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LA ECOLOGIA EDUCATIVA DEL NIOO PROLETARIO. 

TESINA. 

DITllODUCCION. 

Bl. presente estudio pedag6gico aborda 1os problemas " J.ry~

que se enfrenta el niño pro1etario* para su pleno desarr011o 

educativo. Por una parte, el aprendizaje que adquiere en su 

medio: costumbres, valores fami1iares y 1enguaje, que reper-

cut:en en forma negativa en e1 siutema escolar, a1 ser diferen

tes a J.os de 1a c1ase media y la dominante. Por otra parte no 

se trata de ver al medio solamente como un aspecto negativo, -

sino de va1orar aspectos positivos de1 mismo que gcneral.mente

no se toman en cuenta en la práctica educativa escolar, 

El probl.ema me interes6 por considerar que, en nuestro me

dio. a l.a deficiente estimulaci6n cu1tura1 no se 1e ha dado 1a 

debi.da importancia: esto es más notorio en un pa!s en desarro-

1.lo cO.a el. nuestro, donde se dan distintos tipos de cúl.tura y 

de val.ores, establecidos por las diferencias econ6micas, regí~ 

nales y sociales. Es de inter~s para educadores y trabajado--

rea sociales conocer el ambiente educativo de1 niño proleta- -

ri.o. Por un lado, para determinar los factores que inciden en 

su rendimiento; por otro es necesario tratar de identificar 

* Conau1tar anexo B. 
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los.conocimientos que adquiere en su medio, que podr!an ser v~ 
:t,~ .. ·!I!'11"' 

lor~os en su·>&nbito escolar, para beneficio de su mejor ·dese!!!_" 

peño. 

Para la fundamentaci6n te6rica se recurre a conceptos de -

sociolog!a de la educaci6n que tratan los siguientes autores: 

=.l1;¡_ Cl~lu~y, Emíle óurkhé.i.m, Maurice Levitas y· otros·. Tambil§n 

a partir de bases psicol6gicas: antecedentes hist6ricos que 

• menciona Matty Chiva, conceptos e investigaciones de Frank -

Riessnian, Otto Rule, Lucien Séve, Eric Plaisance, Piero di --

Georgi y otros. Se parte de estos autores como base te6rica;-

aunque en algunos subtemas la bibliografía secundaria toma el-

l.ugar de principal. gn el presente estudio pedag6gico, se --

trata de encontrar invariantes que podr!an darse en cualquier

proletario; pero principalmente en una zona marginal del 

Col. José L6pez Portillo, parte complementaria (breve --

investigaci6n de campo) auxiliar de esta investigaci6n documen 

• tal descriptiva. consultar anexo B. 

,·; .lJ> _ . Los,, objetivos por alcanzar son los siguientes: Objetivo 

.. · general: Describir el ambiente educativo del niño proletario 

y determinar en que medida es favorable o desfavorable para su 

desarrollo. Objetivos particulares: al Determinar los fact~ 

res comunes sociales, de una poblaci6n de niños de clases .pop~ 

lares, que inciden en su rendimiento. B) Identificar los as-

pectos favorables de·su cultura para su desarrollo educativo. 

el Valorar la estimulaci6n educativa familiar escolar y del. -
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-.di.o, que recibe el niño de estratos socioeconemicos bajos. -

d) Analizar c6mo las deficiencias ambientales que soporta una 

coaunidad se ver4n refl~jadas individuallllente en la educaci6n

de los niños no privilegiados. 

Para la realizaci6n de los objetivos, como primer aspecto

·ae describe a la familia pro1et,..ril! -:,· lcz p.Lúbl.emas bhicoe 

que en~renta. Como segundo punto, se estudia la comunidad 

proletaria, el ambiente en que se desenvuelve: las fuentes de 

experiencias, costumbres, ocupaciones y oficios, pero adem!s -

sue limitaciones: el antiintelectualismo, el lenguaje~ y la 

carencia de recursos y medios. El tercer aspecto que se trata 

ea la escuela, la relaci6n que mantiene con la ideología de la 

·clase social dominante y las barreras intelectuales y lingu!e

ticae que sufren los niños de medios socioaconGmicoe bajo• en

ella •. Por dltimo, se aborda el aprendizaje del niño proleta-

rio, que adquiere en su medio, y de como repercute o podrfa -

repercutir en el aiatema escolar. 

En la metodología se utiliza consulta bibliogr&fica prin-

cipalmente, observaci6n directa, cestionarios y entrevietaa. -

Para la breve investigaci6n de campo, que se relaciona con el 

objetivo e], ae realiza la aplicaci6n de dos cuestionarios: 

uno a padres de familia que viven dentro de la zona marginal

escogida1 y otro a niños, poblaci6n homogdnea en cuanto a edad; 

10 a 11 años, So. grado de primaria; muestra treinta alumnos1-

y muestra de 10 profesores a loa cuales se entrevista. 
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i..s l..ialt:aclones del. trabajo: ccmo l.o indi.c. su nambre, -

trata, Cini.~nt:e de de9cri.bi.r l.a ecol.0gt'.a educativa del. n,!. 

p~1et:ario1 - mencionan, 1161.o, al.gunos aspectos de su p11i.

CID1ogh,. por ~t:iones de espacio y tJ.empo y porque es pape1-

.. •1 psi.o81ogo -t;ud.iarl.a c:cmp1etamente. Y si.,. en c.mbio, es -

~o pedag6gico enfocado bacía un prcbl.ema c!e sociolO!J.fa 

,._ de - cintur6n .arc:JÍDal. (al.gunos aspecto& de su cal.tura re 

que repercute o podr.fa repercut:.i.r 
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r. LA PMJ:LUl PROLETARIA CORS:CDERACIOl!IES GENERALES. 

, A- LA l!!STllUCTURA DEL NUCELO ~LIAR • 

La fam.il:ía ejerce un-a infl.uencía determinante en: e:t. niñO·,-

al. ser su principaI. centro de convivencia socia1 en sus- prime-

c24-4- Adquiere por l.o- tanto r dentro· de1 ndcieo famíliar~ 

Pormas de pensar r reg:l.as de· comportamiento y val.ores. Estos -

aapectos, a su: vez: estlin: relacionados: con. eI papel: que desemP!!: 

ña la fant:!1ia dentro de Ia socíedad!. 

- .i:.or<far, est:S l!iqacfa a :ta produccic5n, dentro de un sf.s~

"' 
La f~1:ia patr1arcaI que f'ae part:e efe un s.iateMa de p:ro-

-cÍi.cd""1 aqdc:o:ta, con e:r. desarro1'l:o efe 1a f.ndast::ria ae camñr

ua - fllllllilia nu:c!ear. ~ cteér, tiene su. ori.gen en 1a emi

~4ft del- campo a :ta ciadact. 

A :Ea f_..f.lf.a ¡;irol.etar:ia:, adem.S's efe_ l'a fam:ilia ntrdear, CCJ!!! 

paesta ¡ioE" el padre, Ia madre y :toa hi.jos, se :inteq:rac, j1.J91ln

clo ani papel- :importante, :tos parientes y vecinos. conformando,

cfe algana manera, una gran f'anal:ia: .. EI. bagar comurunente i.n-

c.l~- U-, t:1os: y abuelas, todOs 1.os: c:ua.les pueden, hasta: - -
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cierto punto, desempeñar e1 ro1 de padres•. (1) 

A1 pape1 de 1a fami1ia, en 1a formación del niño, Piero _...; 

cli Georqi señala 1o siguiente: 

•Efectivamente, la fami1ia diriqe los ~rctce:~= ~;m.t!a 
-~~n~alc~ dia.1 Wasarroiio psrquiCo y 1a orqani.zaci6n= 
de la vida efectiva de1 niño según los model.os --
bientales. Como agentes socializador y educativo -
primario, la familia ejerce 1a primera y ~s indele 
ble influencia sobre el niño•. (2) -

B. PROllLEHAS BASICOS QUE ENFRENTA. 

1. End6genos. 

Son aque!.l.o:; que se dan en el. propio núcleo famil.iar, aun-

.que influidos imli.rectamente por un sistema social. A pesar -

de que la faailia pro1etaria sufre desintegraci6n por parte -

de al<Junos de sus miembros (madres so1etras, padres a1cob61i-

coa o beJ:aanos que abandonan el. hoqar), la familia continúa 

unida frente a la sociedad competitiva, en la que esta inmer-

aa, basada en valores de tixi to y dinero. Otro problema que -

enfrenta 1a familia proletaria es el que esta en rel.aci6n con-

la p1anificaci6n familiar: 

1 RIESSMAN, Frank. Trabajo psicol6gico y pedaq6gico. p. 64. 

2 DX GEORGX, Piero. E1 niño y sus instituciones. p. 34. 
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•una de 1as razones por 1as cua1es, a algunos padrea
necesitados 1es 9usta tener muchos hijos parece es
tar re1acionado con e1pape1 que desempeña 1a faai-
1ia como a9ente,proveedor de se9uridad. se conc.ibe 
1a faai.1ia como una fuente principa1 de fuerza en -
e1 mundo. inestable, difJ:ci1 •. (3) 

La faai1ia es considerada como un apoyo en un siste- so-

econ&ai.co dif1'.ci1 para cada uno de sus miembros. Los pa..., 

se enfrentan a problemas de ubicaci6n y adaptaci6n en e1-

'c.-po de trabajo; en cuanto a 1os niños, estos prob1emas se da 

d- en 1a escuela, aunque también en e1 trabajo, a1 ayudar 

econ6aicaaente a sus padres. 

Los problemas que enfrentan fuera de1 h09ar pueden produ-

ci.r frustraciones que repercuten necesariamente dentro de1 mi!!_ 

_, a1 descargar tensiones producto de 1as re1aciones socia1es-

externas. 

Bs i.Jlportante reconocer las repercuciones negativas que -

~an tener los problemas de 1os padres en 1a formaci6n de -

1a personalidad del niño: 

•cuando los padres no se llevan bien, la seguriiJad -. 
del niño se ve amenazada. Sus valores personales ..., 
de fortaleza le fallan y acaso desarrolle 1111chas -
reacciones negativas, una de las cuales puede ser -
el rendi.Jlliento insuficiente•. (4) 

3 lllBSSllAll, !!2• cit. p. 65. 
4 BRrCKL:nr, Barey y Patricia M. B. Causas psicol6gicas del ba 

jo rendi.ai.ento escolar. p. 72. 



·-
Coando a1 ps:ab1- eCIOD6.ico de l.a familia pro1et:aria 9e J.e 

humanas o de -1.cac.i.6n, 

:•1.Jdño - Ye afectado en el. aspecto afectivo pri.ncipai.ent:e 

Al. no poseer un equi.:librio ~onal., 

perai..ti.r:l una ~unic:aci.6n adecuada ya gue el. niño 

margen de l.os probl.eaas faai.l.i.ares. 

Ex6cjenos. 

SOci.oeconCSmicos-

SOn aquel.l.os que se derivan de un sistema social. {ec::on6iai.

eclucatívos y de trabajo) Se puede asegurar -

padres e hijos, dentro de l.a faai.lia

proletaria, es casi nul.a ya que esU dete.r:ai.nada por l.- re:la

.clD-• .OC.tal.ea de procJucci6n: 

'"Las ~cl.aracionea hurgues- sobre l.a fa.illa y J.a -
educaciOn, sobre l.os •aul.ces l.azos• q,ue_unen a J.os:
padres con loa h.i.jos, resul.tan •lis repugnantes a -
elida que 1.a gran industria dest-ruye todo vfncul.o die 
faail.ia para el. prol.etario y transforma a J.os niñO. 
en si.•pl.es artlcul.os de C0111ercio, en simpl.es :i.ns~ 
•ent:os de trabajo•. (5) 

D:t GEORGJ:, ~- cit. p. 32. concepto citado. 



9. 

no se puede cu1par a 1os padres, por lo tan to, de no ocu--

parse de sus hijos en cuesti6n educativa y esco1ar, ya que 1as 

relaciones socia1es de producci6n han sido 1a causa de 1a fal

ta de oportunidades de que no 1os atiendan en forma adecuada.

El trabajo que desempeña e1 padre reditúa en pocas ganancias,-

para subsistir él y su familia. co1ocando a 1a madre y ln~ n>-
jos en la necesidad de trabajar para aportar econ6micamente. -

E1 trabajo de1 padre con sue1do bajo y horarios extenuantes le 

provocan tensiones y frustraciones. Por otro lado las madres-

con trabajos domésticos o manuales con sueldos, igualltlente, --

bajos y horarios largos: "?ienen trabajos que rinden tan poco 

que para vivir, ellas tienen que trabajar toda la vida y e1 --

* cn:a entero". (6) Los niños por su parte tengan o no tengan -

un,trabajo fijo, con l.as labores del hogar bastan par<1 qn.- no 

* puedan rea1izar sus tareas escol.ares. Consu1tar anexo C. Grá 

fica Núm. B. 

Si a los largos horarios 1es sumamos 1as deficiencias de1-

transporte en l.os cinturones marginados, repercutirá en la di~ 

minuci6n de tiempo 1ibre para una adecuada comunicaci6n entre -

los miembros de 1a famil.ia y, aun, en el. desarro11.o educativo-

familiar. 

6 ALUMNOS, de Barbiana. Carta a una profesora. p. 76. 
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•r.a separaci6n entre e1 l.ugar de trabajo y l.uqar dll
habi taci.6n, creada por 1a soci.edad industrial., y til. 
tipo de organizaci6n del. trabajo del.a.fabrica con
tribuye a romper e1 vrncuJ.o entre 1os c6nyuges y 
entre padres e hijos•. (7) 

Por Esto se puede decir que el. trabajo que desempeñan l.os

padres de 1os niños de estratos socioecon&aicos inferiores no

. · üa permite satisfacer sus necesidades tanto econ!Smicas ~ -

de titlllpO 1ibre para su rea1izaci6n persona1. 

La fami1ia pro1etaria carece de una economra que l.e penai

ta :i:eso1ver sus necesidades prioritarias. Esto es importante

porque en una sociedad de canpetencia se da una serie de val.o-,. 

•individua1ismo•, •meritocracia• y •jerarqura•, etc. que 

por sus condicjonantes socioecon6mi.cas no puedan 1ogar el. •&!_ 

-. t=a" basado en e1 dinero: •J.a pl!rdida progresiva de val.ores 

... -.-- h~s y l.á apari.ci.6n de Mol.oc-dinero como ttnico pa.rS-~ de 

consideracilSn social. ••• • CB). Con el. cli.nero se obtiene consi.-

c1eraci6n social., mejores condiciones de vi.da y una vivienda -

adllc:uada. A1 no al.canzar l.os va1ores de liste sistema social. y 

apenas lograr pal.iativos de subsistencia econlSmica, 1a educa-

-ci6n formoa1 pasa a un segundo plano para el. pro1etari.ado, no -

porque no se interesen en ell.a sino por fa1ta de oportuiclades 

de acceso a 1a misma. 

7- DI GEO:RGI, 

8 ~-p. 
~- ~-
40. 

p. 40. 



b) Bdlileativos. 

Un aiño, al ingresar a 1a escue1a, debe tener seqtín e1 ca-

80 C!DDOCÍ•ientos inte1ectua1es que repercutirSn en su medio e!.. 

col.ar. Los niños de c1ase media y a1ta gozan de1 prívi1egío 

de oonbar con una cu1tura que inc1uy~: 1enguaje •correcto• 

que ;u:c¡>t:a la escuela, conversaciones acordes con e11a, lectu-

ra de .L:ábros, bienes material.es, asistencia a teatEO, viajes -

en donde pueden conocer diferentes 1ugares Chist6rícos, rruí

nas arqueo16gicas, zoo16gicos, y otros, sitios), herencia de -

educaci.6n forma1, etc. Estos factores les permiten desenvo1--

verse con seguridad y con ciertas ventajas en el. sistema esco-

1ar. Los niños de estratos inferiores a1 carecer de 1o menci~ 

nado, no 1ogran adaptarse a 1a escue1a en forma satisfactoria. 

Por ejempl.o, en rel.aci6n a l.a lectura, a J.os niños de el.a-

se baja los maestros les indican que lean, pero al no estar f~ 

ail.iarizacJos con 1a actividad de la 1ectura los intentos fraca 

san. llas aún, cuando no hay una identificaci6n con 1os temas, 

e1 niño no siente interés hacia el. material. que estudia o lee-

por sentirlo ajeno a su realidad. 

e1 contenido ideol.6gico de 1os libros de lectu
ra, libros que rara vez hablan del obrero y en cam
bio demaciado a menudo de la familia de clase me- -
dia, una familia donde la mamá regularmente borda,
teje y prepara la comida, mientras el. papá lee el -
~iarin: una familia que vive en una casa en donde -
hay por lo menos dos dormitorios y un sal6n, sin -
contar baño y cocina; una fami1ia que las ilustra--
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ciones presentan bien "estida y peinada, con piel -
blanca y cabellos claros". (9) 

El ambiente educativo en una zona proletaria, en relaci6n 

con 1a educaci6n formal, es generalmente deficiente por no ha-

ber una herencia intelectual de generaci6n en generaci6n. Los 

niños, por lo ti'lnt-,.,..- se · .. ·e~ ~!:i::...:;.LuUos aJ. no poder consu1tar 

con alguien dudas o problemas escolares, principalmente las ta 

reas; adem~s de no sentirse estimulados hacia profesiones por

no haberlas en su medio, al no identificarse con generaciones

anteriores que posean educación formal. 

Es común que los niños de clases privilegiadas adquieran 

m&s conocimientos intelectuales por identificaci6n hacia sus 

padres, en cambio los niños proletarios adquirirán con mayor 

facilidad, actividades manuales o prácticas por el ambiente de 

sus padres: "Juan no sab1a ponerle .hache al verbo haber. Pe-

ro del mundo de los adultos sab1a muchas cosas. Del trabajo,-

de 1ns familias, de la vida de la aldea". (10) 

En cuanto al lenguaje, el niño proletario pertenece a una-

clase social que 1e transmite su lenguaje. "habla", que ser&-

discr.iminada por ser diferente a la de la clase media y domi--

nante. El propio sistema escolar apoya, mas tarde, esta dis--

9 FERREIRO, Emilia y Ana Toberosky. Los sistemas de escritura 
en el desarrollo de1 niño. p. 315. 

10 J\,LUMNOS, S!.. ~. p. 19 • 



•E1 niño.est& marcado desde e1 nacimiento 

una c1ase, por cuanto respecta a aspectos 

1as experiencias afectivas y a 1a adquisici6n de1 -

(11) 

DI GEORGr, ~· cit. p. 109. 



CAPITULO II. 
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II. LA COMUNIDAD PROLETARIA CONSIDERACIONES GENERALES. 

A~ EL AMBIENTE EN EL CUAL SE DESENVUELVE. 

E1 medio que caracteriza a una comunidad pro1etaria, se r~ 

f1eja genera1mente en 1a fa1ta de recursos materiales y bajo -

nive1 de vida, viviendas no adecuadas y alimentación deficien-

te. La carencia de recursos materiales repercutirá en el am--

biente educativo de la comunidad pro1etaria: en falta de educ~ 

* ci6n del tipo formal , y falta de acceso a 1a cultura de la --

c1ase media y dominante (cine, teatro, viajes, y libros). Co

mo consecuencia, no hay una preparaci6n previa, ni una estimu-

1aci6n, ni una transmisi6n de generaci6n en generaci6n que fa

ci1ite los conocimientos intelectuales que aprecia un sistema 

eaco1ar. * Consultar gráfica Núm. 2 anexo. 

Esta fa1ta de preparaci6n previa incide, en forma negativa, 

principalmente en los niños de clase baja. En cambio los ni--

ños de clase media y dominante, si reciben infinidad de estim:!! 

los cu1tura1es por parte de sus padres y de su medio, que re--

percuten, en forma positiva, en la educaci6n esco1arizada. 

Por 10 tanto, 1a educaci6n de una comunidad estar~ determ~ 

nada por los medios y recursos materiales que posea: 
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"La educación ha sído di.rectamente creada a partír
del materia1 cultural que le propoeciona no sólo -
sus propias herramientas y materiales, sino también 
su razón de ser". (12) 

Por otro lado, esta raz6n de ser nos remite a ver aspectos 

positivos do su cultura, formas de pensar e idiosincracia, con 

características propias de la comunídad prolecaxlá, ~e =u ~i~ 

t.Uaci6n de marginaci6n y explotación le permite en varios as-

pectas ser diferente a la clase media y la clase dominante. 

B. LAS FUENTES DE EXPERIENCIAS. 

Las fuentes de experiencias que aportan conocimientos a--

1a comunidad están dadas a partir de las relaciones humanas -

que se dan dentro de ella. 

Los a1umnos de Barbiana en su carta a una profesora, se ~ 

percataron de las buenas relaciones humanas que se dan en un -

grupo social proletario. Son más cooperativos y solidarios --

que la clase social dominante y. refiriéndose a ella, .cuestio-. 

nan lo siguiente: ¿"En cuántas cocinas entraron?. ¿ cuantos -

fuer::>n a •Je lar?. ¿Cuántos ataúdes llevaron al hombro?. ¿En ---

cuántos pueden confiar en caso de necesidad?" (13) 

1~ BRAHELED, Theodore. Bases culturales de la educación p.24. 

13 ALUMNOS, op. cit. p. U.9. 



Algunas fuentes de experiencias las determinan: 

r~s hacia los deportes footbol ~·, box, y lucha libre. 

Por parte de los que saben leer su interés por novelas: poli-

ciacas, cOmicas, vaqueras, románticas y de aventuras. Su int~ 

r~s por escuchar música del radio y ver televisi6n. 

Adem&s de la cultura agrícola que poseen algunos padres_-~ 

p~C~dente:: .=a Züücas rurales y los diversos tipos de oficios -

que se dan en la comunidad. 

Aunque no todo lo mencionado anteriormente repercuta de m~ 

ncra positLva hacia el sistema escolar, es innegab1e que son -

parte de su cultura y aprendizaje; el medio que rodea al niño-

personas y cosas tendrán una influencia decisiva en su educa--

· ci6n: 

escuelas y profesores no son los anicos educad~ 
res, sino que los padres, hermanos mayores, parien
tes, vecinos, otros niños, las casas en que viven -
las cosas que ven y tocan, los sonidos que perciben, 
en general todos los productos y seres sociales, 
constituyen la experiencia del niño". (14) 

Por lo tanto, la educaciOn la recibe .el niño de su medio,-

y de las circunstancias que percibe y recibe de manera incon--

* Consultar anexo c. 
14 LEVITAS, Maurice. 

p. 8. 

Gr!i.f ica NCim. 3 . 
Marxismo y sociolog!a de la educaci6n. 
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ciente, no únicamente de la escuela. 

L Costumbres. 

Las intensas relaciones de convivencia, entre vecinos que

se dan a raíz de sus necesidades materiales, algunas madres de 

familia por ejemplo acostumbran ayudarse rec~procamente pres-

tándose artículos y alimentos (licuadora, plancha, sal y cual

quier cosa que necesiten). 

Otras costumbres son la celebración de sus fiestas: fami-

liares, religiosas, de vecinos y de la comunidad, constituyen

do otra forma de convivencia social. 

Acostumbran participar en ceremonias religiosas, con c.ánt.!_ 

cos en procesiones, y con manifestaciones rituales como serían 

e1 llevar velas y flores, precedi~ndolos un santo: 

"En religi6n, por ejemplo, es mucho más probable -
que el individuo de clase baja disfrute las.rnanifes 
taciones físicas de las emociones, tales corno apla~ 
dir y cantar, que el serm6n, más serio. (15) 

2. Ocupaciones y oficios. 

15 
* 

* La ocupaci6n predominante es la de obrero , ya que la corn~ 

RIESSMAN, ~· cit. p. 56. 
Consultar gráfí'C'a Núm. 1 anexo c •. 

'._; 
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nidad est4 infl.uid~ por J.a forma social de vida urbana, resul.

tado de un sistema de producci6n. 

Otra parte ~e ocupa de trabajos manuales, su necesidad de 

determina que aprendan diversos oficios; aunque no de -

calificada, tales como: al.bañiler1a, pl.omer1a,hojal.at~ 

-.; c.:.L¡;i••"••r.i:<>. Al.gunos de los cuales estabJ.ecen sus pequ~ 

tal.l.eres, otros menos afortunados cambian constantemente -

de oficio. 

Las mujeres que no laboran en fábricas se dedican: al pe-

queño comercio, .Labores de costura y sirvientas. 

* Los. niños por su parte no est&> ajenos al.a producci6n de-

sistuma, ayudando econ6micamente a sus hogares y despl.azán

dose a zonas más favorecidas econ6micamente para vender: chi--

el.es, dul.ces, pal.etas, etc. * Consultar gráfica B. 

Limpiar parabrisas de autom6vil.es, bol.ear zapatos, o den-

tro de su zona marginada, como ayudantes en modestos tal.l.eres

de bicicl.etas, o reparac~6n de cal.zado, tle carpinter1a y hoja

l.ater1a, etc. 

Los conocimientos que adquieren, por medio de las ocupaci!?_ 

nas y oficios mencionados, son de tipo manual. concretos y f1s!_ 

coa que intelectual.es o abstractos. 



C. LIMITACIONES DERIVADAS DE LA COMUNIDAD • 

A ra.l'.z de sus condiciones de vida carenciales por la f·alta 

de recursos econ6micos derivados del exterior, -como se abord~ 

.rll posteriormente-, al mismo tiempo tal carencia se refleja -

en el plano cultural. 

La falta de acceso al tipo de cultura de la clase alta co-

mo ser!an: teatro, museos, viajes, tiempo libre, computado- -

libros y enciclopedias. Además, un bajo nivel de educ.!!_ « 

ci6n formal. 

l~ Insuficiente interlis intelectual. 

Al no tener la comunidad proletaria un accaso a la cultura 

la clase. alta se genera, como consecuencia, una falta de h4 

bitas intelectuales (leer*, escribir, expresar ·ideas por medi·o 

lenguaje correcto). Esta falta de costumbres intelectu~ 

les, le son perjudiciales, Riessman en relaci6n al antiintele!::. 

.tualismo señala lo siguiente: "Es esencial para la democracia 

Combatir el antiintelectualismo, prejuicio e intolerancia que

est&n .ligadas a todo grupo educacionalmente privado". (16) 

* consultar anexo c. Gr~ficas 3 y 6. 

16 RIESSHAN, .QE.· stil;· p. 20. 
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Este fen6meno antiintelectualismo- negativo para la comu

nidad proletaria puede condicionar aun m~s sus l!mites: 

"Los hombres pueden nacer, criars~, educarse, casar
se y procrear, ganarse la vida y divertirse, tomar
parte en actividades religiosas y políticas morir 
y ser enterrados, todo esto dentro de sus fronte- -
ras". (17) 

para 1os niños de clase baja, en su desarrollo educativo, al 

no poseer conocimientos intelectuales que su medio no estímu--

la. 

Por ejemplo, en relaci6n a la lectura, si sus padres y ami 

gos no 1een libros*, el no tendrá el menor interés, en leer, -

si esa lectura no le sirve en la práctica o si es ajena a su-

real.idaéi (modelos fuera de su contexto) ya que no podrá utili- -

&ar en su beneficio, ni comentar lo leído. 

En el lenguaje tendrá dificultades de pronunciaci6n y per

lo mismo de escritura, si en su medio no se habla el lenguaje-: 

•correcto". *Consultar a~exo c. Gráficas 6 y 7. 

17 CHXNOY, Ely. Xntroducci6n a la sociología, p. 61. 



Preferencia hacia e1 trabajo funciona1 Presente. 

Los padres, genera1mente y de manera inconciente, promue-

que sus hijos se dediquen a trabajes de tipo funciona1 pr~ 

·sente, e1 que ayuden en e1 hogar a: 1avar, barrer, cocinar o-

en algún oficio o trabajo qua les aporte económicamente 

contJ'.":ib.w..ir ::. rcsc.lvt::.r sus necesidades de a1imentaci6n ·y 

las personas de clase baja preparan a sus hi-
jos para asumir responsabi1idad s6lo cuando son .10-
suficientemente grandes como para hacer que e1 es-
fuerzo de educaci6n.reditue ganancias sustancia1es
en e1 trabajo que e1 chico va hacer. (18). 

Lenguaje. 

i'F>:: El lenguaje que aprenden 1os seres humanas .dentro de .un --
' .. · . 

·.·(,ontexto social (la comunidad pro1etaria), forma parte de su -

cultura si comprendemos por @sta: 

"Cultura se refiere a la tota1idad de 1o que apren..,.
den los individuos como miembros de una sociedad1 -
es un modo de vida, de pensamiento, acción y senti
miento•. (19) · 

18 RXESSMAN, 2e· cit. p. 72. 

·19 CHXNOY, 2e• ~· p. 28. 
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Además es medio de comunicaci6n, en una comunidad, a tra--

v~s del cual puede expresar y transmitir su raz6n de ser. Por -

·tal motivo es importante resalta,r el valor del dialecto que po-

see esta clase.social marginada, que a menudo se considera inf~ 

:Í:ior como. parte de una subcultura; caracterizándol.o con errores 

··.:ie pronunciaci6n por parte de un sistema escolar. Y siendo en -

muchos casos la manera expresiva y un modismo peculiar de acen-

Si bien es verdad que los no privilegiados están en desven. 

taja porque no hablan el lenguaje de las clases media y afta -

··-favorecidas por el sistema .escolar-, de igual manera: "· •• ,Los 

·.niños de medios desafortunados están perjudicados tanto desde -

el punto de vista de su vocabulario como de su sintaxis". (20) 

Por lo tanto es necesario que aprendan el lenguaje formal-

·::¡>ara que no tengan Iimí tac iones en cuanto a ascenso social, en-

,,.2.·: ···cuanto'. a formas de expresi6n escritas, y en cuanto a capacida--

,;:::.•. 
··des intelectuales: 

"En las clases medías se.hace uso de un vocabulario -
más amplio y de una estructura sintáctica más comple 
ja que estimula más la capacidad cognoscitiva e in-= 
telectual del muchacho". (21). 

SEVE, Lucien., .!:..!: al. El fracaso escolar. p. 100, 
Di GEORGI, Piero. ~- cit. p. 110 
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Cuando el maestro trate de comprender el lenguaje del niño 

proletario, sentir4 una aceptaci6n y no se dar4 un rechazo ha

cia su persona, su dialecto, y su clase social a la que perte 

nece, siendo el lenguaje un medio de comunicaci6n no se deben

reforzar las limitaciones del niño con términos que no entien

de. Y si en cambio la lengua española es rica en sin6nimos ~-

que se podr!an utilizar. 

D. LIMITACIONES IMPUESTAS POR EL EXTERIOR. 

En relaci6n a la marginaci6n que sufre una zona proleta

r.ia, se explica como un fen6meno que tiene que ver con el sis

tema de industrializaci6n dependiente. 

En ~rica Latina la marginaci6n se da apartir de un proc~ 

so que tiene que ver con el desarrollo econ6mico. La indus- -

_'tri.ali.zaci6n dependiente no es capaz de integrar a determina-

dos sectores sociales, <Viedando de est4 manera marginados: 

'El subdesarrollo ser!a precisamente un proceso de -
marginalizaci6n relacionado con el desarrollo acele 
rado de los centros primarios, frente al desarrollo. 
mucho m4s lento de las economías dependientes". (2~ 

La• limitaciones econ6micas de una comunidad proletaria 

.surgen de un sistema de producci6n, mientras una minorta se fa 

22 ADLER de Lomnitz, Larissa. C6mo sobrevien los marginados. 
p. 17, 
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vorece, de este sistema de producci6n, otra mayorra resu1ta -

perjudicada: 

•La riqueza que genera la industrializaci6n depen- -
diente no se irradia sobre el pars entero ni sobre
la sociedad entera, sino que consolida los desnive
les existentes e incluso los profundiza". (23) 

L~ ===girui.ciún que sufren 1os miembros de 1a comunidad es-

tudiada, la podemos observar por la deficiente autosuficiencia 

econ6mica, y la no adaptaci6n de manera satisfactoria a la pr~ 

ducci6n. 

A los marginados les queda únicamente la salida de em

plearse en trabajos poco productivos, siempre estSn disponi- -

bles para vender su fuerza de trabajo, con salarios mal paga--

dos que los coloca en muchas ocasiones en la pobreza: 

•Me parece importante distinguir en principio, entre 
la categor~a de marginalidad (definida estructural
mente por la ausencia de un rol económico articula
do con el sistema de producción industrial) y la ~ 
breza que implica mSs bien una situaci6n de escasos 
ingresos". (24) 

Aunque haya muchos obreros en la comunidad de estudio, su-

puestamente adaptados, no se benefician satisfactoriamente con 

23 GALEANO, Eduardo. Las venas abiertas de .l\m~rica Latina. 
p. 392. 

24 ADLER de Lomnitz, Larissa. ~· cit. p. 17. 
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l.a producción de la industrialización dependiente: 

"Ni siquiera sus propios obreros, 2os 'integrados' -
cada vez menos numerosos. se benefician en medida
pareja del crecimiento industrial •• " (25) 

Otra gran proporción de obreros pertenecen a los no c~lifi 

cadas, eJ d~=c~~l~o y subnmpleo, no les permite una integra--

ci6n en forma adecuada, y menos ~ejorar su nivel de vida. 

A los marginados, el bajo nivel de vida les impide un acc~ 

so a la cducaci6n que les permita integrarse a trabajos en me-

jores condiciones para su desarrollo. 

Particularmente en la educación, las limitaciones educati-

vas de uni'! comuniJad proletaria son ir.1puestas por un sistema -

de producci6n. Para ilustrar, el tipo de educaci6n que se im-

parte en una zona proletaria corresponde a su el.ase social, --

para estar acorde con el sistema de producci6n, tal como Emile 

.Durkheim ya se perca taba del fenómeno: "Incluso hoy d:la, aca-

so no vemos c6mo la educación varía según las clases sociales-

o las zonas de residencia?". (26) 

25 GALEANO, ~duardo. ~· cit. p. 392. 
26 DURKHEIM, Emile. Educaci6n y sociología. p. 51. 
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1:~ Carencia de recursos y medios. 

La carencia de recursos y medios en un medio proletario 

se refleja en la falta de lugares adecuados para.enriquecer.su 

·cultura: teatros, cines, galerías de arte, museos bibliotecas, 

~asas d~ cultura, y escuelas. Todo esto implica una limita-

ci6n para su p1eno desarrollo educativo.. M:i~ ~n~ i:-U?!!'!~= 1~ 

escuelas carecen de instalaciones adecuadas y quedan al margen 

de los adelantos tecnol6gicos educativos (computadoras, audio

visuales y telcvisi6n educativa). Aunque hay que reconocer -

que lo más importante en una sociedad no son los recursos y 

medios econ6micos para desarrollar su cultura, sino la gente 

que produce y forma parte de esa cultura. 

2. Contaminaci6n por el c~nsumismo. 

La comunidad proletaria no está ajena al consumo de art!c~ 

los superfluos e inútiles que promueven los persuasores ocul-

tos a trav~s de los medios masivos de comunicaci6n (televisión 

y radio), artículos de tercera calidad que s6lo marcan, aún -

m~s, su diferencia con las clases privilegiadas (media y domi

nante). 

Las modas de vestido y musicales por medio de la publici-

dad les promueven identificaciones con características racia--

les diferentes. Tambi~n se promueven alimentos chatarra, sin 



beneficio nut~itivo, y bebidas alcoh6licas; ante los persuaso

ocultos quedan indefensos por no contar con una educaci6n

les permita determinar lo que es provechoso y lo que no. 



CAPITULO III. 



rrr. LA ESCUELA EN EL MEDIO PROLETARIO. 

_l_ •. Rel.aci6n con l.a ideol.og.!a de J.a el.ase social dominante. 

La escuela y su rel.aci6n con la ideolog.!a de J.a clase domi

nante está dada a partir de que no hay divorcio entre el.las' la-

escuela está de acuerdo con su cultura y promueve sus valores 

(~eritocrácia), obediencia, &cito, j~~~~g~ru sucLal, r~pidez y 

competencia), al.gunos de ellos son normas que no perjudican a la 

clase dominante por ser su propia manera de pensar: 

J.a el.ase dominante, proporciona su interpretación 
del. mundo (ideol.og.!a). Esta se vuelve, con la fuerza 
de una norma, contra ellos. Pero no crea crisis alg~ 
na de identificaci6n, por lo menor te6ricamente, desde 
el momento en que la objetividad abstracta de la norma 
coincide con la subjetividad abstracta de su posici6n
de interpretes de lo real." (27) 

por otro lado, los perjudicados son l.os de la cl~se proleta-

poseer valores de una cultura diferente, tales como: So-

.a..Lu•uo.1.•"~'"'• cooperación, informalidad espontánea, respeto y léal

_dentro de un contexto social tendrá 

las relaciones de producción, al. i~ 

·1a ideol.og.!a burguesa y rechazar toda forma de ideol.og.!a -

(28) 
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La escuela al transmitir la ideología de la clase dominan-· 

al mismo tiempo transmite los valores de la cultura de la-

En síhtesi~, el niño proletario al no identificarse con -

Vdlv¡~H tl~ la cultura ae la clase dominante: competitividad,-

"· individualidad, éxito y rapidez, sufre una desadaptaci!Sn en la 

escuela por poseer valores diferentes: solidaridad, informali

dad, cooperaci6n respeto y lealtad. 

Actitud seleccionadora ::ocial. 

~l sistema escolar reproduce las relaciones sociales de -

,·-.:pr-óducCión, seleccionando y eliminando a 1as clases socia1es ;

- la escuela selecciona a los que poseen ciertas ventajas en co

nocimientos intelectuales y de lenguaje correcto. Por otra pa~ 

que no están familiarizados con ciertos -

y valores, aptitudes intelectuales, y con el lenguaje que ella 

promueve, por todo esto la escuela tendrá la funci6n de selec

·.cionar a los cuadros dirigentes y a los cuadros dirigidos: "La 

esc.uel.a sirve para .seleccionar a los que están destinados a -

trabajos manuales y los que están destinados a dirigirlos".(29) 

De igual. manera, la escuela recibe a los niños con una --

aparente neutralidad de "igualdad" hacia sus alumnos .. enseña -

29»DI GEORGI, Piero. ~· ~· p. l.05, 
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y califica por medio de exámenes -sin cuestionar acerca de as-

·pectas socio-económicos y culturales- justificando que la se-

lecci6n y la eliminaci6n se basan en habilidades intelectuales 

individuales como "naturales biol6gicas" ante lo cual no puede 

hacer nada, sin embargo Lucien st;ve señala lo siguiente: 

l~ U~v~~sidad cie aptitudes inte1ectua1es no es
del todo consecuencia fatal de la diversidad de do-
nes biol6gicos tienen naturalmente alguna incidencia 
en el desarrollo psíquico, son las condiciones socia 
les de este desarrollo las que deciden todo ••• "(30)-

En relación a la igualdad no hay nada más injusto y desi--

gual que.concebir la igualdad, en los que ya son desiguales --

por sus condiciones materiales y socioeducativas culturales. 

Los que :;en e.1lmincs.dos, en muchas ocasiones, se les consi-

"problemáticos 11
, "desadaptados", "desganados", ---

".'anorrna1es", 11 d~bil.es .ligeros", y ''no dotados". Y para compro-

·:»·, -b~rlo se recurre a los tests de inteligencia, aunque cada día
,-. I 
;;;::.·· .. se cuestiona mlis su validez, por ejemplo Michel Tort* realiza-

·aes populares obt.ienen menos puntajes i··0>rque no han sido dise 

fi'ádos para ellos, se utiliza un lenguaje familiar para el hijo 

·: del burgut;s, el c. I. no es constante y varía en un mismo indi 

viduo, son una caricatura de los ejercicios escolares porque -

30 SEVE, Lucien. QJ;?..... ~p. 16, 17. 

* TORT. Michel. El conciente intelectual. 
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transmiten representaciones de la burguesía, y tienen su ori-

gen en la división del trabajo. 

Por todo esto, se puede asegurar que l~ selección y la el~ 

minaci6n corresponden a una ideología en donde los perjudica-

dos son los de la clase proletaria, y se tratan de justificar

como diferencias de aptitudes naturales "biológicas" sin cues

t{onar 1a relación de las aptitudes intelectuales con la cult~ 

ra de la clase social a la que pertenecen, que favorece y per

judica al mismo tiempo, la escuela con su aparente neutralidad 

de "igualdad" favorece a los privilegiados. Los tests refuer-

zan la desigualdad calificando con injusticia, ya que los ---

items no están relacionados con la cultura de los marginados,

colaborando de esta manera con la división del trabajo. 

·3. Barreras intelectuales y lingüísticas. 

El lenguaje de los niños privilegiados les proporciona fa

cilidad para comunicarse en el medio escolar, mediante un voc~ 

·bulario y construcciones lógicas que repercuten en forma posi

_ti.va en sus aptitudes intelectuales leer, escribir, estudiar 

y pensar en forma abstracta. Los niños de clase media y alta 

no hacen más que continuar repasando un lenguaje familiar, que 

previamente ya ha.bían aprendido, por parte de sus padres, es-

tos por su parte cuentan con recu:mos para enriquecer su 1en-

gua: 1ibros, enciclopedias, pcri6dic::>s, revistas, cassettes, 

discos y tiempo libre que les permite adquirir conocimientos 
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intelectuales que posteriormente transmiten a sus hijos. 

Por otro lado, los niños de clases populares se encuentran 

barreras intelectuales y linguísticas, al no haber recibi

previamente, estímulos por parte de sus hogares y medio -

comunitario que les proporcione el vocabulario y sintaxis.que-

la escuela requiere, aunque esto no quiere decir que no pose~~ 

un amplio vocabulario: 

usan muchísimas palabras con una gran preci---
si6n, pero no son las palabras que se utilizan en la 
escuela. El ~xito escolar se basa en l~ facilidad pa 
ra manejar un vocabulario de clase media, no el len= 
guaje de los subprivilegiados". tJl). 

Bernstein (32) comenz6 a investigar el porque a los niños 

clase baja les va mal en el sistema educativo?, y encontr6-

.qúe ·hay un uso diferente en el lenguaje. Señala que hay una d!_ 

ferenci~ en cuanto al lenguaje de la clase media y el de la 

el.ase trabajadora. En el primero se caracteriza por tener or--

den gramatical, sintaxis, las relaciones 16gicas denotan cont!_ 

··9uidad espacial y temporal por el uso de preposiciones, l.os 

adjetivos y adverbios son elegidos con cuidado, a ~ste tipo de 

.lenguaje lo denomina lenguaje formal. El otro es gramaticalme~ 

·.te sencillo, repetitivo, y de contenido informativo el cual. d~ 

~l:)lllina lenguaje público: 

31 RIESSMAN, Q2.: ~ p. 117. Concepto citado. 

32 ROBINSON, w. P. Lenguaje y conducta social. pp. 139-145. 
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•Tal codigo hara hincapi6 verbal.mente en lo ccaunita 
rio. .as que en lo individual, en lo concreto. 1114• = 
que en lo adatracto; en la sustancia. mas que en la
el.-boraci6n de procesos; en el aqu1 y ahora • .as qi¡e 
en la exploraci6n de motivos e intenciones~ y en ~or 
-• de control social por la posici~n. mas que perso 
naliaadas•. (33) -

Loa estilos de vida determinan un lenguaje diferente. y la 

educaci6n da generaci.6n en generaci6n. El. marco tel5rico de 

social. son repetitivas, Gste tipo de manipulaciones concreta• 

.as que control abstracto, hogares sobrepoblados en donde los

ntños se socializan en un ambiente de pocos est~ulos intelec-

tual.es, en dicho ~:!to ~e d.'.:. = tipo especial ª"'' comunicación. 

4. LiDli.taciones de la escuela. 

La eacúel.a enfreta sus propios problenias que no hay qua· 

·;,,._.· · . .:l.qm:)r&rloai externos a ella debidos a llll sistema social econ6-

aicoa .aa -pl.io qua no eatan a su al.canee el poder reao1-r-

·1os1 carencia de recurllQs -teriale•. grupos numerosos. progr!!_ 

lÍlial!I extensos que se J.e· :lmpone, y que i.ap.iden facilitar •.L 

aprendizaje y l.a eniMñanza. Ante estos probl-• no hoy ning!! 

na objec:USn, pero si en lo interno pobr!a tomar en cuenta ••-

Pecto• sociales y culturales de sus altmnoa. 

33 Ibid-. p. 1t3. 
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XV EL PARBNDIZAJE DEL NXSO PROLETARIO. 

A. ASPECTOS POSITIVOS QUE ADQUIERE EN SU AMBIENTE. 

1. Vivir el presentQ. 

Los niños de estratos socioec6nomicos inferiores laboran--

para resolver sus necesidades inmediatas, el trabajo que des"!!!. 

peñan cada d!a as para su vida presente, sin cuestionar acere~ 

~e =u pa~•ao o su futuro. ªAparentemente, los necesitados es--

t'n interesados en lo que podr!a llamarse responsabilidad fu!!. 

cional., mlls que en el entrenamiento simb6lico para el futuro•, 

(34). Este último aspecto les es perjudicial y 6e aborda en -

el apartado B. 1. p.40 

Por lo tanto, tienen esta responsabilidad funcional. para -

su pre.ente y vida coticliana, este habito de vivir el presente · 

podr~a aprovecharse en la enseñanza con proqramas aplicabl.es a 

este eatilo de responsabilidad inmediata, y con una evaJ.uacidn 

diaria, de manera, constante y sistem&tica, ya que al llevar a 

cabo esto los estimular~a en sus loqros • 

. 
2. Pensamiento concreto. 

Las actividades prllcticas les permiten que el aprendizaje-

34 RIESSMAN, 22_· s!!_. p. 72. 



ae les falicite con actividades manuales concretas, cano un -

antecedente de lo abstracto. En vez de considerarse como una -

deficiencia se deber!a coñsiderar como otro estilo de aprendi

zaje: "Necesitan unir lo abstracto a lo inmediato, sensorial y 

·local en forma constante y estrecha-. (35). Por ejemplo en m!. 

tem6ticas se deber!a enseñar con material concreto: fichas, 

&baco, juegos de compras, etc., en literatura. con:actividade8 

expreaivas: declamaci6n de poes!as, c&nticos, recitaciones y -

representaciones. 

3. Esp!ritu de lucha. 

Las condiciones social.es da este tipo de niños hacen que-

entablen -una luchaw por resolver sus necesidades y en contra-

de la miseria. Diariamente tienen que conseguir el sustento -

880 nadie se los enseñ6 sino que es un aprendizaje da la pro-

pia vida. A ra!z.de su marqinacidn tiwnen que enfrentar sus -

prObl.émali econ&nicos para su supervivencia1 

-Estos chicos enfrentan algunos de los'hechos de la
vida' en forma m4s realista que muchos de sus maes
tros. Incluso su combatividad pord!a ser un ejemplo 
para algunos maestros sufridos •••• (36). 

Se podr!a decir que el -esp!ritu de lucha" que aprenden 

los niños de clase baja es resultante de su forma de vida~ 

35 Íbidem. p. 109. 

36 RIESSMAN, 2f: cit. p. l.3 
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Aleqr1a y humorismo. 

manifestaciones de al.egr!a y humorismo se pueden apre

sus diálogos, en donde manifiestan sus anécdotas pica

brornas pesadas, chistes y lenguaje en doble sentido: 

"Cuando se aprecia el. toque de humor, tiene la cuali 
dad de establecer relaciones fácil.es y espontáneas~ 
con la gente. Las 'bromas pesadas' de la .fábrica,
el: embromar que adopta caracteres de ritual., forman 
!?"'T.'tP ~~ ~St!? p.:::,~~.::,". {J7} • 

En ocasiones esta alegr!a y buen humor que aprenden en su-
~~~',_-{e), 

~~;p,:<:medio, son entendidos por la escuela corno una forma de indisc.:!:_ 

~20.,:·P_J,:f.n.a_ per_o si en su aprendizaje hubiera programas basados en·

·:'.;,·-- .. ·una atrn6sfera de alegr.ía, se l.ograr!a que se adaptarán, de una 
~·¡:·.'. :' .. : 

¡f.::- ___ manera, más eficiente hacia la escuela. 

Pi~~:{:~, 

,;;,'.L~"_S,-__-:~speto hacia otros indfviduos. 
;:-~"~1":'"" . 

El respeto hacia otros individuos es un valor que aprenden 

·través de sus padres, es menos frecúente que los niños de 

.c_l.~_sé baja asuman actitudes negativas o irrespetuosas hacia 

'..sus. mayores (padres y maestros), que los alumnos de la clase -

Es evidente que la sencillas y humildad, que en ocasio-:·::...-;~ · al~a. 
:,·:.:o:, 
¡..•· ':·nes es entendida corno servilismo, contrasta con la arrogancia.;,. 
::::':·-
,., : 'que muestran al.gunos niños de estractos socioeconOrnicos al.tos, 

~- p. 54. 
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al desobedecer a sus padres por no haberles inculcado, sus pr2 

pios progenitores, el respeto que deben mostrar hacia sus mal'2 

lo podemos observar en calles, tiendas.

parques y diversos lugares pdblicos en -

su falta de educaci6n y respeto hacia sus pro-

padres y, posteriormente, de manera similar con sus maes-

6. Lenguaje expresivo. 

Su lenguaje a pesar de ser diferente al de la clase media-' 

en cuanto a vocabulario y sintaxis: " ••• es a merindo m&s 

y expresivo que la prosa ampulosa de los libros de tex~ 

(38). 

La inventiva de palabras que surgen de los estratos socio-

El uso de gran cantidad de adjeti

en sus bromas, insultos, y apOdos. Es un -

·:lenguaje .que tiene que v~r con su contexto y circunstancia vi

que alser e~crito·faltarta el ambiente situacional concr~ 

vital, que le da' sentido. 

La influencia del trabajo pr4ctico. 

La influencia del trabajo pr4ctico determina que adquieran 

38 ~· p. 13. 
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"• 

una inteligenci~¡,~ctica;:''.io.'~r esta raz6n las actividades ma--
''-{.,,..>~"'"'; 

nuales concretas IliiS facilitarán su aprendizaje, ya que poseen 

h&bitos en relaci6n a actividades practicas¡ mientras m4s ·se -

relacione el aprendizaje escolar con sus conocimientos anteri~ 

res se obtendr!n mejores resul,;~~os. 

En la enseñanza a estos niños, no privilegiados, no se de-
~·," ;,·J· 

be pi(i(ar por al to que'.i'"tienen amplias experiencias en el. campo-
~.,_;· . 

manual pr4ctico. Y ser!a benl!fico que se utilizar.Sn metodos .;~-::.;, 

que impliquen actividades: motoras, visuales y t!ctiles para -

pasar, de esta manera, de lo concreto a lo abstracto. 

8. Trabajo lento. 

A1 niño proletario ~de "aprendizaje ,l,ento" es frecuente que 

el sistema escolar lo etiquete con deficiencias, ya que como -

se ha niencionado, la escuela aprecia enormemente la rapidez y

la competitividad. La lentitud puede estar relacionada-con la~ 

·falta de familiaridad con conocimientos intelectuales: temas,

lenguaje del tipo de las clases media y dominante, lectura y -. ' 

escritura y, según Riessman, puede significar: " •••• cautela,-

deseo de ser muy cuidadoso, gran inter~s que impide ejecutar -

de prisa cualquier problema, o un estilo meticuloso". (39). E!!, 

to, en mi concepto, se aplicar!a sólo en algunos casos muy es-

pec!ficos. 

39~. p. 102. 
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9. Madurez: •hombre antes de tiempo•. 

Cuando no han terminado su crecimiento bioleqico, comienza 

para ellos la lucha en contra de sus problema• econ&nicoa y ·~ 

cialea. Eato cauaa que tenqan una forma de pensar realiata y -

concreta acerca de aus problemas inmediatos por los que tienen 

que resolver cada d!a. Adquieren por tanto madurez al trabajar 

a edad temprana. Los alumnos de Barbiana señalan lo siquiente

al referirae a su situacien proletaria y al trabajo: •Nueatra

claae carece de niños. Somos adultoa antes de tiempo•. (40). 

Debido a estas circunstancias los niños aprenden a resol-

ver juiciosamente sus necesi•ades, y se puede decir que aon -~ 

inteliqentes en su medio ya que saben resolver sus problemas. 

10. Solidaridad y servicialidad con sus compañeros. 

se ha hecho hincapi6 del ambiente de solidaridad de la co

aunidad proletaria, en c6mo, a partir de sus necesidades sOc:i!?. 

econlSmicas, se dan lazos de unien y cooperacien ayudl'ndose re

ctprocamente. Es por ~ato que loe niños de el•••• no privile--

9iad•• econ&micamente, tienen el pri.vtleqio de poseer valorea

dea •solidaridad humana•, •cooperaci&n• y •aervicialidad•. --

Ayudan al que necesita, hasta cierto grado, con servicialidad

y participaci&n en beneficio del qrupo: 

40 ALUMNOS, gp. ~· p. 45. 
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•i>ens~s. por ejemplo, en l.a va.lor:laac:lCSn del. sent.f. 
a:lento de prop:ledad, en l.• J.aportanc:la atr:l.bu:lda, a 
l.a'cal.:lda sol.:ldar.f.dad dltl. qrupo• y en el. caraeter -
est:aEOp:ltaao l1a l.os mocli-• l..ingü.!:st.f.co• que vie
- a reaf:lzllar l.a espee:lf:lc:ldad del. •noaotroa•• .
(41.) • 

Bs :frecuente ver a estoos niños juqar. c:.:9part:lr y repart:l!: 

B. ASPBC'1'0S llBGA'rXVOS QUB ~ SOR PERJUDXCXALBS. 

1. Pal.ta de .interés bac:la el. futuro. 

Loa padres de niños de c1ase baja se sienten presionados.

debido a sus necesidades econ6aic-. a ded:lcar a sus bJ.jos.a -

tare- ~stiea• y trabajos -ual.es. Esta eoncentraci&l evi

t:a que c'l9-rrollen ec+--1.ñ~e& intelectual.es, en trabajos y -

t:aze•• eecol.are•i l.o que tr- Q:mD con-cuene:la fal.ta de entE!!, 

~ento intel.ectual. para su futuro. 

Eate poco :inte:dl• ~c.f.a el. futuro en el. pl.ano educativo,-

se jWltifica porque sus act:lvidades d.f.arias presentes, no per

aiten :lnteresarse en'real.:lzar activ:ldade• que no red:ltdan bel!!!. 
f:lcio in9ediato. Por l.o aisao, obt:lenen bajo rend.ia:lento eae2 

l.ar, y no l.ogran un ascenso soc:lal. por -d:lo de l.a educaci6n -

fonaal. escol.arizada. 

41 SEVB, Luc:len. 22.· cit. p. 111. 



· 2. Def:i.clencias en e:l aprendizaje abstracto. 

_Bn rel.aci6n a su aprendizaje. se ha seña.l.ado que se :Les f.!_ 

cil.i.ta el. aspecto concreto: en re1aci6n ai. aprendiza.je ólbstra:_ 

dan ~icíencias por no haber una atmesf:era inte:Le~ 

actividades que estimuien el. desar.i:ollo da

::1- abstracciones, que impliquen separaci.On mental. de l.ocon-

creto y re&:L. Entre e:Ll.a podr!:a mencionarse: l.a l.ectura_de li-

bros. 1as conversaciones intel.ectua:Les, y l.a comodidad que pr!?_ 

Jil'orci.onan :Los bienes materi.a1es: 

•in. individuo pobre p..-de, hasta cierto pan.to. -
zar a apreciar l.- formuJ.ac:j.onea abatr.c:tas ~ ..= 
a6:Lo cuando, viendo su deri.vaci6n y apl.icaci~eD""
l.a prSctica, percibe l.a importancía de l.- general.!_ 
zaciones•. (42) 

La escue1a en un -d:lo proletario no promueve·pl.-te -

aprendizaje de l.os niños al. no contar con insta:laci- ad!!_ 

c:allbio escuei- en. -

cuentan cont b:lb1iotecas. 

1.-.oratorioa., t.il.eres. caaputador- y audirisua1es q- contr!_ 

· bayen a :facilitar el. aprendizaje de l.os nliios de el.ases socia

· ias pri.vi1egiadas. 

42 JUESSMAR, ~· cit. p. l.09 
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Los niños pro1etarios, por su parte, carecen hasta de úti

l.es escol.ares que facil.iten su aprendizaje: lco1ores, pl.ua:ines 

juecjos de geometr1'.a, pince1es y acuare--

Resul.ta i.r6nico que l.os psic6J.ogos reccaienden que l.os - ) · 

·pinten para promover su creatividad si no se cuenta con-

e1 aateri.a1 i"tJi~pe:n::;:h1~. 

Bs frecuente que 1os ntiios de el.ase baja uti.1icen un sol.o

cuaderno para todas sus materias, esto es perjudicial. por que

no l.es es posibl.e una organizaci6n adecuada de sus apuntes, P!!. 

ro mSs perjudicial. si se trata de ~di.ar exigiendo el. -te--
., ri.al. ·o 6ti.l.es que no pueden conseguir por sus l.iai.taciones eco 

nl5aicas. 

4~ Los tests no estan diseñados para e11os. 

Los testa -rginan a l.011 nüios de el.ases popul.ares por que 

no estSn di.seña.dos para el.l.011, l.es presentan vocabul.ario y te.,. 

... diferentes a su contexto aoc.ial., l.os cua1es no han aprend!. 

do en su medio. Se re1acionan con un tipo de cul.tura de 1aa -

cl.-ea pri.vil.egi.adas'y es por esto que obtienen -jorea reaul.

tados 1os hijos que pertenecen a estas, tal. como l.o señal.a --

Michel. Tort*. 
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5. sentimiento de minusva1ía. 

E1 senti.Jlliento de minüsva1ía que se da en e1 contexto so-

ci.a1 ampl.io por 1o general. en su medio fami.1iar y ccauni.t:ari.o

no existe sino que pasa desapercibido para e1 niño pral.etario, 

se siente aceptado y adaptado. En una sociedad ..Ss a.pila l.a -

~:::=.liZ.i.c<tción y proacr.lpci6n social, que sufre, pueden pr~ 

car1e tal. senti.ai.ento, por ejemplo, 1a escuel.a cuandO el. sis~ 

.. es aut:ori.uri.o. 

•La acentuaci6n del. autori.tariSlllO en 1a educaci6n, -
y especial.mente el rigor opresivo de l.a autoridad -
del. -estro, asegurada mediante un si.st:emade cast:J. 
gos y emp1eos de fuerza, provoca directamente el. -= 
sentimiento de ~or val..ta en el. niño, y aucbo .as
en el. niño prol.et:ario, por bal.l.arse entregado a -
esa autoridad sin restricciC5n al.guna ••• •(43). 

6~ Carencia de la est:U.01.aciCSn del. l.engu_aje correcto. 

Bl. l.enguaje •correcto• que no maneja un niño de l.a el.ase -· 

prol.et:ar:la, és un l.enquaje del. t:ipo de la el.ase -di.a y dcai.

nant:e que acepta l.a eaeuel.a. El. niño pral.etario adqui.riCS un -

1enguaje expresivo sin e8bargo, carece de l.a sintaxis del. l.en

i¡raaje formal. escrito. Loa niños privil.egi.adoa r.eci.ben est:iaul.~ 

:ci6n del. l.enguaje formal. al. comunicarse con sus padrea ya que-

1o aprenden en un -di.o donde abundan: 1ibros, revistas cul.tu-

43 JUJLB, Ot:to. El. alma de1 niño pro1et:ario. p. 56. 



··-
ral.es, enc:i.cb>pedias, peri6di:cos, asistencia a e.spec1:4Cul.os y-

Vi.sitas cu1blra1es, conversaciones int:el.ectual.es ~ ea~ 

1ua J.a siDt:aris y el. vocaWJ.ari.o del. l.enguaje f~~ SUB pEo-: 

gmú.tozes a1 aprender est:e l.enguaje J.o t:ransl!lli.ten a sus hijos. 

7. ral.ta de herencia i.nt:el.ect:ua1 educativa. 

La fal.t:a ae herencia i.nt:el.ect:ua.1 educativa en J.os n.liios c1e 

cl.aue baja, se da po:n¡ue sus padres genera.l:mmt:e no tienen~ 

formal. COll(>l.eta, y porque su carencia econdaica J.os li

no tener acceso a una cuitura del. tipo de 1a c:tase --

cU.a y al.ta*. Por .J.o t:ant:o sus padres no J.es t:ransait:en a sus -

b ijos una c:u.l.t:ura i.nt:el.ect:ual.. 

La detnrent:aja se refl.eja en = .::-""l"'~i-iento esoo:iar, por no 

8. Apir:ecJ.aci&n de l.a rapi.de:a y l.a competitividad en J.a escae.la. 

La eacuel.a prc.ueve l.os val.ores de •rapidez• y •ccmpetit:i

Yf.clad· al. fellcit:ar o pr~ar al. niño que t:erai.na pr:t.ero. Loa 

n!.ños de -dios socioeoon&d.cos bajos se encuenb:"- en desven

taja porque poseen un esti.l.o ele aprendi.:aaje l.ento, y ... coan

do dentro de un grupo escol.ar hay t~il!Sn niños de el.ase -cU.a, 

q~ tienen entrenamiento previo. Adelalis por que l.os val.ores 

* Conuul.tar l.os probl.emas b&sicos que enfrent:a, parte b)p.6 
BOUCATXVOS. 

>I 
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mencionados les ·son ajenos, siendo valores propios de la clase me 

dia: 

•As! los ninos de medios populares no ser8n totalmen 
te motivados por 1a competencia escolar, a diferen= 
cia de 1os pequeños 1uchadores de 1a c1ase media. -
que se mostrar~n tanto mas combativos como e1 des'-
clasamiento socia1 sea de temer•. (44). 

Por esta raz6n 1a rapidez y la competencia, en 1ugar de ~

ser estimu1antes para el mejor desempeño escolar. a los niños

proletarios resultan frustrantes. 

9. Creencias en mi.tos no científicos. 

E1 ambiente fami1iar y de la comunidad, en donde se dan -

conversaciones de tipo informal, acerca de diversos temas y he 

.. choa ficticios, no verdaderos. el niño pro1etario aprende con~ 

·c:Liidentos y creencias de: 1eyendas, ·cuentos. an6cdotas y fabu

considera en a1gunos casos como ciertos. Cuando loa 

relacionan con a1gunos temas escolares, les es.perjudicia1 po!'._ 

que estos no tienen validez cient!fica. Es por asto que es im

p(>rtante recalcarles que muchos de 1os relatos que aprenden en 

su medio no son hechos ver!dicos, pero son importantes ya que

pueden formar parte de un género ltterario y ademas fomentar -

su imaginaci6n y creatividad. 

44. SEVE, Lucien. QR· cit. p. 111. 
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10. La . iJlfl.uenc.i.a del. .consuaismo. 

Loe me4ios de ~icacl6n: l.a radio. l.a tel.evisi6n y l.aa

zW!.at:U rec:ir:eativ-. distraen a l.os rdños prol.etarios y evi

tan .que parte de su tiempo 1.i.bre l.o dediquen a sus estudios -

-coJ.arear al. a.i._, ti.ellpo. son diversiones que no ampl.ian sus 

C:onociaientoa intel.ect.ual.es. En cambio. l.os saturan ele val.ores 

aje- a BU idJ.osincracia (COD .:>del.os ajenos a SU identidad)

y .caracterf:&ti~ racial.es diferentes por -dio del.os persua

llOraB ocu1toa. AdemAs estos l.es promueven l.a •necesidad• de -

art1cul.os superfl.uos y el. cona.-, de •aJ.imentos chatarra• sin

Dingt\n provecho nutriti...o. 

Ante l.os persu-orea ocul.tos se encuentran indefensos por

no con~ con una educaciJSn que l.es permita distinguir l.o que-

1-. e• provechoso y l.o que no. 
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CONCLUSJ:ONES 

1. S1 medio de 1os nf.ñoa pro1etar:ios se caracter.iza por 1a -

ciarenc.ia de b.ienea -t:•r.ia1es, y por e1 bajo nivel. de vida. 

2. La i:-i1ia pro1et:ar.ia enfrenta probl.elllaa econCS..icoa y de -

educaci6n escolarizada. 

3. La aar9inaci6n que sufre 1a ccaunidad pro1etar.ia 1a deter

aina a ser distinta, en cuanto a poseer val.ores·d:iferentes

a 1oa de 1as clases pr:ivileq:iadas. 

4. Los padres sufren problemas de !ndole socioecon6mico que -

l.es impide un desarrollo educativo. 

El s~steaa escolar establecido, por su car4cter de sel.ecti

vidad provoca la minusval!a de los niños de clase pro1eta

ria. 

6. Los factores comunes social.es que inciden en el rendimiento 

de los niños, de ia·.póblaci6n marginal escogida, son los s!_ 

guientes: hogares desintegrados, problemas econtlmicos y de

trabajo de sus padres, bajo n:ivel de vida caracterizado por 

la falta de: bienes materiales, alimentaci6n adecuada, un -

acceso a la cultura de las clases privilegiadas, y bajo ni

vel de educaci6n escolarizada de generaci6n en generaci6n -

( 
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que·transmita conocimientos intelectuales a los niños pr~ 

tarios. 

7,, .Los niños proletarios adquieren aspectos tanto positivos -

como negativos en su medio comunitario. 

8. A estos niños se les facilita el aprendizaje con activida-

9. La escuela de esta zona proletaria, tal corno lleva a la -

pr&ctica la educaci6n, aprecia los valores de la clase do-

minante, tales como: "individuali'S!llo", "jerarquía social", 

"competencia" y "aptitudes innatas"; pero ignora los valo

res de la clase proletaria: "solidaridad", "uni6n", "coop~ 

:caci6n" y "lealtad" a su grupo. 

10.Los niños de medios sociecon6rnicos bajos poseen: un "esp!

ritu de lucha" como uno de sus valores b4sicos y un lengu!!_ 

j~ expresivo; y adquieren una madurez temprana en su forma 

. de pensar. 

11.LOs niños de clase baja no reciben estimulaci6n del lengu!!. 

je •correcto" influ!do por una cultura de las clases pri-

vilegiadas, presentando deficiencias, en relaci6n, a la -.:.. 
sintaxis y el vocabulario del lenguaje formal. 

12.; Estos niños tienen poca familiaridad con conocimientos in

telectuales, careciendo de estimulaci6n en la lectura de-
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1ibros con ejemp1o~ y hechos concretos, a tra~s de sus p~ 

dres; y tienen dificu1tades, en re1aci0n,.con e1 aprendiza

je abstracto • 

. 13. Los niños de medios socioecon6micos bajos no reciben una -

estimu1aci6n efectiva por parte de la escue1a de esta zona 

pro1etaria, ya que no toma en cuenta sus va1ores cu1tura-~ 

1es de estos niños, ni los conocimientos que adquieren en

su medio, ni sus necesidades. En otras pa1abras, pasa por-: 

a1to sus a1cances y limitaciones. 

Los niños marginados son inf1uidos por e1 consumismo, por

medio de 1os persuasores ocu1tos que 1os atraen hacia di-

versiones, sin beneficio ~ducativo. 

La eco1og~a educativa resu1ta adversa por.1as condiciones

socioecont5micas, sin que por e11o se den aspectos poaiti-

vos, que deben ser conservados; 1a educaci6n debe ser mod!:_ 

ficada para que corr~sponda a los valores de .esta c1ase 

socia1, y se sientan identificados y adaptados estos niños 

pro1etarios. 
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ANEXOS 

Anexo A: antecedente·s histOricos. 

Morel. es uno de l.os primeros que trat6 como el. deficient~ 

nivel. de vida, afecta el. desarrol.l.o intel.ctual. del. niño. Post~ 

·.rior.ante Levis hab1a de deficiene:i;-. ~nf:ele::. :::~""O cdgüü. ~s-

de tipo subcul.tura1, que no tendr.tan qran diferencia con una -

pobl.aci6n normal.. 

A1l.ison Davis y Robert J. Ilavighurst, han hecho hincapi~ -

en l.a variaci6n de l.a cul.tura en l.as diferentes el.ases socia--

l.es y tratan de determinar l.as consecuencias de estas referen

cias en l.a educaci6n cu1tural. del. niño. 

Estudios previos. Otto 'Rdll.e se propuso estudiar l.a persa-

niño pral.etario. Ver de qu6 manera estaba condicJ.!!_ 

medio y c6ao es necesario tener en cuenta este pa

ra entender la psicol.oq!a .infantil.. Ta.b.i.Gn pl.antea que una de 

l.aá caracter!sticas del. niño pral.etario es el. sentimiento de -. . 
val.!a, que 1o convierte y condena al. yugo de 1a expl.ota-

su nivel. Social., anomal.!as constitutivas, defectos org&

··nJ.cos, desca1ificaci6n, proscripci6n social. y p4!rdida de segu-

ridad y de garant!a de val.or, pueden provocar tal. sentimiento. 

Frank Riessman pl.antea que l.os al.umnos que provienen de --
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.clases populares, son vistos como problem&ticos en el renc:ll;....~ 

miento. Y que a estos individuos despose.tdos, no se l.es ha -

brindado la atenci6n que merecen, es por esta situaci6n que -

··propone un nuevo enfoque, para val.orar su ambiente en desvent_!! 
·. . . 
ja.:su cu1tura y psico1og1a. 
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Anexo B: t~rmino•pro1etario: 

E1 t~rmino •pro1etarió", en e1 presente estudio pedagOgico, 

significa 1o siguiente: •clase baja"; "grupo socioeconOmicio i~ 

ferior~: •carente.de est1'.mu1os cu1tura1es• de1 tipo de 1as c1~ 

: ses privi1egiadas•: •carente de est!mu1os intelectuales": •maE_ 

ginado de 1a cu1tura y educaciOn de 1a clase socia1 privi1egi~ 

.. ,.da."; "individuo que carece de b{enes"; "c1ase socia1 que care

ce de recursos econ!Smicos•; "no privi1egiado", y carente de he 

rencia inte1ectua1 educativa. 

º· T A 

No se uti1iza Gni~amente en e1 sentido que en muchos estu~ 

dios de economta socia1 se 1e da refiri~ndose a •individuos -

asalariados o que trabajan a jorna1•. sino que se toma un sen

tido o significado amp1io, para abarcar máyor número de casos, 

que en gran proporciOn s1 son hijos de padres obreros. 
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Anexo C. nreve investigaci6n de campo. 

Esta breve investigací6n se utiliz6 para fundamentar algu

nas ideas expresadas en los capítulos I y II. 

Para esta investigación se recurre a la aplicaci6n de dos

Cu~~tionar ios uno a padres y otro a alumnos 

La aplicaci6n de los cuestionarios se llevaron a cabo en -

una escuela perteneciente a la colonia José L6pez Portillo la

cual es fundada por inmigrantes de zonas rurales, al estable-

cerse como "paracaidistas", sus condiciones de vida son de mu

chas carencias, aunque no para toda la población. Se cuenta -

con alumbrado público, agua potable, carece de drenaje, pavi-

mentación y teléfono, el transporte suburbano también es defi 

ciente, un mercado en cond:i:ciones insalubres, cuenta con dos-

escuelas primarias y una secundaria. Su ubicación se localiza 

dentro de la delegación de Ixtapalapa D.F. se caracteriza por

ser una zona marginada, en donde la mayoría de su población a~ 

tiva sus fuentes de trabajo est§n en industrias. 

La aplicación del cuestionario a los padres de familia, se 

llevo a cabo, con una muestra de treinta de ellos, la encuesta 

fue aplicada cuando fueron por sus hijos a la escuela, a otros 

se les envi6 ~or medio de los alumnos, y a algunos las pregun

tas se hicieron orales a los padres porque no saben leer. 
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En los niños la ap1icaci6n se rea1iz0 en un grupo con una 

muestra de treinta alumnos, poblaciOn homogenea en cuanto a -

edad, promedio 11 a 1~ años. 

Las razones para seleccionar alumnos de So. grado fueron:

es frecuente: que a los niños se les dificulte este grado, as! 

como 1o. y 2o. grados, y porque en esta edad comienza o ha co-

bajo, al ayudar a sus padres; adem§s por experiencia persona1-

a1 haber trabajado con e.ste grado; aunqu~ en una sítuaciOn di

ferente ya que los niños pertenectan a grupos socioeconOmicos

(y esto me permitiría poder ;:iprcciar diferencíasL 
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SS. 

Valorar la estirnulaci6n educat±va familiar, escolar 
y del medio, que recibe el niño. 

Los datos que se obtengan seran confidenciales con
fines de estudio pedag6gico. 

CUESTIONARIO A LOS PADRES 

FOLIO 

l. Hasta que grado estudio? 

cual es su pasatiempo favorito? 

Le gusta leer? 

SI NO 

Qu~ tipo de lecturas prefiere? 

al revistas ---- bl peri6dicos él· cuentos 

d) fotonovelas ___ .e) c6rnicas ------ fl algdn otro 

.5. Ayuda a sus hijos a realizar sus tareas? 

sr NO 

6. Tiene dificultades al querer qyudar a sus hijos en sus ta
reas? 

sr NO 

Por qud? 

7. Prefiere que sus hijos? 

al le ayuden en su trabajo ----- o bl que estudien -------



8. Los estimula para que estudien? 56. 

SI NO 

Como? 

9. Felicita a sus hijos cuando sacan buenas calificaciones? 
SI NO 

De qué manera? 

10. LOs castiga cuando sacan malas calificar.iones? 
SI NO 

De qui! manera? 

Anote el nombre de tres libros que haya leido? 

12 .• QuA significa 1a escuela para usted? 

13. Por qué es importante 1a educaci6n para usted? 

Cuentan con 10 necesario sus hijos para que puedan cstu-~ 
di ar? 

SI NO 

Anote el nombre de tres consejos que da a sus hijos sobre 
su aprovechamiento en la escuela? 

Asiste a las juntas de la escuela? 

a) nunca b) a veces c) siempre 

Por qué? 

Gracias por su colaboracicSn •· 



GRAFXCA Nilm. 1 

ºººººº A B e o E F G 

C1ave: 

A obreros 23.3% 

B comerciantes 10% 
(pequeño comercio) 

e o~!c.!c:: 10¡ 

D choferes 3.3 % 
E a1bañiles 13.3 % 
F obreras 10% 
G hogar 30 % 

Ocupaci6n de les p~dres. Ocupaci6n de las madres. 

En la breve investigaci6n de campo se obtuvo lo siguiente 

ocupaci6n predominante es la de obrero (26.6%), otros se -

pequeño comercio (10%}, albañileria (10%), oficios

( 10 %), y algan otro em~leo (3.3 %}. Por lo que .respecta a 

las madres se dedican, al .trabajo de su propio hogar ( 30 % 

' y otras son obreras (10 U • 



GRAPI:~ NGm. 2 

Clave: grado escolar. 

A s.in escolaridad.; 20• 

B primer grado. 

e segundo grado. 23.3• 

D te roer grado. 3.3• 

E cuarto grado. 10• 

F quÜlto grado. 

G sexto grado. 

H sin especificar 

DO r secundaria 

A B e D E F G H r 

Eacolaridad de ~os padres. 

·s1 nivel escolar de los padres es el siguiente: m&s dél -

no concluya la primaria, el 20 ' no sabe leer ni eacr.ibir-

23 .3 • de ellos solo loqro cursar hasta el segundo grado, -

• tercer grado,. e.l 30 • sexto grado, el 6 .6 ' no espec! 

igualmente es~e m~smo porcentaje curso secundaria. 
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GRAFICA N<lm. 3 Clave: 

A fútbol 23.3 ' 
B radio y televisi6n 

l.6.6 ' 
e lectura 13.3 i 

D actividades manua
le" 2'3.3. ! 

E sin dato 13.3 % 

ºººººº 
F sin tiempo libre 

l.0 % 

A B e D E F 

Pasatiempo favorito de los padres en su tiempo libre. 

El pasatiempo favorito de los padres como podemos apreciar 

la qr4fica es el fatbol ( 23% sin especificar si lo ven ao

espectadores o lo juegan ellos ) , en el mismo porcentaje -

( 23.Jt ) se dedican a tejer, coser o a alguna actividad arte

el 13.·3% respondi6 que su pasatiempo favorito 

el 10% no cuenta con tiempo libre. 



GRAFJ:CA Nl1m. 4 

1 

D 
A B 

60. 

C1ave: 

\ 

A si ayuda a sus hijos en las 

B 

tareas de la escuela 63.3 ' 

no ayuda a sus h.i.jos en las 

tareas de la escuela 36.6 ' 

Padres que colaboran en la realizaci6n de 

las tareas escolares cte sus hijos. 

La mayor!a respondi6 que ayuda a sus hijos en las tareas -

ceacolares, para que obtengan mejores calificaciones y un mejor 

·.aprovechamiento. Un 36.6 ' contest6 que no. 
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GRAFXCJ>. .Ntlm. 5 

D 
A B 

.Padres que tienen dificu1tades al. 

querer ayudar a sus hijos en las 

tareas escol.ares. 

61. 

CL.11.'llE: 

A si tiene dificu1 tades 

al. ayudar a sus hijos 

en sus tareas. 66.6• 

B no t~ene dificultades 

al. ayudar a sus hijos 

en sus tareas. 33.3, 

No obstante que la ~ayor~a respondi6 que auxil.iaba a sus

hijos en sus tareas (ver Gr&fica 4),para que obtengan mejores

ca1ificaciones o para mejor aprovechamiento. A la pregunta -

formul.ada a los padres en el cuestionario - 6. C. Tiene dific-. .ll.-

tades al querer a sus hijos en sus tareas? respondieron que -

si, tamb~én en un al.to porcentaje de 66.6' las razones que ex-

ponl'.an a grandes rasgos fueron: por que no saben, porque estu-

diaron poco, o por el. cambio de métodos. 
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n 
oDD O 

A B e D E 

Lectura de libros por parte de 

los padres. 

Clave: 

A ún libro .10% 

a üos libros L:l.3% 

e tres libros 16.6% 

D no anotaron ninguno 
43.3% 

E anotaron el nombre de
rev~st~s o·materías en 
lugar de libros 16.6% 

Solamente el 16.6% respondi6 correctamente a la pregunta·: 

tres libros que haya le~do? El LO% anot6 un 

libro, el 13.3 dos libro~, un aLto porcentaje del 43.3% no an~ 

ninguno, 16.6% anotaron nombres de materias o revistas.-

estos datos nos' podemos dar cuenta que la lectura de li

bros es muy baja. 

62. 
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OBJETIVO: Valorar la estímulaci6n educativa familiar, escolar 
y del medio que recibe el niño. 

Los datos que se obtengan en esta encuesta serán 
confidenciales con fines de estuñi.o pedag6gico. 

CUESTIONARIO A LOS ALUMNOS 

FOLIO 
Grado 

l. Qué haces cuando estas fuera de la escuela? 

2. Ayudas a tus padres en algún trabajo? 
SI NO 

En qué? 

3. Te ayuda alguien en tus tareas, cuando tienes dudas? 

SI NO 

4. Cuando leen tus padres, que es lo que leen? 

S. Qué tipo de lecturas prefieres? 

a) revistas b) perí6dicos~- el cuentos 

d) fotonovelas ~~- e) c6micas f) libros 

6. Prefieren tus padres qué les ayudes en algún trabajo o que 
te dediques a tus tareas escolares? 

7. Te estimulan tus padres para qua estudies? 

SI ::-10 

De qué manera? 
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e. Te. felicitan tus padres cuando obtienes buenas ·cali.l;icaci~ 
nes? 

sr NO 

9. Te castigan tus padres cuando obtienes mal.as cali.ficacianes? 
sr NO 

C6mo? 

Cuentas con todos tus útiles escolares? 

SI NO 

Acuden tus padres a las juntas de la escuela? 
al nunca b) a veces c) siempre 

Por qu~? 

12. Puedes estudiar en tu casa? 

SI NO 

Por qu~? 

13. Menciona tres consejos qul!a has recibido de tus padres so·
bre tu estudio escolar? 

.... ._ · 14. Menciona tres consejos que has recibido de tus maestros -
sobre tu estudio escolar? 

15. De qu~ manera te corrigen tus maestros cuando no cumples
con tu trabajo escolar? 

16. De que manera te felicitan tus maestros cuando cumpl.es -
con tu trabajo escolar? 

Gracias por tu colaboraci5n. 



GRAPXCA HGa. 7 

CJ.ave: 

A no sabe .Leer el. J.3. 31i 

B :rev1.stas y peri6dicos 

D o o 26.6t 

e cuentos y fotonovel.as 

16.61; 

A B e D E 
D libros y apuntes de 

sus hijos 26.6" 
Lo que 1een l.os paéires. E sin dato 16.6% 

Los datos se obtuv:f.eron al. :real:f.zar l.a sigu:f.ente pregunta 

a.,l.os al.umnos: Cuando ~een ~us padres, qu4 es l.o qu~ l.een? E1 

.,13.3 " contestaron qu~ n~ saben l.eer, el. 26.6% revist....- y pe

el. J.6.6\ cuentos y fotonovel.as, y el. 26.6• l.een 

l.1.bros de texto y 1a bi.l>l.ia, ccmo l.ectura, l.a men-

., c1.onan frecuentemente, destacllndo1a entre otros l.ibros. 
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n 
LJ D 

Clave: 

A labores del hogar 7 0% 

B trabajo 30% 

.Actividades de Trabajo de los Alumnos. 

El 70% de los alumnos se dedican ayudar a sus padres en 

·aCt.i.v.iddU~s <lom~sticas, princip&:iL-nentc la::: niño..c·. En cambio 

los varones aparentemente son el 30% los que trabajan ayudando 

a sus padres en ventas o algan oficio pero si tomamos en cuen-

ta que más del 50% del grupo estaba integrado por niñas el PO.E 

centaje de varones que trabajan se debe duplicar (ya que es--. 

una muestra de nifios) 

Los niños por su parte el trabajo lo desempeñan a edad --

temprana, al colaborar con sus padres. 
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[] 
A B e 

·grado·, y alumnos que no han re

petido ninguno. 

Clave~ 

A alumnos que repitieron alq~n 
qrado escolar. 43.3i 

B ~lur..nos que no han repetido
ninguno. 50% 

e sin datos 6 .6% 

Se puede apreciar que un alto rndice de repetidores, que 

es el 43 .• 3%, el 50% no ha repetido ninqún grado, y del 6~6% -

no. se obtuvieron datos·. 
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N(Ím. 10 

Clave: 

A repitieron ler. grado •.. 

B repitieron 2°. grado. 

e repitieron 5°. grado. 

U D D 
A B e 

Principalmente repiten los -Alumnos. 

·::.De. los .Que repiten aJ.gan grado, son principal.mente de --

grádo en un 53.8%, le siguen. 2° y 5°. grados en un 23% --
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