 

3. Cuando el dirigente llegaba tarde el grupo ya estaba trabajando. 

4. Si el dirigente se ausentaba del escenario de trabajo, con frecuencia 

aumentaba la productividad, en tales circunstancias uno de los niños 

asum!a la direcci6n. (lieber, 1976) 

Los trabajos de Lewin, Lippit y llhite (1939) ten!an la finalidad de 

contribuir con sus estudios a la democratización de Alemania, que experimen

tó el fen6meno del autoritarismo. Pretendían con sus investigaciones funda

mentar el cambio a un estilo direccional capaz de transformaciones grupales 

que a su vez fueran responsables de los cambios en el individuo, creando 

las bases y estructura para la transformación de una sociedad totalitaria 

a una más democr&tica. 

OTROS ESTUDIOS EN ESTADOS UNIOOS. 

En 1950 Adorno, Frenkel, Levinson y Sanfor realizaron una enorme inves

tigaci6n para determinar las características del Síndrome llamado "Persona

lidad Autoritaria" movidos al igual que los estudios de Lewin y col. por 

el temor al fen6meno del autoritarismo desarrollado en Alemania, La hip6te

sis principal del trabajo de Adorno y col. fue: "Las creencias de orden 

pol{tico, econ6mico-social 1 dependen de las caracter{sticas profundamente 

arraigadas en la personalidad". Otra hip6tesis fue: "La personalidad adulta 
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deriva de las experiencias de la infancia temprana, Las actitudes y opi

niones dependen de las tendencias subyacentes de la personalidad." (Adorne,, 

y col, 1950) Ellos caracterizaron la personalidad autoritaria como ordina

cia, cínica, destructiva, agresiva, centrada en el poder y etnocéntrica. 

Las siguientes dimensiones corresponden a la personalidad autoritaria: 

1. CONVENCIONALISMO: Adhesi6n rígida a los valores convencionales de la 

clase media. 

2. SUMISION AUTORITARIA: Actitudes de sumisi6n, desprovista de critica, 

con respecto a las autoridades :norales idealizadas por el propio grupo. 

J, AGRESION AUTORITARIA: Tendencia a vigilar y condenar, a rechazar y casti

gar a las personas que violan los valores convencionales. 

4. ANTI-INTRACEPCION: Oposici6n a lo tierno, delicado e imaginativo, 

5. SUPERSTICION Y ESTEREOTIPIA: La creencia en determinantes místicos del 

destino del individuo; la disposici6n a pensar en categorías muy dgidas, 

6, PODER Y DUREZA: Preocupaci6n por la dimensi6n dominio-sumisi6n, fuerza

debilidad, identificaci6n con personalidades del poder; afirmaci6n exage

rada de la fuerza, y de la rigidez. 

7. DESTRUCTIVIDAD Y CINISMO: Hostilidad generalizada, envilecimiento de 

lo humano. 

8. PROYECTIVIDAD: La disposición a creer que en el mundo ocurren cosas alo

cadas y peligrosas; la proyecci6n anterior de impulsos emocionales in

conscientes. 

9. SEXO~ Una preocupaci6n exagerada por conductas sexuales. 

La investigaci6n de Adorno y col. (1950) fue la aplicaci6n de una esca

la llamada F (de fascismo) de autoritarismo paro descubrir las caracteri;ti

cas mencionadas. 
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Fue Me Gee en 1955 quien trat6 de verificar si la escala F podia prede

cir si los maestros que tenían altas puntuaciones en esta escala, mostraban 

conductas autoritarias en los salones de clases; para ello Me Gee observó 

a 150 maestros j6venes con tres o menos años de experiencia docente, cons

truyó un registro de observaci6n de las conductas dentro de clase y encon

tr6 una confiabilidad de .90 para los 150 casos, La correlaci6n completa 

fue de .58, entre la escala F y la conducta observada y registrada dentro 

de clase es muy significativa al ,005 confirmando la hip6tesis principal 

de la relaci6n positiva entre la medida del potencial antidemocr6tico y 

la medici6n de la conducta autoritaria en el sal6n de clases. Asl. para apo

yar el instrumento que utilizaremos en esta investigación, la dimensión 

.a~toritaria-igualitaria puede ser predicho con bastante exactitud u partir 

de los puntajes obtenidos de la escala F de autoritarismo. 

Se ha criticado cucho la escala F debido a que se crey6 que no tenia 

validez pero estudios recientes han indicado que a pesar de sus limitacio

nes, son satisfactorias su concepci6n tc6rica y su eleboraci6n como medida 

de autoritarismo, una investigaci6n que realiz6 Kerlinger y Rokeach en 1966 

a través de la aplicaci6n rigurosa de criterios de validez, como lo fue 

el an&lisis factorial de ln escala F de autoritarismo y la eSGala D de dog

matismo. 

3,1, ESTUDIOS EN MEXIOO, 

En México existen varios estudios de tipo antropol6gico sobre el auto

ritarismo en educaci6n primaria: estos estudios pretenden estudiar la reali

dad de manera global, sin hip6tesis preconcebidas, sin juicios valorati

vos, estudiando de manera impersonal les relaciones dentro del aula de une 

forma total. Han descuhierto que existe una excesiva fragmentaci6n en la 
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que ha caído la ;nayor parte Je la investigación actual y quieren mostrar 

las fuerzas que interacti'.inn dentro de los salones de clase. (Kimball, 1973). 

La pretendida neutralidad con que quieren alcanzar sus objetivos es una 

ilusi6n de este enfoque, ya que todo científico tiene sus valorea y pre

juicios, esto de una manera u otra influyen desde la elecci6n del objeto 

de estudio hasta la manera de abordarlo¡ la ventaja de este tipo de investi

¿aci6n antropol6gica es reflejar la realidad de los sucesos dentro de las 

clases de una manera más integral que los métodos tradicionales de investi

¡¡aci6n. 

Los estudios antropo16gicos sobre autoritarismo recolectan datos sobre 

lo que sucede dentro de las aulas habitualmente y de ah! parten a un análi

sis de la relaci6n suscitada, como en el trabajo de Miranda (1982) que in

vestiga como el autoritarisiDo tiene su origen en la familia y se perpetúa 

en el jardín de niños, mediante las prácticas de crianza y enseñanza. 

Paradise (1979) indica cuales son los mecanismos que utiliza el autori

tarismo para reproducir las conductas y actitudes de sumisi6n que servirán 

en una sociedad industrial mediante el trabajo alienado. Ella estudi6 la 

práctica diaria en el sa16n de clases en grupos de primarias vespertinas 

p6blicas en Hbico Distrito Federal y concluye que a través del curriculum 

oculto, los niños adquieren la preparaci6n necesaria para el sistema capita

lista de producci6n. Es característico el trabajo escolar impuesto al alum

no, el aprendizaje simplificado, repetitivo y mecánico, la obediencia incon

dicional al maestro y el fomento de la desconfianza en la propia exporien

cia y capacidad. Estas son las características del trabajo industrial moder

no donde existe la divisi6n t6cnica del trabajo, obrero en esta realiza 

una actividad repetitiva y mecánica, lo único que importa es obedecer y 

no comprender. 
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Gonz&lez (1984) estudi6 como se educan de manera diferente a dos clases 

de niños: un grupo de escuela tradicional p6blica y otro de primaria tradi

cional privada. En la escuela pública se educa para ser sumiso, obediente, 

aceptar el conocimiento elaborado, a no cuestionar y a ser pasivo. Mientras 

que en la escuela particular se les enseña a razonar, criticar y analizar, 

preparándolos para puestos directivos y estudios superiores, en cambio en 

la escuela p6blica se prepara a los alumnos para trabajos subordinados. 

Gutiérrez (1985) indica que la clave de este fen6meno est& en las es

cuelas nacionales para maestros, porque los métodos utilizados para los 

futuros maestros son autoritarios, y con ello tienden a reproducir y contro

lar el sistema educativo, aunque su extJosicibn indica que las escuelas pú

blicas son las causantes, cabria añadir e incluir que la estructura social 

actual fomenta este tipo de relaciones desde la familia, la religi6n y tam

bién la escuela de diferentes niveles. 

Los estudios sobre autoritarismo en México nos ofrecen una visión inti

ma de las escuelas, los sútiles mecanismos que se insertan dentro del aula 

para efectuar el establecimiento de una ideologia que justifica el orden 

social imperante y obstaculiza la comprensi6n de una realidad que no abar

can los libros. Las investigaciones efectuadas han sido profundas pero con 

una muestra muy pequeña, por la misma naturaleza de sus estudios; en el 

presente trabajo se toca la existencia de actitudes autoritarias a trav&s 

de la escala F de autoritarismo a un mayor número de maestros de primaria 

en tres tipos de escuelas: tradicionales privadas, tradicionales p6blicas 

activas pC'ivadas 1 esta última modalidad no abordadas por las autoras an

teriores. 
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INTRODUCCION 

CAPITIJLO CUATRO 

.t.!fil'Q!lQ 

Las actitudes autoritarias en educaci6n son perjudiciales para el desa

rrollo del individuo al generar en "1 conductas y actitudes co10o el no con

fiar en la propia capacidad, dudar del juicio propio, aceptar el conocimien

to ya elaborado, provocan dependencias hacia la autoridad, no hay esponta

neidad, ni iniciativa, se es fácilmente sugestionable, todo esto actúa en 

contra del desarrollo 6ptimo de la inteligencia, moralidad, autoesti1na 

juicio. Son conductas que contribuyen a que gc-upos de poder mantengan 

reproduzcan la dominaci6n en las relaciones de producci6n existentes. 

La instituci6n educativa fomenta y desaprueba ciertas conductas y acti

tudes en los maestros la cuesti6n de este estudio es averiguar si las acti

tudes autoritac-ias medidas a trav~s de la escala F de autoritarismo varian 

significativamente entre las escuelas tradicionales privadas 1 tradicionales 

públicas y activas privadas de clase media en la zona metropolitana del 

Distrito Federal. 

La elección de la clase media responde a que en este r.ivel existen 

los tres tipos de escuelas mencionadas. 

Los estudios realizados en M&xico se limitan a s6lo una o dos escuelas 

J mediante el uso de la escala F • veremos la existencia de esta actitud 

en los tres tipos de escuelas mencionadas, abarcando un mayor número de 

maestros y también de escuelas. 

71 



OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

Determinar la existencia de autoritarismo en educaci6n básica. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

l) Determinar la existencia de actitudes autoritarias por medio de 

la escala F de autoritarismo (Adorno, 1950) en los maestros de pri

maria de las siguientes escuelas: 

a) Tradicional privada, 

b) Tradicional p4blica 

c) Activa privada. 

2) Descripci6n de las caractedsticas de loa maestros autoritarios 

y no autoritarios. 

PLANTEAMIENTO DE LA HIPOTESIS. 

HIPOTESIS CONCEPWAL: 

La escuela tradicional como una instituci6n educatiya que ejerce un 

mayor control sobre el aprendizaje y conductas desplegadas dentro de su 

dominio, tiende a favorecer conductas autoritarias en los maestros que tra

bajan en este tipo de escuelas. Mientras que las escuelas activas que permi

ten mayor libertad de sus maestros y alumnos tienden a no favorecer actitu

des autoritarias entre sus maestros. 

HIPOTESIS DE TRABAJO: 

Existe mayor cantidad de actitudes autoritarias en las escuelas de 

tipo tradicional ya sea privadas o tradicionales que en las escuelas acti

vas. 

HIPOTESIS ALTERNATIVA: 

Los uestros de escuelas activat1 tienen mayor cantidad de actitudes 
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autoritarias que los maestcos de escuelas tradicionales sean privadas o 

públicas. 

HIPOTESIS NULA: 

No existen diferencias estadísticamente significativas que determinen 

la diferencia de puntajes entre maestros de escuelas activas y tradicionales 

ya sean privadas o públicas. 

DEFINICION DE VARIABLES: 

VARIABLES PSICOLOGICAS: 

AL'l'ORITARISHO: consideramos a un individuo potencialmente autoritario 

cuando los puntajes obtenidos en la escala F de autoritarismo obtiene un 

puntaje superior a la mediana del total de la muestra. 

VARIABLES SOCIO-CURRICULARES: 

Edad 

Sexo 

NÚllero de hijos 

Escolaridad: Niveles de estudios completados. 

Experiencia docente: En escuelas primarias tradicionales y/o activas. 

Capacitaci6n o asesoria: Indicaciones verbales, cucsos de capacitaci6n 

docente, préstamo de libros y otros. 

VARIABLES DE CONTROL. 

TIPO DE ESCUELA: 

Privada tradicional: es aquella escuela que declara utilizar el método 

tradicional de enseñanza y que para la asistencia a esa escuela los pa

dres del al11111110 deben de pagar entre 8 a 10 días de salario mfoimo. 
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Pública tradicional: es aquella escuela que pertenece a la Secretarla 

de Educaci6n P6blica, recibe un subsidio integro para su funcionamiento, 

no solicitando de los padres ninguna clase de colegiatura, 

Privada activa: es la escuela que declara usar predominante o exclusiva

mente el .Htodo activo de enseñanza y par"a asistir a ella se requiere 

del pago de una cole5iatura equivalente a 8 a 10 dias de salario minimo. 

Las cinco escuelas de tipo PRIVADA TRADICIONAL fueron de tipo A (ver 

tabla 4.) ~ue son generalmente organizadas de manera central, la direcci6n 

de la enseñanza recae en el maestro, y en los textos, los alumnos tienen 

que responder y obedecer a ambos, todaa las actividades se encuentran ya 

vro"ramadas de antemano. 

Las cinco escuelas PUBLICAS TRADICIONALES también cayeron dentro del 

tipo A que es una enseñanza centralizada, con excepción de una escuela, 

que sus bancas estaban organizadas en pequeños grupos, pero aún asi la cla

sificaci6n es de tipo A. Y a uno de los diez maestros se le llamaba por 

su nombre en vez de maestra. 

De las cinco escuelas PRIVADAS ACTIVAS se encontraron 3 de tipo B en 

que la enseñanza está parcialmente descentralizada de la maestra y en parte 

corresponde a la actividad del niño: una de estas tres escuelas a los maes

tros se les trataba de usted. Una escuela fue del tipo C en que la actividad 

de apcendizaje recae totalmente en el alumno. Y una última escuela que se 

consideraba activa pero pertenece a una mezcla del tipo A y B porque lleva 

libros de texto, bancas dirigidas hacia el escritorio del :naestro y se le 

trataba de usted al educador. 
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CLASE MEDIA en las escuelas privadas, es el nivel socioeconómico que 

permite a los padres pagar una colegiatura entre 8 a 10 dl.as de salario 

minimo. 

CLASE MEDIA para las escuelas públicas, se dctermin6 mediante el crite

rio del Instituto Nacional de Pedago¡¡l.a, 1965. Que tiene clasificsdas 

las escuelas primarias de acuerdo a niveles econ6micos y socio-cultura

les. 

DELH!lTACIOS TEMPORAL: 

\.a. recolecci6n de datos se realiz6 en la segunda semand de Septiembre 

a la última semana de Noviembre de 1986. 

DELIHITACJON ESPACIAL: 

Se realiz6 dentro de los limites del Distrito Federal. 

TIPO DE DISE~O: 

Es un diseño no paramétrico de tres muestras independientes pequeñas. 

No paramétrico por el tamaño de las muestras de 10 maestros cada una, y 

por no tener le seguridad de que la característica estudiada se distribuye 

normalmente en la poblaci6n. 

TIPO DE ESTIJDJO: 

Es un estudio Ex-post facto, por estudiar un fenómeno que ya está dado 

en los maestros s6lo recolectamos los datos 'f'"'e indican su presencia y 

el grado. 

TIPO DE MUESTRA: 

Es una muestra aleatoria por cúmulos (Levin, 1979, p.98.), y los nive

les de elecci6n fueron: 

1) Las escuelas y 2) Los grados de los maestros a entrevistar. 
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MUESTREO: 

Para las escuelas particulares tanto tradicionales como activas el 

criterio utilizado, fue el monto de la colegiatura, de entre B a 10 días 

de salario mínimo. Las escuelas se tomaron al azar del directorio telef6-

nico y ae averigu6 el m&todo utilizado, tradicional o activo y el monto 

de la colegiatura; una vez obtenida la informaci6n se eligi6 al azar los 

grupos de los maestros a los cuales se les iba a aplicar los cuestionar los .. 

En caso de las escuelas públicas tradicionales de clase media se toma

ron a partir de la lista proporcionada por el Instituto ~acional de Pedago

&ia, 1955, que ofrece la clasificación de las escuelas por grupos socio

econ6wicos. Se eligieron al azar cinco escuelas de clase media, y antes 

de ir a cada una de ellas se eligi6 al azar dos grupos del l º al 6• y se 

aplicaron los cuestionarios n los maestros de los grupos sorteados. 

l~STRLIMENTOS: 

Para contar con una medida objetiva del autoritarismo se utiliz6 la 

escala elaborada por Adorno y col. (1950) esta escala ha tenido m6ltiples 

investigaciones empíricas, estadísticas, clinicas, incluso se tiene un estu

dio reciente de su validez mediante el an&lisis factorial. Se utiliz6 la 

escala F de California forma 40 & 45 que en el original cuenta con 30 reac

tivos y en este estudio se eliminaron 7 para hacerla más breve y restar 

los que perdieron actualidad, mediante cinco maestros que fungieron como 

jueces e indicaron cuales no parecian muy actuales. l..a escala se presenta 

con 23 reactivos tipo Likert (Ver Anexo ~l) el cual a ca.ia aseveraci6n el 

individuo debe elegir entre siete opciones desde totalmente de acuerdo hasta 

totalmente en desacuerdo pasando por un punto neutro. Los reactivos se pre

sentan en una forma cargada de aquiescencia (o la tendencia a afirt:1ar todas 
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las ¡>ropocisiones) por ser esta una caracter1stica de la personalidad auto

ritaria. 

Cuestionario socio-curricular, que indaga estado civil, edad, sexo, 

nfuiiero de hijos, escolaridad, experiencia docente en escuelas primarias 

tradicionales y activas y capacitación recibida. 

PROCEDIMIENTO: 

Se eligieron al azar cinco escuelas de cada tipo: Tradicional privada, 

tradicional pública y activa privada. Las escuelas tradicionales privadas 

y activas privadas se eligieron del directorio telef6nico con los requisi

tos de cobrar una colegiatura de entre 8 a 10 días de salarlo mtnimo y con

siderarse a si misDIBs manejar el método tradicional o el activo. 

De las tradicionales públicas de clase media se eli~ieron al azar cinco 

escuelas de la lista del Instituto Nacional de Pedagogía, (1965). 

Se sortearon antes de acudir a coda escuela dos números, del 1 al 5 

que corresponden a los grados de la escuela primaria, Se solicit6 permiso 

al director y a los maestros de los grados pre-seleccionados, se aplic6 

la escala y los datos socioculturales a la hora del recreo o en el horario 

señalado por el maestro. 

Después de la recopilación de datos se realizó el tratamiento estadfo

tico y descriptivo. 

TRATAMIENTO ESTADISTICO: 

Se utilizó la prueba de 'rangos de Kruskal-llallis, por ser tres mues

tras independientes pequeñas y por no tener la seguridad que las actitudes 

medidas se destribuyan normalmente en la poblacibn. 

Con la. hoja de datos socio-curriculaces del maestro se rcaliz6 un tra

tamiento descriptivo. 
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TIPO DE ORGANIZACION 

~ 

GRUPAL 

TAllLA # 4 

CARACTERISTICAS DE LAS ESCUELAS ENCONTRADAS 
!:!lliI!ill. &llli!iQ MATERIALES 

Dirige y organiza todas las Responde a los instrucciones Actividades, y progrlllll!ls 

actividades pedag6gicus. del maestro, lo trata de ud. ya elegidos. 

Textos y c:uadernoa. 

b&sicos de trabajo. 

8 PEQUE~OS 

GRUPOS 

Gula a los niílos a resolver Trabujo cooperativo. Variedad de materiales 

e INDIVIDUAL 

problemas de manero inde- Puede elegir activ idndes 

pendiente. individuales. 

Algo de enseñanza directa. Obedece instrucciones de la 

maesi ru. 

l.a trata de tú o de Hiss. 

Guln a los niños a resolver Rc!lpuesta u los materiales 

problemas de manera i11de

pcndientc. 

ed1Jcuti vos, a los com¡mfieros 

y a l.1 maestra, aqui ella 1 

responde a loa intcr6ses de 

los 11iños. l.ihcrtad tic movi

mie1nu9. La muestra es tratndu 

de t(1 o Miss. 

en los centros de nprcndi

zujc. o~o do textos. 

Actividades que alientan 

el traba.Ju independiente 

y la soluci6n de problemas, 

Materit\lcs en loa centros 

de a~rcndizajc, 

M.otcriulcs parn construc

ci6n y urmar, l'ocos textos. 



TABLA 1 5 

PRUEBA DE RANGOS DE XRUSlAL-WALLIS 

ACl'IVAS P. T. PUBLICAS 

RANGO RANGO 

27 l 59 3 

52 2 76 s.s 
77 7 84 10 

79 8 85 11 

86 12 92 15 

90 13 100 19 

91 14 100 19 

101 21.5 108 23 

113 26 116 28 

116 27 147 30 

R1• 131.5 R1• 163.5 

" ___ 1_2_ r....L!!.l.'.. 1 - 3 e 11 + 1 > 
N(Ntl) 

11.-1L--
30 ( 31 ) 

H• 209.3 

n 

[ 132,5' t 163,5' t .i.m: 1 -3 ( 30 - l ) 
10 10 10 

X' de la tabla • 5.991, gl• 2, p• 0,05 

T. PRIVADAS 

RANGO 

63 4 

76 5,5 

83 9 
94 16 
98 17 

100 19 

101 21.s 

110 24 

112 25 

135 29 

R,. 170 

Para rechaur la hip6teais nula al nivel de confianza de 0,05 con 2 

grados de libertad, nuestra H calculada tendr{a que ser de S.991 o mis, 

C.., obtuvt.>a un H• 209.3 pod.,.,. rechazar la htp6tesia nula y aceptar 

la hip6teais de investigaci6n. 

Nuenroa resultados indican que ae16n el tipo de escuela, los J1aeatros 

poseen diferentes grados de autoritari-.. 
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TABLA I 5 

MEDIANA DEL CONJUNTO DE DATOS 

La mediana sirve para dividir en dos porciones iguales un conjunto 

de valores ordinales o de intervalo. 

Consideramoa COlllO potencialmente autoritarios aquellos maestros que 

tienen puntajea superiores a la mediana. Que es de 93 puntos de la escala 

F. 

ACTIVA P. 

NO AUTORITARIOS 7 casos 

AUTORITARIOS 3 

T. PUBLICA 

5 

5 

T. PRIVADA 

3 

Por lo que se observa que en la escuela de tipo tradicional privada 

existe un mayor n6.ero de casos potenciales de autoritarismo. 



CLAVES UTILIZADAS EN LAS SIGUIENTES TABLAS DE DATOS. 

F • Puntajes obtenidos en la escala F de autoritarismo. 

ESTADO CIVIL 

UL • Uni6n Libre. 

S • Soltero 

c • Casado 

HIJOS • Súmero de hijos de los casados. 

ESCOLARIDAD • Ultimo nivel escolar completado. 

N • Escuela ~formal para maestros. 

SS • Normal Superior para Maestros. 

UP • Universidad Pedag6gica. 
1 

LIC. • Estudios de Licenciatura. 

EXP • Experiencia docente, 

CAP • Capacitaci6n recibida. 

NO • No recibe capacitación de sus superiores. 

SI • Si recibe capacitaci6n de sus superiores, Préstamo de libros, 

indicaciones verbales, cursos, etc. 

NO Atrl'ORITARIOS • Maestros que obtuvieron puntajes en la escala F menores 

a 93 que fue la mediana, 

AUTORITARIOS • Maestros que obtuvieron puntajes superiores a 93. 
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TABLA # 7 

CARACTERISTICAS DE LOS MAESTROS ORDE.~AOOS SEGUN sus PU~'TAJES EN LA ESCALA F 

CASO F E. CIVIL EDAD lllJOS ESCOLARIDAD EXP CAP. 

UL s e N NS UP LIC NO SI 

l 27* UL 34 2 LIC 17 NO 

2 52* c 28 LIC 8 sr 
3 ;9. e 37 uc SI 
4 63# e 39 2 LIC NJ 

; 76+ s 26 A'S SI 
6 76# e 35 N 15 SI 
7 77* c 36 LIC 9 sr 
8 79• s 22 4 SI 

9 83# s 30 lP # N) 

T(J 84+ e 55 .!.IC 30 SI 
11 s;o e 4(J 2 N 16 ,\'(}. 

12 86* c 34 N 5 ,SI 

13 90* e 31 N 6 SI 

14 91* s 28 NS .,. 2 SI 
,-,, ~· 

•• -•SI :-IEDIANA•93 75 92+ s 21 N :.;.·7 

16 94# s 24 ,'.~?~.~ LICE'2· :•.:-o ' 
17 98# s 22 · 1'5::.;:· "'''.;"· ·2:/··. >.s1 

'ifr-: )·:'· 

18 rno. s 25 .v ~::,·.;~·.' 4· NO. 
19 IO(J• e 35 2 N . ;· -.. ~\ e,;• ''.;10 .•. SI 
20 100# s 22 ;LIC·"•::2· SI 

;n,. 

21 101* s 36 11 '6 SI 

22 101 e 35 N '14 SI 

23 108+ s 40 N -'-"'23 SI 
24 110# s 25 1'S N) 

25 112# s 20 N SI 
26 113* s 46 24 SI 

27 116* s 40 20 si 
28 116. s 22 N SI 
29 13511 e 2 N IS SI 

30 147• e 38 2 N 15 SI 

* ACTIVA PRIVADA •7RADICIONAL PRIVADA # TRADICIONAL PRIVADA 
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CARACTERISTICAS GLOBALES DE LAS ESCL'EUS ESTIJDIADAS. 

I MAESTROS F* 

10 97.2 

I MAESTROS F* 

10 96.7 

~ MAESTROS F* 

10 83.2 

* PROMEDIO 

ESCUELA TRADICIONAL PRIVADA. 

E.CIVIL EDAD* HIJOS** ESCOLARIDAD 

UL S C S NS UP LIC 

6 4 29 1.5 4 2 1 3 

ESCUELA TRADICIONAL PUBLICA 

EXP* CAP 

NO SI 

5.6 5 5 

E.CIVIL EDAD* HIJOS** ESCOLARIDAD EXP* CAP 

UL S C S NS UP LIC NO SI 

5 5 32 - 1 2 11 2 8 

ESCUELA ACTIVA PRIVADA 

E.CIVIL EDAD* HIJOS** ESCOLARIDAD EXP* CAP 

NO SI UL S C N NS UP LIC 

5 4 33 5 1 - 3 10 9 

** PROMEDIO DE LOS MAESTROS CASADOS. 
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.ill!.!.L2. 

CARACTERISTICAS GLOBALES DE LOS MAESTROS NO AIITORITARIOS Y AIITORITARIOS 

~O AIITORITARIOS 

ESCUELA CASOS E. CIVIL EDAD* HIJOS** ESCOLARIDAD EXP** CAP. 

UL s c N NS UP LIC NO SI 

T. PRIV. 3 - 1 34.7 1.5 - 1 7.7 

T. PUBLICA 5 - 2 35.8 2 - 1 12.G 4 

ACTIVA P. 7 30.4 3 - 3 7.3 6 

TOTAL 15 33.6* 1.5* 6 1 2 6 9,2• 4 11 

AIITORITARIOS 

ESCUELA CASOS E. CIVIL EDAD* HIJOS** ESCOLARIDAD EXP** CAP. 

UL s e N NS UP LIC NO SI 

T. PRIV. - 5 26,5 1.5 3 - 2 5.4 3 4 

T. PUBL. 5 - 3 27.6 5 10.4 4 

ACTIVA P. 3 - 3 40.7 3 16.7 o 3 

TOTAL 15 - 11 4 31.6* 1.2* 11 2 - 2 10.8* 4 11 

*PROHEDIO 

** PROMEDIO DE LOS MAESTROS CASADOS 
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TABLA 1 10 

CARACTERISTICAS DE LOS MAESTROS DE ACUERDO A PUNTAJES EN LA ESCALA F. 

, MAESTROS 

# MAESTROS 

8 

# MAESTROS 

7 

I MAESTROS 

8 

* PROMEDIO 

F* 

61.4 

BAJOS, MEDIO-BAJOS, MEDIO-ALTOS Y ALTOS. 

GRUPO DE PUNTAJES BAJOS EN LA ESCALA F, 

E.CIVIL 

UL S C 

5 

EDAD* HIJOS** 

33.6 1.4 

ESCOLARIDAD 

N NS UP LIC 

1 - 5 

GRUPO DE PUNTAJES MEDIO-BAJOS EN LA ESCALA F. 

F* E.CIVIL EDAD* HIJOS** ESCOLARIDAD 

UL s c N NS UP LIC 

86.3 4 4 32.6 1.8 5 1 1 

GRUPO DE PUNTAJES MEDIO-ALTO EN LA ESCALA F. 

F* E.CIVIL EDAD* HIJOS** ESCOLARIDAD 

UL s c N NS UP LIC 

99.l 5 28.4 1.5 4 1 - 2 

GRUPO DE PUNTAJES ALTOS EN LA ESCALA F, 

F* E.CIVIL EDAD* HIJOS** ESCOLARIDAD 

UL s c N NS UP LIC 

119.6 6 33.3 7 1 - -

*" PROMEDIO DE LOS CASADOS 
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EXP* CAP 

NO SI 

10 

EXP* CAP 

NO SI 

8.4 6 

EXP* CAP 

NO SI 

5,6 5 

EXP* CAP 

NO SI 
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TABLA 1 11 

NUMERO DE MAESTROS Y PORCENTAJES DE ACUERDO A LOS TIPOS DE ESCUELAS 

Y LOS SUBGRUPOS BAJO, MEDIO-BAJO, MEDIO-ALTO Y ALTO. 

SUBGRUPOS ESCUELA ESCUELA ESCUELA TOTAL 

TRADICIONAL TRADICIONAL ACTIVA 

PRIVADA PUBLICA PRIVADA 

BAJO (2) maestros (2) (3) (7) 

6, 6~ del total 6.6% 9,9:>; 23.3'.t 

del grupo 

MEDIO-BAJO (l) (3) (4) (B) 

3.3~ 9.9% 13.3% 26.7% 

MEDIO-ALTO (4) (2) (l) (7) 

13.3'l; 6.6% 3.3% 23.3\1: 

ALTO (3) (3) (2) (8) 

9.9% 9.9% 6.6% 26,7\1; 

TOTAL (10) (10) (10) (30) 

33.3% 33.3% 33.3% 99.9% 
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ANALISIS DE RESULTADOS 

La prueba de rangos de Kruskal-Wallis, arroj6 un 11•209.3 con lo cual 

se rechaza la hip6tesis nula y se acepta la hip6tesis de trabajo indicando 

que según el tipo de escuela los maestros poseen diferentes grados de auto

ritarismo. 

En cuanto al análisis descriptivo de los datos se realiz6 por 1) Escue

las, 2) Por :nediana y por 3) la muestra divida en cuatro subgrupos to1113ndo 

en cuenta los puntajes obtenidos en la escala F, 

A) EL ASALISIS POR ESCUELAS: (ver tabla # 8,) ve•os que las escuelas 

tradicionales ?rivadas y tradicionales públicas posen un pro111Cdio en punta

jes F mayores a la mediana (F•93) ,97 .2 y 96. 7 respectivamente, considerándo

se de tipo autoritario; la escuela activa privada obtuvo un promedio de 

83.2 inferior a la mediana. siendo este tipo de escuela no autoritaria. 

El estado civil, el número de hijos de los casados no revela diferen

cias muy evidentes. 

La EDAD es menor en los maestros de escuelas tradicionales privadas 

con un promedio de 29 años, las escuelas públicas con 32 años y los de mayor 

promedio fueron las escuelas activas con 33 años. 

La ESCOLARIDAD se considera en este estudio como el último nivel esco

lar completado, el nivel minimo fue de Normal para maestros, los niveles 

superiores a la Normal, COll.prenden la escuela Normal Superior, la Universi

dad Pedag6gica y Licenciatura en alguna carrera; la escuela tradicional 

privada cuenta con maestros con mayores estudios después de la Normal con 

seis maestros, le sigue la escuela activa can cuatro maestros y por último 

la escuela pública con J maestros • . 

La EXPERIE.~CIA en la escuela tradicional pública posee un promedio 
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•·' 

de 11 años, le sigue de cerca la escuela activa privada con 10 años, y con 

un poco menos de la mitad de las otras, la tradicional privada con 5.6 años 

de experiencia docente, 

La CAPACITACION DOCENTE definida co1110 nscsoria, cursos docentes, indi

caciones verbales y préstamos de libros: es diferente en cada tipo de escue

la, se observa una menor capacitación en la tradicional privada con cinco 

:naestros y mayor en la escuela tradicional pública con ocho y en la activa 

privada con nueve. 

2) LA MEDIANA, Divide el conjunto de casos en dos partes de 50~, obtenemos 

datos a1enerales en cuanto al número de maestros con actitudes autoritarias 

y no autoritarias, (ver tabla • 9.) la escuela tradicional privada tiene 

el 30~ de sus maestros con actitudes no autoritarias y el 70? autoritarios, 

la escuela pública tiene soi:: de ambos tipos de maestros y la escuela activa 

privada tiene 70~ de maestros no autoritarios y el 3Q'l de maestros autorita

rios. 

Las características del grupo no autoritario y autoritario es la si

guiente: 

Los NO AIITORITARIOS tienen mayor n6mero de casados (9) y 111enor número 

de solteros (5), mayor edad promedio (33,6), mayores estudios superiores 

a la Normal (9) y menor número de maestros con Normal (6); tienen menor 

experiencia que los autoritarios (9.2), y la capacitaci6n es igual que en 

los autoritarios, sin capacitaci6n (4) y con capacitaci6n (ll). 

El grupo AIITORITARIO de maestros con puntajes superiores a la mediana, 

sus características son: 

Tiene mayor número de solteros ( ll) y menor de casados ( 4), son más 

j6venes (31.6), :nayor n6mero de maestros con Normal concluida (ll), y menor 
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número de profesores con estudios superiores a la Normal (4), tienen mayor 

experiencia promedio (9.3) y la capacitaci6n igual que el grupo no autorita

rio sin capacitaci6n (4) y con capacitaci6n (11). 

3) Se DIVIDID EL CONJUNTO DE DATOS EN CUATRO PARTES de aproximadamente el 

25~ para sacar conclusiones .nás finas que las obtenid.is de la mediana, se 

allruparon los datos de acuerdo a un orden creciente de los puntajes obteni

dos en la escala F, obteniendo cuatro subgrupos: bajo, medio-bajo, Q.edio-

alto, y alto; siendo el subgrupo bajo con los menores puntajes en la escala 

F y alto con los mayores ~untajes en la escala F. (ver tabla M 7) 

Las caracted.sticas de los maestros del grupo M:!Q. son: (ver tabla 

llenar puntaje en la escala F (~1.4), mayor número de casados (5) qua 

el de solteros (1) y uni6n libre (1), presenta illayor edad promedio (33.6) 

que lo~ otros tres subgrupos y posee el mayor nÚiilero de iDaestros con estu

dios superiores a la Normal (6) de los demás subgrupos, ocupa el segundo 

lu¡¡ar en experiencia promedio (10) y la capacitaci6n es de (5) contra (2) 

que no lo tienen. 

Las caracteristicas del subt:rupo MEDIO-BAJO en autoritarismo son: 

Posee una media en puntajes de la escala F de 86.3, igual número de 

solteros (4) y casados (4), y es el segundo más j6venes <le los cuatro gru

pos con (32. 6), ocupa el 2• lugar de mayor número de normalist.as ( 5), con 

(3) maestros con estudios superiores a la Norwal, y ocupa el 30 luiar en 

experiencia (B.4). La capacitaci6n la reciben 2 maestros y 6 no la obtienen. 

El ~rupo ~IEDIO-ALTO en puntajes F, tiene las siguientes caracteristi-

cas: 

Pro1nedio en puntajes F de 99.1 ~untaje superior a la mediana (F~93), 

tiene más solteros (5) que casados (2), son los más j6venes de los cuatro 
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subgrupos con un promedio de 28.4 años de edad, ocupa el 3" lugar de maes

tros con Normal (4) y el 2" lugar de lll8estros con estudios posteriores a 

la ~ormal (3), tiene la menor experiencia de los demás subdrupos (5.6). 

El grupo de .MJQ. autoritarismo tiene estas características: 

Un proilledio en puntaje F de 119.6, el mayor n6mero de solteros (6) 

e igual número de casados '!Ue el subgrupo anterior (2) 1 tiene el 2° lugar 

en cuanto mayor edad (33.3), posee el mayor número de normalistas (7) que 

el resto de los subarupos, y el menor número de maestros con estudios post

~ormal (!), en cacibio posee el mayor promedio de experiencia docente (12). 

Las concentraciones de maestros en los diferentes subgrupos son asi: 

Los :ndestros de escuelas tradicionales privadas se encuentran ma)'Oti

tariamente en el sub~rupo MEDIO-ALTO y ALTO (ver tabla # 11) con 4 y 3 maes

tros respecti\'amente. 

La escuela tradicional pública se distribuye de manera uniforme. 

Y la concentraci6n de la escuela activa privada es en los subgrupos 

BAJO (3) y MEDlO-BAJO (4) en autoritarismo. 
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La escala F de autoritarismo o de California (Adorno y col. 1950) ha 

sido un instrumento mu)' utilizado en los años '50 y '60 para medir el pre

juicio, el convencionalismo y otros componentes del "Síndrome de la perso

nalidad autoritaria". En ~éxico los estudios sobre autoritarismo se basan 

en los observaciones dentro de las aulas y era necesario un estudio que 

señalara si hay diferentes actitudes en la dimensión autoritaria-igualita

ria que abarcara una mayor cantidad de escuelas, los e3tudios ya vistos 

en el ca¡>!tulo tres sobre investie:aciones sobre autoritaris:no en educación 

en Héxico, ninguno abarc6 los tres tipos de escuelas, estudiadas en este 

trabajo. 

!-lediante la prueba no parallbtrica de Y.ruskal-liallis se confirm6 la 

existencia de diferencias en actitudes según el tipo de escuela a la que 

pertenece el maestro, mientras que la :ncdiana del conjunto de datos, que 

dividi6 el grupo en dos, 15 maestros obtuvieron la clasificación de no auto

ritarios y 15 maestros como autoritarios, según el procedimiento seguido 

por Radosh (1962) y de acuerdo a su distribuici6n por escuelas vemos que 

las escuelas tradicionales privadas tienen 7 maestros con actitudes autori

tarias, la escuela tradicional pública con 5 ;naestros y en la activa con 

maestros. 

En un análisis descriptivo las escuelas activos cuentan con maestros 

de ;nayor edad, experiencia, capacitaci6n, que nos señala el intento de brin

dar uno mejor enseñanza; mientras que las escuelas tradicionales (públicas 

y privadas) hay menor ¡.iromedio de edad y exvcriencia docente lo cual nos 

pudiera revelar \jUC hay cambios constantes de personal. t:n aspecto relevan

te de los iUaestros de las escuela tradicion..11 privada afirma el 50% 4ue 

no recibe capacitación de sus superiores, lo cual podría indicar que no 
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recib!an capacitaci6n de sus superiores, lo cual podr!a indicar que no se 

realizan innovaciones, actualizaciones, ni perfeccionamiento docente. 

El análisis de datos a partir de la mediana da resultados muy globales 

por lo que se efectu6 un análisis de datos dividiendo en cuatro al conjunto 

de datos en orden creciente de acuerdo a los puntajes obtenidos en la escala 

F, siendo los de menor puntaje, maestros con actitudes no autoritarias y 

los de mayor puntaje F con actitudes autoritarias. Tenemos así cuatro sub

grupos BAJO, MEDIO-BAJO, llEDIO-ALTO, y ALTO. 

Los maestros del grupo BAJO y HEDIO-BAJO fueron en su mayoda casados, 

de mayor edad, experiencia y mayores estudios post-normales siendo estos 

una característica relevante que nos señala que los maestros con mayores 

estudios post-Normal tienden a ser menos autoritarios que aquellos con estu

dios de s6lo la Normal. Esto enfatiza la importancia de la profesionaliza

ci6n del magisterio, 

Los subgrupos MEDIO y MEDIO-ALTO tienen características dispares que 

nos muestran por un lado el subgrupo MEDIO con menor edad y experiencia¡ 

y por otro lado el subgrupo l!EDIO-ALTO con mayor edad y experiencia; las 

características comunes son las relativas al estado civil, en ambos subgru

pos fue :uayor el número de solteros que los casados y el nivel de estudios 

hasta la escuela Normal. 

Esto nos sugiere que los maestros j6venes se caracterizan de poseer 

actitudes autoritarias acompañadas de medios estrictos para compensar su 

falta de experieacia y poder dominar y controlar el grupo. 

Mientras los maestros de mayor edad y experiencia del grupo ALTO, ven 

la disciplina y el orden estrictos como indispensables para llevar a cabo 

una buena clase. 

La capacitaci6n vista desde este análisis de subgrupos nos muestra 
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que los cuatro subgrupos tienen igual cantidad de capacitaci6n (ver tabla 

H 10) y no podemos decir qu.e lu cupacitaci6n distinda el sub¡;rupo de actitu

des autoC"itarias del de actitudes no autoritarias. 

LIMITACIONES. 

Una limitaci6n importante y que hubiera dado resultados más interesan

tes, es la siduiente: en el libro de Adorno y col. (1950) existe un capitu

lo sobre los tipos de personalidad encontrados de acuerdo a diferentes pun

tuaciones, pero no explican cuales son los puntajes especificas para deter

minarlas, Algunos ejemplos de tipos de personalidad encontrados son: El 

convencional, el resentido superficial, el manipulador, el estrava~ante, 

el rebelde, el comodin, el auténtico liberal entre 11 tipos diferentes de 

personalidades, aunque el tipo autoritario fue el predominante en su estu-

dio, 

Otra limitaci6n fue la relativa al nivel socio-econ6mico que en este 

caso s6lo se realiz6 en la clase media, siendo interesante conocer los re

sultados de la aplicaci6n del instrumento abarcando los diferentes clases 

sociales, tipos de escuelas y zonas sean urbanas o rurales. 

SUGERENCIA DE ESTUDIOS, 

Ls escala F fue .nuy utilizada para investigaciones en Estados Unidos. 

En México se han realizado estudios con esta escala el principal fue el 

estudio de Rsdosh (1962) que splic6 la escala F modificada para la poblaci6n 

1nexicana; a partir de su estudio se han realizado varios trabajos sobre 

percepci6n de similitudes entre padres de alumnos de escuelas tradicionales 

y activas (Vera, 1973); y en autoridad paterna y autoestima (Bar-on, 1985), 
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Pueden realizarse estudios ampliando el tipo de poblaci6n encuestada, 

a zonas rurales, poblaciones medias, clases socio-econ6micas bajas y altas; 

tambi~n para acampar estudios sobre la relaci6n de las actitudes autorita

rias y el renditiliento académico, cohesi6n grupal, creatividad, relaciones 

familiares, comunicaci6n familiar¡ pac-a estudiar los efectos de los cursos 

de capacitaci6n doecente, en especial en aquellos que pretenden establecer 

conductas en el docente. 
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CONCLUSIONES 

La cducaci6n en la historia ha respondido a diversos intereses, en la ac

tualidad la principal finalidad de la escuela es el de socializar a los niños 

j6venes para un mundo de adultos, de relaciones de producci6n capitalista, 

La escuela reproduce dentro de ella las caracterlsticas de lafi relaciones 

de producci6n externas y mediante el autoritarismo impone reglas que no parten 

de los educandos ni de su realidad, ni de sus motivaciones, El autoritarismo 

vl:nos anteriortlente se ori¿ina en el núcleo familiar que está incrustado en 

una sociedad determinada y ambas ¡.>oseen caractcrlsticas comunes, la escuela 

representa el medio de enlace entre las dos. 

El objetivo de este estudio fue el buscar la existencia de actitudes auto

ritarias en los :naestros de tres tipos de escuelas la tradicional privada, tra

dicional pública y la activa privada, examinando si en esta últiiDa de acuerc!o 

a la teoría está exenta de actitudes autoritarias y en las tradiciunales la 

ausencia de actitudes no autoritarias. 

Por medio de la prueba de ransos de Kruskal-Wallis se determin6 que si 

existen diferencias si~nificativas entre actitudes autoritarias y el tipo de 

escuela a la que pertenecen los maestros. 

Las escuelas tradicionales privadas tienen el 70% de maestros con actitudes 

autoritarias, la escuela tradicional pública un so;: y la activa también tiene 

el 30% de maestros autoritarios. 

Por el análisis descriptivo de los datos encontramos que a diferencia de 

Radosh (1962) que encontr6 mayor prejuicio (que es una caracteristica de la 

personalidad autoritaria y se mide tllillbién con la escala F), que las personas 

con mayor prejuicio son las de mayor edad, menor escolaridad, mujeres, religión 

protestante, familias muy grandes o pequeñas, nivel socioecon6mico inferior, 
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casado y con intereses dentro de la familia. 

Nuestro estudio se opone al de Radosh en las siguien~es características 

estudiadas: el estado civil soltero, y menor edad tienden a ser autoritarios; 

en lo que coincidimos es en que las personas en nuestro caso maestros con menor 

escolaridad (y probablemente 1.1enor nivel socio-econ6mico) tienden a ser más 

autoritarios. 

Concluimos que el tipo de escuela favorece la existencia de maestros con tlife

rentes actitudes autoritarias. 

En segundo lugar que las siguientes características están presentes en 

los maestros autoritarios y no au~oritarios: 

AlITORITARIOS 

Puntajes F :iayores a 93 puntos 

Estado Civil Solteros 

Edad muy j6venes o mayores 

Escolaridad ?\ormal para maestros 

Experiencia Poca y mucha, 

Escuelas Tradicional privada y 

tradicional pública 

~O AUTORITARIOS 

Menores a 93 puntos. 

Casados 

edad intermedia de alrededor de los 

30 años. 

Estudios post-Normal, ~ormal superior 

Universidad Pedag6gica, y Licenciatura 

Promedio de 9 años 

Activa privada y tmdicional pública, 

Estos datos no señalan que un factor importante para la apertura de crite

rio es el mayor nivel de estudios, que permiten mayores conocimientos, y ~osi

blemente auto-critica. 
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Contestando a la pregunta que nos hicimos en la introducci6n de este 

estudio, los maestros pueden transformarse en autoridades educativas demo

cr6ticas, siempre y cuando la escuela y el medio en que se desenvuelven 

apoyen este cambio, sin embargo las actitudes autoritarias extremas también 

se hacen presentes en las escuelas activas como constatamos, claro que la 

proporci6n de maestros con actitudes autoritarias en escuelas activas es 

la menor proporci6n de las tres escuelas estudiadas. 

La educaci6n activa es una buena alternativa en educaci6n, siempre 

cuando se acompañen de los elementos que ya mencionamos en el apartado 

2.5. (p. 60) y la extensi6n de esta hacia zonas rurales y marginadas, de 

manera que el niño realmente sienta la escuela como un lugar para el desa

rrollo de sus inquietudes, 
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ANEXO # 1. ESCALA F. 

ENCUESTA DE OPINION PUBLICA 

Esta encuesta es para reunir informaci6n acerca de lo que usted piensa so

bre cuestiones populares y comunes, no hay contestaci6n correcta ni incorrecta, 

trate de contestar lo m&s sinceramente posible. 

Si está Totalmente de acuerdo escriba ....IL en ol espacio proporcionado 

al inicio de la oraci6n. 

Si está Huy de Acuerdo escriba una .J:!!._, 

Si no está ni a Cavar ni en contra escriba una .JL. 
Si está solamente en Desacuerdo escriba una .JL. 
Si está lfuy en Desacuerdo escriba .J:!!L. 
Si está Totalmente en Desacuerdo escriba ....I!L· 

1) Nin~una dificultad o debilidad nos podrá detener, si tenemos sufiente 

fuerza de voluntad, 

2) La ciencia tiene su lugar, pero hay cosas más importantes que nunca 

entendidas por la mente hwnana, 

3) Tal y como es la naturaleza humana, siempre habrá guerras y conflictos. 

4) Toda persona debe da de tener fe absoluta en algunos poderes sobrenatu

rales, cuyas decisiones debe de obedecer sin dudar. 

5) La obediencia y el respeto a la autoridad, son las virtudes más impor

tantes que deben de aprender los niños. 

6) Cuando una persona tiene un problema o preocupaci6n, es mejor que no 

piense en el asunto y ocuparse de cuestiones más alegres. 

7) l'na persona decente no puede llevarse bien con una ¡Jersona mal educada. 

8) Los hijos no deben de hacer nade sin el permiso de sus padrea. 

9) Lo esencial para lograr un buen trabajo, es que nuestro profesor o jefe 

nos diga exactamente lo que debemos de hacer. 

10) Hoy en día hay tanta gente mezclándose por todas partes, que una perso

na debe de protegerse para evitar contagios. 

(Sigue a la vuelta) 
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11) Una ofensa en nuestro honor siempre debe de ser castigada. 

12) La juventud a veces tiene ideas rebeldes, pero al crecer, pone los 

µies en la tieC'ra y se ;oodera. 

_ 13) Lo que este país necesita, :nás que leyes y programas politices, son 

unos lideres incansables, animosos y devotos en los cuales la gente 

pudiera confiar. 

_ 14) Lo que la juventud de hoy necesita es, una estricta disciplina, fuerte 

determinaci6n, y el deseo de trabajar y pelear por su familia y su 

país. 

15) La gente puede ser dividida en dos clases distintas: la fuerte y la 

débil. 

_ 16) Dificilmente hay algo :nás bajo, que una persona que no sienta un gran 

amoC", gratitud y respeto por sus padres. 

_ 17) Hoy en d!a más y m&s gente se mete en asuntos que deberían de permnne

ceC' personales y privados. 

_ 18) Las guerras y los problemas sociales alg6n d!a terminarán por un terre

moto o una inundaci6n que destruya al mundo entero. 

_ 19) Muchos de nuestros problemas se solucionarían si pudiéramos deshacernos 

de la gente inmoral, imbécil y defectuosa. 

20) Si la gente hablara menos y trabajara más, todos estaríamos mejor. 

21) La mayoría de la gente ignora el grado en que nuestras vidas son con

troladas poC' conspiraciones tramadas en lugaC'es secretos. 

_ 22) Los homosexuales son dificilmente más buenos que los criminales y de

bieran ser severamente castigados. 

23) Nadie realmente aprende algo importante, excepto a través del sufri

miento. 
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ANEXO I 2. 

DATOS SOCIO-CURRICULARES 

ESTE CUESTIONARIO SIRVE PARA RECABAR INFORMACION SOCIO-CURRICULAR, ES ANO

NIHO, POR LO QUE AGRADECERF.MOS DE ANTEMAllO SU COOPERACION. 

ESTADO CIVIL: 

SEXO: 

EDAD: 

¿TIENE HIJOS? SI_ NO_ ¿cuANTOS? __ 

¿QUE ESTUDIOS HA COMPLETADOS USTED? 

PRIMARIA_ 

SECUNDARIA_ 

BACHILLERATO_ 

NORMAL_ 

NORMAL SUPERIOR_ 

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA_ 
LICENCIATURA ¿ DE QUE CARRERA?. ____ _ 

OTROS (ESPECIFIQUE), ___ _ 

¿EN QUE TIPO DE ESCUELA HA TRABAJADO? WURANTE CUANTOS A~OS? 
PRIMARIA PUBLICA __ 

PRIMARIA TRADICIONAL PRIVADA __ 

PRIMARIA ACTIVA PRIVADA __ 

EDUCACION ESPECIAL_ 

OTROS (ESPECIFIQUE) 

¿RECIBE USTED CAPACITACION DE SUS SUPERIORES? 

NO SI 

INDICACIONES VERBALES 

CURSOS DE CAPACITACION DOCENTE 

PRESTAHO DE LIBROS 

OTROS (ESPECIFIQUE) -----
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