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7. 

INTRODUCCION 

El papel de la educaci6n en sociedades cada vez más diversificadas es sumamente co~ 

plejo. La educación comparte responsabilidades e interdependencias con la familia, 

el trabajo, la demograffa, el medio urbano, la polftica y los grupos sociales. La 

educaci6n no se sustrae a demandas sociales y económicas como fuentes de presi6n P! 

ra satisfacer demandas a nuevos requerimientos sociales; la educación ha modificado 

su papel tradicional como una ocasi6n de aprendizajes, ya que se ha visto inmersa 

en condiciones sociales que desde su propia capacidad educadora ya no son fácilmen

te moldeables, tanto en ténninos de un crecimiento explosivo de matrfculas escolares 

como por una falta de atención y reconocimiento a los aprendizajes que suceden en 

sus aulas. 

Uno de los procesos que más atrae la atención sobre el sistema educativo mexicano es 

el crecimiento de la demanda en sus niveles básicos y medios. Los proyectos ofici! 

les de las últimas d~cadas han dedicado una parte considerable de recursos humanos 

y materiales para la cobertura prácticamente total de la educac16n primaria; es un 

hecho ineludible la captaci6n casi total de la poblaci6n entre 6 y 14 años en edad 

escolar. Al mismo tiempo debe reconocerse que el sistema educativo se ha diversif.:!_ 

cado con otras modalidades antes inexistentes con~ la telesecundaria o los bachill~ 

ratos tecnol6gicos con salidas tenninales. Estas novedades educativas han atendido 

sectores de la población urbana y rural para los cuales el acceso a la educación se 

habfa convertido en una aspiraci6n exclusiva de individuos con recursos mediosyque 

habitaran en las grandes ciudades. 
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Este enonne esfuerzo se expandi6 a numerosas zonas geográficas del pafs y a comun.1_ 

dades alejadas de centros urbanos, sin embargo, el grado de atenci6n e intensidad 

de dicho servicio no ha sido el que se desearfa, ni ha podido atender con recursos 

dfsponibles en una zona detenninada los problemas locales de una comunidad o escu! 

la. 

Lo anterior implica que dicha expansi6n no ha sido pareja sino completamente desi

gual. Especialmente en una comunidad rural, la experiencia que la escuela le bri!!_ 

da a un nfHo en términos de una cantfdad de aprendfzajes relativamente distintos a 

los de su casa no se parece a la que tuvo un niHo que no asisti6 a la escuela du

rante los aílos de su educaci6n primaria. 

Esta desigualdad educativa ha creado diferencias casi abismales entre individuos de 

una misma zona geográfica del pafs o en una comunidad, no s6lo en ténninos de sus 

posibilidades econ6micas y condiciones culturales que amplfan o estrechan la penn~ 

nencia en el sistema educativo sino también por el peso relativo de factores como 

el lugar de origen, la edad, el sexo, los recursos familiares, el acceso a bienes y 

servicios, las relaciones sociales y las aspiraciones individuales. 

Se ha comprobado que la ocupaci6n del padre representa un indicador que per se ti! 

ne una influencia definitiva en la pennanencia de un individuo en el sistema educ~ 

tivo. Generalmente este indicador se asocia al nivel educativo alcanzado en ténn.1_ 

nos de una relaci6n directamente proporcional entre la ocupaci6n del padre y el n.!. 

vel alcanzado por los hijos, es decir, si la ocupaci6n es empresario o profesioni~ 

ta probablemente el nivel educativo de los hijos continue en esa direcci6n. En efec 

to, los sectores medios con padres profesionistas o empleados, asf como, los que 

son empresarios y los que se dedican por su cuenta a un negocio han sido los sect.Q_ 

res más beneficiados¡xirelcrecimiento y expansi6n educativas. Sin embargo, para el 

empresario pudo haber sido distinta su valoraci6n educativa a la de un profesioni~ 

ta. 
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La ocupación del padre representa más bien un factor que esta presente en las pos.1 

bilidades de acceso y permanencia en el sistema educativo pero no define ni delim.1 

ta dicha condici6n. No puede asegurarse con exactitud hasta dónde llegará la edu

caci6n de un individuo si el padre es profesionista u obrero calificado, o si los 

recursos que efectivamente demuestra tener una familia sean una 1 imi tante económi

ca como para impedir la continuaci6n de los estudios junto a variables como el se

xo, la edad, la posición de cada individ~o en la familia, las relaciones de amis

tad o las capacidades demostradas hacia el estudio. 

En una situación social es posible que la ocupación del padre no resulte en la mii 

ma proporción en que aparece para otros casos, pues serán otros factores junto a 

éste los que pennitan describir de una manera m<l's completa las condiciones de acc! 

so y estancia en un nivel educativo. 

Por otra parte, la captación masiva de alumnos ha ido acompañada de una selección 

rigurosa en los distintos niveles educativos. La estructura piramidal de ingreso y 

egreso de alumnos es demoledora: de 100 alumnos que se inscriben al primer año de 

primaria sólo 50 logran llegar al sexto año, de esos mismos alumnos sólo un 75% CO_ll 

cluye su educación secundaria. En bachillerato de 100 alumnos que ingresan a una 

generación determinada sólo 30 concluyen sus estudios en 3 años. 

En otras palabras, efectivamente la educación selecciona a los alumnos que perman~ 

cenen el sistema lo cual revela una probabilidad muy alta de factores económicos 

y sociales tales como la procedencia socioecon6mica de cada alumno, la ocupación 

de 1 padre o 1 os recursos econ6rn'lcos de su fami 1 i a. Es tos factores favorecen e 1 h~ 

cho de que este alumno no sienta la presión por conseguir un empleo y pueda dispo

ner de su tiempo para el estudio. Sin embargo, la realidad de estas condiciones y 

preferencias es más heterogénea de lo que pudiera l~eerse tanto desde lo propiamen. 

te educativo en una escuela corno en las repercusiones de lo social hacia aquella y 
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víceversa. 

Este breve panorama sobre la expansíón del sistema educatívo, sus deficiencias in 

ternas y las desigualdades en el acceso y permanencia de alumnos constatan la pre

sencia de diversos procesos educativos al Interior del salón de clase que benefician 

a unos dlumnos y perjudican a otros, siendo cada vez menos los alumnos que logran 

saltar las barrers Impuestas por un sistema altamente selcetívo ero Internamente 

deficiente. 

Estas anomallas educativas han Impedido el cumplimiento de funciones de aprendiza

je asignadas a los niveles b~sicos del sistema educativo. Veamos varios ejemplos. 

En el caso de la secundaria general no se ha proporcionado a los jóvenes las bases 

necesarias para que ingresen con éxito a niveles superiores; no los prepara para 

su Incorporación al trabajo, ni les ofrece una formación integral como individuos. 

La función tradicional de aprendizaje queda relegada a un segundo plano por una fal 

ta de correspondenclct entre los propósitos formales de los programas de estudio, 

las formas de organización en las escucli1s y una realidad diaria caracterizada por 

incongruencias y disparidades en las actividades de alumnos y profesores. 

Ciertamente otras funciones son las que se representan en escuelas y salones de cla 

se, í ndepend i entemente de criterios normativos y prácticos asignados a la educación 

El estudio de sítuaciones partículares en las que sea posible reconocer tanto la PilI 

ticipación de los actores involucrados como la influencia relativa de diversos fac

tores sociológicos en sus desempe~os diarios viene a resaltar una necesidad emp1ri

ca para un conocimieto mis cercano de dichos procesos. 

De esta forma la expansión educativa y dotación de normas y disposiciones para regQ 

lar el trabajo de autoridades, maestros y alumnos no coincidió necesariamente con 

las actividades diarias que se realizaban en escuelas y aulas. En la cotidianeidad 

de dichas actividades se descubrió una profunda ambigUedad en el apego a normas 
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establecidas para las tareas de la ensenanza y el aprendizaje. 

También es evidente una enorme desatención a los alumnos y una discontinuidad pro

gresiva en los aprendizajes de una misma escuela. Esta discontinuidad se percibe 

entre mucha atención y escasa atención y varia de una escuela relativamente estris 

tra a otra bajo condiciones similares. Los alumnos de una escuela pudieron haber 

recibido distintas dosis de atención escolar lo cual dependió tanto de si su escu~ 

la contó con actividades de apoyo, asl como, si los profesores que les tocaron es

tuvieron pendientes o no de sus carencias y necesidades. 

Estos fenómenos ocurren a diario en una escuela de tal suerte que casi nadie se SO.!: 

prende sobre lo que sucede o deja de suceder con actividades que los alumnos real! 

zan en el aula, ya que tal pareciera como si su misma cotidianeidad las volviese 

menos importantes y menos dram~ticas a la mirada de los dcmas. 

Otra actividad muy difundida en las escuelas es el famoso encauzamiento de alumnos 

de acuerdo a su comportamiento esperado y sus calificaciones. Se utilizan las ca

lificaciones del ano escolar previo para colocar alumnos en salones distintos. Es 

tos criterios los catalogan como si realmente unos fuesen buenos, otros regulares 

y unos más malos, sin que sean consideradas sus capacidades potenciales para el 

aprendizaje. 

Se quiso llevar a términos objetivos las calificaciones en el sentido de que si se 

obtenfan altas tasas de alumnos aprobados querla decir que el sistema de ensenanza 

funcionaba con éxito. Lo anterior provocó por un lado, un enorme descuido a la 

formaci6n de los alumnos ya que la calificación se convirtió en un hecho en sí mi~ 

mo relevante, independientemente de cualquier antecedente relacionado con el trab~ 

jo escolar. Y por otra parte, esta inflaci6n en las calificaciones favoreció a 

los alumnos con recursos personales y sociales mas desarrollados para desempeñarse 
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mejor frente a demandas y presiones de sus materias. 

En otras palabras, la escuela no solamente no es una garantfa educativa en cuanto 

a proporcionar una preparaci6n continua, duradera e integral a los alumnos sino que 

además los que permanecen en ella dependen tanto de factores especfficos a su con

dic16n social y educativa, como de circunstancias relacionadas con la falta de co.!!_ 

tinuidad en las actividades de profesores y alumnos, t~cnicas de enseñanza-aprend.!. 

zaje que refuerzan la pasividad y la dependencia, falta de atenci6n a los intere

ses, necesidades y expectativas de los alumnos, falta de preparaci6n en los profe

sores y una ausencia de profesorado de medio tiempo y tiempo completo. 

De lo anterior se desprende el valor que reviste un acercamiento más directo a as

pectos escasamente estudiados sobre 1 as condiciones especfficas en que se desempe

ña social y escolannente un grupo de alumnos. La perspectiva de los actores invo

lucrados en un proceso educativo asume un significado especial desde el momento en 

que no son estrictamente educativas las actividades y metas que se persiguen en un 

medio socialmente delimitado como lo es un sal6n de clase. Profesores y alumnos no 

actúan s61o por un deseo de aprovechamiento recfproco ni están sujetos a las diref_ 

trices y enfoques de sus programas de estudio. El espacio del sa16n de clase cue.!!_ 

ta con la suficiente aceptaci6n de parte de estos actores como para que puedan de

senvolverse con relativa libertad de acuerdo a sus propios recursos, infonnaciones, 

relaciones y desempeños. El conocimiento empfrico del contexto social y educativo 

al que pertenecen los alumnos de una escuela detenninada es un espacio definido cb.!!. 

de interactúan un número no demasiado grande de personas, el sa16n de clase es uno 

de los escenarios ideales para estudiar las actividades y relaciones en que parti

cipan alumnos y profesores (De la Peña, G. 1981). 

Por otra parte, el proceso educativo de un grupo de alunmos conjuga diversos fact.Q. 

res sociales, económicos, familiares, e incluso, polfticos que confonnan una parte 
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considerable de sus experiencias individuales. Este proceso no se conduce hacia 

una sola dirección ni es un factor el que determina si dichas experiencias resul

tan positivas o negativas para un grupo social u otro, sino que aún no se ha com

probado con suficiente profundidad si efectivamente sea un factor el fundamental 

para un caso determinado, o si están de por medio otros factores igualmente valiQ 

sos en los resultados de dicho proceso. 

A su vez la exposición individual a una experiencia educativa no deriva en compo.i:: 

tamientos parecidos o relativamente uniformes para un alumno o para otro. Dichos 

comportamientos no son iguales ni pueden esperarse los mismos resultados para un 

grupo de alumnos si se analiza una variable como el sexo, la edad, las relaciones 

de amistad o los intercambios de tareas en un salón de clase. 

Cada uno de estos factores ejerce su propia influencia en la medida en que unos 

alumnos serln más fdvorecidos por su condición individual y social, o por el peso 

de recursos e intercambios creados en e 1 salón de e 1 ase que produzcan una reperc!!_ 

slón muy significativa en los comportamientos hacia el trabajo escolar, la compe• 

tencia, la responsabilidad o la independencia. 

la edad y el sexo son variables que adquieren una Influencia definitiva en activ_i 

dades relacionadas con las costumbres en casa, la seguridad en las relaciones de 

amistad y el estudio por cuenta propia. En grupos sociales de recursos medios Y 

bajos_ tiende a depositarse en las mujeres una carga de trabajo informal por enci

ma de la que llegase a realizar un hombre, lo cual las convierte en personas di~ 

ponibles para una cantidad casi ilimitada de quehaceres, tareas o encargos domés

ticos. Esta costumbre social es una característica muy arraigada en la sociedad 

mexicana y forma parte de la educación informal en familias de diversos estratos 

sociales. 
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Socialmente este factor representa una condición favorable o desfavorable particu-

1 annente para el sexo femenino, el cual puede convertirse en un punto de apo

yo básico para la adopción de capacidades y disposiciones personales hacía activi

dades diversas en la casa, la escuela y el medio social. Probablemente también sea 

una cond1ci6n por medio de la cual las personas d(!Jluestran un compromiso mayor o m~ 

nor hacia el trabajo, la responsabilidad y la iniciativa. 

En condiciones sociales en las que frecuentemente se asocia la condici6n de mujer 

a la de trabajo en casa no puede obviarse la importancia de este factor social ju!!_ 

to a la edad, el sexo, los grupos de amistad y las capacidades positivas o negati

vas hacia el estudio. 

la escuela es uno de los escenarios más propicios para la creación de grupos de 

amistad. Estos grupos se constituyen alrededor de actividades e intereses comunes 

que se comparten más estrechamente en unos casos que en otros, o que simplemente 

se identifican por una actividad común -una tarea, un trabajo en equipo o un partí 

do de voleibol-. 

la organización de un trabajo o tarea escolar involucra también a las relaciones 

de amistad entre los alumnos de un mismo grupo, no sólo porque constituye un fac

tor social que distingue gustos y simpatfas en los grupos de edad, sino también 

por su valor sociológico para la creación de intercambios, interdependencias y ª.!!. 

tonomfas en los desempeños di~.r1os de un grupo de alumnos. 

A su vez una actividad de aprendizaje ya no es una tarea que dependa de sf misma 

para cumplirse, ya que los alumnos han aprendido que el salón de clase es uno de 

los lugares más indicados para resolver mediante distintos recursos e infonnacio

nes las presiones y dmnandas de sus materias. la mayor parte de su vida escolar 

transcurre en un sal6n de clase y se han acostumbrado a la idea de que resulta al 

tamente significativo lo que ahí suceda para otorgarle un valor especffico a las 
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relaciones, cargas de trabajo, informaciones y desaffos que provengan de sus demas 

compañeros, los profesores o sus materias. 

El papel de los alumnos frente a estas expectativas y demandas varfa de un caso a 

otro dependiendo de diversos factores sociales y educativos que favorezcan o difi

culten su incorporación a dichas actividades. En el salón de clase se adoptan di

versos comportamientos y actitudes como respuesta a las instrucciones de un profe

sor mas que a la inversa. 

Estos comportamientos se derivan de diversas circun.stancias peculiares a los inter

cambios de maestras y alumnos. Dichas circunstancias se caracterizan por re 1 acio

nes involuntarias, desiguales y asimétricas que conforman gran parte de las activ! 

dades diarias en un salón de clase. 

Por otra parte, aún cuando los profesores en los niveles basicos particularmente en 

la educación media basica no tengan condiciones indispensables para el desarrollo 

de su trabajo con los alumnos, también han implantado estilos de trabajo casi persQ 

na 1 es que 1 es permiten escoger 1 a forma de enser1anza que mejor 1 es parezca; a 1 mis

mo tiempo cuentan con un espacio casi ilimitado para determinar criterios, temas y 

actividades, lo cual ha contribuido a la proliferación de esfuerzos aislados o a la 

incomunicación entre profesores de una misma escuela y/o materia. 

Los factores antes mencionados no son ajenos a las experiencias individuales y co

lectivas de los actores que participan en un proceso educativo. Mas aún, los mis

mos actores moldean y determinan el cauce de sus actividades diarias dandoles signj_ 

ficados distintos en condiciones similares de relaciones sociales. 

El propósito de esta tesis esta encaminado a focal izar la influencia de condiciones 

sociales basicas y la autonomfa relativa de intercambios en un salón de clases. Los 

desempeños escolares no dependen únicamente de un solo factor social o económico s! 

no que se combinan tanto la procedencia social en términos de un medio propicio o 



adverso hacia el estudio, como diferencias observadas hacia el trabajo escolar, 

la responsabilidad y la iniciativa. 

16. 

El trabajo de campo se realizó con un grupo de alumnos durante el ciclo escolar 

1985 en una secundaria pública localizada en la Colonia Xoco de la Ciudad de Méxi 

co. Los datos se recogieron por ~edio de un diario de campo y la aplicación de 

una encuesta individual a cdda uno de los alumnos del grupo observ3do. Las notas 

del diario de campo se agruparon en enlaces múltiples de informacl6n que fueron 

traducidos a actividades regulares e irregulares en el salón de clase. Las obser 

vaciones registraron aspectos como la asistencia, las instrucciones del profesor, 

el trabajo que haclan los alumnos, el grado de control de situaciones especifica~ 

ld~ reacciones individuales frente a una tarea e intercambios informales entre los 

mismos alumnos y su profosores. El trabajo de campo duró 8 meses con observacio

nes tres veces por semana. 

Las rutinas metodológicas 111As empleadas en el registro de dichas observaciones fu~ 

ron: lo que ocurJ'la en clase, lquién era? (maestro, alumno o una visita); lgué ~ 

clan? (preguntaban, lelan, hacfan correcciones en el cuaderno, respondían, platic_é! 

ban con alguien); lhacia quién se diriglan? (maestro, alumno, una visita); lcómo? 

(verbalmente, trabajando sin hablar, con una guía) y len gué contexto? (recibiendo 

instrucciones, llamadas de atención, una sanción o en rituales escolares). (Cfr. 

Bateson, G. 1971; Gearing, F. & Tendall, B. 1973; Jelin, E. et. al., 1986). 

Los datos de la encuesta ir.dividua! permitieron recabar información básica sobre 

las procedencias sociales de dichos alumnos: 1) datos básicos como edad, sexo, lu

gar de nacimiento del alumno y de sus padres, escolaridad de los padres y de los 

hermanos, número de personas que trabajan y tipo de trabajo; 2) el tipo de casa, 

cómo era y cómo se habla conseguido, número de habitaciones, dónde se local izaba 

(barrio, calle, vecindario, colonia); 3) las actividades en casa y en la calle (los 

quehaceres domésticos, los hobbies, las aspiraciones futuras), las actividades con 
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los amigos y la familia (las personas a las que conocfa); 4 un recorrido a las ac

tividades diarias de una semana y 5 un breve recorrido a su experiencia escolar pre

via( estudios, lugares, tipo de escuela y calificaciones). 

Por otra parte, se logró una entrevista abierta con varios profesores de esta escue

la para recabar aspectos sobresalientes de sus relaciones entre sf y percepciones 

sobre su trabajo en las materias y con los alumnos. 

El capitulo l describe aspectos relativos a relaciones de interdependencia entre la 

estructura social y la educación, en las que se resalta el excesivo peso otorgado a 

condicionantes sociales frente a los cuales la escuela actua como un mero reflejo 

de lo que sucede en esferas mas amplias de la sociedad. Dichas relaciones han sido 

también disparejas y contradictorias, en parte por la presencia de procesos educa

tivos como la expansión escolar, las desigualdades al ingreso, las deficiencias in

ternas del sistema escolarizado y en parte por la influencia de procedencias socia

les en las posibilidades de éxito escolar. 

La segunda parte del mismo capitulo analiza diversas contribuciones de la sociologia 

a propósito de la importancia que en ellas se ha otorgado a la educación dentro 

del contexto social y al papel de los individuos que se involucran en un proceso es

pecífico. Para ello se analiza una contribución sociológica que ha estudiado las 

relaciones interpersonales al interior de un salón de clases. También se incluyen 

la presentación del problema a estudiar y las variables más significativas sobre la 

influencia de procedencias sociales en un grupo de alumnos y la autonomfa relativa 

de intercambios y desempeños en un salón de clases. 

El capitulo 2 entra directamente a la descripción de la escuela de Xoco, el contexto 

social de reglas diarias, las ceremonias oficiales, la participación de los alumnos 

en diversas actividades y una descripción de relaciones sociales entre diversos gr~ 

pos de profesores. 
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El mismo capitulo 2 contiene también una descripción de caracterlsticas socioeconómi

cas y familiares del grupo observado, 44 alumnos de tercer año. Dicha descripción 

incluye el agrupamiento de datos blsicos como edad, sexo, escolaridad de los padres, 

ocupaciones, lugar de procedencia, años de residencia urbana, cargas domésticas, 

relaciones familiares y aspiraciones educativas. 

Los capitulas 3, 4 y 5 estan dedicados a la descripción de las biograflas de mujeres, 

y hombres. E 1 primer tipo es t~ compuesto exclusivamente por mujeres, e 1 segundo tipo 

es una combinación de casos que incluye mujeres y hombres; finalmente el tercer tipo 

estl integrado en su mayorla por hombres. Los casos individuales se describen de 

acuerdo a situaciones especificas tanto de su medio familiar y social como de su 

papel en actividades que desarrollaron en la escuela. Los factores mas importantes 

que se consideraron para la clasificación de los tres tipos de biograffas fueron: 

el sexo, la edad, el nivel educativo de los hermanos, la carga doméstica, las aspi

raciones educativas y el desempeño en un salón de clases. 

El capitulo 6 es un an§lisis pormenorizado de observaciones directas realizadas en 

un salón de clases en el cual se detalla la participación de los alumnos en activi

dades comunes tales como el dictado, la memorización, los resúmenes, el trabajo en 

equipo y las tareas. También se analiza el papel de procesos como la socialización 

en el fomento de capacidades positivas y/o negativas hacia la iniciativa, la indepen 

dencia, la responsabilidad 6 hacia la pasividad, la dependencia o la subestimación 

de habi 1 ida des. 

En este mismo capitulo se consigna la observación de una materia que cursaron los 

alumnos bajo estudio, en ella se resaltan aspectos especificas de las relaciones 

maestro-alumno tales como: la regularidad de las clases, las instrucciones del pro

fesor para un trabajo en clase, la reacción de los alumnos frente a la asignación 

de una ·actividad, la correspondencia entre las indicaciones de un profesor y sus re

percusiones en lo que los alumnos entienden, asicomo, los intercambios sociales en-
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tre los propios alumnos a propósito de la conformación de grupos de amistad y el in

tercambio de tareas y trabajos. 

En las conclusiones de esta tesis se resaltan las diferendas significativas m~s im

portan tes que se encontraron en 1 os comportamientos y trayectorias de 1 os alumnos 

observados. Uno de los puntos centrales es que las capacidades, intercambios y de

sempeños de los alumnos no necesariamente dependieron de condicionamientos sociales 

o económicos, sino principalmente se debieron a un conjunto de factores tan especYfi

cos como la proximidad social entre sexo, cargas domésticas, niveles educativos de la 

familia, relaciones de amistad en la escuela y una disposición hacia el estudio. 

Finalmente se destacan incongruencias internas en las funciones asignadas a la es cu~ 

la y sus efectos negativos en la educación de los alumnos. 



CAPITULO l 

ESTRUCTURA SOCIAL Y EDUCAC!ON. 
UN ANALISIS DE DIVERSAS CONTRIBUCIONES SOCIOLOGICAS. 



1.1 RELACIONES DE INTERDEPENDENCIA ENTRE ESTRUCTURA SOCIAL, 
EXPANSION EDUCATIVA Y ACCESO A LA EDUCACIOH. 

21. 

El inter~s hacia problemas educativos de nuestro medio nacional surgi6 

por la necesidad de conocer las condiciones que guardaba desde su dimensi6n soci.2_ 

16gica el proceso de enseñanza-aprendizaje en un caso especfflco. Un conocimien

to mSs completo de la educaci6n en sus niveles bBsicos estarfa representado por 

el estudio de situaciones particulares acerca de lo que efectivamente reciben los 

alumnos por educaci6n, ya que éstas han sido escasamente estudiadas en el caso m! 

:dcano pero resultan relevantes para los resultados acad~icos de lo que quiere 

decir que un alumno ha cursado su secundaria en una escuela pdblica. Uno de los 

prop6sitos de esta tesis serfa documentar mediante diversas infonnaciones empfri

cas una investigaci6n sobre interacciones sociales y educativas en el sa16n de el! 

se respecto a las relaciones que éstas guardan con beneficios y desventajas en el 

aprendizaje real de un grupo de alumnos. 

En primer lugar, convendrfa destacar un aspecto sobresaliente acerca de la impor

tancia que reviste conocer una situaci6n especffica a prop6sito de las relaciones 

entre proceso educativo y estructura social. 

Lo anterior podrfa explicarse m.1s ampliamente con e 1 problema del acceso a 1 a ed_I! 

caci6n y sus repercusiones en t~nninos sociales. 

Por un lado, se mencion6 anterlonnente c6mo el crecimiento del sistema educativo 

no habfa brindado los mismos beneficios a distintos sectores demandantes ni ha 

ocurrido bajo circunstancias parecidas el acceso a niveles mSs altos por educa

ci6n. Es cierto que detenninados grupos sociales son los que han salido mejor 



librados en cuanto a la oportunidad de permanecer y egresar escolannente, mientras 

que otros grupos de individuos han visto limitadas sus posibilidades reales por la 

presencia de diversos factores en su contra, ya sea que carezcan de recursos soci.!!_ 

les para hacerlo o porque existen necesidades más inmediatas que la educativa para 

1 os hijos en edad escolar y tengan éstos que incorporarse a un trabajo i nfonna l o 

poco remunerado. 

Estas desigualdades en el acceso y permanencia educativas no han sido esclarecidas 

lo suficiente como para que pueda decirse que predomina una tendencia social por 

encima de otra, irrespectivamente de lo que suceda al interior de esas diferencias 

sociales. 

Un esquema hipotético sobre el acceso a la educaci6n y el carácter mediador de di~ 

tintos factores sociales, econ~micos y culturales rodrfa presentarse en estos tér

minos: El acceso se comp 1 i ca aún más si se reconoce e 1 peso que lo econ6mi ca -los 

costos de oportunidad son mlis altos para familias sin antecedentes educativos- o 

lo cultural -el déficit en informaciones y recursos también obstaculiza el logro 

de una educaci6n relativamente exitosa- adquieren desde el momento en que son una 

condici6n sin la cual se podrfa progresar en la educac16n. (Muñoz Izquierdo, 1979 

p: 135' 1980). 

El e;quena anterior ~giet'e la posibilidad de que sean aquellos individuos con anteceden

tes sociales y culturales más desarrollados los que puedan aprovechar mejor dicha 

ventaja social sin distraerse de sus estudios por otros motivos familiares o pre

s iones econ6micas, En muchas situaciones socia 1 es sucede de ésta fonna, lo cual 

no quiere decir que en el caso contrario -a antecedentes menos desarrollados- ten

ga que darse por sentado que los obstáculos educativos serán mayores y, por lo tan_ 

to, se reducirfan las posibilidades de pennanencia en el sistema educativo. 

Por otra parte, las relaciones entre escuela y estructuras sociales no ocurren 
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solamente en un solo sentido, es decir, no se trata deu,1 proceso educativo que sólo 

reproduzca presiones externas de la sociedad, también el crecimiento de la educ3!. 

cHin est~ vinculado a lo social y lo econ6mico; lo anterior pone en el cen

tro de la atenci6n el hecho de que las repercusiones hacia un lado u otro de di

chas esferas socia 1 es no son parejas ni se comportan en t~nni nos homog~neos (Orn~ 

las, C. 1981; Fry, G. w. 1981). 

Un ejemplo de ello es que a pesar del crecimiento de la educac16n secundaria en 

los últimos años, la participaci6n real de sus egresados en las tasas econ6micas 

de la PEA disminuy6 notablemente en los sectores productivos. Este desfazamiento 

educativo tanto por una orientaci6n muy definida hacia la cobertura de poblaci6n 

en edad escolar como por una fill ta de actual izaci6n en los programas de estudio 

han 1mpedi do 1 a fonnu 1aci6n de actividades m~s 1 i gadas a 1 o que se hace en 1 os l.!!_ 

gares de trabajo. 

Si a esta incapacidad educativa para garantizar una educaci6n lo suficientemente 

aceptable se agrega la agresiva eliminaci6n en los niveles b~sicos nos encontra

mos frente a un panorama realmente desproporcionado en t~nninos de lo que se ense

ña y aprende en las escuelas, es decir, lo que pasa por un sal6n de clase podrfa 

estar relacionado a tantos factores como a ninguno. 

En otras palabras, en una misma escuela conviven diferentes maneras de estudiar y 

enseñar, asf como, alumnos con posibilidades exitosas de desarrollo escolar Y alum 

nos que posterionnente ser~n rechazados por el sistema educativo. 

La presencia de diversas rutas escolares en la trayectoria de un grupo de alumnos 

plantea en principio fonnularse una cuesti6n b~sica acerca de si la educaci6n que 

reciben es por sf misma privilegiada en el sentido de que se atienda mejor a unos 

que a otros, o si otra clase de factores son los que matizan ~stas diferencias en 

cuanto al ~xito o fracaso escolar. 
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El problam arpfrico de esta tesis est<í planteaoo en torro a que existe un descorocimiento muy 

grande acerca de c6mo se generan estas diferencias en el sistema educativo, que es 

lo que las produce, qu~ situaciones las confinnan o hasta qu~ punto esas diferen

cias son m~s visibles en casos individuales. 

Yñ selialé cám niveles de atenci0n 8n las escuelas casi simµre dependen de s1tuacionescircur'2_ 

tanciales; <:1 azar, es uno tl:!ellosycrtúalcomo imponderables educativos sin los cuales dif_!. 

cilmente podrfa encontrarse una 16gica a los procesos que suceden en un sal6n de 

clase. 

Dichas desigualdades sociales es posible relacionarlas a factores mas especfficos 

a trav~s de los cuales pueda describirse si en un caso es m~s importante un fac

tor que otro, o si para otro caso se conjugan varios factores que podrfan ser in

dependientes entre sf o guardar una relaci6n común. Por ejemplo, si el sexo fav~ 

rece socialmente m~s a las mujeres que a los hombres estando de por medio una si

tuacilín social relativamente holgada o francamente hostil; si la ocupaci6n del p~ 

dre se convierte en un obst~culo o desafro para hijos que sin presiones externas 

o sin background aceptab 1 e se ha 11 an comprometidos con una de las escasas salidas 

a su vida futura: la educaci6n. 

En otras palabras, esta tesis no est~ precisamente encaminada a contraponer rela

ciones entre proceso educativo y estructuras sociales, aunque implfcitamente de 

ello den cuenta los an~lisis de caso, sino se propone destacar una situaci6n del 

sallín de clase en la que se combinan e interrelacionan diferentes variables soci-ª. 

les y educativas que producen diferencias significativas en cuanto al desempeño 

de un grupo de alumnos. 

En un estudio de caso con estudiantes universitarios se destaca el valor sociol6-

gico del sexo, la edad, la continuidad en los estudios, el lugar de origen, el 

background cultura 1 y 1 as as pi raciones educativas como factores que se conjugan 
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entre sf para detenTiinar las posibilidades de egreso a nivel superior¡ ~stos fac

tores de alguna manera condicionaron la posibilidad de continuar y salir exitosa

mente de una carrera profesional. A continuaci6n se enumeran: 

1.- Que hubiese cursado sus estudios preunivers ita ri os en es cu e 1 as privadas, 2. -

fuese mujer, 3.- tuviese la edad promedio de la generaci6n o menos, 4.- no hubie

se interrumpido sus estudios universitarios y menos por razones econ6micas, 5.

asistiese al turno matituno de la ENEP Acatl~n de lo cual se deriva indirectamen

te una menor probabilidad de que trabajase, 6.- proviniese de la Cd. de Mt'!xico y 

no de provincia, 7.- contase con recursos materiales importantes para el estudio 

en el hogar, especHicamente una biblioteca o un acervo de libros familiares, B.

hubiese recibido urientaci6n vocacional antes de ingresar a la universidad, 9.

poseyese algan grado de conocimiento en lenguas extranjeras y, 10.- tuviese la e.!$_ 

pectativa de cursar estudios de posgrado {Covo, M. 1986 p: 23-24). 

Este caso en una instituci6n pública de este pafs podrfa representar el punto H

mite de c6mo están repartidas las posibilidades de acceso a la educaci6n superior, 

es decir, vendrfan a dar cuenta de cuáles serfan algunas de las condiciones que 

tendrfan que darse para que un estudiante pudiera aspirar a una carrera profesio

nal y tenninarla con éxito. 

Lo anterior indica también que esta educaci6n selectiva no pasa Gnicamente por d~ 

tenni na dos a 1 umnos con determinadas procedencias socia 1 es, si no que es un proceso 

relativamente más amplio respecto a la influencia de variables aparentemente se

cundarias -el sexo, 1 a edad, e 1 1 ugar de origen-, pero que a la hora de Ja ver

dad adquieren un peso definitivo dentro de condiciones particulares que hacen po

sible que un estudiante tenga mayores o menores posibilidades de ~xito escolar. 

En otras palabras, estos factores ayudarfan a explicar las diferencias en cuanto 

a procedencias sociales y condiciones para el estudio que repercuten en la penlla-
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nencia de unos estudiantes en el sistema educativo y/o la deserci6n de otros. 

Al mismo tirnµ¡, la inserc16n de los alumnos a un proceso educativo en un sal6n de 

clase deslinda lo especffico de lo que sucede en el aula como un espacio social 

en el que se desarrollan relaciones interpersonales a prop6sito de tareas, ruti

nas y calificaciones. 

De esta forma la posibilidad a que aspire un alumno aparece vinculada al papel 

que allf desarrolle el cual no necesariamente responde a presiones externas de 

grupos sociales, ni a la sola idea de que la escuela sea un lugar propicio para 

que esas demandas sociales se reproduzcan. 

El punto que quisiera resaltar aquf se refiere al carScter especffico de condici.Q_ 

nes educativas en una situaci6n particular, ya sea una escuela o un grupo de alu~ 

nos y ello representa una cuesti6n fundamental para el tipo de relaciones que gué!_! 

den los alumnos de una escuela determinada junto a su medio social. Por otra parte, 

las contribuciones de la teorfa social tienden a suponer que el sistema educativo 

recibe influencias poderosas de la estructura social y que ~stas actúan como una 

constante, irrespectivamente de diferentes procedencias sociales, niveles cultur! 

les de la poblaci6n y aspiraciones educativas de los individuos (Archer, M. 1981, 

p: 320). 

En este mismo sentido diversos enfoques de la sociologfa han llegado a creer que 

la escuela asumirfa un papel pasivo frente a lo externo y se convertlrfa en un m~ 

ro reflejo de lo que la sociedad exige que se enseñe. Este papel de reproducc16n 

social supone que por la escuela circulan presiones, costumbres, h~bitos y recur

sos frente a los cuales los alumnos asumen papeles deteni1inados para posteriormen, 

te saberlos emplear en su vida profesional. Si el papel de la escuela es prepat'llr 

t~cnicos medios resultarfa obvio decir que sus programas tendrfan que estar orie.!!_ 

tados hacia ~reas relacionadas con la capacitaci6n, la t~cnica y la actualizaci6n 
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cientffica. (Bourdieu, P. & Passeron, J.C., 1980). 

En primer lugar, diversas corrientes te6ricas han argumentado que un proceso edu

cativo está sujeto directamente a condicionamientos sociales que exigen de aquel 

un sometimiento ideol6gico en cuanto a la adopci6n de criterios ·establecidos para 

que sean aplicados a programas de estudio, a los objetivos educativos, a las act_i 

tudes del profesor, e incluso, al mismo trabajo que realizan los alumnos en las 

clases (Bourdieu, P. 1976; Bowles & Gintis, 1981). 

Si la sociedad estipula que la escuela capacite individuos para que ejerzan un tra 

bajo calificado, pareciera ser que no existirfa ningún impedimento para que la e~ 

cuela cumpliera con su papel, de tal suerte que la sociedad recibirfa cuadros t~_!:. 

nicos necesarios a los niveles que fuesen requeridos por un ramo espedfico de la 

i ndus lri a. 

Otra manera de ver el papel pasivo de la escuela dirfa que su actividad funda

mental estarfa centrada en la inculcaci6n de rutinas y actitudes que privilegian 

procesos corno la repetici6n de palabras, la dependencia respecto a 6rdenes y el 

sometimiento a reglas preestablecidas. La escuela se encargarfa de que los alum

nos siguiesen pautas de conducta bastante parecidas entre sf y que contfnuamente 

las estuviesen practicando como una manera de aprendizaje (Cfr. C~mara, G. et al. 

1983 p: 49-56). 

Desde su perspectiva Bowles & Gintis señalaron que dictlls conductas dependen de la 

posición social que lleven los alumnos a la escuela, ya que a ciertos alumnos les 

favorecen condiciones social es que 1 es penn1 ten reproducir unas pautas de conduc

ta por encima de otras. 

En otras palabras, los alumnos no se incorporan con los mismos recursos sociales 

ni educativos a una situaci6n de aprendizaje, sino que existen factores que los 

diferencfan entre sf y éstos a su vez se manifiestan en actitudes distintas hacia 



28. 

el trabajo escolar. El segundo aspecto de este mismo supuesto dice que lo que se 

reproduce en la escuela est~ respaldado por una estructura social que en su seno 

es desigual y autoritaria. 

Desde la perspectiva de éstos tres enfoques analft1cos el papel que la escuela P.Q 

drfa desempeñar bajo su propia actuaci6n queda prácticamente diluido por influen

cias poderosas de la sociedad y sus demandas fundamentales. 

De esta manera, la escuela se convierte en un escenario en la cual se representan 

contfnuamcnte presiones de la sociedad a través de conductas que manifiestan los 

alumnos para con su trabajo escolar, como si ~sta fuese una relacl6n en lfnea rec 

ta desde los nivel es mfis abstractos de lo que la sociedad exige que se enseñe has 

ta particularidades de lo que efectivamente hacen los alumnos en el aula. 

Prechamente este es uno de los problemas que no se resuelven mediante un esquema 

te6rico que no distingue la especificidad de un proceso y el papel que los indivi 

duos juegan en él. 

La ex¡x:rie11cia 62 asistir diaridlrente a la escuela estar en clase o n.'Cibir infornuciones oo necesari~ 

rrente se hace con el prop6sito de que tenga repercusiones relevantes para el resto 

de la estructura social, ni que efectivamente se estrin cumpliendo demandas que ctras 

esferas de la actividad social le estén reclamando a la educaci6n, ya que si una 

cosa es cierta es el hecho de que mucho de lo que sucede en el aula pasa por si

tuaciones sociales y educativas que est~n ligadas a recursos, desafíos, expectatl 

vas, informaciones, valores y relaciones de las p~rsonas. 

Estos significados sociales pueden comprenderse mejor desde la perspectiva de los 

actores involucrados en un proceso educativo y no tanto porque tengan que acoplar 

se a un esquema te6rico que quisiera abstraerlos. La realidad de estos procesos 



en el aula es más heterogénea de Jo que uno supone,Y no tendrfa por qué .ser la 

que esquema, modelo o concepto quisiera que fuera. 

29. 

En las ciencias sociales se est~ m~s acostumbrado a manejar categortas amplias p~ 

ra abordar un proceso social junto a un uso indiscriminado de conceptos. El con

cepto de campesino es un ejemplo bastante ilustratívo a este respecto; es un con

cepto que no >e define por una sola caracter!stica sino que es politético y no 11Q 

metético, es decir, no define una constelación de atributos encontrable indefecti 

blemente en todas las realidades emplricas a que se aplica el término. 

las teorías o modelos no describen la realidad, su función es abstraer ciertos 

elementos y reluciones cruciales con el propósito de manipular la confusa multipl_i 

cíddd del rmmdo emplrico (Cfr. De la Peña G., 1980). 

Finalmente un an.:ílisis relevante a propósito de estas dimensiones tan amplías de 

la educación estarla representado por la influencia relativa de variables sociales 

-la edad, el sexo, la ocupación del padre, el medio familiar, las relaciones ve

cinales y de amistad, las expectativas sociales- junto con el valor que adquieren 

interacciones entre los alumnos al interior del salón de clase. Estas interacci.~ 

nes pos i b 1 emente determi nar~n en qué casos expresamente se de sarro 11 an desempeños 

relativamente exitosos y cu~les ser!an las diferencias y semejanzas entre distin

tos alumnos, o por decirlo en términos mlís simples, cómo le hacen los que siguen 

estudiando, los que la van llevando y los que desertan de la escuela. 



1.2 CONSIDERACIONES ANALITICAS SOBRE EL PAPEL DE LA EDUCACION EN EL CONTEXTO 

SOCIAL Y LA PARTICIPACION DE LOS INDIVIDUOS EN UN PROCESO EDUCATIVO. 

30. 

Los procesos educativos se encuentran inmersos en contextos más amplios de la socie

dad y la economla. El contexto social ha transformado tanto la idea tradicional de 

educación, entendida como un patrimonio exclusivo de normas y valores aceptados so-

cialmente, pero también ha modificado la influencia de la escuela en la movilidad 

social y su importancia como un instrumento de capacitación técnica. 

Estos condicionamientos educativos apuntan al hecho de que persisten serias complica

ciones en las relaciones escuela-medio social y viceversa. Dichas relaciones han si

do variadas tanto por un dominio y continuidad de procesos sociales al interior de 

la escuela -como se vera más adelante en las referencias teóricas y empfricas-, como 

también por una progresiva autonomfa relativa del fenómeno educativo propiamente di

cho. 

El comportamiento de 1 os grandes procesos e.duca ti vos se .hac ana 1 iza do desde perspecti

vas que distinguen relaciones de dep~ndencl~y/o a·s~ectos conflictivos entre la es

tructura social y la escuela, askomO, la presenci~ tje pro~esos de socialización ba

jo diversas condiciones educativas .. Esta rJali'dadciertamente compleja pone en el 

centro de la atención al contexto inmediato de una escuela como el escenario empf-
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ricamente las interacciones sociales y escolares en un contexto determinado. Di-

versas evidencias han resaltado la importancia de dimensiones cualitativas con las 

cuales es posible percibir procesos, relaciones, conflictos, desorganizaciones y 

vicios que analizados desde otra perspectiva o mediante el sentido común parecerfan 

hechos no1111ales. De esta foma destaco un punto de vista cualitativo sobre situa

ciones educativas en dos escuelas primarias para precisar un poco más esta dimen

sión poco estudiada de la r«:a1 idad social. Diversos aspectos relativos al desorden, 

la pobreza material de las escuelas, el tedio pedagógico, la ineficiencia y el de

sinter~s de los µarticipantes fueron observados en un estudio de caso (Greaves, P. 

1976). 

Cito dos aspectos en dos escuelas diferentes, una se encontraba en la sierra tara~ 

ca de Michoacán y la otra al sur de la Ciudad de México: 

"Desorden: La primera norma que en ambas escuelas deja de cumµl irse es la 
asistencia a clases, tanto de parte de los alumnos como de los maestros. 
in Guaras falta alrededor del 60¡ de los alumnos inscritos y es un fen6-
meno cotidiano. tn San aruno, el ausentismo es menos estridente: alcan
za en ciertos dfas el ZJ:< y nunca baja del lO;o. Por su parte, los maes
tros de Guares faltan con frecuencia a clase: ciertamente lo hacen cada 
quincena, pues el sueldo deben cobrarlo en ciudades relativamente lejanas: 
unos en Uruapan y otros en Morelia. Además, los maestros de Guares se 
ausentan para asistir a juntas con los inspectores y otros maestros, ta!!l_ 
bién en lugares distantes ... t.n San Bruno el ausentismo magisterial es 
quizás más notable: no hay prácticamente ctfa en que no falte por lo me
nos un maestro, µor variadfsimos motivos ... 
Aparte del ausentismo y la impuntualidad, la suspensión de clases está a 
la orden del dfa, sobre todo en San Gruno. Es increlble la cantidad de 
veces que ,e suspenden las clases: para ensayar festivales cívicos o eve~ 
tos deportivos, µara asistir a mitines polfticos del PR!, o para emprender 
excursiones 'educativas' que frecuentemente tienen un pronto ténnino en 
desbandada ... 
Tedio pedagógico: En Guares y en San Bruno, los niños se aburren en clase. 
Más aún: los maestros parecen encontrarse en una situaci6n de aburrimien
to igualmente drástica. Dada la carencia de recursos pedagógicos, los 
maestros se limitan a exponer y repetir lo que dice el texto, y a pedir 
a los niños que hagan los ejercicios marcados ... " (citado por De la Peña, 
G., 1981). 

La evidencia de estas observaciones es en sí misma apabullante al mostrarnos cómo 

la suspensión de clases y el ausentismo son una consecuencia natural del desorden, 
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lo incómodo de la situación y el aburrimiento de los niños. Estas evidencias so

bre lo que hacen los alumnos en el salón de clase, la diversidad de recursos tanto 

individuales como sociales para asistir a la escuela, o la manera como perciben los 

maestros su papel en un medio detenninado resaltan la importancia de circunscribir 

los procesos educativos al estudio de situaciones particulares en las que se encuen 

tran inmersos los individuos, al mismo tiempo, es de destacarse que estos procesos 

pueden explicarse no tanto por relaciones y fuerzas sociales que en el los se gene

ran sino por los rasgos y peculiaridades que los individuos les imprimen a las si

tuaciones en las que se ven involucrados. 

En esta parte se destacan contribuciones importantes de la soc1ologfa a p~ 

pósito del papel que en ellas representan la educación, el medio social, los in-

dividuos y las expectativas sociales. 

En ténni nos yt!nerd 1 t!~, 1 a educaci 6n ha si do considerada como un proceso socia 1 que 

comparte valores y normas dt:? la sociedad, a la vez que procura inculcar capacida

des y habilidades en los individuos para que puedan desempeñarse exitosamente en la 

sociedad. La definición de este concepto rebasa el ámbito relativo a lo escolar 

para convertirse en una transmisión sistemática de valores y conocimientos. La ver 

si6n amplificada considera que la educación, o mejor dicho, la escuela es una de 

las instituciones básicas de la sociedad pues cumple funciones de disciplina, ape

go a norTllas establecidas, valores compartidos e institucional izados mediante diver_ 

sas instancias -programas de estudio, profesores, reglamentaciones- y fomenta asp.:!_ 

raciones educativas y profesionales. La escuela no es la única agencia de social.:!_ 

zaci6n pero si la principal, en ella las experiencias individuales -o su i nJ. 

ci aci 6n- se vuelven grupales, es decir, se pasa del mundo privado de la familia 

al mundo público de salones, patios y grupos de edad. La familia es otra de las 

influencias más notorias como agente promotor de actitudes y costumbres hacia el 

estudio, además, se convierte en una condición favorable o no para el éxito futuro 
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de una persona, tanto como lo son el sexo o los grupos de edad. 

La educación es una acción ejercida sobre los niños por los padres y los mayores, 

es una acción de todos los momentos y no hay periodo en la vida social, no hay si

quiera, por as! decirlo, un momento del d!a en las jóvenes generaciones que no es

tfin en contacto con sus mayores, y que en consecuencia, no reciban decellos una in

fluencia dernoledoru(Cfr. Durkheirn, c. 197~). 

El carcicter externo de la ed1m1ción se comporta relativamente independiente respec

to a valores y voluntades de las personas, ya que inculca en ellas diversas expe

riencias familiilres, sociales y culturales, las cuales a la larga son las que orien

tan las aspiraciones y expectativas de los individuos. No obstante, las capacidades 

de las personas son valoradas en función del acceso y uso de recursos, relaciones, 

necesidades o beneficios. De esta forma las expectativas sociales pueden ser racio

nales e irracionales respecto a los motivos que las originan, los medios que se 

emplean y el sentido social que las orienta. 

Una aspiración centrada en la educación puede representar para diferentes personas 

un fin relativamente parecido, es decir, el logro de una formación técnica o profe

sional; sin embargo, esa misma aspiración puede adquirir un sentido social completa

mente opuesto para personas cuyo fin de la educación es lograr una posición en la 

sociedad o ingresos económicos mas altos. 

En este segundo caso la educación se convierte en un medio para conseguir una posi

ción social, mientras que en el primer caso la educación o la aspiración por una 

educación se convierte en un fin en si mismo. Esta distinción clave en las acciones 

de las personas facilita la comprensión de sus actividades en un contexto determina

do y el sentido que las orienta(Cfr. Weber, M. 1969, 1977). 

Weber utilizó el concepto de afinidad colectiva para ubicar a los valores y medios 

que se emplean en una decisión tanto individual como de grupo. Las acciones sociales 

asumen un significado social para los individuos o grupos sociales y pueden dis-
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tinguirse unas de otras por la manera en que se combine lci relaci6n medios-fines y 

el peso que los valores juegen. 

¿1 estudio de situaciones o procesos sociales se complementa desde decisiones indi 

viduales que en lo particular se toman en torno a diferentes retos y expectativas 

de la vida social. t1 punto de ¡:iartida para corocer empíricamente a los individuos 

en un proceso educativo está condicionado por situaciones que les afectan en lo so 

cial o lo familiar pero también por rasgos espt!cfficos que cada uno de ellos le im 

prime a sus relaciones sociales con grupos de edad, el parentesco familiar, el ve

cindario, el medio escolar, los profesores, las materias o las calificaciones. 

Por otra parte, no todos los individuos actúan de la misma manera para decidir, re 

conocer, alcanzar, conseguir o lograr ciertas metas y valores; la educaci6n no es 

una excepción a lu nonna y como proceso social no se sustrae a voluntades y valo

res de las personas. 

La educaci6n es un proceso social que en su seno no es homogéneo pues ejerce influen 

cias diversas en los ~lumnos, particulannente en actitudes respecto il las cuales se 

logren compromisos mayores o menores con el trabajo escolar, la responsabilidad, la 

cooperación o el interés por actividades extracurriculares. En otras palabras, !1i.J:

.Sllllii presupone que los alumnos se someten a una clase de aprendizajes en sustituci6n 

de otros, ya que la escuela privilegia ciertas actitudes hacia el estudio y desear_ 

ta otras. Por lo tanto, los desempeños de unos a 1 umnos no son pa rec 1 dos entre s f 

sino que est~n diferenciados por el peso que asuman condiciones sociales y educatj_ 

vas de sus grupos de origen, sin que esto signifique una dependencia absoluta res-

pecto a condiciones social es, antes bien tanto lo social como lo propiamente ed.!!_ 

cativo ejercen presiones relativas sobre dichos desempeños. 

Dichos condicionamientos penniten distinguir ciertas diferencias en 

las actuaciones de los alumnos durante su estancia en un sa16n de clase, asf como, 
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el peso relativo que cada una de ellas asuma en intercambios de los alumnos entre 

sf o en las relaciones maestro-alumno. 

Un esquema propuesto por Parsons (1959) destaca 4 niveles empfricos sobre el proc~ 

so educativo en un sa16n de clase: 

El primer nivel se refiere a la edad, el sexo y antecedentes sociales -los grupos 

de edad y las relaciones vecinales-¡ el segundo nivel se refiere a la escuela como 

un escenario social que impone un cuerpo de nonnas y tareas no diferenciadas¡ el 

tercer nivel trata las fonnas· polarizadas de la relación maestro-alumno las cuales 

se encuentran fundamentalmente regidas por una relaci6n de autoridad y el cuarto nj_ 

vel se refiere al desempeño escolar propiamente dicho, a las actitudes hacia el tr! 

bajo escolar, los intercambios en el sal6n de clase y el tipo de compromiso con la 

educaci6n (Parsons, T. 1961; Rfst, R.C. 1970; Rosenbaum, J. E. 1976). 

Los cuatro niveles pueden ser desglosados en indicadores más precisos de manera 

que sea posible distinguir el área de influencia de cada uno de ellos. La impor

tancia de cada uno de ellos es analizada para el estudio de un escenario especffi

co. 

En primer lugar, se reitera con frecuencia que el buen o mal desempeño de un alum

no se explica por un conjunto de condiciones sociales que por sí solas determinan 

positiva o negativamente su éxito o fracaso, sin que generalmente se preste aten

c16n a la manera como se dieron ciertas características para que un alumno tuviera 

éxito o no. En segundo lugar, desde la perspectiva de una instituci6n y la educ! 

ci6n que en ella se fomenta, la mayoría de los alumnos aparecen como individuos r~ 

lativamente fáciles de catalogar bajo criterios como aplicados, regulares y medio

cres; siendo un criterio que se aplica irrespectivamente de cualquier otra cons1d~ 

raci6n que no sea un comportamiento determinado en el sal6n de clase o una calif1-

caci6n aprobatoria. éstos prejuicios sociales, como dirfa Durkheim, se han conve.r. 

tido en impedimentos enormes de las instituciones educativas y los mismos profeso-
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res para crearse una impresión distinta a la estaban acostumbrados. Es decir, el 

comportamiento de un alumno no representa en muchos casos lo que uno quisiera que 

nos dijera al utilizar un criterio que sancione o premie ~u conducta. 

La diversidad de actitudes y desempeftos hacia el trabajo escolar se distinguen me

diante el peso relativo de los niveles emplricos mencionados anteriormente. Dichos 

niveles permiten establecer ciertos supuestos analiticos acerca de la influencia 

relativa de factores como la edad, el sexo, la procedencia social, el nivel educati

vo de la familia, los grupos de edad, en relación a la disposiciOn hacia el estudio, 

los intercdmbios 1:n un SJlón de clases o el interés por el tr,1bajo escolar. 

Lo anterior puede construirse con un cue1·po de datos que se proponga apreciar si las 

interacciones en un salón de clases se sostienen principalmente por el lado de los 

recur5os adquiridos socialmente en la familia, el medio social, o si cuentan también 

condicione5 que se establecen al interior de la escuela mediante el uso de relaciones, 

intercambios y acuerdos. 

No por ello se descarta el hecho de que la escuela continua ejerciendo su papel en 

la sociedad en tér111inos de que procura inculcar a los alumnos capacidades y habil i

dades que posible111ente no adquirirlan en otro medio social. T. Parsons(1959) mencio

na que no solamente el peso de un factor es el que determina el éxito o fracaso de 

un a 1 umno, si no la manera en que se combinan di versas situaciones en las que i nter

v ienen la edad, el sexo, el nivel educativo, la clase social, el contexto inmediato 

de la casa, la familia, las amistades, ya que en unos casos se notara que persisten 

efectos desfavorables de los social y otros casos en los cuales se podrán obtener 

beneficios y ventajas del contexto escolar. 

La complejidad de dichas situaciones convierten al escenario de una escuela en un me

dio propicio para acercarse al dilema de si la escuela reproduce tal cual a la socie

dad o si como se ha encontrado en las referencias aqul presentadas la misma escuela 

es capaz de generar mecanismos y ambientes para la creaciOn de interacciones sociales. 
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En una investigación de campo con alumnos de bachillerato se encontró que podfan 

presentarse 3 posibilidades relacionadas con la influencia de la clase social en 

la determinación de los desempel\os observados en dichos alumnos. Dichas posibili

dades son: 

l.- la experiencia escolar es única porque se participa con grupos de edad, relacio

nes de amistad, diferentes estrategias de evaluación y conocimientos especializados. 

En consecuencia dicha experiencia contribuye a reducir las diferencias sociales 

previas y estan en condiciones de que la escuela pueda fomentar situaciones simila

res de estudio y competencia escolar; 2.- la experiencia en la escuela aumenta las 

diferencias sociales y por lo tanto privilegia una serie de conductas y comporta

mientos por encima de otros. De esta forma puede confirmarse la hipótesis de Bowles 

& Gintis y, 3.- la experiencia escolar es única pues ni c.1umenta ni disminuye las 

diferencias sociales, en todo caso contribuye a la defensa de posiciones ya obteni

das previamente y que se consolidan en su interior(Oakes, J. 1982). 

La segunda de las posibi 1 idades mencionadas es la mas lógica de acuerdo a los plante! 

mientos de Bowles & Gintis. Uno de los resultados que encontró J. Oakes se refiere 

al hecho de que los estudiantes observados se involucraron en diferentes relaciones 

sociales con los grupos de edad, el trabajo escolar, los profesores y las autorida

des. Las diferencias sociales se notaron en la creación de ambientes que privilegia

ron actitudes y responsabilidades mas cercanas al estudio y la participación, y o

tros en los que los estudiantes no se identificaron con esos ambientes, sino con re

laciones de dependencia y subordinación a normas. 

Los resultados de Oakes(l982) indican que las diferencias socioeconómicas son una 

constante que ejerce una influencia en las condici.ones previas con que un alumno se 

relaciona con otros en un contexto determinado, pero dicha influencia no es directa 

sino que depende también de un medio escolar propiamente dicho y del papel de un sa-
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lón de clase, el cual cuenta con la suficiente aceptación de sus participantes como 

para otorgarle un significado especial a recursos, informaciones o beneficios que 

provengan de dicho escenario social. 

Para un profesor la importancia de actividades comunes adquiere un sentido casi uni

versal frente al cual frecuentemente se opacan situaciones no resueltas de los alu-

mnos en cuanto a desinformaciones o dificultades para el estudio. Dichos procesos 

pueden repetirse continuamente y pasar desapercibidos a las indicaciones de un profe-

sor o las actividades y reglas de una escuela. 

Desde la posiciOn de un profesor puede estar lo suficientemente claro lo que estl ha

ciendo al momento de una actividad de aprendizaje, pero para los alumnos lo anterior 

podr!a representar una situaci6n completamente distinta a lo que supuestamente espe-

rarfa un profesor. 

En una observación con alumnos de una primaria suburbana de la Ciudad de México se en

contraron disparidades entre las indicaciones de una profesora y las actividades de 

los alumnos en un salón de clases. He aqul una pequena evidencia: 

"Es evidente que los alumnos están tratando de contestar pensando en las 
características de los triár.gulos, en sus lados. La maestra intenta al
go distinto, hacerlos pensar no en el contenido en sf, sino en el orden 
en que se dió. Importan las características del material, el contenido 
es secundario ... El problema era que los alumnos ya estaban acostumbra
dos a no tratar de buscar una lógica en los contenidos especificas. Ya 
tienen el habito de tomar en cuenta esa cierta lógica que encuentran 
solo con seguir las instrucciones, el orden, la organizaci6n y no lo que 
podrían encontrar en el contenido en si. Siguen tratando de dividir el 
circulo sin buscar las conexiones lógicas que la maestra les trata de 
demostrar; tratan de hacerlo a ojo. Este énfasis repentino en la lógica 
del contenido toma desprevenidos a los alumnos, se percibe la confusión 
en el ambiente y, aunque la maestra insiste e insiste, hay algo que no 
se comunica y los alumnos no comprenden ... "(Paradise, R. 1979, p: 73). 

La maestra quiso decirles a los alumnos que pensaran los lados de un triángulo en tér 

minos lógicos, mientras que ellos se destantearon desde el momento en que recibieron 

un cambio de i ns trucci ones. La falta de correspondencia entre lo que pi de un profesor 
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y las actividades que se encomiendan a los alumnos es una manera distinta de apreciar 

1 os prob 1 emas internos de una re 1 ación entre un profesor y un grupo de a 1 umnos. 

El ejemplo anterior puede considerarse como un caso en el que los comportamientos 

propios de los sujetos no estuvo necesariamente atado a factores económicos o socia

les que hubiesen influido el rumbo de la acción de esé profesor o la actitud inde

cisa de los alumnos observados. 

A principios de la década de los setentas surgió en Inglaterra una corriente novedo

sa en la socio logia de la educación 1 a cua 1 se enfocaba al es tu dio de procesos micro

soci al es dentro de las instituciones escolares. Diversos estudios etnogr~ficos, tam

bién se les conoce con el nombre de estudios cualitativos, descriptivos, ambientales 

e interpretativos, realizados en escuelas primarias y secundarias resaltaron la im

portancia de aspectos cualitativos sobre las relaciones maestro-alumno, el curriculum, 

y las categor!as que emplean los propios educadores (Cfr. Karabel, J & Halsey, A.H. 

1977, pp. 1-85). 

Uno de los propósitos en este nuevo rumbo de estudios a pequena escala consistió en 

observar procesos educativos que sucedieran en el contexto inmediato de los indivi· 

duos. 

En el terreno de la interacción social se difundieron estudios e investigaciones em

ptricas sobre relaciones rec1procas y asimétricas entre grupos de edad, redes de in

tercambio, relaciones de amistad, desempenos al i nteri ar de una escuela o seguimi en

tos longitudinales de una población estudiantil(Cfr. Lacey, Col in 1970; Hargreaves, 

David, 1970). 

Las relaciones interpersonales entre maestros y alumnos se han convertido en uno de 

los escenarios favoritos para el estudio de procesos .educativos. Se encontró que las 

relaciones sociales adquieren características peculiares segun sean percibidas por 

el profesor o por el alumno. D. Hargreaves distinguió .las siguientes: 
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l.- el carlcter involuntario de la presencia de cada alumno en una escuela, es de

cir, los estudiantes no tienen elección, se les obliga a Iniciar una interacción 

con el profesor que les sea asignado, 2.- el caracter desigual en los derechos y o

b 1 i gac iones que favorecen mis a 1 profesor que a 1 alumno. Es ta diferencia de poderes 

se manifiesta en derechos asim~tricos que adquiere un profesor y tiene la autoridad 

para interrumpir a su voluntad actividddes o subestimJr posiciones de los alumnos. 

Y 3.- el carácter asimétrico en las relaciones sociales trae como resultado que las 

actitudes de los alumnos sean mas contingentes respecto al comportamiento casi in

flexible de un profesor, es decir, los alumnos se acomodan con mas facilidad a las 

expectativas de un profesor que a la inversa(Op. cit. Hargreaves, D. 1977). 

T. Parsons menciona en su esquema sobre las condiciones previas para un desempeño en 

la escuela que las decisiones, actividades y evaluaciones que un profesor utiliza 

para organizar sus cursos estan mediados por un criterio de auto!'idad que puede ser 

casi ilimitado. La posición de un profesor le permite desplegar las posibilidades 

que mejor le parescan para dar una instrucción respecto a una actividad concreta o 

para delimitar las conductas y disciplinas a seguir en sus clases. Las dos tareas 

anteriores se perciben desde el criterio de autoridad que le merece su trabajo; en 

otras palabras, "el alumno que se conforma con las previsiones del profesor en am

ba; dimensiones queda evaluado como buen alumno, el alumno que se desvía de las 

previsiones del profesor en ambas es un mal alumno(lbid, Hargreaves, D. 1977). 

Por otra parte, desde la perspectiva de un alumno las relaciones sociales adquieren 

otro sentido, ya que un alumno tiende a desarrollar estilos de trabajo de acuerdo a 

las condiciones y expectativas que halla detectado en los profesores. Dichos estilos 

derrandan el uso de recursos para que puedan emplearse con cierta soltura o estrechez 
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al momento de sus interacciones con esos profesores. Los recursos con que cuente 

cada alumno dependen de varios factores tanto sociales como los que le brinden sus 

relaciones con los demás; lo anterior le permite moverse dentro de espacios en los 

que halla identificado intereses e intercambios que le beneficien. De esta forma 

pueden distinguirse redes de amistad y espacios informales para hacer frente a pr~ 

siones y necesidades de sus materias. 

Estos recursos de los alumnos son más empleados en momentos de presión escolar -una 

tarea para el fin de semestre o la entrega de un trabajo escrito- y ellos perciben 

que son perfectamente justifica dos porque han aprendido a progresar por ese camino 

a lo largo de su educación, sin que nadie les haya dicho que el beneficio académi

co es casi nulo (Sirotnik, A. K. 1983). 

Al respecto, un estudio de caso real izado con estudiantes de una escuela norteame-

ricana de la Ciudad de México encontr6 comportamientos parecidos a los arriba me.D_ 

donados. La socialización de esos alumnos se distinguía por una confonnidad pasj_ 

va a expectativas de los que controlan el sistema de recompensas y castigos en di

cha insti tuci6n; esta confonnidad pasiva se entendfa corno una oportunidad para ma

niobrar y escaparse a situaciones de competencia o de presi6n escolar. ~as estra-

tegi as más comunes que emp 1 ea ron esos a 1 umnos fueron: 

1.- Apatfa y retiro en sí mismo, por ejemplo, irse de pinta, estar ffs1camente en 

las clases pt:ro pensando en las nubes; 2.- los alumnos establecfan nonnas acerca 

de Hmites apropiados para la entrega de tareas, "no debed a ordenarse tarea para 

el fin de semana" decfa un alumno y, 3.- copiar y engañar (Scanlon, A. P. 1981). 

Este tercer aspecto conviene ampliarlo con una referencia textual: 

"Cuando se aplicaron los 'nuevos métodos' de matemáticas a la clase de 
séptimo grado, varios estudiante se retrasaron en matemHicas. Se qu! 
jaron pero el programa continuó y se amplió de todos modos, pues se 
crefa que los problemas eran simplemente una cuestión ae adaptación. 
Las presiones para la obtención de buenas calificaciones llevó a los 
estudiantes a desarrollar un sistema de copiar y hacer trampas para 



hacer frente a 1 os nuevos métodos i ns truct i vos. Los es tu di antes avanza 
dos que se hallaban bajo un sistema de instrucci6n individualizada pa::
saban las pruebas primero y luego daban los resultados a los que las pa 
saban después de el los" (pp. 301-302). -
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Los alumnos desarrollaron una estrategia infonnal de resistencia para hacer frente 

a una presi6n externa, -las buenas calificaciones-, sin embargo, esta medida prob! 

blemente consider6 esas actividades como ilfcitas pero tampoco se enteró sobre c6-

mo le hicieron esos alumnos para aprobar los exámenes de mat6náticas. 

Con estas estrategias y recursos informales los alumnos podfan resolver las presi.Q_ 

nes de sus materias apoyados por medios no necesariamente educativos que habfan a~ 

quirido un valor enorme aún entre estudiantes procedentes de un nivel socioecon6mj_ 

ca alto. El uso de estos sistemas para copiar y hacer trampas era una parte fund! 

mental de lo que cJda Jlumno consideraba co~o intrfnseco a su papel en la escuela, 

ya que si actuaban de esta manera sabfan que su esfuerzo no serfa en vano y sal

drfan mejor librados de una tarea. 

Por su parte los profesores tienden a interactuar más con unos alumnos que con otros, 

lo cual repercute desfavorablemente en alumnos con dificultades académicas que no 

han podido superar, no porque no cuenten con las capacidades para hacerlo, sino cir. 

cunstancias fuera de su control los colocan en grupos donde hay alumnos que se co.!:!_ 

sidera son malos o tienen problemas de mala conducta. En ·este caso los alumnos es 

tán a la suerte de profesores que por una parte, favorecen actitudes de interés o 

trabajo escolar, en otros casos prolongan 1 imitaciones formativas y rezagos en 

alumnos con deficiencias o por otra parte,contribuyen a que los mismos alumnos em

pleen con más frecuencia recursos e infonnaciones que les permitan defenderse per

sonal y escolannente frente a situaciones arbitrarias o de presi6n escolar. 
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1.3 LA INFLUENCIA DE PROCEDENCIAS SOCIALES EN UN GRUPO DE ALUMNOS Y LA AUTONOMJA 

RELATIVA DE INTERCAMBIOS EN UN SALON DE CLASES: El Problema sociológico y 

las variables más significativas. 

El conjunto anterior de referencias teóricas y emptricas permitió deslindar la es

pecificidad de una relación significativa entre las procedencias socioeconómicas 

y las interacciones sociales al interior de un salón de clases. A continuación des

glozo el problema a estudiar. 

En primer lugar, se cuenta con suficientes evidencias como para creer que existe 

una influcnciJ considerable entre antecedentes sociales y familiares con la crea

ción de capacidades positivas y/o negativas hacia el trabajo escolar y el aprendi

zaje. Los antecendentes sociales involucran a condiciones de vida en la familia, 

la casa, la carga doméstica, el empleo, los grupos de amistad y el medio urbano. 

No puede afirmarse de entrada que una de esas condiciones previas sea la que deter

mine el desempeño de un alumno sino que en cada caso observado aparecen las mismas 

condiciones pero con repercusiones y efectos distintos. En otras palabras, el valor 

de cada caso proporciona la experiencia especffica frente a la cual se situa una per

sona, los recursos conque cuenta para~salir adelante y las expectativas que se fija 

con la educación. 

Las condiciones previas de un alumno adquieren un papel fundamental desde el momento 

en que contribuyen a definir una gran parte de los comportamientos y actitudes en un 

salón de clases, pero son igualmente importantes situaciones mas cercanas a los gru

pos de edad, las redes de interacción entre alumnos, la disposición para el trabajo 

escolar o el grado de participación en actividades comunes. 
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En segundo lugar, los comportamientos de un alumno estan asociados también al medio 

especifico en que se crean y desarrollan, es decir, el valor de actividades concre

tas o la reacción frente a una indicación del profesor son hechos que dependen pre

cisamente de los intercambios entre maestros y alumnos. Los criterios que se eligan 

para emprender una acción u otra al interior de una escuela o salón de clases estan 

estrechamente vinculados a necesidades, recursos e informaciones de los propios 

sujetos. 

Para ello m~s adelante se detallan diferentes tipos de relaciones que pueden surgir 

en el contacto diario de un salón de clases. 

El contexto inmediato de dichas relaciones es fundamental para un conocimiento mas 

aproximado de situaciones que a simple vista podlan aparecer como obvias y conoci

das, lo cual plantea una descripción de actividades en las que externamente no se 

perciben los mótivos ni las expectativas de los individuos que las emprenden. 

Finalmente las condiciones previas a un desempeno en la escuela pueden ser analizadas 

tomando en cuenta no solo la perspectiva mas amplia que las define, sino también 

desde la posición y condiciones en que cada alumno vislumbró sus posibilidades de 

permanencia en 1 a escue 1 a, as i como, e 1 grado de compromiso que tuvo para con di ver

sas actividades y tareas, e incluso la manera en que se involucró con grupos de amis

tad y el papel que pudo darle a su propio trabajo escolar frente al de sus demás 

compañeros. 

A continuación se plantean las variables sociológicas mas significativas que fueron 

seleccionadas para una descripción mas detallada del papel que pueden jugar proceden

cias socioeconómicas y la relativa autonomla de interacciones sociales al interior 

de una escuela. Se mencionó anteriormente que la influencia de dichas condiciones y el 
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papel que cada uno de ellos juega en las condiciones particulares de un sector de 

alumnos o incluso de c6mo son para cada alumno. No puede afinnarse con seguridad 

que un so 1 o factor sea e 1 e 1 emento fundamenta 1 de 1 cua 1 se desprenden todos 1 os 

demás, antes al contrario, cada uno de estos factores -la edad, el sexo, la proce

dencia socioeconómica, el vecindario, las relaciones de amistad-, adquieren un seD_ 

tido específico desde el momento en que constituyen una parte de la explicación S.Q. 

bre cuál es su intervenci6n en las interacciones sociales, asf como, las posibili

dades que ofrecen a los alumnos para desarrollar ciertas actitudes hacia el estudio 

que les permitan afrontar con diversos recursos presiones o relaciones que establ! 

cen con tareas, profesores y calificaciones. Empíricamente no tienen las mismas 

ventajas sociales ni educativas dos situaciones en las que se pudiera comparar por 

una parte, un hornore c..un padre~ a un nivel educativo más alto, contra una mujer con 

padres a un nivel educativo menor, y el peso en el segundo caso de una condic16n 

socia 1 que pres ion a hacia un emp 1 eo r'etnunerado; y por otra parte, que siendo mujer 

tuviese una presión lntrfnseca por el estudio, aan cuando no contara con condicio

nes sociales que apoyaran esa aspiraci6n efectiva por más educación. 

Un factor poco estudiado sobre capacidades hacia el trabajo individual se ref1ere 

a costumbres y quehaceres en la vida diaria: es decir, la carga doméstica. 

Estas costumbres como ocuparse en actividades diarias -hacer el aseo de habitacio

nes, hacer la comida, ir al mercado o llevar a hennanos más chicos a la escuela

van creando en las personas, principalmente en las mujeres, una disposición más fir. 

me hacia el trabajo en casa y al que provenga de la escuela. 

La inclinación positiva de las mujeres hacia el trabajo escolar es un factor que 

ayudara a la comprensión de sus actitudes frente a su desempeño en las clases y r~ 

laciones con sus demás compañeros 

Un tercer factor se refiere a las relaciones de amistad. Dichas relaciones se con~ 
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truyen principalmente a través de dos instituciones sociales que son fundamentales 

para la vida social de lcis alumnos: la familia y la escuela. 

A estas edades entre los 14 y los 16 anos las relaciones que se hayan construido 

en la escuela representan uno de los puntos de apoyo personal más importantes para 

adquirir seguridad ;oropia y confianza en los demás. Posiblemente la escuela sea 

uno de los escenarios sociales más adecuados para que se inicien, fortalezcan o d! 

biliten relaciones amistosas entre los estudiantes, un escenario que si no existi! 

se muy diffcilmente darfa cuenta de esas experiencias algún otro medio o ambiente 

social. Sin embargo, existe también la posibilidad de que esas relaciones tengan 

Hmites de dur~ci6n debido entre otros aspectos a que surgieron en un ambiente es

pecffico por el q~e transcurre gran parte de la vida estudiantil¡ 16gicamente exi! 

ten otros escenarios sociales -el trabajo, la polftica, la fábrica, la calle, las 

fiestas o el cine- en los cuales se conoce a otras personas bajo diferentes condi

ciones en cuanto a intereses, expectativas y recursos. 

Por otra parte, la familia continua siendo una de las srandes instituciones so

'ldles que aglutina las primeras amistades y acercamientos mutuos en cuanto a pre-

ferencias, gustos, diversiones y estudios similares. Nuevamente aquf las diferen

cias de edad, sexo, nivel educativo o clase social son fundamentales, por ejemplo, 

si hay m~s hombres que mujeres en una familia o viceversa, lqué tanto coinciden en 

el nivel educativo Gue cursan, quiénes acostumbran salir a los mismos lugares o si 

comparten situaciones adversas -el trabajo en casa, los encargos, las tareas para. 

el dfa siguiente- con el mismo criterio tratándose de un hombre o una mujer? 

En segundo término, la escuela como escenario social es al mismo tiempo un lugar 

su1 géner1s en el que se promueven actividades y tareas no diferenciadas entre sf, 

pero aparentemente organizadas, es decir, los alumnos se involucran en trabajos ba~ 

tante parecidos que representan un grado de dedicaci6n m~s o menos homogéneo a la 

vista de profesores y autoridades. 
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Sin embargo, desde la perspectiva del alumno el trabajo escolar no significa lo mi~ 

moque para sus profesores.pues áquel es visto bajo cargas de trabajo y grados de 

compromiso más heterogéneos de lo que supondrfa una mirada superficial sobre lo que 

hacen o no los alumnos en un sa16n de clase. 

Estas expectativas hacia el trabajo escolar se convierten en infonnaciones y desa

ffos a los cuales se enfrentan los alumnos y en muchos casos son aprovechados para 

desarrollar estrategias a la defensiva respecto a presiones y necesidades de sus 

materias. 

La variable trabajo escolar puede ser útil para distinguir diferentes nlveles al i!! 

terior de relaciones Interpersonales entre alumno-trabajo escolar, alumno-alumno, 

profesor-a 1 umno o profesor-ca 1 i fi cae iones. 

Un prlmer nivel se refiere a una relaci6n de autoridad que ordena, modifica, exige, 

o evalúa, es decir, el profesor puede alterar a su criterio el rumbo de sus clases Ó 

establece detenninadas tareas como las indicadas para que pueda aprobarse una mat~ 

ria, aunque casi nunca se diga a los alumnos qué diferencias habría entre dichas t~ 

reas y las de otra materia. La relación de autoridad no define con claridad la 

elecci6n de una tarea en lugar de otra y el papel que juegan respecto de lo 

que signifiquen para el logro de un aprendizaje detenninado en los alumnos. No se 

sabe exactamente qué se espera que haga un alumno para que cumpla con un objetivo 

de la materia, ni qué serfa más importante que resolviera como actividades concre

tas para fomentar en él una habilidad o una destreza. 

Dichaincongruencia acerca de lo que representa un ejercicio o una tarea para un p~ 

fesor aparentemente se resuelve con el simple hecho de pedir a los alumnos que pr~ 

paren un trabajo en equipo sobre un tema detenninado; los alumnos han aprendido que 

para evitarse dificultades con las calificaciones es preferible adivinar qué es lo 

que quiere el profesor con ese trabajo o tarea. En este juego de acuerdos y reco

mendaciones se centra una parte considerable de lo que resulta en el trabajo diario 
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de un alumno. 

Un segundo nivel se refiere a relaciones de intercambio entre diferentes alumnos pa

ra prestarse o ayudarse con tareas, trabajos, cuadernos o libros. Los intercambios 

entre los alumnos no son homogéneos, ni se llevan a cabo con el mismo interés, ya 

que unos salen mejor librados que otros. Dichas relaciones pueden ser favorables o 

desfavorables pues estan de por medio redes de interaccHin y el manejo de espacios 

intermedios entre la autoridad del profesor y las actividades de un alumno. 

Los alumnos se incorpor!n a actividades comunes en las que llegan a identificar si

militudes o diferencias en sus relaciones con campaneros de la misma edad pero de 

distinto sexo, o por el lugar ftsico que ocupan en el salón, o simplemente por la 

afinidad en gustos. Las relaciones alumno-alumno pueden darse a niveles mas perso

nales al interior de ln escuela y para ello se forman grupos que se identifican por 

parejas o por grupos de 3 o 4 alumnos. Esas relaciones pueden ampliarse a otras es

feras de la vida social siempre y cuando exista una relación de continuidad entre 

las amistades de la escuela y las de su medio familiar. 

Finalmente las condiciones educativas y sociales en que cada alumno puede resolver 

su inserción en un conjunto de quehaceres domésticos, tareas, relaciones e intercam

bios con sus dem~s campaneros y profesores, de modo que puedan tipificarse caminos 

o trayectorias en las actividades y desempei'los de un grupo de alumnos. 

Desde esta perspectiva los alumnos adoptan diferentes compromisos y comportamientos 

hacia la carga doméstica, los amigos, las tareas, los cuales a su vez representan 

disposiciones individuales hacia la cooperación, la responsabilidad, el trabajo, ó 

por el contrario, hacia la pasividad, la dependencia o el sometimiento a normas. 



CAPITULO 2 

LA ESCUELA SECUNDARIA DE XOCO. 
EL ESTUDIO DE CASO. 
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2 .1 LAS REGLAS DIARIAS Y CElí.EMONIAS OFICIALES. 

El sistema educativo mexicano cuenta .en la actualidad con una gran diversidad de 

modalidades curriculares tanto propedéuticas como termin.aJes. La atenci6n a dema_ll 

da ha cubierto prácticamente a la mayorfa de los niños en edad escolar entre los 6 

y los 14 años. 

Las polfticas oficiales se han dedicacdo principalmente a atender necesidades edu

cativas de los niveles básicos incrementándose en las últimas décadas el número de 

escuelas primarias y secundarias, asf como una estructura administrativa de funcio 

narios, directores, inspectores y orientadores que supuestamente deoerfon e!>tdl' al 

servicio de la educación que se proporciona a los alumnos de este sistema. Sin ern 

bargo, este crecimiento institucional ha dirigido sus esfuerzos hacia la satisfac

ci6n de imperativos polfticos y prornocionales por encima de la atención de proble

mas educativos en las tareas diarias de profesores y alumnos. 

En cada reporte sexenal las autoridades de 1 a SEP acostumbran presentar una canti

dad intenninable de acciones real izadas por distintas instancias intermedias y lo

cales; se enlistan innovaciones en recursos didácticos, evaluaciones de cursos y 

talleres, publicaciones diversas, apoyos a los profesores, entre otras actividades. 

Lo cierto es que éstos esfuerzos han sido incompletos y discontinuos ya que por 

ejernp 1 o, se difunde i ndi scrimi nadarnen te l 1tera tura en general para los profesores 

sin consultarles sus necesidades inmediatas sobre este particular en las materias 

que imparten o se ap l 1can pruebas de rendirni en to escolar a 1 os a 1 llllnos de primer 

ingreso corno una costumbre que hay que cumplir sin que se reporte a las escuelas 
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encuestadas cuáles fueron los resultados de sus respectivos alumnos. 

Las mismas instancias intermedias de la SEP desconocen el funcionamiento particular 

de una escuela o los criterios que utiliza para la admisión, distribución y acre

ditación de sus alumnos. 

Este desconocimiento tan grande acerca de cómo se organizan las actividades de au

toridades, profesores y al1.Br.nos en una escuela determinada ha propiciado que por 

pequeño que fuese un esfuerzo dirigido a la atención de un problema educativo o por 

lo discontinuo y deficiente que fuesen los aprendizajes de estos alumnos no causa 

extrañeza a muchos que tanto una situación como la otra tengan necesariamente que 

ser resaltadas a la luz de lo que efectivamente sucede en las aulas de una escuela. 

A continuación se detallan algunos aspectos caracterfsticos sobre la dotación edu-

cativa en ésta cscuel~ secundaria. Estos aspectos comprenden reglas para el func~ 

namiento de las clases, rituales para actividades diarias y el papel que jugaron 

maestros, alumnos y autori ca des en diversas experiencias especfficas. 

La secundaria consta de 3 grados escolares, oficialmente un ciclo escolar deberfa 

tener una duración de 10 meses repartidos en periodos de 2 meses 15 dfas para cada 

una de las 12 materias que se imparten a este nivel. 

Las materias se distribuyen en los tres grados de la siguiente fonna: 

MATERIAS Grados (horas-clase) 
lo. 2o. 3o. 

Espaftol 4 4 4 
Matemáticas 4 4 4 
Inglés 3 . 3 

Bi o 1 ogfa 3 3 

Ffsica 2 2 
Qufmi ca 2 '"'··2" 

Historia 3 "::3" 

Geograffa 2 2 
Civismo 2 2 3 

Música 2 2 2 
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MATERIAS Grados (horas-e !ase) 
lo. 20. 3o. 

Deportes 2 2 2 
Ta 11 er Manua 1 6 6 6 

Nonna lmente las primeras horas de los grupos de tercero estuvieron ocupadas por 

los profesores de ~·.atemáticas, Español y Biologfa. Los talleres se impartfan dos 

veces a la semana en las tres últimas horas de estos grupos. Los Talleres eran g; 

l. Ajuste Mecánico, 2. Artes Plásticas, 3. Bordados y Tejidos, 4. Cocina, 5. Cult,i¿ 

ra de Belleza, 6. Dibujo Técnico Industrial, 7. Electricidad, 8. Radio y 9. Taqui-

mecanograffa. 

Un dfa de actividades consistfa en la impartici6n de 7 clases (50 minutos cada una) 

y un descanso de 25 minutos a la mitJd de la Jornada. La escuela tenfa 2 turnos, 

el acceso a la hora indicada (8 de la r:ailana 6 2 de la tarde) no se permitfa des-

pués de un retraso de 5 minutos, la orden era terminante: nadie entraba después de 

esa hora. 

En muchas ocasiones dependía del ánimo que tuviera el portero o de la complicidad 

de uno de los prefectos para dejar que entraran los alun1nos que se habfan quedado 

afuera. 

Las reglas para el cumplimiento del uniforme verde, el pelo corto o el respeto ha

cia los profesores eran cumplidas con meticulosidad por los encargados de hacerlas 

explfcitas frente a los demás: el subdirector y 3 prefectos. 

El control institucional sobre estos alumnos era persistente al grado en que dia

riamente se revisaba el uniforme o el corte de pelo. 

En 1985 habfa 1496 alumnos registrados en listas de materias para los tres grados 

escolares, los dos turnos tenfan repartidos a estos alwnnos en porcentajes relati

vamente iguales. El turno de la tarde contaba con 3 prefectos para resguardar el 

orden y continuidad en las actividades diarias. Estos 3 prefectos estudiaron una 



53. 

carrera universitaria, 2 eran mujeres que habfan ingresado a esta escuela como se

cretarias, la más grande -29 años- era casada, tenia un hljo y habfa estudiado Pe

dagogfa en la UNAM, por las mañanas se ded1caba al hogar. 

La más joven tenfa 20 años, estudiaba Letras Hispánicas en la UNM-1, llevaba 2 anos 

como prefecta y era la más receptiva a necesidades o problemas de estos alumnos. 

El tercero era hombre, casado, 28 años, estudió Odontologfa en la UNAM y trabaja

ba por las mañanas en un consultorio. Su esposa se dedicaba al hogar. La más 

grande en edad también tenfa la mayor antigüedad como prefecta en esta escuela, es 

decir, cerca de 8 años. 

La imparcialidad de estos prefectos frente a un problema -un .. alumno 1 e 

puso una pluma debajo de la mesa al profesor de ffsica,o. localiza:r a los respons! 

bles de un vidrio roto en una oficina de la Direccí ón-dependf a precisamente de có

mo resolvieran estas s1tLlaclones. 

El primer caso se resolvió bajo una adhesión ciega a la opiniOn del profesor y el 

segundo bajo una comprensión pate~alista hacia 3 alumnos que se les llamó la aten 

ción frente a sus demás compañeros, 

Una de las actividades m.1s frecuentes que realizaban estos prefectos consistfa en 

reunir a alumnos desperdigados por el patio y devolverlos a sus salones respectivos; 

en muchas ocasiones los prefectos permanecfan en el salón de un grupo debido a que 

no asistfan los profesores en las clases que segufan después del descanso. A estas 

horas -después de las 6 de la tarde- la ausencia de profesores se incrementaba tam

bién en los periodos de evaluación ya que uno de los pretextos más comunes era de

cir que se estaban revisando las calificaciones.de distintos grupos para entregar

las a tiempo. 

Otro momento de intenso ausentismo ocurrfa después de que se entregaban califica

ciones de un periodo pues las clases no se volvfan a reanudar sino hasta 6 u 8 dfas 

después. 
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La ·suspensión temporal de un allJllno o la expuls16n fueron probablemente las sancf.Q_ 

nes más serias que se impusieron en esta escuela. Estas sanciones se aplicaron a 

casos en los que se observó una desorganizact6n previa de la misma escuela. un d~ 

control respecto a cuestiones educativas como problemas de aprendizaje en un grupo o 

unfncrernento desmesurado de clases sin profesor P.n un grupo detennlnado. 

Un caso sucedió los primeros dfas de dicianbre en un evento deportivo patrocinado 

por una empresa del chocolate "pancho pantera". Una serle de partidos se organ1z! 

ron con motivo de un ~entre secundarias que pertenecfan a la Delegación Benito 

Ju&rez. Ese dfa tenfa un especial interés para el equipo local pues habfan obten.!. 

do varios triunfos y se encontraban a uno de pasar a la ronda final de ese torneo. 

El equipo rival no era un contendiente inferior pues habfa cosechado varios triun~ 

fos y empates en sus encuentros pasados. 

Las clases se suspendieron después del descanso intennedio cwnpliéndose solamente 

2 horas de clase. El partido crucial di6 comienzo a las 5 de la tarde, la mayorfa 

de los allltlnos se colocaron alrededor de una cancha definida por letreros de made

ra y sus porterfas respectivas. los locales fallaron claras oportunidades de gol 

pero al poco rato el marcador les favorecfa 2 a l. Cerca del final los visitantes 

remontaron este marcador adverso y ganaron 3 a 2. 

Muchos alumnos enardecidos rodearon a los integrantes del equipo visitante amena

zfodolos con vasos de agua, plastilina dura y piedras. Los apedrearon con lo que 

encontraron a su paso y na di e de 1 a Di reccf6n pudo i ntervenf r ni 1 os maestros se 

atrevieron a separarlos. 

Después de varios intentos uno de los prefectos logró que los alt.mmos agredidos su

bieran al primer pi so del edificio contiguo al patio, para que pudieran escapar por 

uno de los pasillos que conducfd a la puerta de salida. Pr§cticamente fueron 

echados de la escuela. 4 dfas después el Director anunció frente a 
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los grupos alineados en el patio que los partidos de fut-bol se suspendfan defini

tivamente por lo cual el equipo de esta escuela ya no participó en la ronda de CO,!l 

solaci6n de dicho torneo. 

Un grupo de 5 alumnos se reunieron con el Director en su oficina para pedirle que 

reanudara estos partidos pero no lograron nada. El Di rector les dijo que ellos 

eran los culpables de que ya no hubiese partidos por lo cual decidi6 suspender por 

un mes a tres alumnos de un grupo de tercer a~o. 

Este caso reveló que el Director ejerci6 al mismo tiempo su autoridad como juez y 

parte de un conflicto entre all!11nos lo cual no quiere decir que no deba intervenir 

en aras de su papel como autoridad, sino que sus intervenciones m~s comunes se re 

ducfan a incidentes que llamaran la atención de los demás. 

Este Director desplegaba su prepotencia suspendiendo alllllnos o reclamando la partJ. 

cipaci6n de los profesores en eventos cfvicos, aunque casi siempre permanecfa en 

su oficia y raramente se enteraba si un grupo no tenfa profesor o si algunos alum

nos continuaban jugando en el patio después del descanso. 

Las ceremonias más sobresalientes tenfan lugar al comienzo de las clases, general

mente se celebraban aniversarios de fechas históricas o héroes de la patria. En C! 

da ocasión se encargaba a 5 6 6 alumnos de un mismo grupo, la preparación de l4mi

nas, letreros o dibujos para que los colocaran en una pared dedicada al mural es

colar. Cada uno de ellos preparaba un número para estos actos. Uno lefa en voz 

alta una breve biograffa de Cristóbal Colón, el segundo mostraba mapas de Europa 

y .Am~rica y un tercero se~alaba las rutas que siguieron las primeras expediciones 

al Continente .Americano. 

La mayorfa de los alumnos permanecfan de pie alineados en filas mirando hacia el 

frente. Casi siempre el subdirector y uno de los prefectos se encargaban de cond.!! 

cir estas ceremonias, ya que el Director llegaba tarde a la escuela. 
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Para los alumnos estas ceremonias representaron momentos de aburrimiento e insola

ción. En una ocasi6n 3 alumnos de tercer año lograron escabullirse por las filas 

y petlllanecieron en uno de los baños por más de una hora en una ceremonia sobre el 

natalicio de Francisco I. Madero. Afortunadamente no fueron vistos por ninguno de 

los tres prefectos. 

En la mayorfa de los casos estas ceremonias ocuparon la primera hora de clases. 

Las fechas de ceremonias y l~minas murales fueron las siguientes: 

l. El 13 de septiembre, homenaje a los niños héroes. 

2. El 16 de septiembre, aniversario del natalicio de Guadalupe Victoria. 

3. 16 de septiembre, aniversario de la iniciaci6n de la independencia nacional. 

4. 30 de septiembre, aniversario del natalicio de José Ma. Morelos. 

5. 12 de octubre, aniversario del descubrimiento de k.lérica. 

6. 24 de octubre, dfa de las Naciones Unidas. 

7. 30 de octubre, aniversario del natalicio de Francisco l. Madero. 

8. 20 de noviembre, aniver;;ario de la iniciac16n de la Revoluci6n Mexicana. 

9. 10 de diciembre, aniversario de la declaraci6n de derechos humanos. 

10. 5 de febrero, aniversario de la promulgación de la constituci6n mexicana. 

11. 17 de febrero, día del eHrclto. 

12. 22 de febrero, aniversario de la muerte de Madero y Pino Suárez. 

13. 24 de febrero, rifa de la Bandera. 

14. 18 de marzo, aniversario de la expropiaci6n petrolera. 

15. 21 de marzo, aniversario del natalicio de Benito Juárez. 

16. 10 de abril, aniversario de la muerte de Emiliano Zapata. 

17. 14 de abril, dfa de las Plnéricas. 

18. 30 de abril, dfa del niño. 
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19. lº de mayo, dfa del trabajo. 

20. 5 de mayo, aniversario de la batalla de Puebla. 

21. 10 de mayo, df a de la madre. 

22. 15 de mayo, día del maestro. 

23. 21 de mayo, aniversario de la muerte de Venustiano Carranza. 

24. lº de junio, día de la marina. 

La mayorra de estas fechas correspondieron a las consignadas en el calendario ofi· 

cial de la SEP y otras fechas no fueron cubiertas por esta escuela. La observa· 

ción diaria de estas cerf!Tlonias permitió describir el carkter "oficial" de las mi~ 

mas. En primer lugar, los alumnos sabían perfectamente que en las fechas de desea.!!_ 

so obligatorio no se presentaban a clases. Esas fechas fueron: 16 y 17 de septie!!! 

bre, 12 de octubre, 20 de novianbre, 5 de febrero, 21 de marzo, 1°, 5 y 15 de mayo. 

En segunde lugar, otras fechas se caracterizaron por actividades que tenían lugar 

dentro de la escuela y se suspendieron las primeras horas de clase. Esas fechas fu~ 

ron: el dfa del empleado de la FIHSE, el día de la madre, un día después del dfa del 

maestro, la semana de los torneos deportivos y las dos últimas semanas de mayo. En 

esos días los alumnos podían pennanecer fuera de sus salones pero no podían irse a 

sus casas sino hasta la hora de salida. 

Las 3 canchas del patio y los 4 pasillos del edificio de salones estaban atestados 

de alumnos que jugaban voleibol, corrfan unos detr~s de otros o platicaban en pequ~ 

ños grupos, sobretodo las mujeres. En tercer lugar, los dfas dedicados a la real.! 

zaci6n de reuniones acad~micas entre profesores de un turno y las denominadas ";e

manas de evaluaci6n". Estas semanas se dedicaron a la recopilación de tareas, ex! 

menes y resúmenes que representaban el trabajo escolar de los grupos asignados a lll 

profesor. Nonnalmente un profesor de esta escuela tenfa 3 grupos y era el profesor 

asesor de otro grupo m~s. 
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Un dfa de esa semana se dedicaba al trabajo de los grupos de primer año, el se

gundo dfa a los grupos de segundo y asf sucesivamente. El cuarto dfa se realizaba 

una reun16n con los profesores de cada turno para comentar resultados y problemas 

en los 16 grupos de esta secundarla. Estas reuniones se caracterizaban por una 

descripc16n superf1c1al en cuanto a las calificaciones de un grupo o de un alumno 

en particular. Cas1 siempre ~e exponfan las mismas opiniones sobre un alumno irr! 

gular o sus actitudes frente a los demás, es decir, se decfa que eran atrasados 

porque hacfan mucho ruido en las clases o porque no llevaba sus libros. 

Estas semanas de evaluacl6n se realizaron 4 veces durante el ciclo escolar. 

Por otra parte, un ciclo escolar deberla durar 10 meses de clases s1n descontar l~ 

fechas patrias, los aniversarios, los periodos trad1c1onales de vacaciones -navidad, 

semana santa y e 1 verano- y las semanas de eva l uac16n. Sin embargo, los dfas ofi

cial es de suspens16n de labores (9), los dfas de ceremonias, eventos infonnales y 

las dos últimas semanas de mayo {18) y las semanas de evaluaci6n (16) sumaron un 1:Q. 

tal de 43 dfas perdidos. Si a esta suma parcial se agregaran los 20 dfas de vaca

ciones quedaron solamente 7 meses de clases para este ciclo escolar. 

La relac16n de dfas perdidosentreceremonias oficiales y actividades "académicas" 

coinc1d16 con un relajamiento en la regularidad de clases y materias. La pérdida 

de horas-clase se 1nic1aba después de que conclufan estos eventos e incluso en dfas 

nonnales. Durante el año que duró el trabajo de campo de esta secundarla por lo 

menos 2 veces a la semana falt6 el profesor de matemáticas, la de geograffa y el 

de c1v1smo. Esta s1tuac16n empeoraba en los grupos de primer año debido a cambios 

frecuentes en la asignac16n de profesores para dichos grupos, en dos ocasiones 3 

grupos perdieron 3 semanas sin clases. 

Estas irregularidades no eran atendidas oportunamente y los grupos se quedaban sln 

profesor como s1 fuese un hecho completamente nonnal ya que casi nadie reparaba en 
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ello. El Subdirector supli6 ocasionalmente a un grupo sin profesor o en su defec

to, pedfa a dos de los prefectos que se hicieran cargo de esos grupos. En estos 

casos los prefectos sabf an que lo m~s conveniente era resguardar dentro del sa16n 

a los alumnos, aunque éstos tuvieran que jugar en su Interior. 

Una de las ceremonias que más atrajo la atenci6n de alumnos, profesores y autor1d! 

des fue el dfa de las madres. Los preparativos se iniciaron dos semanas antes. A 

iniciativa de algunos profesores se distribuyeron diferentes actividades; una maei 

tra de biologfa escogi6 a varios alumnos para un ensayo sobre números musicales. 

Los ensayos fueron a un lado de la tiendita escolar. Una maestra de geograffa pi

d16 a 3 alt111nos de tercero varios carteles con poesfas y pensamientos sobre la ma

dre. El profesor de música prepar6 a dos alumnos para que estuvieran listos el 

dfa de la ceremonia; uno toc6 el piano y el otro llev6 una flauta dulce. Al prin

cipio s61o se involucraron en estas actividades los alumnos escogidos pero con el 

transcurso de los dfas se increment6 un desorden al interior de los grupos que per 

turb6 cualquier esfuerzo que quizo poner en su lugar a alumnos desperdigados por 

los pasillos y el patio. 

O los alumnos que si estaban en sus salones se distrafan contfnuamente pues volte! 

ban hacia las ventanas por lo que sucedfa afuera. 

Desde la última semana de Abril las clases de varios grupos se interrumpieron con 

mayor frecuencia, principalmente en aquellos en los que se habfa escogido a varios 

alumnos para los números musicales. Algunas mujeres del grupo de tercer año con

feccionaron unas muñequitas de trapo tejidas a mano. Por estos dfas fue muy fre

cuente verlas tejiendo durante las clases de Español, Civismo, Geograffa e Historia. 

El dfa esperado lleg6, los alumnos llegaron más tarde de lo acostumbrado y más de 

una cuarta parte vino con su mamá, una tfa o un hennano. 

El dfa anterior varios alumnos colocaron un estrado en un costado del patlo y al 

frente una mampara para los números musicales. El programa de mano inclufa las m! 
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ñanitas, tres números musicales o bailes, unas palabras del Director a las madres 

y la entrega de los regalos. El Director improvisó un senoón sobre la mujer mexica

na destacando su actitud trabajadora y compasiva frente a la vida. Pocos alumnos a

plaudieron al mismo tiempo que el Director frunció el ceño. 

2.2 LAS RELACIONES ENTRE GRUPOS DE PROFESORES Y EL DIRECTOR. 

Uno de los festejos m~s concurridos en la escuela fue el d~a del maestro. Dos profe

soras organizaron una cooperacción para regalarle al Director una comida en la sala 

de profesores. Una profesora de Biologfa se encargó de los regalos para dicha oca

sión. La comida empezó poco despues de la 3a. hora, mientras tanto uno de los prefec

tos ordenó mediante un altavoz que los alumnos que estaban en el patio podfan conti

nuar jugando sin hacer desmanes ni demasiado ruido. 

En la comida estuvieron casi todos los profesores de un turno, a excepción de 3 ca

sos que tenninaron sus clases a la Za. hora -2 profesores de matemáticas y 1 de ci

vismo-. Tampoco estaban presentes en la comida 4 profesores de Talleres que casi nun

ca convivtan con los demc1s. El Director tomó su lugar al centro de una mesa rectan

gular, a su lado estaba el Subdirector y en junto al primero estaba la profesora de 

Biologfa. Varios profesores prepararon diferentes platillos, ensaladas y 2 postres. 

Los lugares que ocuparon cada uno de los 15 profesores que allf se encontraban no fue 

al azar, es decir, cada uno de ellos sabta en que lugar podta sentarse y cerca de 

quién no. En un extremo de la mesa en la misma lfnea de la silla del Director se lo

calizaba un grupo de 5 profesores que tenta una de las antiguedades mas altas en el 

magisterio a la del resto de los otros profesores -mas de 25 años de docencia-. Ese 

grupo lo conformaban 3 mujeres y 2 hombres. Las 3 mujeres eran casadas, 2 esposos de 

ellas también eran profesores. Una daba clases de Español, la otra de Biologta y la 

tercera de Geograffa. Los 2 hombres eran casados, uno impartta Civismo y el otro Mat~ 

maticas. Estos 5 profesores eran de la confianza del Director e intercedfan 
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entre su persona y los demás profesores especialmente con los de talleres. 

Estos 5 casos estudiaron en la Normal de Maestros y su experiencia rebasaba los 20 

años de servicio, los 5 habfan comenzado a dar clases en esta escuela poco después 

de que fue inaugurada en 1965. (Este grupo de 5 profs. lo denomino Gl) 

A ellos se les comisionaba la organizaci6n y distribución de diversas actividades 

escolares. Estas actividades consistfan en pedir a los profesores que se hiciesen 

cargo de tareas como las áreas verdes de esta escuela, un programa sobre la conta

minación, otro sobre salud, la revisi6n del uniforme y el pelo corto, la contabilj_ 

dad de la tiendita escolar y la preparaci6n de reuniones c~no las de evaluación de 

grupos y calificaciones. 

Algunos profesores sf cumplfan con estas actividades principalmente si se notaba su 

impacto como era el caso del unifonne o las cuentas de la tiendita escolar, sin~ 

bargo, en otros casos nunca se llegó a concretar un programa de actividades para 

áreas verdes o uno que existfa sobre orientación escolar. Los profesores de esta 

escuela casi no platicaban entre sf, sino fuese por un motivo explfcito o a prop6-

sito de una reunión en la sala de profesores. Se notó que aún cuando estaban en 

la misma escuela-cuando menos 4 años-se conocfan muy poco o qué hadan a otras ho

ras o durante el fin de semana. 

En el otro extremo de la mesa se sentaron 4 maestras relativamente más jóvenes en 

edad y experiencia docente al grupo anterior. La primera daba Español, la se

gunda impartfa Inglés, la tercera impartfa Biologfa y la última era maestra de ta

ller -bordado y tejido-. (Este es el G2) 

Otra maestra pertenecfa a este grupo y también impartfa la materia de Español. Ha

ce 15 años comenzaron su carrera en el magisterio, 3 de ellas estudiaron en la Nor. 

mal de Maestros y 2 son egresadas de la UNAM donde estudiaron Letras Clásicas. Las 

5 eran casadas, en 4 de ellas sus esposos eran profesionlstas (un contador público, 
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un administrador, un profesor universitario y un subdirector de una escuela oficial). 

Estre grupo de maestras casi no se relacionaban con el primer grupo de maestras, d~ 

rante los descansos estos grupos tomaban café en sitios distintos, el grupo de las 

maestras con mSs experiencia docente se reunfon en la sala de profesores y el segun 

do grupo en un laboratorio de biologfa. 

Mirando de frente al Director en la mesa se encontraba un tercer grupo de maestros 

cuyas edades coincidfan con las del segundo grupo, entre 34 y 38 años de edad, sin 

embargo, habfa 2 profesores más j6venes que habfan sustituido en ese ciclo escolar 

a otros en las materias de Historia y Civismo. En tata l eran 7 profesores de los 

cuales 5 estaban en esa comida. Todos ellos eran hombres a excepción de una mujer, 

la maestra recién ingresada de Civismo. 

El más grande en edad era un profosor de música que impartfa clases en los dos tur. 

nos de esta escuela, el segundo impartfa Ffsica y estudi6 ingenierfa metalúrgica 

en la UNAM, el tercero impartfa Qufmica y estudi6 QFB también en la UNAM, el cuar

to daba clases de Ffsica y estudi6 para biólogo en el lPN y el quinto era un prof~ 

sor de Historia que estudi6 en la Nonnal Superior y estaba terminando la licencia

tura en la UPN. Estos 4 últimos casos eran más j6venes que el profesor de Música. 

A la comida no asistieron los 2 profesores de recién ingreso pues no se les avis6 

a tiempo. (Este es el G3) 

Este grupo de profesores-varones convivfan más seguido que los dos anteriores pues 

no dejaban pasar un descanso sin que se vieran en una salita contigua a la oficina 

del Director para tomarse una taza de café con los demás. 

A estas reuniones para tomar café se sumaban dos de los prefectos, el dentista y la 

muchacha que estudiaba Letras Clásicas. Se conversaba amenamente sobre distintos 

temas y noticias, en unos casos se hablaba sobre computadoras, pelfculas mexicanas 

y canciones populares y en otros sobre algOn ejercicio de ffsica o historia que r! 
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sultaba un juego de números o de palabras. 

Raramente conversaban sobre sus condiciones de trabajo o lo mal pagado que era su 

trabajo, menos aún comentaban dificultades en el aprendizaje de sus alumnos o como 

urganLctban un t~·t•üriv pctr~ .~u> r.11rsos. 

En una ocasi6n el profesor de Historia coment6 que quiso reunirse con otros dos p~ 

fesores para reorganizar el programa de historia que se impartfa en los 3 años de 

secundaria. Oecfa que desde hace 12 anos se fmpartfan los mismos temas con las mis 

mas técnicas de evaluaci6n, un tiempo utilizaron un libro que trafa las respuestas 

al final pero que s61o sirvi6 para que los alumnos se aprendieran de memoria esas 

respuestas. Coment6 que los cursos de historia estaban invertidos, es decir, pri

mero se enseñan temas de actualidad y en el tercer año se enseñan las revoluciones 

científicas del siglo XVIII hasta la 2a. guerra mundial. Finalmente dijo que no l.Q. 

gr6 elaborarse un temario m~s actualizado debido a la inasistencia y desinter€s de 

sus colegas. 

A esa comida asistieron también 2 profesores que impartfan talleres, una profesora 

de taquimecanograffa y una profesora de cultura de belleza y cocina. Los demSs ~ 

fesores de Talleres no asistieron a la comida pero estaban en sus salones. Tradi

cionalmente en esta escuela los profesores de Talleres permanecfan a cierta dista.!! 

cia social y polftica del Director en turno, en dos ocasiones habfan causado difi

cultades a dos Directores que no duraron m~s de un año en su puesto. Uno de los 

motivos que origin6 un conflicto entre €stos profesores y un Director en la d€cada 

pasada (aproximadamente en 1979) se debi6 a que éste quiso imponerles un programa 

de actividades para los talleres sin consultárselos. 

Desde entonces se han suscitado incidentes en cuanto a la organizaci6n de horarios 

y actividades con los alumnos. Anterionnente no existfa una coordinaci6n de tall~ 

res que pudiera conciliar los intereses de estos profesores con los de la Direcc16n. 
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A partir de 1982 una profesora de Cultura de Belleza fue nombrada por la SEP para 

que se hiciera cargo de la Coordinaci6n de Talleres en los dos turnos de esta escu! 

la. En un principio ella dirigfa las actividades de los talleres en el turno mat.!!_ 

tino y posterionnente se hizo cargo de las del turno vespertino. Esta maestra cu.r. 

s6 sus estudios en la Nonnal de Maestros en esa especialidad, tenfa 58 años de 

edad, casada, 4 hijos y su esposo era comerciante. (tste es el G4) 

La mayorfa de estos profesores de talleres tenfan cerca de 10 años laborando en ei 

ta escuela, solamente hubo dos cambios en ese periodo, uno en el taller de elect~ 

nica y otro en el taller de ajuste mecánico. 

En otros casos como el de taquimecanograffa, electrónica y ajuste mecánico son los 

mismos profesores desde que se fund6 esta escuela en 1965. 

Este cuarto grupo de profesores no solfan convivir con casi nadie de los otros tres 

grupos, ocasionalmente se les vefa por la Dirección para pedir a una secretaria hp_ 

Jaso café. En sus salones-talleres habfan acondicionado una pequeña oficina que 

utilizaban como sitio de trabajo y descanso, en ella guardaban los trabajos más S.Q 

bresalientes de cursos anteriores y a ese lugar le dedan "mi cubfculo".(El G5) 

Tampoco los demás profesores de materias se acercaban a ellos ya que escasamente 

se saludaban a la hora de salida. 

El primer grupo de maestras-mujeres era el grupo más cercano al Director ya que COfil 

partfan experiencias similares como fue su paso por alguna comisión en el Sindica

to de Profesores {SNTE); el segundo grupo relativamente más joven en edad y expe

riencia no convivfa con el primero pues se habfan creado enemistades a rafz de que 

a este grupo se le asignaron algunas de las comisiones o actividades relacionadas 

con el reglamento de esta escuela. 

Estas diferencias se rnan1festaron también en. las reuniones de evaluación. Nonnal

mente un profesor de esta secundaria desconocfa c6mo trabajaba o cómo evaluaba otro 

profesor de su misma materia, ocasionalmente en esas reuniones se hacfan comenta-
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rios sobre otro profesor que tuviese problemas para controlar a sus alumnos o que 

tuviera la costumbre de reprobar a más alumnos de lo pe11n1tido. En una reun16n de 

evaluaci6n una profesora del segundo grupo -de biologfa- acusó a una del primer 

grupo -la de Español- acerca de unos alumnos que obtuvieron calificaciones abul 

tadas en el último periodo. Las dos maestras impartfan clase al mismo grupo y la 

primera se en ter6 por medio de los mismos a 1 umnos que no habfan trabajado en 1 as iTI_ 

timas semanas en su clase de español. 

Esta acusaci6n origin6 un fntercwnblo de opiniones entre los demás profesores que 

no se atrevfan a decirlas en voz alta enfrente de los demás. El Director intervi

no y dijo que lo más probable era que las circunstancias en que se desarrollaron 

las últimas semanas de clase impidieron que se calificara con plenitud a los alum

nos que ya deseaban irse a sus casas y olvidarse de la escuela. 

El grupo de profesores-varones o GJ no e~Lctb~ tan preocupado por quedar bien con 

el Director, ni les interesaba participar en actividades con los alumnos¡ mientras 

su espacio de trabajo en las clases no fuese tocado ellos sabfan que las cosas tra~ 

currfan normalmente sin novedades. 

Este grupo de profesores no se relacionaba con el primer grupo de maestras m<is an 

tiguas de esta escuela; su relaci6n con el \lrupu z de maestras relativamente 

m~s jóvenes era m~s regular y comúrunente platicaban entre ellos. 

La convivencia social entre estos profesores de esta secundaria result6 muy pobre, 

solamente se saludaban en la Dirección cuando entraban a checar su tarjeta de en

trada o salida. En los descansos cada grupo de profesores estableció sus lugares 

de reunión. Era tal la distancia social entre ellos que aún cuando impartieran la 

misma materia o tuvieran los mismos alumnos casi nunca se enteraban sobre el tra

bajo que se desempenaba en las clases del profesor que les antecedfa en el horario 

de un grupo. En otras palabras, casi no intercambiaban opiniones o experiencias 
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sobre los resultados de su trabajo con los alumnos, el programa o las califica- .. 

cienes. 

La comfda terminó 2 horas despu~s. el Director agradeció el festejo y pidió a los 

profesores presentes que regresaran a sus clases, algunos profesores se acercaron 

a felicitarlo y darle un abrazo, -particularmente las maestras del primer grupo-, 

los demás se encaminaron a sus salones. 

Por altimo se describe lo que sucedió durante el cuarto periodo de evaluación en 

esta escuela. 

De acuerdo al calendario de actividades escolares el último periodo de evaluacf6n 

tuvo que haberse efectuado hasta mediados de mayo, ya que la fecha prevista para 

la entrega de boletas finales fue un 28 de junio. Sin embargo, el Director discr~ 

tamente avisó a la mayorfa de estos profesores que apresuraran sus cursos para que 

pudieran entregar calificaciones a principios de mayo. 

Paulatinamente disminuyó la actividad acostumbrada en los salones de esta escuela. 

Los alumnos anticiparon su satisfacción por la noticia al darse cuenta de que ya 

no les pedfan tareas ni resamenes en sus materias. La mayorfa de los salones est_! 

ban semivacfos y sólo algunos alumnos permanecfan en su interior; para guardar las 

apariencias el Director pidió a los alumnos que asistieran a la hora de siempre y 

que hicieran lo posible por pennanecer en sus salones mientras los profesores ter

minaban la elaboración de las boletas finales. 

Lo primero no les costó trabajo cumplirlo pero lo segundo sf, ya que solamente fal 

t6 que les dijeran a los alumnos que organizaran su fiesta de f1n de cursos en el 

patio. 

Por otra parte, el Subdirector organiz6 las clases de recuperac16n para los alum

nos que reprobaron mcl'.s de 2 materias en ese ailo. Cada profesor cont6 con 2 horas 

diarias para resolver dudas y problemas de los alumnos. A estas clases as1st1eron 
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de 10 a 13 alumnos en las materias de F,sica, Müsica, Historia, Biologla, Geogra

na y MatemHicas. Algunos profesores dijeron a sus alumnos que estudiaran solamen

te los temas que vendrlan en los examenes extraordinarios, otros prefirieron dictar 

les preguntas casi iguales a las de dichos examenes. 

La desorganización de las ültimas semanas de clases también se debió a un criterio 

acostumbrado por la SEP que consiste en apresurar la terminación del Oltimo periodo 

de calificaciones. Los profesores ya no piden tareas ni trabajos, tampoco se aplican 

examenes, ya que lo ünico que se pide es un promedio final de los periodos o, califi

caciones anteriores. 

Finalmente, las calificaciones representaron uno de los focos de atención más impor

tantes en los requisitos establecidos por los profesores para acreditar una mate

ria. Los criterios fueron distintos para cada caso. En unos casos se preferfa pedir 

tareas con cierta regularidad como sucedió en las materias de Biologfa, Geograffa e 

Historia que incluyeron en sus calificaciones la entrega de albumes, prácticas y tra

bajos escritos; en la materias de Matemáticas, Espanol y Flsica se prefirió califi

car un trabajo relativamente intenso de ejercicios en el mismo salón de clases. 

En este segundo caso de materias los alumnos pudieron resolver una dificultad en los 

ejercicios con el simple hecho de copfarselos a otro campanero. 

Por ejemplo, una calificación en la materia de Civismo dependió de si el profesor 

dejó o no un trabajo final, o si decidfa tomar en cuenta intervenciones ocasionales 

sobre un terna determinado. 

Los alumnos valoraron las calificaciones de sus materias con mucha cautela y preci

sión para no tener problemas con un 5 que los remitirla a un examen extraordinario. 

Sin embargo, la büsqueda por calificaciones altas provocó que los mismos alumnos no 

se dieran cuenta de sus errores o de sus aciertos, ya que en innumerables ocasiones 

sucedió que se les calificaban impresiones equivocadas sobre un fenómeno biológico 



68. 

ó sobre la localización geográfica de un ecosistema. 

Por su parte, los profesores tampoco pod1an reprobar alumnos a discreción, aunque 

no hubiesen entregado ninguna tarea o que su trabajo en clase hubiese sido muy ra-

quitico. Los profesores silbían que era preferible ponerle a un alumno en su boleta 

un 6 en lugar de 5, ya 1ue de lo contrario, pon1an en riesgo el promedio final de 

ese alumno y tendrían que ayudarlo después de la terminación oficial de cursos en 

la preparación de temas para que presentara esa materia en un examen extraordina-

ria. Sin embargo, en las materias de Física, Matemáticas y Música reprobaron 5 

alumnos del grupo observado. 

*En las 2 hojas siguientes pueden apreciarse graficamente los diferentes grupos de 
profesores (del Gl a; GS) y sus relaciones con el Director. Los grupos se presentan 
de acuerdo a la materia que imparten y el sexo(hombre con una H y mujer con una M). 
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2.3 LOS ALUMNOS DE TERCER ARO: Una descripción de sus caracterfsticas socioeconó-

micas y aspiraciones educativas. 

El grupo de alumnos de tercer año cursaron juntos su último año escolar en una se-

cundaria que se localiza al sureste de la Ciudad de México en el perfmetro de la 

Delegación Benito Julirez. El grupo se constitufa por 23 mujeres y 21 hombres, la 

mayorfa de ellas y ellos habfan cumplido los 15 años de edad; 41 casos nacieron en 

el Distrito Federal-y 3 eran originarios de los Estados de Michoac~n. Veracruz y 

Chiapas. Su educación primaria la cursaron en escuelas oficiales, solamente 4 alu

mnos la cursaron en escuelas privadas. los 44 alumnos comenzaron su educación secu~ 

daria en esta escuela, a excepción de 4 casos que interrumpieron sus estudios por 

una causa económica o familiar*. Pero volvieron a reanudarlos en el 2o. año o 3er. 

ano. Con algunos cambios menores de un grado a otro, 1 a mayor! a de 1 os 44 casos es

tudiaron los 3 anos de secundaria en la misma escuela. En casi todos los casos se 

encontró un promedio alto en sus estudios de primaria. El número de miembros en su 

familia directa son de 4 a 6 personas en ~s del 60i de los casos. El nivel educati

vo de los padres no rebaso la secundaria en el 70% de los casos y hubo 10 padres 

que no tenninaron la primaria. 

2.3.l. La ocupación de los padres y el nivel educativo alcanzado. 

Las ocupaciones mas frecuentes en los padres de estos alumnos fueron las de empleado 

en oficinas de gobierno a niveles bajos, empleado en servicios públicos como la Ruta 

100, una clfnica del ISSSTE y una del IMSS; secretarias en despachos de arquitectos o 

*Los 4 casos son: el primero por cambiarse de escuela 3 veces, el segundo por acampa
nar a sus padres en un viaje durante 2 meses, el tercero por haber sido expulsado de 
una escuela particular, la causa: reprobó 5 materias y el cuarto caso tuvo que re
petir el 2o. ano de secundaria. 
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talleres particulares; cobrddores de fábricas de ropa o galletas y jefes de depar

tamento en dependencias oficiales. 

Dentro de las ocupaciones se encontró que por una parte, estaba el padre como ingr! 

so pr1ncipal a la familia y por otra parte, estaban el padre y la madre como apar

tadores principales al ingreso familiar; f1nalmente, una tercera ccml>inac16n se pr~

sentó cuando además del padre o la madre también trabajaban hasta tres de los h1jos 

que res1dfan en la misma casa. 

Más de 1 65% de los padres eran emplea dos y de e 11 os la mayorfa sosten fon a sus fa

mi 1 i as con un solo ingreso, es decir, habfa más padres-empleados que aportaban un 

solo ingreso que la situación contraria. 

Poco más de un 30% de los casos estaba representado por el hecho de que los dos P! 

dres trabajaban y en la mitad de éstos casos habfa hasta dos hennanos que también 

trabajaban. 

El rubro de empleados con un solo ingreso se diversificó socialmente con dos datos 

que agregados a esta categorfa ampliaron el margen de recursos familiares. 

Por un lado, el 61% de ellos eran propietarios de la vivienda que habita

ban y por otro lado, el 63% de ellos residfan en el mismo sitio desde hace más de 

15 años. 

Entre los padres-anpleados se encontraron diferencias de estatus cuando se campar! 

ron diversas variables -el nivel educativo, el puesto en el trabajo, el tipo de v.!_ 

vienda y los años de residencia urbana-. 

Las situaciones eran diversas pues casos con un empleo de chofer en la Ruta 100 era 

dueílo de su vivienda y residfa en el mismo sitio (un barrio muy antiguo del sur de 

la Ciudad, Axotla) desde que nacieron sus hijos más grandes -20 años-. 

En otro caso que era jefe de departamento en una dependencia oficial (FERTIMEX) 

compraron un departamento sobre Av. Cuauhtémoc hace 3 anos. 
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O un caso que el padre era empleado en una tienda de alfombras desde hacia 10 años 

y casi durante ese mismo tiempo rentaban un departamento en 1a Colonia Portales. 

Un porcentaje reducido de padres habfan cursado estudios de bachillerato o licencia 

tura; sus ocupaciones eran también como empleados principalmente en oficinas de go

bierno. Una ligera influencia del nivel educativo se not6 en estos casos ya que oc_!! 

paban puestos como jefe de personal o jefe de área. Unicumente hubo 3 casos que cu.r, 

saron una licf:!nciatura en forma completa. Uno de ells era bibliotecario en una pr~ 

paratoria de la UKAM, el segundo era jefe de rehabilitación en una clfnica del IMSS 

y el tercero era un abogado que tenfd un bufete particular. 

Se encontraron 5 casos que eran comerciantes por su cuenta, ya sea en un tianguis 

donde vendfon ropa o dueños de la combi que manejaban. En este rubro 2 de los pa

dres hicieron estudios de bachillerato y un tercero es tudi6 Arquitectura. 

La mayorfa de estos padres-con:erciantes eran dueños de la vivienda que habitaban. 

El caso del dueño de una cunbi era más bien un trabajo por su cuenta. 

Finalmente se encontraron 4 casos en los cuales no se cor~cluy6 lu primaria y los pa 

dres trabajaban como cocinera en un restaurante, obrera en una fábrica de lápices, 

conserje en una escuela particular y costurera en una fábrica de hilados. En estos 

casos la madre aportaba el principal ingreso económico y dos casos eran propieta

rios de la vivienda que habitaban. 

2.3.2. La procedencia urbana y la vivienda. 
El contexto urbano y social de estos alumnos se distingu16 por la presencia de dif~ 

rentes ambientes sociales respecto al lugar donde vivfan y a los lugares donde aco1 

tumbraban ir¡ 

l. Una cuarta parte de estos alumnos provenfan de alguno de los 4 barrios (hoy colo

nias) cercanos a esta escuela secundaria. Los barrios eran: Axotla, Santa Cruz At.9, 

yac, Xoco y Actipan. El primero esta enclavado en la Colonia Florida, el segun~o 

en la Colonia del mismo nombre, el tercero en la Colonia del mismo nombre y el cuar. 
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to se localiza en la Colonia del Valle. 

Esta secci6n de alumnos estudió en escuelas ubicadas en los mismos barrios como fue 

el caso de los que provenfan del barrio de Xoco. Esta porci6n de alumnos nacieron 

en ese Jugar y sus padres también son originarios del mismo lugar, es decir, los P-ª. 

dres de estos alumnos son eminentemente urbanos. 

La mayorfa de ellos nacieron en este barrio, Jos .que eran hombres estaban 

menos expuestos a los quehaceres de la casa y sus actividades casi siempre las rea

lizaban fuera de su casa, es decir, en la calle. Su cfrculo de amigos era el mismo 

que el de sus demás vecinos de su edad, es decir, asistfan a la misma escuela y vi

vían en el mismo barrio. Los hennanos más grandes de éstos alumnos trabajaban fue

ra del barrio como E:111µleados y trabc.jadores en la construcción, para ellos sus ami~ 

tades se ampliaron al lugar de trabajo o a actividades deportivas como el futbol. 

Sin embargo, la nota dominante en las amistades de estos alumnos era que se relacf,Q_ 

naban con vecinos de la misma edad para jugar en una calle cerrada una cascarita, 

pero con Jos compañeros de sal6n estas relaciones eran más bien accidentales. 

En estos barrios la vivienda varió de un caso a otro, una de las mujeres -Virginia

vivfa con sus padres y tres hennanos en un cuarto que se utilizaba a la vez como CQ 

medor y cocina¡ el uso del baño era comun para una vecindad de 8 casitas con un pa

sillo estrecho de un solo lado. En otro caso un alumno vivfa en una casa grande 

compuesta de 3 habitaciones, 1 baño, una bodeguita en la que rentaban 3 cuartos y 2 

patios, uno para lavar ropa y otro para un pequeño jardfn. 

En casi todas las ocasiones que visité algunas casas de estos aluBJnos las mujeres 

se encontraban haciendo un quehacer a diferencia de 1 os hombres. 

Ellas se notaban más dedicadas a una actividad incluso para las tareas de una mate 



ria, en cambio los hombres no sentfan una necesidad imperiosa preparar una tarea 

para el dfa siguiente. 

75. 

2. La mitad de estos alumnos provenfan de lugares urbanos más parecidos en cuanto al 

tipo de vivienda, es decir, vivfan en edificios de 18 6 24 departamentos o edifi

cios solos. Un alumno vivfa en un departamento de 2 recámaras, un baño, una coci

na chiquita separada del comedor y una azotehuela para el lavado de ropa. 

En estos casos eran unidades habitacionales corno la Miguel Alemán (Av. Coyoacán y 

Félix Cuevas), o la que se localiza después de José Ma. Rico junto a la fábrica de 

Refrescos Jarritos. 

En otros casos eran edificios relativamente antiguos -20 años-, eran dos alas de 4 

niveles mirando a un patio comun en fonna rectangular y una sola entrada al frente 

de la calle. 

Las mujeres que vivían ;:;n estos edificios establecfan amistades con relativa faci

lidad o más pronto que los hombres, es decir, si en un departamento vecino vivfan 

mujeres de su misma edad o que también estudiaban se di6 una relaci6n amistosa pa

ra ir en parejas al mercado, a la parada del cami6n o a la papelerfa. 

3. la otra mitad de estos alumnos provenfan de una de las colonias más antiguas de la 

Ciudad de México, la Colonia Portales. La parte más céntrica de esta colonia se 

caracteriza por un tipo de vivienda muy parecido al ténnino "vecindad". En unos 

casos son edificios muy viejos y descuidados que fueron construidos a principios 

de los cincuentas muy cerca de la calzada de Tlalpan. Las casas viejas de esta ZQ. 

na datan de los mismos años. 

La distribuci6n de estos edificios se compone de dos alas rectangulares mirando h! 

cia un patio comun en fonna semi rectangular. Cada vivienda cuenta con su propio 

baño y cocina. E 1 comedor es ta junto a 1 a cocina pero si empre habfa sobre él cua

dernos, libros, trastes y fruteros. Los alumnos que vivfan aquf no podfan evitar 
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Interrupciones frecuentes de su mamá para ir por encargos al mercado, a la tienda 

o para ayudar en los quehaceres. Estos alumnos principalmente las mujeres eran a!?_ 

sorbidas por diversas actividades en su casa, ellas tenían que limpiar las recáma

ras y lavar los trastes del desayuno. 

Los libros disponibles como apoyo para sus tareas eran escasos, casi nunca consul

taban otros libros que no fueran los de texto para sus materias. En su casa no 

existfan enciclopedias o libros de cultura general, lo que más utilizaba eran 

1 os libros de 1 hennano mayor que ya huLi ese cursado la secundaria. 

A 1 os a 1 umnos que son hombres sus padres casi nunca 1 es preguntaban sobre c6mo les 

iba en la escuela, en cambio a ]Js ~ujeres aunque no fuese mediante preguntas o 

chequeos de sus tareas si se not6 una costumbre en las acciones de sus padres que 

procuraban manterl as ocupadas en a 1 uuna actividad. 

4. Finalmente un porcentaje muy reducido de alumnos vivfan en casas particulares de 

las Colonias Portales y Vértiz Narvarte. Estas casas eran de una planta con 3 r~ 

cámaras, 2 baños, un patio trasero o un pequeiio jardín al frente. En algunos ca

sos tenía más de 12 años viviendo en esa casa. 

2.3.3. La carga dom~stica, la familia y las aspirJciones educativas. 
las actividades diarias de estos alumnos estaban muy relacionadas 

con la costumbre y el arraigo hacia tareas especfficas, gustos y aspiraciones. 

Como primer dato habrfa que resaltar un predominio del medio familiar y la escuela 

en la vida personal y social de estos alumnos. Estas dos instituciones sociales 

abarcaron casi la totalidad de sus actividades diarias. A estas edades, los 14 y 

15 años, la relaci6n con la familia ofrecía beneficios para unos y desventajas pa

ra otros, es decir, para las mujeres represent6 una relaci6n de encargos, quehace

res y tareas; en cambio, para los hombres represent6 una relaci6n más inconsisten-

te de la que podfan sustraerse con relativa facilidad. 
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La jornada diaria de estos alumnos comenzaba a las 6:30 AM, ellos arreglaban su e~ 

ma antes de irse a la escuela, preparaban su desayuno o llevaban a su hennano me

nor al kinder. En otros casos ayudaban al padre en el negocio de una carnicerfa, 

una sastrerfa, un puesto de ropa en un tianguis o una tintorerfa. Las mujeres se 

encargaban de los quehaceres de la casa, en algunos casos sustitufan a la mamá en 

actividades como hacer la canida, lavar la ropa o ir al mercado. 

Estas mujeres organizaron mejor su trabajo diario que los hombres, ellas aprove

chaban más e 1 ti ernpo que e 11 os. En 1 as ex peri ene i as de es tos a 1 umnos-hombres no 

aparc.!cfa con claridad si habfan dedicado un momento del dfa a una tarea de la es

cuela; sus intereses eran otros pues preferfan platicar de lo que hacfan los sába

dos y domingos, las ocasiones en que jugaban basquetbol en un parque público, las 

pintas para irse al cine o a las maquinitas de videogames, es decir, de hecho no 

les gustaba hablar de lo que hacfan en la escuela. 

La relativa libertad para desenvolverse de los hombres lcshacfa más vulnerables y 

desorganizados para cumplir con una actividad concreta. 

Las aficiones o gustos de estas mujeres estaban más vinculados a lo que aprendie

sen en 1 a es cu e 1 a, es decir, a 1 gunas de ellas sentfan que era provechoso escribir 

a máquina o estar en un taller donde aprendfan cuestiones técnicas. Sin embargo, 

muchas de ellas compartfan una aspiración común: la importancia de estar en la se

cundaria y la posibilidad de continuar estudiando. 

El ambiente familiar que rodeó la dedicación a las tareas varió de un caso a otro, 

aunque en la mayorfa de los casos ocupaban la mesa del comedor como el sitio 1uás 

acostumbrado para hacer las ta reas. Casi si empre trabajaban en presencia de otras 

personas, pero contfnuamente los interrumpfan para ir por un encargo a la tienda o 

porque uno de los herr.ianos más grandes encendfa la radio. 
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En otros casos la disponibilidad de un sitio para estudiar era más complicado por 

la estrechez de un espacio que se habfa constituido a la vez en un lugar para comer 

y para hacer la comida. A 1 gunas de es tas mujeres contaban con una mesita en su 

pro pi a rec~ma ra. 

Por otra parte, los padres de estos alumnos escasamente les revisaban sus tareas. 

Tres cuartas partes de ellos no contaban con algan recurso familiar o escolar para 

enterarse si estaban bien o les faltaba algo a sus tareas. Evidentemente el atra

so o relativo avance de un alumno pasaba desapercibido por la escuela. Lo que oc~ 

rrfa es que los propios alumnos resolvfan las dificultades que representaba este 

descontrol social con la ayuda de un compañero de clase o buscando pretextos que 

convencieran a su profesor de Espanol o Historia cuando le entregasen una tarea. 

Nonnalmente los padres de estos alumnos se enteraban de su estado académico con las 

calificaciones. En las épocus de evaluaciones parciales o finales era comun encon 

trarse a un padre de familia escuchando las explicaciones de un profesor sobre una 

baja cal1ficaci6n en Biologfa o Matemáticas. 

Casi siempre los alumnos regañados por sus padres eran los que se sentaban al fon

do de este sal6n. Sin embargo, en los estudios de caso se encontr6 

que en casa de estos alumnos diffcilmente se enteraban si hacfan o no sus tareas. 

En algunos casos generalmente era la madre quien revisaba si tenfan tarea pendien

te. Este dato aparecfa con más frecuencia si el alumno era mujer. 

En los casos de las mujeres más disciplinadas de este grupo se encontr6 que ellas 

también estaban sujetas a esta desprotecci6n familiar y escolar. La mayorfa de e~ 

tos alumnos no disponfan de una presi6n externa para llevar a cabo una disciplina 

más sostenida en el cump l imi en to de sus tareas esco 1 ares. En el caso de estas mu

jeres habfa quienes sf las hacfan por su propia cuenta y no dependfan tanto de sus 

demás compañeros; el resto de estos alumnos estaban acostumbrados a 1 a dependencia 



ESP. T~~l~ 

SALia 
~ 

Li: U\ 

yn nEBE 
Úiv~iuif.CA 

79. 

de otros para conseguir una tarea, es decir, muy pocos de ellos se dedicaban a ha

cerlas en su casa ya que preferfan conseguirlas en la escuela. 

En una composici6n escrita que se le pidi6 a estos alumnos de secundaria encontré 

algunos datos sobre sus capacidades adquiridas y sus aspiraciones. 

Las mujeres desarrollaron con más detalle y amplitud las actividades que realiza

ron durante una semana; a los hombres les costaba trabajo redactar oraciones lar

gas y era más frecuente el uso de frases cortas. Las mujeres contaban con un len

guaje m~s diversificado en cuanto al uso de diferentes palabras que los hombres. 

Sin embargo, la escritura de ambos era corrida, sin pausas ni puntuaciones. Los 

errores más comunes eran la sustituci6n de palabras, por ejemplo, mallorfa, desa

lluno, quiacer, cnccñan, e aprendido. Otra de las fallas observadas en su escrit.Y, 

ra fue la ausencia casi absoluta de acentos y un uso escaso de los tiempos verba

les. 

La escritura denotaba una falta de familiaridad con palabras e ideas que pudie

ran dar cuenta de situaciones cercanas como actividades, juegos o responsabilida

des. Esta misma precariedad de palabras se encontr6 cuando estos alumnos resolvi~ 

ron un cuestionario o un examen escrito de una materia. Las preguntas de un exa

men venfan e 1 abo radas con verbos que 1 es pedían "escribe, e 1 as ifica, qué nombre r~ 

cibe o describe". Las respuestas que se pedfan eran cortas; estos alumnos habfan 

comprendido que contestar un examen de Historia o Geogra ffa quería decir que es

cribieran palabras sueltas sin que fuese importante la coherencia o la continuidad 

de las palabras. 

En cuanto a sus aspiraciones educativas la mayoría de estos alumnos declaró que e~ 

taban interesados en seguir estudiando pues aseguraron que prepararse en la escue

la era indispensable para sur alguien en una sociedad futura. 

Muchos de ellos crefan que la cducaci6n era un medio para conseguir puestos ímpor-
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tantes en la sociedad, ya que si lograban una preparación suficiente, ellos sen

tlan como una necesidad poder transmitirles sus conocimientos a las generaciones 

que vienen detras; también dijeron que en la actualidad con la escasez de trabajo 

la secundaria ya era un nivel educativo insuficiente para conseguir un empleo rela

tivamente remunerado. 



CAPITULO 3 

B!OGRAFIAS DE .LAS MÜJERES (TIPO l) 
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3.1 LOS ESTUDIOS DE CASO. 

Un grupo de mujeres con las calificaciones m~s altas de esta clase reprcsent6 la 

sección de alumnos que lograron sostener una competencia relativamente exitosa en 

su desempeño escolar. La mayorfa de estas mujeres obtuvieron calificaciones de 9 

y 10 en sus materias de tercer año y ninguna de ellas habfa interrumpido sus estu 

dios previos, también habfan obtenido promedios de 8.5 o r.:ás en la primaria y se 

encontraban en las edades normales para tenninar la secundaria, les 14 y 15 años 

de edad. La mayorfa de ellas cursaron sus estudios previos en escuelas pdblicas 

de la Ciudad de México y son originarias de esta ciudad capital. 

En este grupo de 11 mujeres se encontró que habfa dos clases de aportaciones eco

nómicas al gasto familiar. Por una parte estaban las familias en las que los dos 

padres trabajaban y por otra, los que solamente uno de los paores trabajaba gene

ralmente el hombre. A continuación presento cada uno de estos ca;os en que los 

dos padres trabajaban. 

3.1.1. Casos de alumnas con ingresos compuestos en sus familias. 
Caso 1: el padre es· obrero de la construcci6n en una empresa constructora de Los 

Angeles, California y la madre es capturista de datos en una sucursal de Bancomer. 

El padre llevaba viviendo más de 13 años en los EUA y raramente visitaba a su fa

milia de M~xico, lo que si hacfa era enviar mensualmente dinero a su esposa, es 

decir, la madre de Jessica. Jessica es la mayor de sus hennanos (tenfa 15 años), 

la segunda también es mujer y esta . en 4o. de primaria, el más chico es un niño 

de 3 años y esta' en el kinder. 
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la mamá y los tres hennanos viven en un departamento rentado al sur de la Colonia 

del Valle en la cal le de San Francisco. Tiene 2 recámaras; una cocina chica y un 

baño. Jesslca se encarga de vestir a sus hermanitos para llevarlos a la escuela, 

preparaba el desayuno y calienta la comida que el dfa anterior su mamá habfa pre

parado por 1 a noche. La madre de Jess lea ve fa muy poco a sus hijos durante el dfa 

ya que su norario de trabajo se lo lmpedfa pues entraba a trabajar a las 8:30 y s~ 

lfa después de las 6 de la tarde. 

Jesslca se lds arreglaba para cumplir con los quehaceres de su casa y los de la e~ 

cuela. Casi nunca falta a clases ni olvida hacer las tareas de cada dfa, sus 

cuadernos de las materias siempre esta bien organizados y divididos los temas 

de cada clase y procura tenerlos limpfos y bien presentados. 

Jess ica ocupaba uno de los lugares m~s acostumbrados por 1 as mujeres dü es ta e 1 ase, 

es decfr, se ~1c11to en las primeras bancas de las dos filas centrales del salón. 

El salón tiene 8 filas de bancas con aproximadamente 7 u 8 bancas de f0ndo y los 

lugares preferidos por las mujeres eran los de las filas cuatro y .:inco. La fila 

4, por ejemplo, c:su compuc5ta exclusivamente de mujeres. Este dato de c6mo se 

sentaban los alumnos de esta clase podrfa pasar desapercibido pard una ffiirada de

masiado fonnal de la disciplina y las relaciones sociale$ pero se constituyó en 

un indicador importante para 1 os intercambios informa 1 es de es tos a 1 umnos. 

Jessica prácticamente no trata ni saluda a sus compañeros de banca (hombres) 

que esta11 al lado de el Ja, ocasionalmente existfa alguna comunicaci6n a prop6sj_ 

to de una ac ti vi dad en comun para 1 a e 1 ase como 1 o era escribir un resumen en e 1 

cuaderno sobre un tema determinado o cuando se acercaban los periodos de evalua

ción era comun que los hombres fueran atrasados en las tareas de sus cuadernos y 

buscaban la forma de pedirlas a las mujeres de las filas centrales. Jessica es 

de 1 as a 1 umnas que casi nunca pres taba sus cuadernos y si lo 11ac:: es por breves 
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momentos y solamente a sus compañeras más cercanas, Miriam y Eugenia. Con ellas 

convivfa más allá oe las clases propiamente dichas ya que se reunfan en los des

cansos para platicar, comer alguna golosina, jugar voleibol en el patio o discu

tir la preparaci 6n de un trabajo o una prkti ca de 1 abora torio. En ocas iones se 

reunf an en casa de alguna de 1 as tres, pero .;sto ocurrfa muy pocas veces ya que 

casi siempre la.escuela era el lugar más accesible y seguro para preparar alguna 

tarea en particular. 

Entre ellas existfa un principio de colaboración y trabajo personal que práctic! 

mente las hacfa autosuf1cientes para resolver las demandas de sus materias sin 

que tuviesen que recurrir a sus padres o a sus compañeros de clase. 

Caso 2: El padre era empleado de la UNAM y la madre era archivista en una b1bl1o 

teca de la Uf\AJ.I. iJ µadre tenfa una antigüedad de más de 15 años en la Univers1-

dad y la madre ya tenia 30 años de antigüedad. Los padres de Miriam habían cons~ 

guido un terreno cerca del Aeropuerto (la Colonia Federal) y ahf construyeron una 

casa de dos plantas que tardaron 6 años en hacerla. Junto a la casa de Miriam vj_ 

ve su abuelita materna en una construccf6n más ch1ca y aún sin tenninar la parte 

de los pi sos. 

Miriam tenfo dos hennanas más grandes que ella, la mayor estud1aba el último año 

de bachillerato (CCH), la segunda habfa concluido la secundaria un año antes que 

Miriarn, una tercera herrnana estaba en el mismo grado escolar que Miriam y los dos 

hennanos más chicos estaban estudiando la primaria (2o. y 4o. años). 

En su casa, el trabajo de limpiar y alzar Jos cuartos se repartfa entre todas las 

hermanas de manera que les quedaba tiempo para preparar cuestiones de la escuela; 

Miriam compartfa una recámara con su hermana que también estaba en Ja secundarla, 

s61 o que era un año mayor que e 11 a y di sponfa de una mesita para poner sus cuader_ 

nos y libros. Casi nunca faltaba a clases y también se sentaba en la fila 4 de 
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las mujeres. Mirí<im mostro el misino trato con sus demás compurieros-varones de es

te sal6n, en el sentido de que casi no platicaba con ellos, especialmente con los 

hombres que se localizaban al fondo del salón(veanse las biografías del tipo 3). 

Miríam fue de las alumnas que mostró una gran disposici;11 oersonal para trabajar en 

las clases, ya que frecuentementE! se notaba su presencia en actividades o participa

ciones, en ocasiones el la iuterven!a en las clases pdr.: •'v'nper el vacío que se crea

ba en los momentos en que un profesor preguntaba si habla dudas, pues se habla con

vertido en una costumbre que casi nadie hiciera preguntas al profesor sobre un te

ma anteriormente visto. 

Míriam mostró también un interés mas decidido por el trabajo que représentaba la 

realización de tareas, lecturas y prácticas, en la mayorla de las veces ella se 

acercabil a sus profe>vres ;iara preguntarles si era neces.:do incluir información 

adicional en algun tema o i·esumen que no fuese necesariarr.ente la del Jibt:<J_de~texto, 

pero casi siempre le rescondían que no era necesario. 

Miriam decla que en su case recibía el apoyo de !:us her:ranas mayores de edad para 

poder consultarles alguna duda que tuviese de sus tareas escolares. 

Caso 3: El padre es agente de ventas en una fábrica de chocolates llamada "Hazel 

Azteca" y Ja mam~ es obrera de turno en una fábrica de lápices en Ja zona industrial 

de Naucalpan, México. Eunice vive con sus padres y uno de sus hermanos en un depar

tamento que rentaron en la Colonia Portales. Más bien es ~n edificio muy antiguo de 

pequeiias habitaciones. Los hermanos más grandes ya son casados(34, 33 y 30 años) y 

solo estudiaron hasta la secundaria. El hermano mas próxl~o a Eunice en edad estudió 

arquitectura y tiene un trabajo de dibujante. Eunice es la mas chica de su fanrilia 

y la convivencia con los hermanos más grandes es mínima, por las mañanas ayuda a 
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su mamá en el quehacer de la limpieza y lavado de la ropa. Casi no convive con sus 

padres pues prefiere pasar la mayor parte del tiempo en la escuela con sus amigas 

del sa16n Uatalia, Magdalena y Adriana. 

Eunice era una de las al\..ffinas más dedicadas de este grupo pues su trabajo en las 

e.Jases era constante y casi no se distrafa con la plática frecuente de sus compañ~ 

ros vecinos (José Luis y Alfredo). Ella y sus tres amigas habfan integrado un se

gundo yrupo de mujeres que en ocasiones competfa con el primero (el grupo de Mi

riam) para organizar equipos que exponfan temas de biologfa, geograffa o historia. 

Esta especie de rivalidad no era tan notoria para los profesores de este grupo pe

ro si lo era pura los propios al1JT1nos, ya que entre estos dos grupos de mujeres h! 

bfa amistades y competencias q~e ocasionaban disgustos en momentos como los de en

trega de prácticas pues ellas se fijaban tianpos para hac.::rlas, e lograr mejores 

calificaciones que 1as del otro grupo. 

Eunice era la que encabezaba a este segundo grupo de mujeres y casi siempre se re~ 

nfan en el mismo salón cuando no estaban sus demás compañeros para preparar un tr~ 

bajo o una práctica. 

Caso 4: El padre era ;?mpleado en el Instituto Mexicano del Petróleo en una sec

c16n de archivos y la madre era enfennera con el cargo de jefa de secci6n en una 

cHnica del ISSSTE. Los padres eran originarios de un asentamiento urbano irregu

lar mejor conocido como el Pedregal de Santo Domingo, localizado al sureste de la 

Ciudad de México. Los padres consiguieron un lote bastante céntrico y ahf constr~ 

yeron una casa de una planta con 4 recámaras, dos baños, un patio de lavado y una 

cocina. Natalia tiene un hennano mayor que ella que acaba de tenninar la carrera 
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de Derecho en 1 a UNAM, aún no trabaja. Despul!s estaba una hermana de 13 años que 

estudiaba el 2o. de secundaria. 

Natalia era de las alumnas más inquietas de ~la secci6n de mujeres en el sentido de 

que frecuentemente organizaba junto con varias amigas los preparativos de festejos 

tradicionales en la escuela -el día de la bandera, el dfa de las madres, el día 

del maestro, el dfa de la amistad-. Ella procuraba estar al tanto de lo que se 

ofrecía en esas ocasiones y ayudaba a los demás profesores de su clase a los que 

se había encomendado alguna tarea relacionada con esos festejos. Natalia era más 

am-lgable con sus compañeros de banca varones y solfa intercambiar con ellos cuader_ 

nos y prácticas en los mowentos de presi6n escolar como lo eran los periodos de 

eva 1 u ación. 

En su casa decfa que casi siempre le corientaban el ejemplo ce su herr.;ano en la un.!_ 

versidad y ella veía que debería hacer lo mismo con sus estudies. Sus padres po

cas veces se enteraban de sus calificaciones y Natalia tampoco sentía que fuese un 

motivo de preocupaci6n si salía bien o mal en sus materias pues decía que procura

ba ctmlplir lo mejor posible con sus tareas. 

Y esta opini6n era cierta ya que en las clases demostraba una actitud resuelta pa

ra atender las demandas de sus profesores y escribfa los resúmenes en su cuaderno 

sin pedirle ayuda a otro companero. Esta era otra de las cualidades que se perci

bía en las mujeres y no en los hombres, es decir, alumnas como Natal1a se ponfan a 

resolver un ejercicio, un resumen o un cuestionario con su libre y cuaderno a la 

mano y lo hacían por su propia cuenta, seguras de que podían resolverlo sin la ay~ 

da de sus demás CC(llpañeros. 
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Caso 5: El padre era el encargado de conseguir peones y oflciales de obra para un 

despacho de arquitectos y la madre era cocinera en un restaurante de comida mexlc! 

na en la esquina de la Avenida División del Norte y la calle de ~~unicipio Libre. 

Vlvfan en un edificio antiguo de vecindades y departamentos chicos sobre la aveni

da División del Norte. Era un departamento de 2 recámaras, una cocina chica y un 

baño. 

Evangelina tenfa una herr.1ana dos años mayor que ella que estudiaba el bachillerato 

en un plantel del IPN y un hermano que estaba en 60. año de primaria. Ella se en

cargaba de las labores de limpieza en su casa y también preparaba la comida de sus 

hennanos. Casi no vefa a sus padres durante el dfa pues lo~ dos llegaban ya noche 

después de trabajar y lómpoco 1cs comentílba sus avances en las clases ni sus cali

ficaciones, o que habfa salido en tres ocasiones consecutivas en el cuadro de ho

nor donde estaban 1 os a] lQllnos con 1 as cal ifi caci enes más altas de sus grupos. 

Evangelina se sentaba en la fila 5 del salón y convivfa poco con sus compañeros V!!_ 

rones, pues preferfa platicar con las mujeres más cercanas a su banca. Ella casi 

sienpre trabajaba sola pra resolver un resl.lllen de alguna materia, su relación con 

los dos grupos de mujeres que se habfan integrado en este salón era poca y prefe

rfa trabajar por su cuenta. 

El caso de Evangelina se parecfa al de otras mujeres de este grupo que casi si€111-

pre actuaban individualmente para resolver las demandas de sus materias, es decir, 

no recibfan el apoyo de ninguna autoridad ya sea que fuese escolar, familiar o so

cial. 
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3.1.2. Casos de alumnas con un solo Ingreso en sus familias. 

Casa 6: El padre era supervisor de los obreros en una fábrica de vidria que se l.Q. 

calizaba en Tlanepantla, Edo. de México. Habfa comenzado como ot:rero de turno ha

ce más de 18 años. la madre se dedica al hogar. Jul 1 a ti ene 4 hennanos, 1 a más 

grande era mujer y estudiaba el 2o. año de bachillerato {CCH); la segunda era mu

jer y estudiaba 2o. de secundaria¡ los dos hel1!1anos más chicos eran hombres y es t.?._ 

ban en primaria. 

La familia completa vivfa en el barrio de Axotla que pertenece a la Colonia Flori

da de lo Ci~dad de M~.dco; era una casa grande de un solo piso, una cocina, dos b! 

ños y un patio grande a 1 fondo de 1 a casa. Los padres de Jul 1 a eran ori g1 nari os 

de este barrio. Julia se encargaba de asear la casa con la ayuda de su hennana i;¡~ 

nor, su madre se dedicaba a 1a cocina y hada la comida todos los dfas. Sus dos 

hermanos menores no se ocupaban mucho en los quehaceres de la casa,ya que sus her

manas eran las que hadan las camas y 1 evantaban los cuartos. 

Julia era de las alumnas que casi sianpre trabajaban en silencio durante el encar

go de tareas en el sa16n de clase; se sentaba en una de las filas con campaneros 

que pertenecian a los alumnos de los tipos 2 y 3. 

Julia preferfa trabajar por su cuenta y casi nunca prestaba su cuaderno de alguna 

materia a otro compañero ce rea no que se 1 o pedfa, e 11 a se encontraba en una fil a 

donde era la única alwnna de este tipo lo cual repercutfa en el hecho de que 

se vefa relativamente presionada por compañeros que frecuentemente trataban de co

piarle los resCunenes o ejercicios de algunas clases. Julia convivfa poco con sus 
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demás compañeras-mujeres de su salón, a lo largo de las clases se le vefa platicar 

con mujeres que µrovenfan de su mismo barrio como era el caso de Adriana. La con

vivencia con esta compañera era más frecuente durante los descansos o para acompa

ñarse a sus casas cuando salfan de clases, ya que en el salón se sentaban en luga

res 1 i geramente o pues tos una de otra. 

Caso 7: El padre era checador de los operadores de trolebuses que pertenecen al 

DDF, hacfa más de 12 años que ten fa ese trabajo pues habfa comenzado como operador 

de tranvfa. La madre se dedica al hogar. 

El padre estudi6 hasta secundaria y la madre hasta bachillerato. Antes vivieron 

en Veracruz donde e 1 padre era chofer. El a i ne nació en Poza Rica, Veracruz, te-

nf a la edad promedio de su ~eneración, 15 años, para estar en la secundaria. No 

presentó ninguna materia en periodo extraordinario y siempre ha estudiado en escu~ 

1as públicas. 

Elaine tiene 3 hennanos, el más grande es hombre (17 años} y estudiaba en un Cecyt 

del IPN; la segunda es mujer (14 años) y estudiaba 2o. de secundaria y la tercera 

también era mujer (10 años) y estudiaba 4o. de primaria. 

La familia completa vivfa en la cal le de Pensador Mexicano en la Colonja_G~errero · 

de la Ciudad de México. se habfan mudado desde hace 5 años 

antes vivían en la Colonia Portales. 

Elaine era la que más ayudaba a su madre en los quehaceres de la casa como limpiar 

los cuartos, sacudir o hacer la comida. Ella era la que casi siempre 1levaba a la 

escue 1 a a su hermana más chica. En 1 a sa 1 ita de su casa habfa una mesa aparte de 

la del comedor donde Elaine habfa instalado algunos libros y cuadernos que indica

ban que ese era el sitio para las tareas. Elaine decfa que solamente por las no

ches podfa hacer la5 tareas ya que el ruido de la calle y de sus hermanos no habfa 

fonna de impedirlo para que se dedicara a leer un rato¡ ella decfa que le gustaba 
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leer cuentos y novelas, aseguraba que habfa lefdo todas las novelas que sus profe

sores le habfan encargado desde que entr6 a lo. de secundaria. Recordaba muy pocos 

tftulos pero frecuentemente llevaba alguna novela entre sus cuadernos y se ponfa a 

leerla en las horas en que no habfa clases que nonnalmente eran después del desea~ 

so i ntennedi o. Pues los profesores casi si empre faltaban a esas horas por lo menos 

dos veces a la semana. 

Elaine era una de las al1J11nas que prácticamente nunca faltaban a clases, ya que 

llegaba a la escuela antes de la hora señalada como era costumbre para la mayorfa 

de sus demás compañeros de sal6n pues a diferencia de los profesores, estos alum

nos eran puntuales para no quedarse afuera de la escuela y no recibir clases. Es

ta alumna se sentaba en una de las filas centrales cel salón junto a dos de sus 

compañeras más cercanas, Evangelina y Laura la cual pertenece a ··las biografias 

dél tipo 2. 

El trabajo en las clases de Elaine era bastante parecido al que realizaban sus de

más compañeras de fila, es decir, procuraban resolver las actividades de cada cla

se mediante un esfuerzo personal al que no estaban acostumbrados los demás alumnos 

de este grupo, especialmente los hombres. Elaine se sentfa más segura de lo que 

hacfa cuando trabajaba por su cuenta y localizaba con relativa facilidad el tema 

o las respuestas a un cuestionario pues sabfa que podfa resolverlo con claridad 

sin la inseguridad que denotaban los hombres de la fila 6 6 7. 

Caso 8: El padre era obrero calificado en una fábrica de aluminio desde hace 17 

años. S6lo hizo estudios de secundaria. La madre se dedicaba al hogar. Eugenia 

tenfa 4 hennanos; el más grande era un hennano casado (21 años) que estudió hasta 

el 60. año de preparatoria; después estaba una mujer (18 años) que estaba en el úl 
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timo año de bachillerato(CCH) y dos hermanas de 17 y 16 años que estudiaban la se

cundaria por la tarde. Eugenia es la mas chica de su familia. La familia completa 

vive en la calle de Pilares en la Colonia Vértiz-Narvarte, rentan un departamento 

desde hace 18 años, muy chico de 2 récamaras, cocina y un baño, El hermano mayor 

ya no vive con ellos. A Eugenia y su hermana de 16 anos les toca diariamente aco

modar las dos récamaras y asear el baiio, la otra hermana se encarga de limpiar la 

salita y poner la lavadora una vez a la semana. La mam~ se hace cargo de la comi

da. Eugenia decla que sus padres procuraban estar enterados de sus actividades en 

1 a escue 1 a, era comun decl a que le dijeran que si su hermana concl uyO con éxito su 

bachillerato, ella también podla hacerlo. 

Eugenia es una alumna dedicada a su trabajo, ella se localiza en la fila 5 de las 

mujeres y alcanzó una popularidad muy grande entre sus demcis compai\eros, pues se 

decla que su trabajo era muy bueno en las materias, lo cual era cierto pues era 

admirada aun por sus amigas mcis cercanas de las biografías tipo l. 

La actitud de Eugenia frente al trabajo escolar es de una entrega diaria casi con 

una obsesión por hacer bien las cosas, su comportamiento era muy parecido al de 

Miria111(c,1so 2) en cuanto a su movilidad en las clases como en los momentos de pre

guntas sobre un tema determinado, ella no se quedaba cal lada y preguntaba al pro

fesor. 

La popularidad de Eugenia entre sus demas cornpafteros alcanzó una especie de recono

cimiento informal, el cual se debiO en parte a su dedicación casi religiosa al tra

bajo escolar y en parte a la dinamica propia de su grupo de amistad. Eugenia logró 

sobresalir en la escuela al estar en el cuadro de Honor como una de las mejores 

alumnas de su grupo. 
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Ella se sentla mas a gusto cuando comparte actividades comunes con sus amigas mas 

cercanas en juegos de basquetbol o cuando inventaban pláticas sobre lo que serian 

ellas mismas dentro de 15 anos. Eugenia no volvla a ver a sus amigas de la escuela 

sino hasta el día siguiente, es decir, la escuela era el sitio mas adecuado para 

conocer personas de su misma edad, pero no sucedla lo mismo cuando buscaba a sus 

amigas de la cuadra para ir al mercado, ctl pan o por leche. 

Caso 9: El padre es chofer de una combi en la ruta 45, la madre_se dedi~a al hogar, 

ambos estudiaron hasta la primaria. Adriana tiene 3 hermanos, ella es la mayor -

15 anos- y obtuvo 8.8 Je promedio en la primaria y nunca ha presentado un examen ex

traordinario. Las tres hermanas m~s chicas son mujeres y estudian la primaria (en 

los grados de 5o., 2o. y !ero.). 

La familia comleta viven en el barrio de Axotla, calle de Providencia, el cual perte-

nece a la Colonia Florida de la Ciudad de M~xico. Sus padres nacieron en este barrio. 

Tienen una casita de un solo piso con un pasillo enmedio y las habitaciones a los 

lados, al fondo se vela un bano. Adriana ayuda a su mam~ en la limpieza completa 

de la casa, r!camaras, pasillos, cocina, bano y lavadero. Por las mananas muy tem

prano lleva a sus hermanas menores a la escuela. 

Adriana se preocupa por las tareas de sus hermanas; pues todos lgs dfas al llegar 

a su casa de la secundaria les pregunta si ya las hicieron_.antes de jrse adormir. 

Ella misma se presiona para atender con seriedad sus trabajos-d~.la 

naba sus cuadernos y 1 ibros para el dia siguiente. Por otra parte, sus padr~s 

nunca se enteraban de sus buenas calificaciones ni se lo preguntaban a~lla. 

Adriana se localiza en una de las filas contiguas a las 2 filas formadas por 

sol1a platicar con los hombres de los lugares cercanos y en ocasiones accedla 

peticiones para prestarles un cuaderno de una materia y asi copiarlo en el s~yo, 
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cuando la insistencia ya era un escándalo y estaba en ofdos de los demás. 

Adriana sabfa que no deberfa actuar de esa manera pues no era una actitud comun ha 

cerlo asf entre sus demás compañeras-mujeres, pues era frecuente que voltearan a 

mirarla cuando algún hombre del sa16n se acercaba a ella. Estos intercambios con 

los hombres de su mismo sal6n generalmente ocurrfan en los dfas más cercanos a las 

fechas de evaluaci6n en cada ~na de las materias que cursaban. Estas fechas eran 

motivo de preocupación para los al urnnos-hombres que no habfan concluido sus tareas 

ni tenfan completos sus cuadernos de ejercicios y resúmenes. 

Adriana solfa platicar con Félix, Ted O. y Alberto C. pero trataba de buscar temas 

que no tuviesen que caer en complicidades sobre la pr6xima tarea de matemáticas o 

de biologfa y en ocasiones lograba que sus compañeros se interesaran en temas como 

el rock, la moda o letras de canciones populares. 

Adriana pertenecfa al segundo srupo de amigas que se habfa constituido en el sa16n 

de clase (junto con Natalia, 1-'agdalena y Eunice) y que se reunfan a platicar en los 

des cansos o preparaban juntas Lln trabajo escrito. Es te segundo grupo de ami gas era 

relativamente más flexible que el primero en el trato con los hombres de su mismo 

salón pero compartfan actitudes parecidas en cuanto a la autonomfa de su trabajo 

escolar y la busqueda de relaciones más duraderas con su grupo de edad. 

Caso 10: El padre tiene un negocio de sasterfa en el barrio Santa Cruz Atoyac 

(hoy es colonia con el mismo nombre) que pertenece a la Delegación Benito Juárez 

de la Ciudad de Méx leo. Ese negocio se 1 o hered6 su padre desde hace 18 años cuan. 

do tenfa 20 años de edad -el padre de Magdalena-. 

La madre se dedica a 1 hogar y e 1 padre s61 o cursó has ta 3o. de primaria. 

Magda 1 ena ti ene 4 hennanos, e 11 a es 1 a mayor (15 años), obtuvo 8. 9 de promedio en 

1 a primar! a y no habfa presentado ninguna materia en periodo extraordinario. El 

hennano que segufa era hombre (13 años) y estudiaba lo. de secundaria; los dos si 
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guientes también eran hombres y cursaban So y 4o. de primaria respectivamente; f.:!_ 

nalmente, la más chica era mujer (8 años) y cursaba 2o. de ~rimaria. 

La familia completa vivfa en la calle de Municipio Libre q~e se encontraba en el 

perfmetro de la Colonia Santa Cruz Atoyac y tenfan un depar~amento que les habfa 

heredado el abuelo paterno en un edificio antiguo de esa colonia. Era un departa

mento chico de 2 recámaras, cocina reducida y un baño. El taller del padre se en

contraba debajo del deµartarnento y estaba sobre una avenida por la que circulaban 

con bastante frecuencia coches y transéuntes. 

Magdalena era la que más se vefa ocupada en la liw.pieza de su casa que sus demás 

hennanos, pues lo mismo hacfa la comida que arreglaba el cuarto desordenado de sus 

hennanos. Ella preferfa hacer sus tareas sobre una de las camas dispuestas en un 

cuarto extra contiguo al de sus padres. Magdalena decfa que su mamá le preguntaba 

sobre sus calificaciones y en ocasiones se las mostraba a sus hijos menores para 

que viesen los buenos resultados de su hennana mayor. 

En la casa de Magdalena s ucedfan con cierta frecuencia festejos y celebraciones f! 

miliares que eran promovidos por su padre, pues éste tenfa una familia.numerosa de 

hermanos y parientes tanto en el mismo barrio como en otras .. colonias de la Ciudad 

de México. 

Magdalena se sentaba en una de las fil as contiguas a 1 as dos fil as compuestas por 

mujeres de este ~alón, ella fonnaba parte del grupo de amigas que competfan entre 

sf y con el otro grupo de Miriam. Magdalena casi nunca faltaba a clases y no dej! 

ba de cumplir con sus tareas para cada materia, en cuanto un profesor decfa que in.:!_ 

ciaran un ejercicio o un reswnen, ella tenfa ordenados sus cuadernos con forros d.:!_ 

ferentes de manera que era de las primeras en localizar el tema en el 1 ibro y co

menzaba a escribir en su cuaderno los datos que se le pedfan (el objetivo, las ac

tividades, el desarrollo y las conclusiones); también era de las primeras que ter-



96. 

mlnaban un cuest1onar1o de biologfa o de historia antes que la mayorfa de sus com

pañeros-hombres. 

Magdalena convlvfa más con las mujeres de su grupo que con los hombres, esta era 

la tendencia más notoria en las relaciones interpersonales de estos alumnos, aunque 

en el caso de este segundo grupo de amigas se notaba una ligera 1nclinac16n a con

vlvir un poco más con los hombres rr:.!s cercanos a su lugar en el sa16n, principal

mente no porque tuvieran intereses o gustos comunes sino porque se lograban acuer

dos respecto al préstamo de una tarea que beneficlaban más a los hornbres,que a la 

actitud de relatlva autonomfa de las mujeres para con su trabajo escolar. 

Magdalena decfa que deseaba realizar una carrera universitaria y que podfa hacerlo 

ccn el apoyo de sus padres, le gustaba 1 a biologfa como profes16n. 

Caso 11: El padre es colocador de alfombras en una tlenda del ramo. La madre se 

dedica al hogar. Elia tiene 15 aílos e hizo la primaria en una escuela pQblica con 

promedio de 9.1; en la secundaria nunca ha presentado materias en periodo extraor

dinario. Elia tiene un hennano más chico que ella, de 12 años y estaba estudiando 

lo. de secundaria en la misma escuela. 

La familia completa vivfa en la calle Saratoga de la Colonia Portales; era un edi

ficio antiguo que tenfa alrededor de 20 departamentos chicos en dos pisos con un 

patio largo que lo dividfa. El departamento constaba de 2 recc!maras chicas, una 

cocina, un baño y una salita con televisi6n, junto a la cocina habfa un pequeño PE. 

tio que servfa para lavar la ropa. 

El padre de Elia tenfa un coche VW que usaba para hacer trabajos de colocaci6n por 

su cuenta. Corno era la única mujer además de su mamá se encargaba de limpiar y bE_ 

rrer las recc!maras, la salita y la cocina. Su mamá se encargaba de la comida. 

Elia decfa que nonnalmente se sentaba en un si116n de la salita para dedicarse a 
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sus tareas y le dejaba un espacio a su hermano para que pudiera trabajar. Curiosamen

te en esos momentos de trabajo escolar eran de las escasas oportunidades que tenían 

para hacerse consultas sobre dudas o platicarse sus actividades del día. 

En las clases ella es una de las alumnas que curnplla oportunamente con sus tareas, 

no buscaba la ayuda de otra compa~era. El id solla trabajar por su cuenta en las ac

tividades de las clases, no se preocupaba si tenía abierto el libro en la p~gina co

rrecta pues sabía lo que había dicho el profesor. 

Ella se con~orta muy similar en cuanto d las amistades de las mujeres del tipo 1, es 

decir, convivía ¡ioco con los hombres del tipo 3, aunque se localiza su lugar en el 

salón cerca de hombres como Ted, Félix y José Luis. 
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3.2 LA EDAD, EL NIVEL EDUCATIVO Y LA CARGA DOMESTICA. 

Las mujeres del tipo 1 se encontraban en cuanto a edad y nivel educativo por 

encima del resto de sus demás hermanos y en otros casos tenían hermanas de 18 6 19 

años, mayores que ellas, pero que tanbi~n estaban estudiando. Estos dos factores 

familiares propiciaban una situaci6n relativamente favorable para que ellas vieran 

la posibilidad real de aspirar a niveles educativos más altos. Su posici6n en la 

familia les pennitía cobrar cierta seguridad personal para no desistir de su deseo 

por progresar en la educaci6n, no s61o por el hecho de que se encontraban en una 

posición relativamente vulnerable en cuanto a que eran el antecedente educativo más 

inmediato para sus hen11anos menores y padres cuyo nivel educativo s61o alcanzaba la 

secundaria, sino porque solamente podían reafirmar su aspirac16n educativa en un 

medio familiar poco propicio para ello mediante una capacidad propia para el estu

dio. 

El nivel educativo de estas mujeres o el de sus hermanas más grandes resaltaba el 

hecho de que habían conseguido una posici6n más estable en su familia sin que hu

biesen contado con un respaldo social que valorara la educación en sí misma, o me

jor dicho, que considerara la importancia del esfuerzo individual por lograr una 

educación en medios sociales sin antecedentes educativos que lo respaldaran. 

También es cierto que estas mujeres pertenecían a una generaci6n escolar que se h-ª. 

bía beneficiado de una presi6n social que permitió accesos más generalizados a la 

escolaridad para grupos sociales o individuos que difícilmente hubiesen podido co.§_ 

tear la educaci6n prolongada en nuestro país. Este factor social más amplio reper. 

cutfa con ciertas ventajas adicionales para que factores como el sexo, la edad y 

el nivel educativo en el caso de las mujeres contaran con una base educativa más 

aceptada por la sociedad. 

Un segundo factor familiar se refiere a la contribución individual de estas muje-
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res a los quehaceres domésticos. Resultaba para ellas un hecho casi natural el 

que ayudaran todos los dfas a su madre en Ja limpieza, aseo ae su casa y la pr~ 

paraci6n de la comida. Este trabajo diario creaba en ellas una actitud activa e 

iniciativa propia que les conferfa adquirir recursos y posibilidades para resolver 

cualquier prc~i6n o demanda ya sea que proviniese de su casa, de sus tareas o de 

sus profesores. 

Esta costumbre de estar ocupadas en labores de la casa por un tiempo detenninado 

les pennitfa organizar actividades para antes y después de cualquier necesidad do

méstica, es decir, s1 por la mañana se les pedía que hicieran la limpieza de las 

habitaciones, por la tarde tenfan preparada alguna actividad de estudio o salfan a 

jugar voleibol. En otras palabras, estas mujeres podfan organizar su dfa o su se

mana de tal suerte que regularn1ente dedicaban un tiempo a cada necesidad de su ca-

saya sus actividades propias. Un tercer factor sobre la ~osición social de estas 

mujeres fue el hecho de que su nivel educativo rebasó al de sus padres, o una her-

mana mayor estudi6 la licenciatura. 

3.2.1. El efecto de la edad, la posición en la familia y la ocupación del 
padre en 3 casos. 

Estos cambios en la educación de dos generaciones representaban para estas mujeres 

una posici6n ventajosa frente a sus aspiraciones educativas a punto de realizarse, 

mientras que la generación de sus padres no tuvieron esa oportunidad 30 años antes. 

Los casos de Jessica, Adriana y Magdalena se encontraban bajo una situaci6n 

relativamente vulnerable respecto al papel que jugaba la educaci6n en sus vidas ya 

que se conjuntaban varios datos que apuntaban en esa dirección indefinida: eran las 

hijas mayores, eran mujeres, no habfan trabajado antes, tenfan 16 años de edad, e~ 

taban concluyendo la secundaria, su padre contaba con un solo trabajo y la madre 

se dedicaba al hogar (Cl: capturista de datos; C9: chofer de combi; ClO: negocio 
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de sastre). 

Estos datos apuntaban a la posibilidad de que una vez que tenninasen su secundaria 

las 4 mujeres se verfan en la necesidad de conseguir un empleo pues ellas serfan 

las primeras sobre las que caerfa la presi6n del µadre para trabajar; sin embargo, 

el factor que contribuy6 a que esa situación no se desencadenara en ~sa dirección 

fue precisamente el papel que como alumnas exitosas venfan desempeñando en la es

cuela y que ellas mismas respaldaban con una actitud más comprometida hacia el tr! 

bajo escolar y las necesidades de su casa. 

Lo anterior contribuyó a explicar los motlvos bajo los cuales la iniciativa propia 

para l':I estudio es un factor indispensable para crear una disposición mas firme ha

cia la educación, aun cuando el nivel promedio de los casos sea la secundaria. 

3.2.2. La importancia de la edad, el nivel educativo de los hermanos y la pre
sión social en 7 casos. 

Por otra parte, los casos de Miriam, Eunice, Natalia, Evangelina, Julia, Elaine y 

Eugenia (C2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8) contaban con un antecedente familiar más fuerte h! 

cia la aspiración de estudios superiores -por ejemplo, habfa un hermano que concl.!!_ 

y6 una carrera universitaria y otro que iniciaba estudios superiores-. 

Dicho factor social se reafirmaba un poco con la cercanfa en edad y estudios de una 

hermana más grande pero que compartfan circunstancias parecidas en su etapa de es

tudiantes. 

En estos casos se reunfan varias condiciones para propiciar una situación favorable 

hacia el estudio: sus hermanas tenfan la edad normal para estudiar, ninguna de ellas 

trabajaba, como mujeres demostraban una disposici6n más alta que los hombres hacia 

el estudio, la disciplina y las tareas, existfa poca presi6n hacia el trabajo o 

que tuvieran que conseguir un empleo después de la secundaria. 

La posici6n social de estas mujeres se habfa conseguido principalmente por la pre-
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senc1a de estos factores educativos -la edad adecuada para estudiar, mujeres que 

estaban en una carrera profes1onal, padres con estudios de bachillerato- de la fa

milia, los hennanos, los grados alcanzados, las oportunidades aprovechadas por la 

pres16n social hacia la educaci6n. Estos factores se conver:fan en el punto de pa.r_ 

ti da para que demostraran a los demás - padres, amigos, conpañeros de clase-

que habfan adquirido una capacidad propia e iniciativa 1ndividual en la resoluci6n 

de presiones tanto familiares corno de la escuela. 

Si se compara esta posici6n relativamente ventajosa hacia la educac16n con~l peso 

que podrfa tener la 0Cvpaci6n del padre para respaldar Socialmente esta aspiraci6n 

de 7 mujeres resulta lo sigu1ente: 

La Ieayorfa de los padres tenfan ocupaciones que requirieron un escaso nivel de pr~ 

paraci6n y no se vefa aue ejercieran una influencia seria sobre sus hijas en el 

sentido de que se vieran obligadas a dejar de estudiar, aunque lo.s expectativas 

de cada una de e1las coincid!an con el htcho de que desean continuar estudiando. 

Los padres eran: bracero en Los Angeles, California; agente de ventas para una fá

brica de chocolates, archivista en el IMP; encargado de conseguir peones y oficia

les de obra para un despacho de arquitectos; cocinera ·en un restaurante; supervisor 

de obreros en una fábrica de vidrio; checador de operadores de trolebuses pú-

blicos; obrero calif1cado en una fábrica de allJllninio; chofer de combi en la ruta 

45; sastre con negocio propio y colocador de alfombras en una tienda comercial. 5.Q_ 

lamente encontré un caso en el que los dos padres habfan cursado estudios de bachi 

llerato (Caso 2: Mirlam). 

La ocupación de los padres en una estructura de trabajos y empleos tan diversific! 

da en el medio mexicano establecfa una primera condición que en la mayorfa de es

tos casos se referfa a trabajos con un nivel de capacitación relativamente bajo p~ 

ro que pesaba considerablemente el factor de la experiencia y habilidad propia. 
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La mayorfa de los padres tenfan ese trabajo desde hace lU años o más, con poc0s ca~ 

bios a lo largo de su pennanencia en un trabajo remunerado ~el archivista, el 

agente de ventas, el checador, el colocador de alfoQbras~ y con una clase de exp~ 

riencia ba$tante desarrollada en el ra~o de su ocupaci6n. 

El nivel educativo de estos padres no rebasaba la secundaria tenninada y esta 

condici5n f~vorecl& a ld~ mujeres de dlchcts famillds para continuar sus estudios, 

mientras para los padres representara w~ ilusión que ellos no volvieron realidad. 

Sin embargo, esta condici6n educativa también representaba una manera de sobreponer. 

se a los escasos medios culturales que pudiera proporcionarles la familia a estas 

mujeres de secundaria. Es decir, su coroici6n soc1al no 1.,s oennítfa explfcitar;ien_ 

te resolver su asp!rac16n educativa pues carecfan en su casa de libros o enciclop~ 

dias como un apoyo para Ja escuela. Tampoco CdSÍ nadie lefa el peri6dico y a ve

ces los domingos se cor~praba el Ovaciones o ,;1 Esto. 

La mayorfa de estos padres habfan logrado darles una educaci6n a sus hijos más allá 

de la que e 11 os tuvieron, en a 1 gunos casos ten fa n estudios uni vers 1 ta-

ri os. En la rnitad de ios 11 casos familiares los dos padres trabajaban y en la 

otra mitad la madre se dedicaba al hogar. 

Curiosamente en estas ocupaciones -supervisor de obreros, checador de los operad.Q_ 

res de trolebuses, obrero calificado en una fábrica de alunninio, chofer de combi 

en la ruta 45, sastre y colocador de alfombras~ donde la madre se dedicaba al ho

gar posiblemente existfa una presión hacia el estatus de la persona - en el caso 

del hombre- que frecuentemente su medio de trabajo le reclame una mayor de! 

treza social o experiencia acumulada .. 

En di chas fam1l i as era precisamente donde se encontraban mujeres en edad esco 1 ar 

y estudios ocupando el primer sftlo en la jerarqufa de los hennanos, es decir, eran 
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las mt'is grandes en edad respecto a sus demás hermanos y contaban con el antecedente 

de que alguna de ellas estudiaba una carrera universitaria. Este antecedente educa

tivo er<l muy importante para sus aspiraciones educativas, ya que ellas procuraron sa

~al'le ventaJ<i a urH.í de los pocos, si no ·e> que Jl único factor que les favoreció 

frente a los escasos incentivos sociales de su familia. 

El poco valor concedido a la educación en su medio social en términos de que los pa

dres expl lci tam~nte no le r.1dban derrlilsiada Hnportdncia a si sus hijos estaban en una 

i'SCuela '' otra. Dichos condicionamientos no fueron una razón suficiente como para que 

las mujt~res del tipo 1 vieran disminuidas sus posibilidades de permanencia en el sis

tema educativo. 

3.2.3 El efecto de la edad y el nivel educativo en 4 casos. 

Los casos de Jessica(l), AdrianJ(9), Magdalena( ID) y Elia(ll) representaron a las mu

jeres :nás grandes en edad :; con el nivel educ~tivo rn.ís al lo de su casa. Los hermanos 

11;.ís pr·oxin:os estaban terminando la primaria y en su mayorla eran hombres. 

Jessica(caso 1) no tenía hermanos que estuviesen estudiando el mismo nivel educativo 

que ella, tanto el padre como la madre trabajaban. El papá vivía en Los Angeles, Cali

fornia y solo venia a ver a su familia una vez al ano; la mamá trabaja corno capturis

ta de datos en las oficinas centrales de Bancomer y en casi todo el día no veía a 

Jessica, sino hasta después de las 7PM. Je.sica se encargaba de los quehaceres de 

sus hermanos más chicos -levantarlos para ir a la escuela, prepararles el desayuno, 

llevarlos a primera hora, recogerlos a mediodía y por la noche ver que hicieran sus 

tareas-. Ella era una de las alumnas mas dedicadas del tipo 1, una de sus mayores 

satisfacciones era saberse reconocida como una de las mejores alumnas del tercer 

ano -asi quedo consignado en el cuadro de los mejores alumnos en 1985-. 

Adriana(caso 9) ter1la hermanas mós chicas que el la pero las dos estudiaban la prima

ria y un hermano . Su padre es chofer de una combi en la ruta 45, la rnaml se dedica 



104. 

al hogar y viven en uno de los barrios más antiguos del sureste de la Ciudad de Mé

xico: el pueblo de Axotla -hoy Colonia Florida-. Adriana fue uno de los casos en el 

que la presión individual que ella adoptó le sirvió para salir adelante en sus mate

rias. Las condiciones de su medio familiar eran ciertamente adversas en términos de 

un incentivo hacia el estudio y principalmente que sus demás amigas del barrio ya 

no estudiaban, dejaron la secundarla y eran empleadas en tiendas comerciales o de 

autoservicio en Plaza Universidad. 

Magdalena(caso 10) esta rodeada de hermanos-varones, es decir, ella era la única mu

jer en su casa. El hermano más grande estudiaba lo. de secundaria y los dos m~s 

chicos estaban a la mitad del camino de su educación primaria. El papá tiene un ne

gocio de sastrerfa con el cual se sostenfa la familia y la ma111á dividla su tiempo 

entre los quehaceres de comida y lavado de ropa con el trabajo de costura. Magdalena 

aprendió a turcir ropa y en la escuela disenó unas munequitas de trapo que coció con 

mucha habilidad. La mayorta de las veces ella misma prepar~ba sus practicas y tra

bajos para las clases de todos los dlas; sus padres casi nunca le preguntaron si tu

vo dificultades para resolver un ejercicio o una tarea. 

Por último, Elia(caso 11) . Su papá se dedica a colocar alfombras en oficinas y ne

gocios, es un empleado de una tienda dedicada a ese ramo comercial, pero también 

realiza trabajos por su cuenta con material que consigue de distribuidores a buen pr~ 

cio. Elia tiene un hermano menor que estudia el lo. de secundaria. Su propia capaci

dad de trabajo e iniciativa le permitió no depender casi de nadie para hacer sus ta

reas de la escuela. En su casa casi nunca le preguntaron como se comportaba en el 

salón de clases ni si tenla amigas nuevas. 
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3.3 MUJERES: AMISTADES Y CONTEXTO URBANO. 

El contexto urbano es una de las variables que incidieron en la duracióny continui

dad de las relaciones sociales entre las mujeres del tipo l. Las mujeres se conocfan 

principalmente porque acudfan a la misma escuela desde hace 3 a~os, La mayorfa de 

ellas viven cerca de la escuela secundaria en colonias aledanas como la Del Valle, 

Portales, Narvarte, Xoco y La Florida. La secundaria se localiza en una zona comple

tamente urbanizada al sureste de la Colonia del Valle en dirección Tlalpan. La escue

la esta enclavada en uno de los barrios mas antiguos de la Ciudad de México: el Pue

blo de Xoco -hoy Colonia Xoco-. 

La procedencia urbana de las mujeres del tipo l varió de un caso a otro, ya que aun 

cuando vivieran en la misma colonia no se conocfan entre sf, sino precisamente seco

nocian por estar en la misma escuela. Las relaciones sociales entre estas mujeres no 

tuvieron igual intensidad ni frecuencia fuera de la escuela, como si sucedió al inte

rior de la escuela. Es importante recordar que la conformación de los grupos de amis

tad en este caso tuvo su razón principal en el hecho de las mujeres se conocieron 

por estar en un mismo salón y no porque se hubiesen conocido en su vecindario, la 

calle o por medio de su familia. 

Las amistades entre ellas no se prolongaron a otras esferas de la vida social, es de

cir, las amistades de la escuela eran unas y las de la familia o vecindario eran otras. 

La famili siguió ocupando un lugar destacado en la vida diaria de sus actividades, 

ellas mismas comentaron en una composición escrita y en la encuesta individual que 

sus sal idas al cine o a un restaurante era mas probable que lo hicieran con sus padres 

que con una amiga. Los fines de semana, por ejemplo, se dedicaban a los quehaceres 

de su casa y una visita familiar, ya fuese una tfa cercana o a la casa de una prima. 
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Muchas de ellas no conoclan otras colonias de la Ciudad de México pues incluso en 

varios casos sus vacaciones de semana santa permanecieron en su casa. 

Con estas condiciones enfrente de ellas, las expectativas para conocer una amiga po

dlan cumplirse con mas seguridad en la escuela y no en otros lugares sociales. 

Desde esta posición la escuela constituye uno de los escasos sitios para el inicio y 

la continuidad relativa de a111istactes. Por ova parte, las 1·elaciones sociales entre 

las mujeres se caracterizaron por un criterio que era a la vez selectivo y estrecho, 

es decir, ellas escoglan a sus amigas no solo por la afinidad de actividades sino 

por una disposición mas segura hacia el trabajo escolar. El medio propiamente esco

lar les ofreció un espacio para desenvolverse con relativa libertad en cuanto a la 

demostración de su papel como estudiantes; sin embargo, este compromiso individual 

no quedó claramente definido frente a su contexto s0cial inmediato, el cual no reco

noció el es1uerzo y dedi(dt.iú11 Je ellas; por s~ parte la escuela tampoco fomentó un 

ambiente relacionado con la promoción de capacidades positivas, de tal suerte que 

sirviera como un contrapeso frente a la acción antieducativa del medio social y urba

no. 

Eugenia -una de las mujeres del tipo 1- decfa que no se explicaba el hecho de que no 

pudiese encontrarse con sus amigas del salón en otro sitio social que no fuese la es

cuela. Esta condición de la vida urbana fue uno.de los obstáculos que influyó en la 

duración y continuidad de relacion~s dejímistad_ entre las mujeres del grupo observa

do. 



CAPITULO 4 

BIOGRAFlAS DE HOMBRES Y MUJERES (TIPO 2) 



108. 

4.1 LOS ESTUDIOS DE CASO. 

16 alumnos del grupo de tercer ano integran el tipo 2 de las biograffas. La mayQ_ 

rfa de ellos obtuvieron cal Hicaciones inferiores a 8 en su último año de educaci6n 

secundaria, sus edades están dentro del promedio acostumbrado para es te ni ve 1 edu

cativo y no ha~ interrwnpido sus estudios previos. 

Este tipo de alumnos se caracterizaron por ser los que acostumbraban asistir a 

clases con regularidad, casi siem~re resolvfan los ejercicios de sus materias y en 

ocasiones no faltaba que alguno de ellos fuese reportado a la ~aestra-asesora del 

grupo por su mal comportamiento o tenl an puntos malos en su cuaderno de 

biologfa por no tener las prácticas tenni nadas. 

El tipo 2 divide a los estudios de caso en función de ~a composición del ingreso en 

las familias. 

Los casos en los que sólo el padre trabaja fueron: 1, conserje en un edificio de de 

partarnentos, la señora es viuda; 2, jefe en un departamento de un centro de rehabj_ 

litación social, tiene estudios de licenciatura; 3, empleado en una oficina de im

puestos (Hacienda) desde hace 30 años; 4, tejedora en una fábrica de hilados, la 

señora es viuda; 5, chofer de la ruta 100 con estudios hasta secundaria; 6, progr~ 

mador en la SPP con estudios hasta bachillerato y un curso técnico; 7, repostero 
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en la panadcrfo "Baguette"; 8, ffilpleadode la SARH con estudios ae bachillerato; 9, 

enfennera en una el fnica particular, la señora es viuda; 10, los padres viven sep~ 

radas, la r.adre es secretaria en una oficina central del ISSSTt y, 11, cobrador de 

una fábrica de ropa. 

Los casos en que los dos padres trabajan fueron: 

12, empleado en un laboratorio !Téclico de la Secretaria de Salud {SAí y empleada en 

una 6ptica que da servicio a los beneficiarios de la SA; 13, agente de ventas de 

una fábrica de ga1letas ("Lara") y la madre es dueña de una tintorerfa muy pr6xima 

al centro de Xochimílco; 14, supervisor de productos ADEX y la madre es secretaria 

en un Museo de la SEP que se localiza en el centro de Coyoacán; 15, jefe de perso

nal en el Hotel del Praao (restaurante y el bar), la madre es enfermera en un hos

pi ta 1 de zona del ¡¡.;55; y 16, a~p 1 ea do en un departamento de trámites de 1 a SCT y 

la madre es anpleada en otra oficina de la misma Secretaría 

4.1.l. Casos de alu1~nos con un solo ingreso en sus familias. 

Caso 1: La madre es conserje en un edificio de departamentos. Lina tiene 5 henn~ 

nos, 3 de ellos ya son casados, trabajan como anpleados e hicieron estudios hasta 

secundaria. Estos 3 son mujeres. Los dos hennanos que siguen 'J3 no estudian, el 

hombre (20 años) s6lo tenninó la primaria y trabaja como obrero, la mujer (19 años) 

tenninó la secundaria y ayuda a su madre en los quehaceres y limpieza del edificio. 

Una es la más chica de sus hennanos y vive con los dos anteriores en el mismo lu

gar que su madre, es decir, el cuarto de la planta baja del edificio. Una se en

carga de linpiar este cuarto todos los dfas mientras su mamá prepara la comida -o 

como suele decir "la cena de tu hennano"-. lina cuenta con un mfnimo espacio so

bre una mesita que está colocada junto a la pared para sus tareas de la escuela; no 

siempre se le pennite utilizarlo para escribir alguna tarea pues nonnalmente la m~ 

sita está repleta de ropa, utensilios o latas de comida. En su casa nadie le pre-
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gunta acerca de c6mo le ha ido en la escuela ni cu~les han sido sus calificaciones 

en los últimos bimestres. Sus hermanos ya no recuerdan cosas de la secundaria 

cuando ella se los pregunta; en el sal6n Lina se sienta en una de las filas mix

tas -compuesta de hombres y r:ujeres-, casi nunca se mueve de su lugar y permanece 

callada durante las clases; es muy ordenada con sus cuadernos pues siempre los ti~ 

ne bien presentados y con los resQmenes en su lugar. Lina convive poco con sus 

dem~s campaneras de banca, casi no platica con las que se encuentran a su izquie.r_ 

da sino con las que cst~n a su derecha -del lado izquierdo comienza a incrementar. 

se un mayor número de hombres por fil a-. 

Lina es una de las alumnas m~s regulares de esta secci6n en cuanto al trabajo que 

se desarrolla en las clases, entrega a tiempo sus tareas, no se atrasa en el núm~ 

ro de resúmenes para cada n:ateria y es de las primeras que acata alguna instrúc

ci6n para abrir un libro de geograffa, o para levantar la mano y decir que ella 

qui ere pasar al pi zarr6n. En es te caso nuevamente se man i fiesta una 1 i gera i ncl.:!. 

naci6n al trabajo de la mujer por su propia cuenta como en los casos anteriores. 

Caso 2: El padre es jefe en un centro de rehabilitaci6n social e hizo estudios 

de licenciatura; la madre no trabaja pero tenn1n6 el bachillerato. patricia tiene 

4 hermanos, dos de ellos estaban por tenninar la preparatoria (es un hombre y una 

mujer), la más chica tambi~n es mujer y cursaba lo. de secundaria. Patricia se 

loca 1 iza a 1 a mitad de sus henuanos en cuanto a la edad. Los dos hermanos más 

grandes trabajan como empleados en una tienda de discos sobre la Avenida Insurge.!)_ 

tes. La familia completa vivfa en la casa de la abuelita materna en la Colonia 

Portales¡ es una casd grande de dos pisos con 3 recámaras grandes y una cochera. 

Patricia casi no se ocupa de arreglar su cuarto pues eso lo hace una señora que 

trabaja de planta en su casa. Sus padres platican poco con ella sobre sus neces.:!. 

da des de la escuela y Patricia está más interesada en 1 o que hacen sus hermanos 
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en la tienda que en lo que no ha hecho de tareas para sus materias. 

Patricia es una alumna que fácilmente se distrae durante las clases, no tiene sus 

cuadernos ordenados y generalmente no lleva las tareas para el dfa indicado lo 

cual no le impide que busque la manera de tenerlas a tiempo. En las clases de bi.Q. 

logia, geograffa, español y civismo Patricia se dedicaba a copiar las tareas de 

otros cuadernos para que no le pusieran baja cal ificaci6n; ya se habfa acostumbr2_ 

do a que detenninadas compaiíeras del grupo le facil itarun sus cuadernos pero lle

g6 a situaciones más graves como a las de pedir a otra amiga un examen resuelto 

que llevaba la calificaci6n escrita a lápiz para enseguida borrarla y presentaba 

ese examen como si fuera suyo a 1 profesor de historia o geograffa. 

El profesor tampoco se percataba de estos fraudes pues solamente vela por encima 

el examen y ponfa una calificación dependiendo de si se habf~n contestado la may.Q_ 

ria de las preguntas. 

Patricia convivfa mucho con otra compañera de clase, Mayra;·cast siempre se les 

vela juntas en los descansos, en el patio y pocas veces jugaban vóleib¿l con sus 
,· • < •• 

demás compañeros de clase. En dos ocasiones Mayra estuvo enferma y la única per-

sona de la escuela que la visit6 fue Patricia. 

Caso 3: Empleado en una oficinade Impuestos (Hacienda) desde hace 30 años; la m! 

dre se dedica al hogar. Laura tiene 5 hermanos, Los 3 más grandes {dos mujeres 

y un hombre) ya son casados e hicieron estudios de licenciatura, dos de ellos tr! 

bajan en las oficinas centrales de Bancomer¡ los dos hermanos que siguen (hombres) 

estaban estudiando una carrera universitaria. Laura es la más chica de sus hem@_ 

nos. Laura, sus dos hermanos que estudian y sus padres viven en un departamento 

recientemente adquirido por medio de un préstamo hipotecario -interés social- so

bre la Avenida Cuauhtérnoc. Laura dice que en su casa ella misma asea su recámara 

y lava su ropa una vez por semana. A sus hermanos es la mamá la que se encarga 
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de arreglarles sus camas y ropa. A Laura le encargan los mandados y las cosas de 

una tienda cercana a su casa. Cuando se pone a resolver un ejercicio sobre la m_!l 

sa del comedor es una rutina para ella sintonizar una estaci6n de radio para pa

sarla mejor. 

Laura no es una a 1 umna que se ha 11 a desempeñado tan activamente como 1 o hicieron 

las otras mujeres de la primera secci6n sino que demostr6 esa capacidad de traba

jo a un nivel inferior. En las clases era una de las alumnas m5s inquietas ya 

que frecuentemente se levantaba de su lugar, saludaba a quien estuviera a su paso, 

pedfa algo prestado -un l5piz, un cuaderno o un libro- o se dirigfa al maestro en 

turno para hacerle una pregunta sobre el tema de esa clase. Le gustaba partici

par cuando un profesor solicitaba que alguien pasara al p1zarr6n o leyera el con

tenido de un tema para las materias de biologfa, espaílol o civismo. 

Laura convivfa principalmente con las mujeres de su propia fila pero era bastante 

popular entre las dem§s y era la organizadora de los partidos de voleibol durante 

los descansos. 

Caso 4: La madre es tejedora en una f§brfca de hilados -es viuda-. La familia 

se compone de 3 hombres y l mujer. Gabri e 1 a es 1 a an i ca mujer de su casa. El 

hennano m§s grande estudi6 técnico en mantenimiento pero hasta el momento de la 

entrevista no habfa conseguido trabajo; los dos hennanos más chicos estaban estu

diando la primaria. Gabriela es la segunda entre sus hennanos y se encarga de la 

1 impieza y el aseo de los cuartos de su casa. Viven en el barrio de Axotla a es

paldas del Hospital L6pez Mateas -Av. Universidad y los Viveros-. La casa tiene 

tres habitaciones, un comedor y un baño. Gabriela es quien nonnalmente arregla y 

barre las habitaciones, prepara el desayuno de sus hennanos más chicos y sale al 

mandado con su mam5. Gabriela dice que ella les prepara a sus hennanos la comida, 

la ropa, los libros y les pregunta sobre las tareas escolares. 
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Gabriela se sienta en !lna de las filas más cercanas a la zona de los hombres, 

ella dice que no le preocupa si a cada momento alguno de ellos la llama o le pide 

un favor, sencillamente accede y los ayuda; se reluclona más con sus compañeras 

de banca que se encuentran en es ta zona de 1 sa 16n -1 a zona mixta- que con 1 as de 1 

otro lado donde figuran más mujeres que hombres. Es una alumna callada y aparen

temente atenta a las instrucciones de cada clase, casi nunca falta a clases y es 

ordenada para entregar a tiempo sus tareas, aunque en la mayorfa de 1 as veces co

mete errores de presentaci6n o de mal copiado cuando se trata de un resumen. Esos 

errores se repiten con cierta frecuencia en sus tareas escritas pero nadie le di

ce como corregirlos. En su casa Gabriela dice que su mamá no se interesa si va 

b1 en o ma 1 , a veces 1 e pregunta si ya le falta poco para que termine 1 a secunda

ria; GabrielJ dice que probablemente se vea en la necesidad de trabajar una vez 

que termine sus estudios de secundaria y tal vez deje por un tiempo la escuela. 

Caso 5: El padre es chofer de la ruta 100 con estudios hasta secundaría; lama

dre se dedica al hogar. la familia se compone de 5 hemianos y Rocfo. El mayor 

tiene 22 años, hombre y estudia 7o. semestre de Derecho, por la tarde trabajaba 

en la Torre de Rectorfa de la UNAM; la segunda es mujer, 19 años y estudiaba 3o. 

semestre de QFB en la UNAM. Oespu~s estln dos hennanos con estudios de bachille

rato y la mis chica, mujer, 12 anos estudiaba lo. de secundaria. 

Rocfo es de las mujeres nils j6venes de su casa; rentan una vivienC:a reducida en un 

barrio localizado al sur de la Colonia del Valle, sobre la Avenida Cuauhtémoc, el 

barrio de Santa Cruz Atoyac -hoy Colonia del mismo nombre-. La vivienda tenfa dos 

habitaciones, un comedor, un bafto, un cuarto anexo y un lavadero, Rocfo ayuda a 

su mamá'. en la 1 impi eza de 1 a casa, e 11 a barre dos veces por semana e 1 comedor y 

trapea las habitaciones. Rocfo dice que no le desagrada ayudar a su maml pues 

siente que como hija no debe olvidar sus obligaciones. 
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Rocfo se sienta en la misma fila que Gabriela (caso anterior). Sus amistades son 

las mismas que las de Gabriela, es decir, fonnan un grupo de amigas que pertenece 

a la secci6n mixta. Ellas son Gabriela, Rocfo, Antonia y Rocío JI. Este grupo 

de anrigas casi no convive con las otras mujeres de las filas donde s6lo hay muje

res, pues no intercambian cuadernos ni libros, menos aGn se reGnen para jugar en 

el patio. El grupo de Gabriela es bastante circunspecto en el sentido de que h~ 

blan mucho entre el las pero con tonos muy tenues que casi so~ incomprensibles sus 

conversaciones a una distancia cercana. Quizá una de las señales que identifica 

a este yrupo de mujeres sea su proximidad social -el barrio- y una estancia de 3 

años en la misma escuela les ha proporcionado actitudes similares hacia el traba

jo escolar como el hecho de que aparentemente aceptan las deficiencias que les r~ 

presenta una tarea o un ~jercicio. 

Caso 6: El padre es programador en una oficina de la Secretarfa de Programaci6n y 

Presupuesto (SPP); la madre se dedica al hogar. El mayor de los hennanos (19 años) 

es hombre y estudiaba Derecho en la UNAM; el segundo y tercer hennano son hombres 

(18 y 17 años) uno estaba en la preparatoria y el otro acaba de concluir tercero 

de secundaria y no trabajaba. Los m~s chicos estaban en la primaria (dos mujeres 

de 12 y 10 años respectivamente). Antonia se encontraba por debajo -en edad- de 

sus hermanos mayores y era la más grande de las mujeres en su casa. Vivfan cerca 

del Metro Salto del Agua en una casita que habfa adquirido e 1 papá hace 4 años; 

todos los hermanos estudiaban, ninguno de ellos trabajaba. 

Antonia decfa que sus padres sentfan un especial interés por la educaci6n de sus 

hijos, su padre estaba feliz de que uno de sus hijos estudiara la carrera que él 

quiso estudiar, Leyes. Antonia era la que más ayudaba a su madre en los quehace 

res del hogar pues era menos el trabajo que podfan hacer sus hennanas más chicas. 

Antonia es de las alumnas regulares de esta secci6n ya que su trabajo en las cla-
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ses es muy parecido al que realizan sus demás compañeras de sal6n, es decir, son 

alumnas que asisten regulannente a clases pero que tienen dificultades para ente.Jl 

der con relativa facilidad lo que les piden en las tareas, ya que no cuentan con 

alguna persona que les corrija sus errores o les indique c6mo mejorar su trabajo. 

Lo que si han captado es que cumplir significa para sus profesores la entrega de 

resúmenes bien copiados o la presentacil'ln de cuadernos con mapas y dibujos en li!!! 

pio. 

Antonia dice que ella quiere seguir estudiando pero que aún no sabe qu~ le gusta

rfa hacer en el futuro. 

Caso 7: El padre es repostero en la panaderfa "Baguette"; la madre se dedica al 

hogar. Franc i seo ti ene 5 he1111anos, todos son hombres; e 1 más grande estudiaba 1 a 

preparatoria abierta (ccntaba con 10 años de edad) y es el único de los hennanos 

que trabajaba y que ne vivfa con sus padres. Los demás hennanos eran nás chicos 

que Francisco -menores de 16 anos- y estaban estudiando la secundaria {dos de 

ellos) y los dos más chicos -9 y 7 años de edud- estaban en la primaria. De acue.r. 

do a sus hennanos Franc i seo era e 1 que menos estudiaba en su casa pues uno de ellos 

me decfa que casi nunca lo vefan que hiciera una tarea para el dfa siguiente o 

que estuviese leyendo algún libro. Francisco preferfa pasar el resto del dfa fu! 

ra de su casa, jugando con sus amigos de la cuadra o tomando un refresco en la C! 

lle. La familia completa vivfa en una vivienda reducida en el barrio de Axotla 

-hoy Colonia Florida-. La mayor parte del quehacer en su casa lo hacfa su mamá 

pues solamente los m~s chicos se encargaban de limpiar las récamaras y barrerlas. 

Francisco era de los allJllnos que no sentfan algun grado de responsabilidad por lo 

que hacfan o dejaban de hacer tanto en su casa, la calle o la escuela. El decfa 

que sus distracciones preferidas eran estar con sus amigos de la cuadra y poco le 
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importaba lo que pasara en la escuela. Francisco se sentaba en una de las filas 

mixtas de este sal6n, detrás precisamente de uno de sus compañeros más cercanos 

que si e111pre lo ponfa al tanto de tareas y resúmenes pendientes. Cuando se 

acercaban los perfodos de evaluaci6n, Francisco se notaba apurado tratando de co_!! 

seguir cuadernos de sus compañeros para copiar resúmenes a tener que pedirle a sus 

profesores una prórroga o que le subieran de calificaci6n. 

Francisco decía que si lograba sal ir sin mdterids reproiladds, lo primero que bus

carla es un trabajo por la~ 111a1ianas y le diría al dueilo de una tlapalería. 

Curiosamente Francisco se relacionaba poco con sus demás compañeros de clase, lo 

hacfa con Arturo por interés -las tareas- y con algunos de los que eran sus veci

nos en el mismo barrio ya que a la salida de clases se les vefa irse juntos de r! 

gres o a casa. 

Caso 8: El padre es empleado en una oficina de gobierno (SARH) con estudios has

ta bachillerato; la madre se dedica al hogar. Jorge tiene 3 hennanos, él es el m_! 

yor de sus hennanos, el segundo también es hombre -13 años- y estudiaba lo. de s~ 

cundaria, la tercera es una hermanita de 3 años de edad, La familia completa vi

ve en la zona de Coyoacán cerca de la Av. Divisi6n del Norte; en una casa de tam_! 

ño regular, dos pisos, cochera -su papá tiene un Dart 78- y un jardfn en la parte 

trasera de la casa. En esa casa viven desde hace 14 años. Jorge es un chico cu!!!_ 

plido con sus deberes de la escuela, casi nunca falta a clases ni deja de cumplir 

con sus tareas y resdmenes; se le nota seguro al momento de pasar al pizarr6n o 

cuando se le pide que entregue su cuaderno de biologfa o español. Sin embargo, 

es inconstante con su trabajo en las clases pues en ocasiones desatiende las ins

trucciones para un ejercicio por estar platicando con sus amigos más cercanos, F! 

lix, Alberto y Ted. Jorge ha recibido tres reportes en lo que va del año escolar 
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por quedarse jugando en el patio cuando debfa estar en clase. Lo mismo les ha p~ 

sado a sus otros amigos del sa16n. 

Jorge dice que le gusta la escuela y convivir con sus compañeros pero que tamb1én 

le resultan aburridas las clases sobretodo las de matemHicas, rr.úsica, biologfa y 

español; dice que no les encuentra sentido a lo que explican los profesores pues 

éstos no quieren repetir una vez más Jo que acababan de explicar. 

Jorge convive con ese grupo de amigos en la mayorfa de las veces y casi nunca se 

relaciona con los demás hombres del sal6n -principalmente con los que se sientan 

al fondo-. En las pocas co~petencias que hubo en esta escuela casi no existfa r.1_ 

validad entre un grupo y otro, o entre un grupo de hombres contra otro, o entre 

un grupo de mujeres contra otro. Al interior del sal6n de clase tampoco se mani-

festaba una rivalidad por el estudio l a c u a 1 se desplegaba débilmente 

en las relaciones de amistad. 

Caso 9: la madre es enfennera en una clfnica particular. El padre ya muri6; Je

sús tiene 2 hermanos, los dos son más grandes que él, son casados y s61o hicieron 

estudios hasta secundaria. Jesús vive con su mamá en el barrio de Santa Cruz Ato 

yac en la calle de Santfsima namero 30, vivienda número 18 -hoy Colonia Santa Cruz 

Atoyac-. La casita tiene dos habitaciones, un comedor, un baño y un patio de la

vabo. Junto al pequeño comedor esta una cocineta. Jesús dice que ayuda a su ma

má en el aseo de los cuartos pues todos los dfas tiene que arreglar su recámara y 

levantar el tiradero; su mam~ casi no esta en su casa durante el día pues dos ve

ces a 1 mes trabaja dob 1 e turno en la e lfni ca. Jesús dice que 1 e gusta es tu di ar 
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pero que ya quisiera ponerse a trabajar en alyún oficio; es uno de los alumnos que 

más ganas le ponen al taller que cursa en esta escuela, el de electricidad. En su 

casa tiene una pequeña colección de aparatitos creados por ~l y dice que quisiera 

ser ingeniero eléctríco. Jesús dice que no siempre resuelve a tiempo las tareas 

de sus materias, en ocasiones su mamá le pregunta si ya las tennin6 antes de que 

se duenna. Pero raramente se entera su mamá de que 1 e pusieron una ca 1 i fi cae i 6n 

baja en biologfa o matemáticas, solamente durante cada bimestre su mamá se da cuen 

ta de sus calificaciones cuando tiene que finnarlas. 

Jesas se si en ta en una de 1 as fil as de puros hombres y casi no convive con sus co!l]_ 

pañeras-mujeres de la fila de la derecha pues prefiere platicar con sus amigos más 

pr6ximos, Eusebio, Javier O. y Francisco B. Jesús es un alumno dedicado a su tr! 

bajo escolar pero se distrae con bastante frecuencia, a veces le faltan tareas que 

~l crefa ya tenfa resueltas o no llev6 los cuadernos para que se los calificaran 

en Español, Geograffa e Historia. En cambio esU más atento en las clases de ff

sica y qufrnica pues dice que le sirven para entender la electrónica. 

Caso 10: Los padres viven separados, la madre es secretaria en una oficina central 

del ISSSTE¡ Ted tiene una hennana solamente, ella estudia bachillerato (3er. año) 

en una escuela pública. La maml y los dos hennanos viven en un departamento ren· 

tado en la calle de Rumania 202 en la Colonia Portales. 

Ted ayuda a su maml en el aseo de las reclmaras pero solamente lo hace los slba

dos y su hermana se encarga todos los dfas de preparar la comida. Ted dice que 

si pud1era hacerlo no estarfa en la escuela sino en otra parte donde no lo estu

vieran vigilando como si fuera un niño anormal, dice que los profesores frecuent! 

mente lo reportan por cosas i nveros fmil es como le van tarse dos veces a pedí r un lj_ 

bro. Ted di ce que se s 1 ente inconfonne en e 1 sal 6n pues muchas de 1 as cosas que 

se ven en las materias las ha lefdo en una enciclopedia de su mamá, agrega que 
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resultan demasiado simples los temas de materias como geograffa, biologfa, histo

ria y civismo. 

Ted es el alumno más reportado de este grupo en cuanto a su conducta indebida en 

las clases pues constantemente distrae a sus compañeros de lado o se levanta de su 

lugar para ir a otra parte del sal6n. También se caracteriza por estudiar poco 

pues casi no toma apuntes en su cuaderno ni lleva los resúmenes al corriente lo 

cual lo pone en desventaja en los dfas pr6ximos a las evaluaciones, sin embargo, 

r:l'.pidamente se repone y es de los pocos alumnos-hombres que sf hacen sus resúmenes 

por su cuenta sin que se los pidil prestados a otro compañero. 

Ted olee que sus profesores solamente se fijan en si uno se porta bien o mal pero 

nunca preguntan a los alumnos si entendieron un tema o si tienen dudas. !1.unque 

en las clases Ted es uno de los pocos alumnos que ocasionalmente le piden a un P'.Q. 

fesor que les conteste una duda. 

Caso 11: El padre es cobrador de una fábrica de ropa; la madre se dedica al ho

gar, Los padres de Nonna s6lo estudiaron la primaria, la mamá no la termin6. Nor 

ma tiene 2 hennanas; ella es la más grande (15 años y en Jo. de secundaria), le 

sigue una mujer, 14 años y estudia 2o, de secundaria; la tercera también es mujer 

y habfa tenninado la primaria el año pasado pues estuvo enferma de laringitis du

rante 3 meses. La familia completa vive en el barrio de Axotla en la calle de 
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resultan demasiado simples los ternas de materias como geograffa, biologfa, histo

ria y civismo. 

Ted es el alumn;i más reportado de este grupo en cuanto a su conducta indebida en 

las clases pues constantemente distrae a sus compañeros de lado o se levanta desu 

lugar para ir a otra parte del sal6n. Tambi~n se caracteriza por estudiar poco 

pues casi no toma apuntes en su cuaderno ni 11 eva los resúmenes al corriente lo 

cua 1 1 o pone en desventaja en 1 os dfas pr6x1mos a 1 as eva 1 uaciones, s 1 n embargo, 

rápidamente se repone y es de 1 os pocos a 1 umnos-hombres que s f hacen sus resúmenes 

por su cuenta sin que se los pida prestados a otro compañero. 

Ted dice que sus profesores solamente se fijan en si uno se porta bien o mal pero 

nunca preguntan a los alumnos si entendieron un tema o si tienen dudas. Aunque 

en las clases Ted es uno de los pocos alumnos que ocasionalmente le piden a un¡r.2_ 

fesor que les conteste una duda. 

Caso 11: El padre es cobrador de una fábrica de ropa¡ la madre se dedica al ho

gar. Los padres de Nonna s61o estudiaron la primaria, la mam~ no la tennin6. Nor 

ma tiene 2 hennanas; el la es la m~s grande (15 años y en Jo. de secundaria), le 

sigue una mujer, 14 años y estudia 2o. de secundaria; la tercera también es mujer 

y habfa tenninado la priH~aria el año pasado pues estuvo enfenna de laringitis du

rante 3 meses. La familia completa vive en el barrio de Axotla en la calle de 
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AJusco -hoy Colonia Florida-; en ese lugar llevan viviendo 7 años. Es una casa 

pequeña de 3 habitaciones, un comedor con cocina a un lado, un baño y patio gran

de donde se lava, se ti ende y se cose -1 a mamS cose por las tardes ropa que 1 u ego 

vende-. riorma ayuda a su mamS en los quehaceres de limpiar, trapear, sacudir y 

lavar los pisos y 1a ropa. Sus dos hennanas más chicas tambi~n se reparten las 

1 abares de cada d fa mi entras 1 a mamá es 1 a que prepara 1 a comida. 

Norma dice que su papá es de las personas que mas adm1ra pues trabaja todo el dfa 

y les dice -a ellas- que pongan empeño en el estudio pues si quieren salir adelaD_ 

te tienen que estudiar m~s. En su casa las dos hermanas menores ocupan la mesita 

del comedor para poner sus cuadernos y escribir la tarea de ese dfa. Norma dice 

que sus padres conffan en ella para que estudie pero agrega que sus amigas del b~ 

rrio -algunas de las más grandes- han dejado de estudiar por la necesidad de un 

empleo. Ella dice que puede demostrarles a sus padres que le interesa estudiar 

para que la dejen hacerlo. 

Norma es de las alumnas regulares de esta secci6n, es decir, es una alumna cumplj_ 

da, callada, asiste a clases todos los dfas, casi no platica con sus demás compa

ñeras de fila, solamente para pedirles un l§piz o un libro. Norma se relaciona 

m~s con Julia y Natalia -ellas dos pertenecen a la secci6n de mujeres aplica-

das- pues Julia vive en el mismo barrio. A la salida de clases es seguro ver 

que se acampanan de regreso a su casa. 

Nonna cumple generalmente con sus resúmenes y cuadernos al momento que un profesor 

los solicita para calificarlos, se distrae poco durante las clases y es de las prj_ 

meras que lleva adelante una 1nstrucc16n para abrir un libro de historia o resol

ver un ejercicio de matem~ticas, 

4.1.2. Casos de alumnos con ingresos compuestos en sus familias. 

Caso 12: El padre era empleado en un laboratorio m~dico de la Secretarfa de Salud 
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(SA) y la madre era empleada en una óptica que da servicio a los beneficiarios de 

la misma Secretarfa. Tanto el padre como la madre hacen trabajos de limpieza y 

vigilancia; los dos hicieron estudios hasta 60, de primaria, 

Rocfo (11) tiene un hennano, hombre, 10 años y estudiaba la primaria en la misma 

escuela a la que habfa asistido su hermana 111ayor. La familia completa rentan un 

departamento en planta baja en el pueblo de Xoco, la ca11e es San Felipe número 

56 -hoy Colonia Xoco-. En esa casa viven desde hace 12 años. Los padres de Rocfo 

son originarios de este pueblo. En su casa Rocfo se encarga de diversas activid! 

des: ir al mandado, lavar los trastes de la comida, planchar la ropa, barrer y 

trapear las dos habitaciones donde duermen, llevar a su hemano a la escuela que 

es Uí dos cuadNs de su casa. Ro do di ce que su casa es grande con un patio para 

jugar -el patio es corno un pasillo ancho que comparten con otras tres casitas-. 

Le gusta sintonizar el radio mientras resuelve alguna tarea de la escuela, dice 

que no si empre la hace pues a veces no le queda t icmpo para las tareas pero que a 

su hennanito si lo observa cuando se sienta en la mesa del comedor para abrir un 

1 ibro. 

Rocfo dice que sus padres raramente se enteran de c/lmo ha sido su desempeño en las 

materias, casi no platican de eso y solamente se dan una idea cuando ella misma 

1 es presenta 1 as ca 1 ifi caci ones de un bimestre. 

Rodo (II) es de las alumnas que est§n acostumbradas a trabajar en silencio du

rante las clases, casi siempre est.1'. atenta a las instruccioríespara abrir un li

bro o escribir un dictado. Ella se sienta en una de las filas· mixtas que le per

mite convivir con el grupo de amigas de Gabriela, En las clases su actitud es p~ 

reci da a la de sus dem~s compañeras, es decir, trabajan en s 11 encio~ ocasiona lmerr 

te alzan la vista para mirar hacia el pizarrtin o escuchar algÜnaJnstrucci/ln; . en 

las clases de c1v1smo, música y español se nota m.1'.s relajada pues en l!stas clases 
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el profesor cas1 no presta atencilln a lo que e.stán haciendo sus alumnos mientras 

los pone a trabajar con el libro. 

Caso 13: El padre es agente de ventas de una fábrica que elabora galletas ("Lara") 

y la madre es dueña de una tintorerfa que se localiza en el centro de Xochimilco. 

Mayra tiene 4 hennanos; los dos más grandes ya esUn casados -la mayor es mujer, 

28 años y es secretaria, el segundo es hombre, 25 años y es médico de profesi6n las 

dos hennanas que siguen también trabajan, la tercera tiene 23 años, licenciada en 

ciencias polfticas y tr~baja en el PRI; y la cuarta, 19 años y es secretaria. 

Mayra es la más chica de sus hermanas. El padre compró una casa de interés social 

en un fraccionamiento del Estado de M~xico pero sólo la habitan los fines de sem2_ 

na pues la familia completa renta un departamento que está en la parte alta de la 

ti ntorerfa. Mayra es 1 a que más ayuda a su mamá en e 1 negocio, ya sabe planchar 

con máquina, recibe ropa, hace notas y envfa pedidos. Los sábados están en su C! 

sa del fraccionamiento para limpiarla y descansar. 

Mayra es de las alumnas m~s dedicadas de esta sección, casi siempre 11eva sus cu2_ 

dernos con los resamenes en orden, participa en las prkticas de laboratorio con 

interés y convive principalmente con Patricia (véase caso 2). Lo 

finico que la pone en desventaja cuando se acercan los perfodos de evaluaci6n es 

que se ausenta con frecuencia de las clases pues se ha enfermado dos veces en el 

año, o a veces se queda sola en el negocio de su mamá. 

Mayra dice que le gustarfa estudiar Psicologfa pero siente que la escuela no le ha 

brindado ninguna orientaci6n sobre ese tema -en varias ocasiones me preguntaba de 

qu~ trataba esa carrera-. En su casa una de sus hennanas -la que trabaja en el PR!

es la que se encarga de finnale sus calificaciones y tambi~n es la que ha ido a la 

escuela para avisar que Mayra se puso enferma. 
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Caso 14: l:.1 padre es supervisor de productos ;,QEX y la madre es secretaria en un 

Museo de 1 a SEP 1oca1 izado en e 1 centro de Coyoac~n. Maur1 ci o ti ene 2 hennanos; 

el más grande estudia bachillerato y el más chico est,~ en lo. de secundaria; Maurj_ 

cio es el hijo de enmedio, los tres son hombres. La familia completa vive en un 

departamento propio de 2 redmaras sobre la Avenida Coyoacán -es una Unidad rela

tivamente pequeña de 4 edificios con 4 departamentos por piso-. 

Mauricio dice que la mayor parte del tiempo se la pasa viendo pelfculas en la vl

deocasetera de su papá y solamente resuelve alguna tarea de la escuela en los dfas 

más cercanos a las evaluaciones. 

En su casa dice que casi no hace nada pues su mamá se encarga de arreglar las re

c5maras, sus padres tampoco se enteran de lo que hace en la escuela pues es uno 

de 'los alumnos 111.!s dt:sprotegidos hacia el estudio de esta secci6n. En las clases 

Mauricio se distrae con cualquier cosa, no abre su cuaderno ni tiene el libro de 

esa materia; prefiere platicar con Jorge M. y Ted antes que poner atnecHin a las 

instrucciones para resolver un ejercicio. 

El mismo se ha dado cuenta que en el sa16n se pueden conseguir cuadernos y tareas 

a cambio de muy poco esfuerzo, y sin que sus profesores est~n enterados de que lo 

hace en cada evaluaci6n. En otras ocasiones sobre todo en las clases de biologfa, 

ffsica, matemáticas y qufmica se le nota trabajando en las prácticas y ejercicios. 

Mauricio dice que no puede atrasarse pues le resultarfa rnSs latoso tener que est~ 

d1ar cuando la mayorfa de sus amigos ya tenninaron sus materias -~1 se referfa a 

tener que presentar una materia en periodo extraordinario-, 

Mauricio convive mucho con el grupo de Ted para jugar en el patio, irse de pinta 

en los descansos o ir al cine los s~bados a Plaza Universidad, El dice que quie

re entrar al CCH porque su hennano estudia ahf y se ha enterado de que se pasa P.2. 

co tiempo en la escuela. 
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Caso 15: El padre es jefe de personal en el Hotei'-del Prado (restaurante y el 

bar), la mam.1 es enfermera en un hospital de zona del IMSS¡ Javier tiene 5 herma

nos, 3 de ellos ya son casados (2 mujeres que se dedican al hogar y un hombre que 

es empleado); los dos hennanos que siguen son de 18 y 17 años respectivamente, ho!!!_ 

bres y estudiaban la secundaria por la tarde pues los dos trabajaban en un taller 

mec.1n1co. 

Jav1 er es e 1 m.1s chico de sus hennanos. Los tres hennanos y los padres viven en 

una casita de tamaño mediano en la calle de Hitla No. 113, Colonia Narvarte. Los 

padres la heredaron de la abuela paterna desde hace 20 años. Javier dice que en 

su casa ~1 se encarga de arreglar las 3 rec~maras de la parte alta y barrera la 

cochera donde su pap§ guarda un autom6vil -Ford Fainnont-. 

Javier d1ce que sus hermanos m~s grandes dejaron de estudiar _duran~~ 3 _aílos para 

dedicarse al trabajo de mec~nico -uno de ellos tiene un datsun 78:. pero que el ano 

pasado regresaron a la secundaria. 

Javier dice que le gustarfa trabajar mientras estS estudiando pues ha aprendido aj_ 

gunas cosas de la mec~nica; de la escuela casi no platica con sus padres pues sa

be que s1 se enteran de una mala calificaci6n la que se enojarfa mSs es su mamá. 

Javfer convive mucho con el grupo de Eusebio, Francisco -estos dos alumnos perte-

necen a la otra secci6n de hombres- y Jesús. Javier se sienta en una de las fi 

las mixtas pero platica poco con las mujeres de su fila, ocasionalmente lo hace 

para pedirle un libro o averiguar qu~ dijo la profesora sobre un ejercicio de es

pallol. Javfer tambi~n tiene dificultades para entregar a tiempo tareas de sus n@_ 

terfas pues se ha vuelto m~s dependiente de lo que puedan pasarle sus amigos del 

sa16n. En las clases de biologfa, geograffa e historia sf procuraba estar al ta!!. 

to de 1 o que pasaba con 1 os resúmenes ya que se 1 e ve fa escribirlos en su cuader-

no. 
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Caso 16: El padre es un emplea do de un departamento de trámites que pertenece a 

la Secretarfa de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la madre es empleada en otra 

oficia de la misma Secretarfa. 

Jorge es uno de 1 os pocos alumnos de este sal 6n que trabaja 1 a otra mitad del dfa 

antes de ir a 1 a escuela. Su trabajo es de ceril 1 o en una ti en da Cona supo y gana 

a 1 rededor de 35 mil pesos a 1 mes. Jorge t 1 ene 5 hennanos, todos son hombres, 1 os 

3 más grandes ya son casados, 31, 29 y 28 ailos respectivamente, s6lo tenninaron la 

secundaria y trabajan colllO ayudantes de obra en una constructora particular. Los 

dos hermanos que siguen también trabajan, el tercero estudi6 r.asta secundaria y es 

empleado en una tienda de autoservicio, el cuarto estudi6 para profesor normalis

ta. 

Jorge es el más chico de sus hennanos, está por cumplir los 16 años y lleva trab! 

jando en la conasupo desde hace 1 año •. Jorge, sus dos hemanos y sus padres vi

ven en una casa de la calle Tajfn No. 449, Colonia Narvarte que adquirieron sus 

padres desde hace 15 años. La casa tiene 3 recámaras y 2 baños, es de dos plan

tas y un jardln al fondo de la misma. 

Jorge dice que nor~almente no se puede estudiar en su casa pues hay mucho ruido 

-es cierto casi tüdos los dfas uno de sus hennanos sintoniza una estaci6n de rock 

(FM) en un modular que está instalado en la sala de su casa y la pone a todo vol! 

men sin que nadie se lo Impida o si no por las tardes est~ encendida la televisi6n 

hasta muy noche- y él no puede hacerlo en su trabajo, asf que es comun verlo durél:!J. 

te las clases que escribe y escribe los resúmenes en su cuaderno de biologfa, el 

de historia, el de espaílol, el de ffsica y el de geograffa. Lo anterior le iMpi

de que est~ al corriente de lo que va pasando clase con clase, sin embargo, cuan

do se acercan los periodos de evaluacilin se le nota satisfecho pues ha logrado ter, 

minar las pr~cticas, ejercicios y resúmenes de sus materias. Jorge dice que por 
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las noches se pone a escribir las practicas para que asl no se atrase, ya ~ue en 

las clases hay momentos en los que sencillamente se piensa en otra cosa, merios en 

lo que dice el profesor. Jorge convive poco con sus demAs compañeros pero, juega 

voleibol con las mujeres del tipo l. 

4.2 EL EFECTO DE LA EDAD, LA OCUPACION DEL PADRE Y EL NIVEL EDUCATIVO. 

En e 1 tipo 2 compuesto por hombres y mujeres e 1 primer da to que salta a 1 a vis ta es 

la presencia de familias donde solo el padre tiene un empleo, o la madre segun sea 

el caso, en contraste con los otros tipos de biograftas. La mayorla de las familias 

son duenas de la casa que habitan. La escolaridad es variable, pues hay padres con 

estudios de 1 icenciatura y otros que solo terminaron la primaria, aunque el prome

dio de las ocupaciones se encuentra en la categorla de empleados en oficinas pOblicas 

o servicios privados. 

En el tipo 2 no encontramos ningun caso que tuviera un trabajo por su cuenta. En un 

caso el padre es cobrador de ropa pero tiene la ventaja de que recibe ropa a consig

nación y su esposa la coloca entre sus vecinos. O el caso de los dos hermanos que 

son mec.1nicos y tienen un taller en la Colonia Portales. 

Un segundo da to se refiere a 1 hecho de que en 1 a mayor fa de es tos casos aparece 1 a 

expectativa de la educación como un escalón para mas adelante_conseguir un trabajo 

mejor remunerado. 

En muchos casos hay hijos que estudiaron una carrera universitaria o lo estan hacien

do, en otros casos se percibe una indefinición social en cuanto al futuro educativo 

de los hijos, especialmente cuando se cumplen 3 de hs condiciones previas que son 

ser mujer, haber concluido la secundaria y ser la mas grande de sus hermanos. 

Por otra parte, la mayada de los casos del tipo 2 ,hall r,ébasado el nivel educativo 

de los padres, en los cuales el promedio es la secundariá;, Para casos en.los .cuales 
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el nivel educativo de sus padres es inferior al logrado por los hijos. Lo anterior 

se convirtió en una condición importante para que los alumnos del. tipo 2 ,se propu-

sieran alcanzar mAs años de escolaridad. 
,, :; <_· ·:0;:;~~~· 

En los casos especificas se observó una preferencia hacia la escuela.mlis deflnidá en 
" ~ --~ - e::_ ,,-

1,1s mujeres que en 1 os hombres; e 11 as se desenvue 1 ven con mas s'~gtif.iCfá~ ,e~ sus acti-

vidades diarias, asi como, en las tareas de la escuela. 

En estos casos aparece nuevamente la capacidad hacia el trabajó observada;en las mu

jeres del tipo l. 

Los alumnos del tipo 2 que no tuvieron hermanos ma~ grandes que ellos en edad y ni

vel educativo, fue posiblemente una condición desvaforable. Los casos de Jorge(S), 

Gabriela(4), Jesús(9), Norma( 11) y Roela l ( 12) es tan en el punto mas próximo a una 

inter"1pci6n temprana de sus estudios, en virtud de que en sus familias era mas 

importante que tuvieran un empleo a una educación. 

4.3 HOMBRES Y MUJERES: AMISTADES Y CONTEXTO URBANO. 

Las relaciones de amistad entre los alumnos del tipo 2 tendieron a desarrollarse 

principalmente con compañeros del mismo sexo. Los grupos de amistad eran relativa

mente menos consistentes que en las biograffas del tipo 1, uno de los grupos mas 

regulares fue el que encabezó Jorge junto con Ted, Mauricio y Félix. 

El caso de Francisco es uno de los casos mAs cercanos a la deserción prematura de 

la escuela, vive en el barrio de Axotla, en las clases casi siempre se le notaba in

cómodo, como si no quisiera estar en ese lugar, finalmente logró que después del des

canso intermedio casi nadie se daba cuenta de.su ausencia en el salón de clases. 

Por otra parte, el factor urbano aparecio nuevamen,te en las amistades de los alumnos 

del tipo 2, ya que solamente un grupo de amistad logró una convivencia más prolon

gada fuera de 1 a escue 1 a: e 1 grupo de Jorge. 
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Es te grupo de amigos pudo reunirse en los fines de semana para ir al e í ne o para 

disfrutar un partido de fut-bol en casa de Jorge. 

Finalmente las relaciones entre los hombres del tipo 2 fueron bastante inciertas y 

poco duraderas. El grupo ae Jorge constituye la excepción en cuanto a que al inte

rior de la escuela hablan establecido una regla para sus amistades, la cual se ma

nifestó en un acuerdo mutuo p,1ra resolver necesidades y presiones de sus materias, 

entre ellos podlan intercambiarse tareas o cuadernos, lo cual influyó en su deter

minación para continuar su relación amistosa fuera de la escuela. 



CAPITULO 5 

BIOGRAFJAS DE LOS HOMBRES (TIPO 3) 
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5.1 LOS ESTUDIOS DE CASO. 

A continuación se presentan cada uno de los 16 casos con ma~ dificultades en su 

aprendizaje y la descripción especifica de su blografla en relación a la edad, 

la cargd doméstica, la vivienda, las ocupaciones, amistades, tareas y lo urbano. 

5.1.1. Casos de alumnos con un solo ingreso en sus familias. 

Caso 1: El padre es taxista y la madre hizo estudios en la Nonnal de Maestros. E~ 

tán separados. Ella y sus hijos viven en la casa del abuelo materno; Javier tiene 

4 hennanos, el mayor es ;.,ujer y estudiaba bachillerato, Javier era el segundo, los 

tres hermanos que sisuen también estaban estudiando. Javier dice que casi no pla

tica con sus hermanos, casi nunca se le encuentra en su casa, es uno de los pocos 

alumnos de este grupo q~e ha encontrado amigos fuera de esta escuela para ir al cj_ 

ne o para quedarse a donnir en casa de uno de ellos. 

Adeudaba 5 materias: espaiiol, talleres, música, Inglés y qufmica. Preferfa sentar. 

se al fondo del salón y casi nunca hacfa caso a una orden para trabajar en clase, 

se relacionaba poco con sus demás compafieros de clase sólo en ocasiones para una 

tarea lo hacfa con Alejandro D. 

Caso 2: El padre es un emp 1 ea do de man tenimi en to de 1 ISSSTE, s61 o tenni n6 1 a pri -

maria y la madre estud16 hasta comercio. Ella se dedica al hogar. Arturo tiene 4 

hermanos, 3 de ellos ya son casados y ya no viven en su casa. Rentan un departa

mento en una Unidad Habitacional (la Miguel Alemán). Su padre se dedica a dar ma~ 

tenimiento a esta Unidad. El hermano más cercano en edad a Arturo tenfa 24 años y 
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trabajaba al lado de su padre. Arturo se distrafa contin~clf.'ente con sus compañeros 

más cercanos de lugar (Javier, Alejandro y Alfredo). Ta~r.oco hacfa caso a una or

den para que abriera su c~aderno o para que localizara un ter.ia en un libro de his

toria, simplemente se dedicaba a escuchar lo que decfa un profesor. Arturo decfa 

que los sábados ayudaba a su papá en el mantenimiento de la L'nidad donde vivfan. 

Caso 3: El padre es cPofer en un velatorio del ISSSTE e hizo estudios hasta 2o. 

de secundaria, l~ mamá estudió hasta So. de preparatoria pero se dedica al hogar. 

Viven en el pueblo de Xoco (hoy colonia) en una de las pocas casas solas que aún 

quedan en ese 1 ugar. Es ~na casa que ti ene 4 recámaras, 2 <Jaños, una bodeguita y 

2 patios. Miguel /1ngel tiene 2 hennanos, él es el más grande de su casa en edad y 

es tud1os. Les otros dos son hombres y están terminando 1 e ;: dmari a. Sus padres 

han vivido en este puetlo desde que nacieron ahí. 

Miguel Angel adeudaba o.atemáticas, química, música y biología; en geograffa e his

toria obtuvo un 6 de calificación final. Miguel Angel faltaba con bastante frecuer: 

cia a clases y no llevaba sus cuadernos al corriente ni hacfa ejercicios durante 

las clases de matemáticas. Preferfa platicar con Eusebio, Jesús O. y Javier I 

(otro Javier). Miguel Angel tenfa más amigos fuera de la escuela que en ella, cua!l 

do llegaba a clases se le vefa acompañado de dos ar~igos que 1o dejaban a la entra

da de esta escuela. 

Caso 4: El padre es comerciante en un tianguis, la~mamá sólo hizo hasta 2o. de 

primaria. Viven en un departamento chico de la col.onia Portales y lo rentaban de~ 

de hace 15 años. Alfredo tiene 3 hennanos, es un afio menor que su otro hennano 

(hombre} pero estudian en escuela diferente, Los dos hermanos menores son mujeres 

y estaban terminando lo. de secundaria. Alfredo adeudaba matemáticas, talleres y 

español; en qufmica ffsica y geograffa obtuvo un 6 de calificación final. Su com

pañero m~s cercano de lugar era José Luis y casi nunca se separaba de él para ju-
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gar pelota a mano durante los descansos, en cambio, casi nunca se vefan fuera de la 

escuela para ir al cine o a jugar basquetbol, vivfan relativamente separados uno 

del otro. 

Caso 5: El padre es dueño de una carnicerfa y la madre se dedica al hogar. Vi

ven en un departamento de la Colonia Nápoles; es un edificio que tenfa aproxima

damente 17 anos de haber sido construido. Eduardo tienes hennanos, el más grande 

es hombre y estudió medicina, el siguiente es mujer y estudi6 trabajo s.Q_ 

cial, las dos siguientes son mujeres y termina ron la secundaria, el quinto 

hermano es hombre y también terminó la secundaria. Este hermano es el 

que más ayuda a su padre en la carnicerfa. Eduardo es el más chico de sus her-

manos y también ayuda a vender. 

Eduardo adeuda rr;ater.:álicas, física y talleres; en geograffa, inglés y biologfa 

obtuvo un 6 de calificación final. Es uno de los alumnos m~s inquietos de este 

grupo, como un lfcer '.¡ue organiza actividadl?s entre sus compai1eros, él 

reunió a 6 alumnos que presentaron un número de gimnasia el dfa de las madres. 

Se desenvolvfa con naturalidad entre hombres y mujeres de su clase escolar, s6lo 

que es bastante inconsistente a la hora de preparar una tarea o resolver un ejer

cicio en clase. Su popularidad le ayudó para convencer a sus profesores de ci

vismo, espaílol, historia, qufmica y biologfa de que algo se le habfa atravesado en 

el camino y no pudo tenninar una tarea para esas materias. 

Caso 6: El padre es un empleado en el hospital de nutrici6n localizado en tlal

pan e hizo estudios de secundaria al igual que su esposa. Vivf:n en una vivienda 

de un edificio antiguo en la colonia tfarvarte desde hace 23 años. Rubén nació en 

la Ciudad de México. Rubén tiene 3 hennanos, el más grande es hombre y estudia 

una licenciatura, el siguiente es mujer, se recibió de contador privado y 

trabaja en Banamex; el tercero también es mujer y estudi6 enfennerfa. Rubén es 
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el más chico de sus he1111anos y en su casa gozaba del privilegio de que su mamá le 

hacfa 1 a cama. 

Rubén adeuda matemáticas e historia~ en talleres y qufmica obtuvo un 6 de califj_ 

caci ón. Rubén se 1oca1izaa1 fondo de es te sa 1 ón y su presencia es casi desapercj_ 

bida a la mirada de sus demás compañeros . Casi no platica con nadie ni 

pregunta. sobre qué habfa pedido un profesor para esa clase. Rubén decfa que se 

sentfa incomodo en la escuela porque no entendfa lo que hablaban sus profesores. 

Caso 7: El padre es jefe de taller en una agencia de autw.óviles localizada sobre 

la avenida Patriotismo; la madre tennin6 la secundaria abierta. Viven en un de

partamento de la Unidad Plateros que habfan comprado hace 4 años. José Luis sólo 

tiene una hellllana, ella t!studia el último año de vocacional. José Luis decfa que 

casi no vefa a su hermara 'f pocas veces platicaba con ella. En su _casa sólo se e.!l 

cargaba de recoger su c~arto. 

José Luis adeuda talleres, qufmica y geografía; en ffsica, matemáticas y música 

obtuvo un 6 de calificación. Es uno de los alumnos más desorganizados del tipo 

3 para llevar sus cuadernos de cada dfa, no estaba atento a llna indicación pa-

ra iniciar un ejercicio, casi siempre se le vefa platicando con dos de sus compañ~ 

ros más cercanos de lugar, Alfredo y Jessica. José Luis y Alfredo era una de las 

pocas parejas del tipo 3 que jugaban juntos durante los descansos. José Luis 

de da que 1 e gustaba ir a 1 e i ne Mana car con sus papás pero casi nunca iban juntos, 

sino que él iba solo. 

Caso 8: El padre ocupa un puesto de jefe de personal en la empresa paraestatal 

Fertimex e hizo estudios de bachillerato. La mamá tennin6 la secundaria. Viven 

en un departamento recientemente adquirido en una Unidad del ISSSTE localizada en 

Canal de Miramontes. Antes vivieron 7 años en la colonia Narvarte. Alejandro ti~ 

ne 3 hern1anos, el mayor es hombre y a los 19 años terminó la secundaria, el siguie_!l 
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te también hombre y a los 18 años terminó la secundaria, ahora trabaja 

por 1 as mañanas en un ta 11 er mecánico. La más chica es 

pr1mari a. 

mujer y estud,ia la 

Alejandro adeudaba talleres y música; en geograffa, matemáticas y biologfa obtuvo 

un 6 de ca 11fi caci ón, él es e 1 a 1 umno más grande de es te grupo ya que tenf a 17 

ailos de edad. Alejandro se local iza en un lugar antes del último de esa fila y se 

nota en él una actitud despreocupada al momento en que emprendfa una actividad 

en el salón. Solfa pedir ayuda a las mujeres de las filas delanteras para copiar 

una tarea de sus cuadernos y no encontraba demasiada resistencia al respecto. En 

una ocasión perjudicó a una de las all.xnnas la cual le habfa prestado un cuaderno y 

se lo devolvió después de que ya habfan calificado los resúmenes de ese cuaderno. 

Esto disgustó a Mayra y le dijo que no lo volviera a hacer. 

Coso 9: El padre ya no vive, la madre es conserje en una escuela primaria de Co

yoadn desde hace 12 años. Eusebio tiene 2 hennanos, la más grande es mujer -18 

allos- y habfa terminado la secundaria, el segundo era hombre -17 años- y traba-

jaba en una tienda de autoservicio. Viven en la misma escuela. Eusebio es el 

más chico de sus hermanos y ayudaba a su madre en el aseo de esa escuela. 

Eusebio adeudaba geograffa, matemáticas y talleres; en ingles, historia, qufmica y 

música obtuvo un 6 de calificación. Eusebio formó un grupo de compañeros de lugar 

junto con Francisco B., Javier I y Jesús O. Ellos 4 se sentaban en dos filas pa

ralelas de modo que contfnuarnente podfan intercambiar libros, cuadernos, 1nfonna

c1ones, chistes y quejas. Este pequello espacio era raramente intervenido por sus 

profesores y les servfa para evadir presiones del exterior. Este gru-

po de' am1gos se hicieron en esta escuela después de que cursaron juntos los tres 

ailos de secundaria. 

5. l. 2. Casos de alumnos con ingresos compuestos en sus· familias. 

Caso 10: El padre ya no vive, la mam~ se dedica al hogar. Viven en una casa 
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aún no terminada que compraron los dos hermanos mayores ccmo terreno en lztapalapa. 

Francisco tiene 3 hennanos, el mayor trabaja en la compañfa X~rox como técnico, los 

dos hennanos que siguen también son hanbres -20 y 19 años- y trabajan en el cen

tro. Francisco es el wJs chico de su casa, él es uno de los dos casos en este gr~ 

po que ocupan la otrn mitad del dfa en un trabajo remunerado, trabajaba de emplea

do en una papel erfa sobre Av. Popocatépetl. Francisco habfa i:mpezado a trabajar a 

1 os 12 años cuando apenas habfa salido de 1 a primaria, sus hermanos 11 evaban más 

años dedicados a un trabajo aunque comenzaron a la misma edad que francisco. 

Francisco se sentaba al fondo de este sa16n y compartfa la idea de que se sentfa 

seguro estando en el grupo ce amigos de Eusebio. Era un alu1:ino que plat1caba poco 

con sus d¡,¡nás compañeros de sal6n pero casi nunca se separaba de ese grupo que en

cabezaba Eusebio. Francisco adeudaba matemáticas, ffsica, talleres y música; en 

biologfa, historia e inglés obtuvo un 6 de calificación. Casi no reclamaba sus e~ 

l1ficaciones bajas pues decfa que de la papelerfa se venfa directamente a la escu~ 

la y no tenfa tiempo de hacer tareas. 

Frand seo tampoco se re 1 ac i ona con las mujeres de es te grupo ni con 1 as que es ta

ban en los lugares de su fila próxlrros al suyo. Esta era una división notoria en

tre los alumnos de este grupo ya que no habfa intercambios frecuentes entre hombres 

y mujeres, si no que éstos eran más bien entre a 1 umnos del mismo sexo. 

Caso ll: El padre es empleado en una biblioteca de una facultad universitaria 

(FCyA) y la mamá es empleada en una biblioteca de una preparatoria de la UNAM; los 

dos habfan estudiado la carrera de bibliotecologfa. Viven en un conjunto de edi

ficios localizado sobre Av. Universidad a la altura del Altillo. Es un departa

mento grande con 3 recámaras que habfan adquirido hace 10 años. Alberto tiene 5 

hermanos. La más grande es mujer, casada y estudió hasta preparatoria, las dos sj_ 

guientes también son mujeres, estudiaron hasta preparatoria y es tan trabajando 
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cano secretar1 as. Los dos hennanos que siguen son hombes - 17 y 19 años-, no tr-ª.. 

bajaban y estaban en preparatoria. Alberto es el más chico de sus hermanos. En 

su casa cas1 no tenfa obl1gac1ones para con la limpieza. Alberto adeudaba ffsica 

e h1storiá; en clvlsmo, geograffa y blologfa obtuvo un 6 de calificación. Era uno 

de los allJ11nos más desenvueltos ya que frecuentemente platicaba con las mujeres de 

su f11a para cualquier cosa o favor; él se sentdba en un Jugar localizado de la mi 

tad de su fila para ade.lante. Se dlstrafa mucho con sus amigos más cercanos de l~ 

gar, Jorge M., y Ted O. En los descansos se reunfan estos tres alunnos para ir ju!)_ 

tos a la tiendita escolar o simplemente pasearse por uno de los pasillos de esta 

escuela. Alberto era muy desorganizado para SlJS tareas y esperaba el momento opor_ 

tuno para pedirlas en calidad de préstamo a una de las mujeres de su fila. 

Este era el único caso en el que 1 os dos padres habfan cursado estudios universit.~ 

r1os y trabajaban al mismo t1empo, ya yue en todos los dem.fs casos s6lo una perso

na trabajaba -el padre o dos hennanos- y esa persona era 1a que aportaba la mayor 

parte del ingreso. 

Caso 12: Los padres estaban separados, él se dedicaba a vender huevo con una ca

mf oneti ta; ella es secretaria y rentaba un departamento de 2 rec.fmaras en Iztapa-

lapa. Félix vive con su mamá y sus 2 herir.anos más grandes vivfan con su 

papá. La mayor es mujer y tennin6 la preparatoria. el segundo es hombre y ha

bfa empezado la preparatoria. 

Fé11x no asfstfa regulannente a clases, no entraba después del descanso y solfa 

quedarse en el patio jugando pelota de mano con otros cooipañeros. Es U"l juego en

tre dos personas que golpean una pelota chica contra la pared a una altura determi 

nada y se cuentan puntos y cambios de saque hasta llegar a 10. 

Félix no adeudaba ninguna materia pero en b1ologfa, civismo, geograffa, matemáti

cas, historia y talleres obtuvo un 6 de cal iflcac16n en cada una de esas materias. 
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Félix era uno de esos alumnos que sol fa atender sus JTUterias principalmente en mo

mentos de apremio, en los dfas más cercanos a evaluaciones de las clases se le vefa 

preguntando a sus demás c001paíleros lo que faltaba de tareas, resúmenes o trabajos 

para empezar a conseguirlos. Casi no se relacionaba con las mujeres de las filas 

delanteras pero si platicaba con alguna de ellas al poco rato decfa que ya habfa 

conseguido un cuaderno de geograffa o de historia. También era uno de los alumnos 

más inquietos de este grupo, se levantaba de su lugar y salfa de la clase sin pe

dirle penniso a su profesor, era el que más reportes habfa acumulado de ese grupo. 

5.1.3. La presión económica: 3 casos con un solo ingreso en sus fdmilias. 

Se escogieron 3 casos de mujeres para el tipo 3, notandose en ellás una presión re

lJtivamente fuerte que podrla h~pedirl~s la continuación dr. sus estudios. 

Caso 13: El padre es cocine ro en un cooiedor de un Banco (Banamex) y no tenni nó 1 a 

primaria; la madre se dedicaba al hogar. Claudia tiene 5 hennanos, el rás grande 

es hoo1bre -26 años- tennin6 la prepuratoria y trabaja de vendedor médico; el s~ 

gundo es h001bre, 23 años, tennin6 la secundarla y trabaja de chofer, el tercero 

ya no estudia y es repartidor en una camioneta de una fábrica de galletas¡ el 

cuarto tienel8 años y también trabajaba; el quinto hermano, 17 años, estaba estu

diando lo. de bachillerato (Bachilleres). Claudia es la más chica de una familia 

de putos hombres. Vi ven. en una casita pequeña dentro de una vecindad con pat1 o 

en~edio, ubicada en un edificio viego de la colonia Portales. Claudia se encarga-

de la 1 impieza y arreglo de su casa todos 1 os dfas. Claudia decfa que ella pr~ 

ferfa seguir en la escuela pues en su casa no habfa mucho que hacer y se aburrfa 

pues sus hennanos s61 o hablaban de su trabajo y a ella nadie le preguntaba c6mo 

iba en la escuela. 

Claudia obtuvo un 6 de calificación en geograffa, ffsica, civismo, español, 

biologfa, historia y talleres. Se sentaba en una de las filas de enmed1o de este 
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salón pero casi no convivía con sus compañeras de lugar, ella prefiere platicar con 

Roela y Gabriela que pertenecen a otra fila. Claudia se sentla insegura al momen

to de res o 1 ver una tarea o resumen, ya que buscaba primero e 1 tema y después tenía 

que resumir las partes mis importantes en su cuaderno, sin embargo, siempre voltea

ba a mirar a su compa1iera de atr~s para estar segura de su resumen. 

Caso 14: El padre ya no vive y la madre es cocinera en una casa del Pedregal de San 

Angel. Virginia tiene un hermano, es hombre, 19 años y estudia en la Normal Superior 

de Maestros. Ella se encarga de la limpieza y arreglo de la pequena habitación en 

la que estaba una mesa, dos récamaras chiquitas y una cocineta. Su hermano no estaba 

la mayor parte del día, pero los dos contaban con un pequeno espacio de dicha mesa 

para preparar y hacer sus tareas. Virgina adeuda matemáticas e historia; en biologí,1 

civismo y geografla, qu!mica y física obtuvo un 6 de calificación en cada una de 

esas materias. Es una de las alumnas m~s desprotegidas sociul y escolurmente del ti

po 3, en cuanto a que su cercanía con las demls mujeres era muy poca, solamente pa

ra preguntarles sobre un resumen o tarea. En los descansos entre una clase y otra 

prefería sentarse en una de las banquitas contiguas al patio y entretenerse mirando 

un juego de voleibol. 

Caso 15: el padre es empleado de mantenimiento en una oficina de gobierno, (la SEDUE). 

Los padres de So 1 edad no termina ron 1 a secundaria. So 1 edad t 1 ene 2 hermanos, 1 a ma

yor es mujer, 20 años y trabaja de secretar! a, e 1 más chica es hombre y terminó 1 a 

primdria. La familia completa antes vivió en el barrio de Santa Cruz Atoyac en una 

vecindad llamada "las flores" por mis de 15 años. Actualmente viven en la Colonia 

Santa Ursula en un lote que el papá de Soledad compró a plazos durante 5 años. En 

una visita que hice a su nueva casa observé que estaban construidas tres habitacio

nes y una cocina, pero no tenían piso de cemento. Soledad deciq que extrañaba a sus 

amigos de la vecindad mencionada, ya que no los volvió a ver después de que se cam-
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biaron de casa. Soledad adeuda matemHicas e historia; en inglés y flsica obtuvo un 

6 de calificación. Es una de las alumnas que casi nunca pregunta a las demás muje

res si tiene una duda, ya que ella misma busca la manera de resolver sus tareas, 

pero casi siempre se interpusó un hecho ineludible: no se sentla segur de si una 

tarea estaba bien hecha pues no podla compararla con otra. 

Su permanencia en el sistema escolarizado se encuentra mas expuesta que para el ca

so de los hombres, ya que en ello incidian la condición de mujer en condiciones des

favorables y una rutina de trabajo doméstico que les absorbla mucha cantidad de 

tiempo. La presión de sus padres y de su medio familiar recayó principalmente en 

ellas más que en los hombres. Su condición femenina estuvo mas expuesta a los encar

gos y demandas de su casa. 

5.2 LA J!'/íSION DE tABORES EN UN NEGOCIO FAMILIAR Y LA DIVERSIDAD DE 
OCL'PACIONES. 

En los casos de los hombres se notó una relación mas cercana con una actividad que 

desarrollara el papá, es decir, el caso de un padre que es empleado de mantenimien

to del ISSSTE y el hijo más chico(Arturo) su tarea consiste en recoger la basura de 

los botes de los edificios y cada mes pasar a cada departamento a cobrar los mante

nimientos. En otro caso un comerciante con un tianquis de ropa, los dos hermanos 

menores ayudan al padre en la venta de sábados y domingos. Finalmente el caso de 

un papá con una carnicerla en la cual Eduardo ayuda a su hermano más grande para 

ir por la carne al rastro de. Ferrerla dos veces cada 10 dlas. 

De lo anterior se desprendió que los hombres no estuvieran acostumbrados a realizar 

quehaceres en su casa, tan inocuos como arreglar su cuarto. Esta costumbre social 

apareció con mas frecuencia en las familias que tenían mujeres más chicas en edad 

que los hermanos-varones, a ellas se les encarga arreglar las habitaciones de los 

hombres. O si los hermanos residlan en la mismá casa hasta que se mudaran o se ca-
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saran. 

Las ocupaciones m~s frecuentes del padre era la de empleado a distintos niveles oc!! 

pacionales y en términos m~s reales, chofer de velatorio del lSSSTE, encargado del 

mantenimiento a edificios habltacionales, encargado de la limpieza en un hospital 

de nutrición, jefe de ta 11 er en una agencia de automóv i1 es, conserge en una escue-

1 a primaria, secretaria en espanol, cocinero en un comedor bancario y jefe de per-

so na 1 en una empresa pMaes ta t,1 l . 

Habla un caso que los dos padres hablan estudiado una carrera universitaria -Biblio 

tecolog!a- y trabajaban en bibliotecas de la UNAM. Un caso m~s específico era la 

madre que trabajaba como cocinera en una casa del Pedregal de San Angel. 
Es evidente que existen diferencias en una misma categor!a ocupacional sobretodo 

si miramos cada caso en lo individual. Hay una diferencia en los estudios alcanz! 

dos por un cocinero o un conserje, a los de un jefe de personal, el nivel educati-

vo de éste ültimo era bachillerato mientras que los dos primeros casos no concluy~ 

ron la primaria. 

También es significativo que en la mayor!a de estos casos el ingreso principal fue 

se percibido por el padre y la madre se dedicase al hogar. 

Finalmente, las familias con hijos mayores, la mayor!a de ellos ya estaban casados 

o trabajaban pero viviendo en la misma casa de sus padres; habla pocos casos en los 

que hijos casados permaneciesen en la casa de sus padres. 

5.3 LA DIVERSIDAD DE VIVIENDAS. 

En cuanto a la vivienda puede decirse que en más de la mitad de los casos era ren

tada. El lugar donde viv!a cadd uno de estos alumnos era bastante heterogéneo ya 

que en primer lugar, habla 4 casos que vivían en unidades habitacionales relativa

mente grantes, la Unidad Plateros, la Miguel Alem~n. la de Av. Universidad (a la 
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al tura del Al ti 1 lo sobre el costado Oriente). Generalmente eran departamentos de 

2 6 3 reclmaras, no muy grandes y en un caso bastante antiguo. 

Estos departamentos habían sido conseguidos mediante préstamos del gobierno (ISSSTE, 

IMSS). 

Otros 4 casos vivlan en edificios individuales con una antigüedad en su construc

ción de mis de 15 anos y un caso en un edificio con pequenas vecindades y un patio 

enrnedio. Estos alumnos vivlan en zonas relativamente antiguas al sur de la Ciudad 

de México como lo son la parte céntrica de la colonia Portales, el sureste de la 

colonld Narvarte y algunas de las calles de la colonia NApoles. En la mayorfa de 

estos casos existla una residencia urbana en esos lugares de m~s de 15 uños. 

Dos casos -el de Francisco y el de Soledad- hablan adquirido sus padres un lote en 

colonias relativamente alejadas a la ubicación de esta escuela -la colonia Xoco-. 

En ambos casos los mismos padres o hermanos hablan comenzado la construcción de su 

casa, al momento de la tJbservaciOn 1 levaban varios años viviendo en el la pero aún 

faltaban habitacioens y otros servicios b~sicos -agua por tuber!a, banquetas y es

caso alumbrado püblico-. 

Por último, nos encontramos con tres casos distintos uno de otro. Uno de ellos era 

el único caso que provenla del mismo pueblo -hoy colonia- en que se localizaba es

ta escuela, la colonia Xoco -ubicada entre Avenida Universidad al poniente, Av. PQ 

pocatépetl al norte, Av. México-Coyoac~n al oriente y Río Churubusco al sur-. Es

te alumno llegaba caminando a la escuela a diferencia que los casos anteriores cu

yos medios de transporte m~s comunes eran el camión ruta 100 o el trolebús. Un s~ 

gundo caso -Eusebio- vivla en el mismo lugar donde trabajaba su mam~. una escuela 

primaria, En ella habla una habitación grande localizada a un costado de la tien

dita escolar que era mejor conocida como la casa del conserje. 

Virginia vivía en una pequeña casita separada de la casa principal (una residencia) 

en el Pedregal de San Angel. 
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5.4 LOS HOMBRES: AMISTADES, TRABAJO ESCOLAR Y CONTEXTO URBANO. 

La escuela es uno de los escdsos espacios donde los alumnos del tipo 3 lograron in_! 

ciar relaciones interpersonales relativamente duraderas, las cuales serian prlctic! 

mente inexistentes si no estuvieran en la misma escuel,1 durante esos 3 a~os. 

Las relaciones entre los hombres se circunscriblan a los intercambios informales en 

el salón de clase. Se ubicaron pequeños grupos de alumnos-amigos y parejas indivi

duales que se frecuentaban regularmente durante los descansos de cada día y cuya r~ 

lación era el resultado de su cercanld física, as! como por una influencia decisiva 

de la variable sexo y el desempeño escolar. 

En primer lugar uno de los medios 111.1s usados para identificarse con el otro era el 

gusto por una afición o un deporte. El grupo encabezado por Eusebio había organiz! 

do un pequeno equipo para los juegos de pelota a mano~ya que éstos se hablan conver 

tido en una actividad lrremplazable. Eran 4 hombres que se sentaban en lugares pró 

ximos en el salón y que raramente intercambiaban bromas con las mujeres de este sa

lón, aún cuando fuesen ellos los mc1s ruidosos de su grupo. Félix era uno de los que 

también se integraba a estos juegos pero solamente para esa actividad pues casi no 

convivla con ese grupo de 4. 

Una de las tendencias más dominantes en las amistades de unmismo,,gx,~P=().~rª~las 

que se estableclan con personas del mismo sexo. 

Un caso de parejas era el que integraban José Luis y Alfredo.· 

en filas diferentes pero a la misma altura de tal modo que quedaban cara a cara. 

Eran de los alumnos que casi siempre estaban platicando una y otra ,vez al grado en 

que no abrlan su cuaderno ni consultaban su libro para una clase en particular. 

Otros casos eran los alumnos que en lo individual sólo ~e relacionaban con campane

ros afines: el caso de Arturo, Alejandro y Javier. Estcis 3 alumnos se sentaban al 

fondo del salón y casi siempre permanecían a la expectativa de lo que fuese sucedie!.! 
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do dla con dla, es decir, no estaban comprometido con alguna activi~td determinada 

ya sea intelectual o recreativa. 

Finalmente, el caso de Eduardo y Alberto mostraron una relación más :bierta con sus 

demás compañeros de clase. El primero porque gozaba de una popular· :.ad e iniciat.i 

va para organizar eventos y reuniones con sus demás compañeros -fu~: ::n hombres o 

mujeres-. El segundo porque se sentaba en los lugares delanteros ~ era amigo de 

dos alumnos que perteneclan a la sección mixta, Jorge M. y Ted O. 

En segundo lugar, las relaciones interpersonales eran frecuentes por~Je existla un 

propósito de por medio, es decir, una tarea común para realizar una ::·nsulta de un 

libro, o preparar un tema en !'!quipo para presentarlo una vez a la cL:se o por escr.i 

to en 5 hojas. 

Dichas tareas involucraban un grado mínimo de participación de modo :•Je fuesen su

put!stamente equitativas las tareas asignadas. Casi no se velan situ~ :iones en las 

que más de un alumno fuese castigado con más tareds de las acostumbr<l :.~s. estos e-ª 

sus aparec!an mAs bien co1110 resultddo de una enfermedad o como la sus :itución de 

unas tareas por otras que no se entregaron a tiempo. 

El trabajo en tareas comunes permitta a los alumnos del tipo) utiliz:.· diversos~ 

cursos para recuperarse en ciertas dificultades previas que Jes iinpea' :in resolver 

un resumen o localizar un t~ma, a diferencia de la relativa facilidac =~n que lo~ 

clan las mujeres del tipo l. 

Uno de los problemas que representó la costumbr_e por' tareas comunes f:.·~ que sus dl 

ficultades académicas permanedan intactas, es cecir, _mientras no hub1He un crit~ 

rio que las distinguiera, ellos seguirfan actuando de ,Ja misma forma y acudir!an 

una y otra vez a recursos persona 1 es como 1 os descritos en 1 os es tu di e: de caso p~ 

ra este tipo de alumnos. 

Ellos entendlan que si no acud!an a sus dem~s compafteros de banca para :onseguir 

1 
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una tarea, se vedan en serios aprietos pues sentfan una enorme inseguridad al tr! 

tar de resolverla por su cuenta. 

las amistades que los alumnos conocieron en la escuela no se reproducfan en otros 

lugares sociales, es decir, no eran las mismas relaciones ni las mismas personas a 

las que trdtaban en lugares como la casa, la calle o centros de diversión. Los 

alumnos del tipo 3 formaron grupos de amigos justamente a propósito de su permanen 

cia en la misma escuela pero no era el caso fuera de la escuela. 

En otras palabras, no eran los mismos amigos de la escuela a los de la .. caUe,. el 
_., ~--- ' . 

edificio o la colonia donde vivfa cada uno de ellos. .:·:::.-:_ ·;' . 

Se pudo constatar que existfa una variación relativa en cuanto a si pasaban lama-

yor parte del tiempo en su casa o fuera de ella. 

En los casos descritos que viv,an en la colonia Portales, Narvarte y Nápoles nunca 

mencionaron que hubiesen acordado reunirese con alguno de sus compañeros de clase 

para ir a jugar al parque o al cine. Lo mismo sucedfa con los casos que vivfan en 

Unidades Habitacionales. 

Cuando inicié e 1 trabajo de campo en esa escue 1 a me df cuenta que una vez que terml 

naban las clases eran pocos los alumnos de·este grupo que buscaban la compañia del 

otro para 11 ega r a la parada de 1 camión o irse_ juntos a su casa. En e 1 caso de 1 os 

hombres esta separación de los demAs era más evidente que las mujeres. 

Nota: En las dos hojas siguientes pueden apreciarse gráficamente los grupos de ami~ 
tad constituidos por mujeres y hombres de 1 grupo observado. 
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CAPITULO 6 

El GRUPO DE TERCER AflO: TAREAS, EXPECTATIVAS E 

INTERACCIONES MAESTRO~ALUMNO EN UN SALON DE CLASES. 



6.1 EL CONTEXTO DE UN SALON DE CLASES: OBSERVACIONES SOBRE 
ACTIVIDAD ES DE LOS ALUMNOS E !NSTRUCCI ONES DEL PROFESOR. 

148. 

Los Individuos intervienen en diversos procesos sociales a lo largo de su vida en 

sociedad. La escuela es uno de los escenarios m~s apropiados para la difusi6n de 

J icrc:. procesos tanto desde su dimens i6n rn.Ss general como desde 1 a manera en que son 

asumidos por el los. 

La mayorfa de los alumnos se hallan sujetos a actividades muy parecidas entre sf 

que los acostumbran a seguir rutinas previamente trazadas para resolver un ejerci·· 

cio matern!ítico o una práctica de laboratorio. A primera vista este condicionamien_ 

to rnpercute con los mismos vicios y costu1~bres en cargas de trabajo, disposición 

para el estudio o el logro de una habilidad; lógicamente en su dimensión rn.Ss am-

plia dichos procesos son simililres, sin embargo, no todos estos alumnos tu-

vieron la misma disposici6n para hacer una tarea o participar en una actividad co

mo el trabajo en equipo o pequeñas competencias en el pizarrón. 

Los diversos grados de involucramiento con actividades comunes permiti6 distin

guir el compromiso de cada uno de ellos para aceptarlas, rechazarlas o distanciar

se de ellas, asf como, el peso que adquirieron factores básicos como la edad, el 

sexo, las relaciones de amistad y los intercumbios en el sal6n de clase. 

El proceso educativo que vivieron estos alumnos pudo conocerse precisamente desde 

la percepc16n y el trabajo que le imprimieron a su quehacer diario en las clases. 

Ellos fueron los que le dieron sentido social a presiones del exterior y de sus m-ª. 

terias mediante el uso de diversos recursos personales y sociales. En el trabajo 

de c~mpu se 1·eg is tra ron observaciones directó5 con el propósito 
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de consignar condiciones propiamente escolares como las siguientes: a) la reg!:!_ 

laridad de las clases para una materia especffica, b) las instrucciones del profe

sor para el trabajo en clase, c) la reacción de los alumnos frente a la asignación 

de una tarea en el salón de clase, d) la corre5pondencia entre lo que un profesor 

indica para una tarea y sus repercusiones en lo que los alumnos entienden de ella 

y e) los intercambios y acuerdos entre los mismos alumnos. 

Estas observaciones fueron recogidas mediante un diario de campo en el que se con

signaron los aspectos anteriores y datos b~sicos como la asistencia, los lugares 

que ocupaban los alumnos, el uso de cuadernos y libros de texto. 

Las observaciones se hicieron en diversas materias de un grupo de alumnos que cur

saba el tercer año de secundaria en una esc11ela pública perteneciente a la SEP. El 

trabajo de campo duró un año asistiendo a las sesiones diarias de estos alumnos 

junto con 1 a encuesta aplicada a cada uno de e 11 os sobre aspectos soc i oecon6micos 

y educativos de sus familias, asf como, las entrevistas realizadas a profesores ~e 

la misma escuela. 

Una 02 las pri111erds observaciones fue el mal estado en que se encontraban salones y 

laboratorios que no contaban con el equipo necesario para apoyar el trabajo de ma

terias como Ffsica, Biologfa o Qufmica. En el caso de estos alumnos no pudieron 

desarrollar, o mejor dicho, realizar un experimento debido a la inexistencia de m~ 

terial en los anaqueles, el que habfa estaba inservible o simplemente se suspendfa 

una pr~ctica cuando no se tenfa la llave que abriera uno de los anaqueles. En 

otras ocasiones esta falta de material nuevo para un experimento se suplfa con tra 

bajos realizados en algún curso anterior que aún se conservaban en dichos lugares, 

es decir, para no perder el tiempo se repartfan cuadernos de otros alumnos en los 

que venfan resueltas prkticas de Biologfa y de esta fonna pudieran ser lefdas por 

es tos a 11,mnos. 
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(n otras palabras, los alumnos de este grupo observado no tuv1eron oportun1dad de 

realizar un experimento en vivo, ya que la mayorfa de las veces se dedicaron a 

copiar las prácticas que venfan en su libro de texto. 

Cas 1 nunca pus icron en prc!cti ca cómo era el comportamiento de un fenómeno ffs i co o 

b1o16gico, ni pudieron saber c6mo ínflufan <liversos factores en el desarrollo de 

esos fen6menos, menos aún supieron el manejo de aparatos, matrices y sustancias. 

Para el profesor de 6iologfa era suficiente que los alumnos copiaran los tftulos y 

el contenido de cada práctica en sus cuadernos y cal ifi cu rl es 1 a presentac 16n com

pleta de dichas pr(cticas en cada periodo de evaluaci6n. 

Para ellos el sa16n de clase se convirti6 en uno de los e5cenaríos más importantes 

en el cual concentraron la mayorfa de sus esfuerzos personales y sociales que les 

permitieran hacer frente a trabajos y presiones de sus IHJter~as. E1 sa16n de cla

se result6 un sitio al que tenfan que acudir todos los dfas, decir presente y sen

tarse correctamente. No podfan sustraerse fácilm~nte de estas norinas pero muy proD_ 

to se d1eron cuenta de que este lugar representaba el momento opcrtuno para conse

guir tareas y cuadernos mediante diversos recursos e intercambios con sus demás CO!!! 

pafteros. Desde un principio las Instrucciones de un profesor para que los alumnos 

hicieran un trabajo durante la clase se centralidn en indicaciones para una activi

dad detenn1nada, es decir, abrir el libro y resumir un tema que se localizaba en 

la Unidad ll!. los alumnos entendfan que esa actividad podfa resolverse con rela

tiva facilidad mientras siguiesen la instrucción de ese profesor. 

Las mujeres eran las primeras que acataban esa instrucci6n, 1os hombres después y 

fina Jmente un sector de hombres que se sentaban a 1 fondo del sa 16n. Los primeros 

en movilizarse para conseguir un resumen de otro compañero eran precisamente este 

sector de hombres, Cdsi siempre actuaban con cierta inseguridad para acercarse a 

otro compaiforo -especialmente si era rr;ujer y perteneciente a1 tipo de las mifs d~ 
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dicadas de este sal6n- y pedirle su resumen de ese tema. Sin embargo, esa insegu

ridad fue disminuyendo con el paso de los días pa1·a convertirse en un intercambio 

de tareas, resúmenes y trabajos que cobr6 má's fuerza en los dfas cercanos a un pe

riodo de cvaluaci6n. 

Estos alumnos aprendieron rápidamente que las tareas no eran un obstá'culo insalva

ble s ic-mpre y cuando tuvieran cerca a un compañero que podfa ayudarles, o mejor dj_ 

cho, prestarles un cuaderno de Historia, Biologfa o Espaftol. Estos intercambios 

no eran 1 os mismos entre todos 1 os a 1 umnos de es te grupo, sí no que se diferenciaban 

de acuerdo al sexo, el lugar que se ocupaba en el salón, la relación amistosa que 

existiese J' el papel que cada uno desempeñase respecto a su disposici6n para el tt'! 

bajo en clase. 

Algunos alumnos oponfan resi~tenc1a a ser puestos en evidencia cuando se pcdfa la 

tarea en una clase de 6ic1ogfa o Matemáticas ya que preferfan no entregarla; otros 

como Ted O., Javier O. o Eduardo decían directamente al profesor que no la hicieron. 

Muchos alumnos se confonnaron con la no-entrega de tareas o solamt:!nte reaccionaban 

en los momentos más altos de apremio, es decir, cuando estaba por concluir un pe

riodo de eva1uaci6n. 

Al observar con más deteriimiento la presentacf6n de sus tareas se encontr6 que pr~ 

valecfa un desorden e incoherencia en la mayorfa de ellos, lo mismo sucedi6 con sus 

apuntes. Los cuadernos estaban i ncomp 1 e tos o se habfan dejado inconc 1 usos ejerci -

cios atrasados. Las primeras lfneas de un dictado era lo único que estaba escrito 

a lo largo de varias hojas, a continuaci6n otro dictado más extenso o uno mlis cor

to aparecfa después de varias hojas. 

Esta desorganizaci6n en Ja continuidad de sus dictados era común en dos tercios de 

estos alumnos ya que el otro tercio compuesto por las mujeres mlis dedicadas tenfan 

sus cuadernos mejor organizados que sus demás compafleros. 
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Por su parte los hombres de este grupo aprovechaban continuamente Jos espacios in

tenned1os entre una tarea y su entrega al profesor, en ello invertfan una gran par 

te de su estancia en esta escuela; mientras que las mujeres tendfan a fortalecer 

con el contacto diario amistades con sus demás compañeras. 

En las clases de Espaftol, Civismo y Geograffa el salón se convertía en una especie 

de mercado donde se intercambiaban tareas, cuadernos o libros sin que el profesor 

pudlera evitarlo o que hiciera valer su autoridad. 

Los hombres de este grupo aprendieron r.tpidamente que ese espacio social de las el.!!. 

ses podfa servirles para no encontrarse con dificultades que les ocasionaran una 

calif1cac16n baja en sus materias, es decir, de c6mo aprovechasen ese espacio de

pendfa mucho una calificílci6n. 

Este uso de las clases tambié'n se manifestó en comportamientos que podfan estarª!:!. 

sentes de lo que se hacfa en las clases. Especialmente los hombres que sesenta

ban al fondo del sa16n hacfan caso omiso de lo que estuviesen haciendo los demás, 

pues preferfan entretenerse con las portadas de sus cuadernos en las que habfan p~ 

gado logot1pos, pequeños posters, o fotos de revistas de rock. 

Colocaban sus portafolios encima de su banca. los abrfan de un lado para que qued!!_ 

ra en fonna vertical y asf su profesor no alcanzaba a ver lo que estaban haciendo. 

Otra manera de ausentarse era la simulación, esto es, los alumnos del fondo simul-ª. 

ban que estaban escribiendo en su cuaderno o leyendo un libro, el profesor no se 

percataba de ello o no querfa molestarse en tener que ir y decirles que se pusie

ran a trabajar. Para estos alumnos no representaba ningún riesgo estar desocupados 

en clase mientras sus dern~s compañeros resolvfan un ejercicio de Matemáticas o re

sumfan un tema de Biologfa; ocasionalmente la profesora de Biologfa, el de Histo

ria y la de Espaílol se levantaban de su escritorio para ir a conminarlos y pedirles 

que abr1 eran su libro de texto. 
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Raramente un profesor de es tos a 1 umnos se perca taba de 1 o que hacfan mi entras 1 es 

encargaba un ejer~icio en la misma clase, un profesor alcanzaba a dominar el trab-ª. 

jo de los alumnos mJs cercanos a su escritorio pero diffcilmente se enteraba de lo 

que hicieron o dejaron de hacer los alumnos de las bancas más alejadas. 

A cont1nuaci6n describo un c<Jsu en el que pudo notarse con más claridad 

cuál era el papel del profesor y sus alUJllnos respecto a instrucciones para el tra

bajo en clase y la reacci6n de ellos. 
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6.1.2. Interacciones maestro-alÚmno en una materia. 

La materla de Bio1ogfa 

La maestra de esta materia casi nunca faltó a clases.. El curso se dividfa en dos 

partes, esta profesora se encargó de las clases teóricas sobre temas como ecosist.!:_ 

mas, reproducci6n vegetal. asexual y sexual, suelos, contaminac16n y ecologfa. Dos 

ayudantes de laborato1·io se encargaron de las prácticas, una de ellas preparaba el 

material y una breve exposici6n sobre el tema que correspondiera a cada práctica. 

Esta parte del curso ~e lmpartfa en un laboratorio y las clases te6ricas en un sa-

16n. Los alumnos de este grupo no conocfan a esta maestra pues ella solamente da

ba blologfa a grupos de tercero. 

A cont1nuaci6n describo una serie de situaciones observadas en las clases de estos 

alumnos: 

Situacl6n A: la primera actividad era pasar lista. los primeros dfas la mayorfa 

de los alumnos se encontraban en el sa16n pe'ro conforme pasaron los dfas se dieron 

cuenta que podfan quedarse en el patio o por los pasillos. En un principio los pr.!:_ 

fectos desempeñaban su trabajo con prontitud pues tenfan la orden de que ningún al~ 

no permaneciera en el patio mientras fuese hora de clase. 

Poco despu~s la pres i 6n se relajaba y comúnmente se encontraban con m~s alumnos fu~ 

ra de su sal6n despu~s del descanso. 

Esta maestra habfa repartido con anterioridad una serie de temas sobre los ecosis

temas para que fuesen presentados por pequeños equipos. En esta ocasi6n era un 

equipo de 5 hombres que presentaban el tema de estepa. En la parte trasera del s~ 

l6n Javier P. y Arturo se d1strafan con un chiste. José Luis y Jessica se notaban 
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laboriosos en la conclusión de una tarea pendiente. La maestra se percató de ello, 

se dirigió hacia José Luis y les recogió los cuadernos (era el de historia). La 

maestra dijo: si vuelvo a ver a alguien con otro cuaderno que no sea el de biolo

gfa, le pongo un punto menos, lentendido?. 

Una vez que se normalizó el orden y hasta que la mayorfa guardo silencio, el equi

po mencionado comenz6 su exposición. (Los equipos habfan preparado el dfa anterior 

su turno de exposicl6n, este equipo se repartió el tema entre 5 y lo consultaron en 

su libro de texto). Cada uno de ellos memorizó su parte y trat6 de presentarla sin 

titubeos. Dos de ellos se atoraron en lo que decfan y perdieron el hilo de la ex

posición; Eduardo intervino para preguntar: lno me repiten el nombre de las princj_ 

pales plilntas que dijeron?. Los miembros de este equipo se miraron a sí mismos p~ 

ra ver quién respondfa. Por un instante nadie recordaba haber dicho los nombres 

de esas plantas, de repente Miguel Angel reaccion6 diciendo que eran las mismas del 

esquema {que venía en el libro). 

La maestra pregunt6: lentendieron todo? Nadie se animaba a participar, volvi6 a 

decir si había dudas, nadie respondió. Dicho esto la maestra ordenó que abrieran 

su libro en 1 a unidad de ecosistemas. (Después me df cuenta que cuando 1 a maes

tra pregunta si se entendió el tema se daba por sentado que sí, los alumnos tam

bién asf lo percibieron y se continuaba con otra actividad). 

La actividad siguiente consisti6 en elaborar un resumen sobre un ecosistema. Mien

tras unos alumnos habían comenzado el ejercicio, principalmente las mujeres1 otros 

no habían abierto su libro, y los alumnos del fondo del sa16n no escucharon lo que 

dijo la maestra. 

Dos grupitos se reunieron para copiarse mutuamente el resumen, en su mayorfa eran 

hombres. Eusebio dijo: no he comprado el libro. Rubén añadi6: a mi tampoco me lo 

ha comprado mi mamá. Arturo dijo: aquí está el mfo. Finalmente 6 alumnos pudieron 

copiar el resumen. 
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Situac16n B: la maestra les ponfa falta a los alumnos que jugaban en el patio una 

vez que ya empezaba la clase. 2 alumnos llegaron corriendo -Javier y Francisco

al sal6n. lPodemos entrar, maestra? Ella contestó: como quieran, de todos modos 

ya tienen falta. Y entraron. 

La maestra sol1cit6 un cuestionario que d1ct6 la clase anterior. Esta tarea se en 

cargó hace 3 dfas. Las mujeres de las filas m~s cercanas al pizarr6n entregaron 

su cu es tfonar1 o, s61 o unos cuantos a 1 umnos 1 o hab fan resuelto; 1 a maestra dec1d i ó 

entonces dividir esta clase en dos grupos: en el lado de las ventanas, los que no 

trajeron el resumen y en el lado del pasillo los que si lo llevaron. 

En el primer grupo la mayorfa eran hombres y en el segundo eran minorfa. 

Los alumnos cambiaron de lugar para colocarse en uno de los dos grupos, raramente 

se cambiaban de 1 ugar pues cas 1 si empre pennanec i e ron en e 1 1 ugar de costumbre. 

La maestra inició un tema nuevo; los organismos y el mar. bcribi6 ?n el pfz.arr6n 

un esquema, los alumnos entendieron este hecho como el inicio de un dictado o para 

ponerse a copiar el esquema. Al principio parecfan desubicados respecto a si de

bfan escuchar primero a la maestra o si era mejor abrir el cuaderno y anotar lo 

que estaba en el pizarrón. Esta indefinici6n produjo un sinnúmero de reacciones, 

por un lado los alumnos del fondo no escucharon la instrucci6n para el dictado ni 

tampoco abrieron su cuaderno, por otro lado, los que tenfan abierto el cuaderno no 

sabfan si copiar el esquema o escuchar a la maestra. 

La maestra continuó hablando, las mujeres más cercanas a ella no escribfan sino 

que la escuchaban; no habfa ninguna relación entre lo que decfa la maestra y lo 

que hacfan los alumnos. Cuando concluy6 su explicación, dijo: ya pueden copiar 

el esquema. 

Oespu~s de 5 minutos pregunt6: lya tenninaron de copiar?, lqué es la simb1osis7. 

la mayorfa de la clase aún estaba copiando el resumen, Arturo le preguntaba a Mi-



157. 

guel Angel si alcanzaba a ver lo que decfa el inciso 2. Otros alumnos se levanta

ron de su lugar para comparar sus notas con el compañero rnSs cercano, para que no 

estuvieran mal copiadas. Casi nadie habfa escuchado la pregunta de la maestra. 

Vo1vi6 a preguntar: lqué tipo de organismos viven en los mares?. Adrlana dijo: 

anfibios y mamffcros. 

Volvi6 a preguntar si recordaban otros organismos. Nadie respondió. De inmediato 

orden6 que en su cuaderno hicieran un resumen sobre ese tema. El toque de sa 1 ida 

interrumpi6 esta actividad, los alumnos guardaron presurosos sus cuadernos y sali~ 

ron atropell!indose al patio. 

Situac16n C: Esta vez la clase fue en el laboratorio. La maestra pregunt6: ltra

jeron su libro? Pocos alumnos sf lo tenfan. En este laboratorio la novedad era 

que los alumnos se sentaron en parejas ml~tas. La maestra dictó el tftulo de una 

práctica "los organismos vivos". Enseguida pidió a los que sf tenfan el libro que 

localizaran el tema y escribieran en su cuaderno los pasos siguientes para resol

ver dicha práctica. Lo más nonnal qué podfa pasar a falta de material era que los 

alumnos copiaban los resultados de cada prSctica en su cuaderno, una vez que leye

ran el contenido en su libro. 

Para esta ocasión una de las ayudantes prepar6 un retroproyector con transparen

cias que ilustrarfan el tema de la vida en el mar. Comenzó a explicar las trans

parencias pero muy pocos alumnos ponían atención; cuando concluy6 su explicación 

dijo: ltlenen dudas? Nadie respond16. Mir6 a la maestra y ésta dijo: si' no tie

nen dudas comiencen a resolver la práct1ca. Además voy a llamarlos por su nombre 

para anotar las prácticas anteriores en mi 1 is ta. 

Comenzó a llamarlos por su nombre, sólo unos cuantos alumnos llevaban su cuaderno 

al corriente y todos ellos eran mujeres. La maestra anotaba una pequeña seftal en 

una esquina de cada práctica que significaba una cal1ficac16n. El laboratorio era 



158. 

un sa16n grande con mesitas y desde que inici6 la revisi6n de pr~ctfcas, los alum

nos del fondo interrumpieron la búsqueda de los incisos en su libro que posterior

mente tendrfan que escribir en su cuaderno. La maestra se di6 cuenta de ello. A 

ver, los que estan allá, dejen de estar platicando y p6nganse a trabajar. Muy PE. 

cos alumnos hicieron caso, otros continuaron platicando en pequeños grupos -Mauri 

cio, F~lix, Javier P., Ted, Alberto, Patricia-. 

La el ase fina 1 í zó y 1 a mayorf a de es tos a 1 umnos no habfan empezado a resolver 1 a 

práctica, ni habfan escrito el tftulo de la misma. 

Situación O: La clase era sobre una prá'ctica llamada "la erosi6n marina". Los 

alumnos escribieron el tftulo, el objetivo, el desarrollo y las conclusiones. Al 

mirar con cuidado un cuaderno se ¡:;crcibí6 que solamente se escribfa la palabra an 

tes mencionada, es decir, un alumno escribfa la palabra "Tftulo", dejaba libres 3 

renglones y escribfa "objetivo", nuuvamente dejaba libres 3 6 4 renglones y eser.!_ 

bfa "desarrollo" y ya casi al final de la hoja escribfa '\onclusiones". 

Se dejaban 1 ibres estos espacios para posterionnente ser llenados con informac16n 

de su 11 bro o de 1 a ex pos ic16n que presentaba una de 1 as ayudantes. 

Con el apoyo de varias filminas sobre la erosión en los mares, esta ayudante comen. 

z6 su exposici6n. Cuando 1leg6 al punto de c6mo las olas golpean las paredes de 

una roca y los sedimentos caen al fondo del mar, fom1ul6 una pregunta: ¿por qué 

se acumula suelo debajo del agua?. La pregunta era muy simple y podfa contestar

se con la informaci6n antes dicha. Nadie respondi6. Nuevamente fonnul6 la misma 

pregunta. En estas exposiciones ella procuraba atraer la atenci6n de los alumnos 

con pausas para ver si entendfan o con preguntas sobre lo que acababa de decir. 

Cont111u6 hab 1 ando y cuando 11 eg6 a 1 a formación de de 1 tas en el mar, preguntó: 

lquién recuerda en qué parte existe un delta y c6mo se 11 arna?. Dé repente Laura 

dijo: el nilo. Varios alumnos dijeron al unfsono: eh, eh, eh, Laura sf sabe, eh, 

eh. 
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La maestra llam6 a otros alumnos por su nombre para revisarles las prácticas, mie~ 

tras que los demás resolvfan la práctica de esta clase. Nuevamente se percibi6 un 

retraso considerable en sus prácticas el cual era más notorio en el caso de los ho~ 

bres. Sus cuadernos estaban desordenados e incompletos. 

En cambio los cuadernos de las mujeres de este grupo, no todas, pero sf la mayorfa 

de e 11 as tenían cuadernos más organiza dos que 1 os t1ombres. Por otra parte, e 1 tr~ 

bajo que implicaba resolver una práctica no era complicado, ya que ante la falta 

de material para experimentar directamente un fen6meno biol6gico, lo más fácil era 

copiar el contenido para una práctica, con una consulta rápida en el libro de tex

to. 

La maestra volvi6 a decir que se pusieran a trabajar los que no estaban haciendo 

esta práctica. 

Situaci6n E: Varios alumnos no entraron a esta clase. En su mayorfa eran hom

bres, 1 a maestra 1 es puso falta. Cornenz6 un terna nuevo sobre algas. Los a 1 umnos 

entendieron que debfan escribir en su cuaderno el tftulo del tema. A los pocos m.:!_ 

nutos de su exposici6n pregunt6: len qué se utilizan las algas, digo industrialmen 

te?. Alberto dijo: en los fertilizantes. 

Agustfn de la C. no tenía su cuaderno listo, s6lo escuchaba a la maestra. Lo mis

mo hacían sus compañeros más cercanos de banca. Cuando la maestra conducfa la el~ 

se se not6 que la atenci6n de los alumnos hacia ella aumentaba, aunque no se supi~ 

ra con exactitud si atenci6n fuese sin6nimo de comprensi6n. En este caso no era 

asf. Estos alumnos se concentraban en lo que decfa su maestra, pero diffcilmente 

relacionaban un ejemplo con otro, ya que preferfan acordarse de nombres, sitios i!!!. 

portantes, formas de las plantas o características de los animales. 

La maestra prefiri6 concluir el tema antes de que tenninara la clase para que los 

alumnos escribieran en su cuaderno el resumen correspondiente. 

Eusebio buscaba alguien para ver su 1 ibro; Agustín y Francisco acordaron hacerlo 
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juntos, pero mientras intercambiaron portadas de sus cuadernos; Arturo le pidi6 a 

José Luis su resumen, éste a su vez se lo pidi6 a Jessica. Alfredo no encontraba 

la página, Javier P. no tenfa el libro encima de su banca. Este desorden era di.§. 

tinto en el caso de las mujeres. Natalia escribfa su resumen sin que nadie la i.J! 

terrumpi era; Hi ri am y El a i ne ya estaban casi termi ncfndo 1 o. Li na prefi rl 6 hacerlo 

por su cuenta. 

Situaci6n F: Esta vez la clase se dedic6 a una práctica sobre la clasificaci6n de 

plantas y animales. La continuidad de las prácticas tenfa un ritmo definido para 

la maestra pero para los alumnos tenfa otro. Es decir, a estas alturas del curso 

ya se habfan presentado más de la mitad de las prácticas y muchos alumnos no ha

bfan concluido ni la cuarta parte. Los alumnos se dieron cuenta que no podfan se

guir bajo ese ritmo y optaren por no entregar m.ís prcicticas sino hasta el final del 

curso. No todos aceptaron este reto, las mujeres dijeron no. 

Para esta clase la maestra pidi6 un album con los norr:bres cientfficos de 20 plan

tas y animales. Jessica, Laura, Eunice, Hiriam, Adriana, Evangelina, Eugenia y Li

na entregaron su album; Ted, Mauricio y Alberto también. Sin embargo, más de la 

mitad no terminaron de pegar y enumerar sus hojas; Eduardo se notaba preocupado 

pues su a 1 bum es taba incompleto, ya no ten fa más recortes o dibujitos para pegar

los en una hoja limpia; además la entrega del album represent6 una ayuda extra pa

ra la calificación final. 

Otros alumnos confiaron en la puntualidad de sus compañeras-mujeres para pedirles 

prestado su album. Durante un buen rato la clase se convirti6 en un intercambio 

desusado de cuadernos, recortes y cfl bumes. 

La maestra aprovech6 este momento de desorden para actual izar las lis tas de sus 

grupos, asf como, pedirle a este grupo que fuesen acercándose con ella los alumnos 
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que ya tuviesen completas sus pr~cticas y resúmenes. 

Dos alumnos -Patricla y Félix- aprovecharon este descuido para rellenar sus §lbumes 

con hojas de otros álbumes ya ca11ficados y asf presentarlos a la maestra sin que 

ella se diera cuenta. 

Este momento de presi6n cambió la fisonomfa de la clase, antes de que se anunciara 

la fecha para entregar el a lbum casi nadie se preocupaba ni se comentaba acerca de 

ello, pero el dfa anterior se not6 que varios alumno preparaban recortes y hojas 

en los descansos o cuando no tenfan clase de civismo. 

La maestra tampoco podfa evitar que la clase pasara a ser una especie de mercado 

en el que alumnos, cuadernos y prácticas iban de un lado a otro. 

Situación G: La maestra pasó lista, en esta ocasi6n un equipo de 5 mujeres presen_ 

t6 un tema sobre los ecosistemas. Una de ellas colocó 2 láminas en el pizarrón, 

no podfan empezar su exposición mientras 1os hv;,1bres del fondo no se callaran. 

Finalmente después de 6 minutos comenzó la exposición. 3 alumnos del fondo no es

taban escuchando, se sentfan protegidos por la distancia que los separaba respecto 

a la colocaci6n de la maestra. Las alumnas de este equipo leyeron dos tarjetas con 

infonnaci6n sobre un tema. Eunice dijo: ltienen dudas? Nadie se anim6 a hablar, 

se not6 también que casi nadie habfa lefdo ese tema. 

Los alumnos se habfan acostumbrado a que mientras no se les indicase otra actividad, 

ellos podfan estar sin hacer nada o simplemente mirar hacia las ventanas. 

También se dieron cuenta que resumir un tema querfa declr que primero anotaran el 

tftulo, después elegfan varios párrafos en los que se consignara lo más importan

te del tema y finalmente los escribfan en su cuaderno. 

Los alumnos decfan que en su clase de Español les pedfan que leyeran una novela 

que casi nunca entendfan, los ejercicios eran sobre gramática y éstos contaban P! 

rala calificaci6n final. Casi nunca les pidieron que redactaran una composición 

o una biograffa personal. 
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Situaci6n H: La maestra pas6 lista y dijo: por favor, saquen una hoja y anoten es 

tas preguntas. Ted dijo: chin, es examen. 

Los alumnos escribieron 15 preguntas sobre los organismos vivos, los ecosistemas y 

la reproducci6n. La maestra agreg6: si copian,h§ganlo con discrec16n, de lo con

trario les quito el examen. Después de 30 minutos todavfa no terminaban el examen. 

Diversas miradas y gestos compulsivos denotaban que ya no se recordaban las resp.ie~ 

tas. Los alumnos del fondo querfan que una alumna -Lina o Evangelina- volteara y 

les dijera varias respuestas, pero ninguna de ellas volte6. 

La maestra orden6 que entregaran 1 os exámenes, muchos a 1 umnos no habfan concluido 

ni la mitad del examen. Esta actividad imprevista destanteó a la mayorfa de estos 

alumnos, a la hora de contestar las preguntas no recordaban casi nada, finalmente 

cuando recordaron algunas respuestas el tiempo se les vino encima. 

En estos exámenes se not6 que lu respuesta era muy sencilla, sólo tenfan que escrl 

bir una palabra o dos. Las preguntas iniciaban con un "¿c6mo se llama, qué nombre 

recibe, en qué lugar se encuentra, diga 3 ejemplos". ,, 

El examen era para darse una idea de si estos alumnos habfan entendido los temas 

anterionnente vistos, pero para la maestra signific6 una decepci6n. Ella decfa 

que si se habfan revisado los cuadernos, los resúmenes, las práctic<is y las exposj_ 

ciones en clase no entendfa por qué contestaban tan mal un pequeflo examen. 

Situación I: Afortunadamente esta clase comenzaba antes del descanso intennedio 

y la maestra de biologfa podfa contar con la mayorfa de estos alumnos. Después 

del descanso disminuy6 la asistencia de alumnos a sus grupos, asf como, la de sus 

profesores, principalmente el de Civismo y Geograffa. 

Era frecuente que grupitos de 4 6 5 alumnos-hombres jugaban al fondo del patio con 

una pelota chica; la golpeaban contra la pared utilizando su mano derecha y sólo 

se pennitfa que la pelota tocara una sola vez el piso; resultaba ganador el que 
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quedara al final. 

La maestra anunció que habfa un cambio en .la continuación de las unidades de este 

curso. En vez de la Unidad 111 se verfa la Unidad VIII que trataba sobre el am

biente ecológico. La raz6n principal: era un tema de actualidad que valfa la pe

na verlo. 

Antes de que escribiera un esquema en el pizarrón se dió cuenta de que varios alu~ 

nos no estaban en su lugar acostumbrado; preguntó: lquién se cambió de lugar? Se 

escucharon risas y miradas inquisitivas voltearon hacia Ted y Agustín. La maestra 

volvió a preguntar: lquién no estl en su lugar? No voy a empezar el tema de la con 

taminación hasta que se cambien. 

El grupo de Eusebio que se localizaba hacia la derecha del fondo era uno de los 

grupos 11ícis lnqult:tos dE este Sillón¡ todos eran hembres:; Eusebio los dirigía. La 

maestra dijo: A ver el muchacho de alll, si usted, Eusebio, se pasa para el frente. 

Eusebio no es tuvo de acuerdo pero no 1 e quedó otra alternativa. Ted no quería que 

lo viera la maestril para pasar desapercibido y quedarse en una banca que estaba P! 

gada a la pared del pasillo. 

Finalmente la maestra colocó a Ted, Francisco y Arturo en una de las filas de muj~ 

res. 

A estas alturas del curso, más de la mitad del mismo, los alumnos del fondo habían 

decidido que podfan reunirse con sus compañeros más cercanos y fonnar pequeños gr!:!. 

pos al interior del sal6n. Estas relaciones eran útiles para resolver cualquier 

demanda de sus profesores como 1 a de entregar un resumen o un trabajo -un al bum, 

un cuestionario-. 

La maestra comenzó a hablar sobre los sfntomas de la contaminación en el aire, en 

el suelo, el agua, de pronto preguntó: lpara ustedes que significa contaminar? V~ 

rios alumnos respondieron al unfsono: la basura, el polvo, el humo. 
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Continuó hablando sobre las caracterfsticas más conocidas de los contaminantes, p~ 

ro casi no se refirió a sus causas ni a una relaci6n biológica entre ellos. Des

pués dijo que infonnaciones recientes exageraban el problema, recordó lo que hici!!_ 

ron en Japón con la aplicaci6n de medidas contaminantes. 

Antes de que concluyera la clase dijo a estos alumnos que leyeranla Unidad VIII e 

hicieran un resumen de lo lefdo. 

Situaci6n J: La maestra comenz6 un tema nuevo: "La herencia". Escribi6 en el pi

zarr6n un esquema sobre caracteres hereditarios. Los alunmos entendieron que de

bfan escribirlo en su cuaderno. Mientras tanto, la maestra nombró a los alumnos 

que estaban pendientes de calificación y que no habfan entregado todos los resúme

nes. 

A continuaci6n escribi6 un ejercicio sobre la herencia. El ejercicio consistió en 

combinar las generaciones de chfcharos tanto los caracteres recesivos como los do

minantes. La maestra escribi6 la primera ccmbinaci6n; Patricia la segunda; Euge

nia la tercera y Alberto la cuarta. Este ejercicio se prest6 para que cada alumno 

pusiese en juego su inteligencia, desafortunadamente muy pocos lo resolvieron an

tes de que su compañero lo hiciera en el pizarrón. Ted se levantó y pregunt6 a la 

maestra: maestra, lhice bien las combinaciones7. La maestra: no, ffjate bien cómo 

se combinan en el primer caso y asf para el segundo. 

Luego de que tennin6 el ejercicio, escribió uno más en el pizarr6n y lo dejó de 

tarea. 

Eduardo coment6 al final de esta clase que la mayorfa de sus compañeros preferfan 

resolver las tareas, aquf en la escuela para estar seguros de que no les faltaba 

nada, es decir, para compararlas con las de otro compañero. Continuó diciendo que 

a los maestros sólo 1 es interesa recoger las tareas, no les importa saber si 1 as 

hicimos solos, o si las copirunos, o si no entendimos nada. 
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S1tuaci6n K: La maestra pidi6 que guardaran silencio y dictó un ejercicio sobre 

caracteres hereditarios. Pero antes preguntó: ltrajeron el ejercicio anterior? 

La mayorfa de los hombres no lo habfan resuelto, s6lo algunas de las mujeres mas~ 

traron su cuaderno con el ejercicio completo. La maestra se [Olestó pero dijo; 

Escriban este ejercicio y lo resuelven aquf, es individual y no quiero que copien. 

Evangelina, Eugenia, Jessica, Eunice, Natalia comenzaron a resolverlo sin miramieD_ 

tos; Arturo, Miguel f1ngel, Eusebio, José Luis, Félix, Jesús O. estaban pensativos 

y a la espera de que su CCfiipañero m.1s pr6ximo anotara alguna respuesta. 

Inusitadamente la maestra volvi6 a aplicar un examen sobre genética y herencia a 

estos alumnos. En las clases anteriores casi no se repetfa la exposici6n de un te 

ma, sino que tanto ella como los alumnos daban por sentado que el tema se habfa ~ 

prendido con la aceptación que aparentemente mostraba el grupo al ténnino de una 

exposición. 

Faltaban pocas semanas para que coccluyera el curso y la maestra rabfa dedicado 3 

clases a este tema. Coro la mayorfa de ellos salieron mal en el último ejercicio 

de herencia, ap 11 có un examen sobre generalidades y conceptos. Di jo: voy a repe

tir el examen sobre genética, saquen otra hoja y escriban estas preguntas. 

Los alumnos se sorprendieron al ver que nuevamente se tocaba lo de genética, pero 

no se opusieron al examen. La maestra dictó las preguntas. Estas eran: lcuáles 

son los prop6sitos de la génetica, cuál es la definici6n de genética, qué es un c~ 

rácter dominante, qué es uno recesivo, en qué consiste la fecundación artificial 

de los animales, qué es una mutaci6n, enuncia las leyes de la herencia, qué carac

terfsticas presenta la polidotidia, qué nombre recibe el mongolismo, qué nombre re 

cibe la herencia de caracteres intactos, anota el número total de cromosomas de la 

especie humana, a qué se le llama conjunto de factores ligados con los padres, me.!}_ 

ciona 2 factores que provoquen mutaciones, qué diferencias hay entre mutaciones na 
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turales y las provocadas, escribe 2 ejemplos de cada una? La dltima pregunta va

l i6 4 puntos. 

Confonne la maestra dictaba las preguntas, las caras de asombro aumentaron por la 

cantidad de preguntas, no lo podfan creer, un examen de esa magnitud rebas6 el lf 

mite de lo pennitido. Eduardo dijo: maestra, lno podrfa dividir el examen en oos 

partes y mañana contestamos la segunda?. 

La maestra di jo: No, porque en tone es verf an sus cuadernos y traerfan 1 as preguntas 

ya resueltas. Lo que me interesa es ver si les qued6 algo de lo que vimos, si no 

pues es una lástima. Ted insisti6: pero maestra si apenan hemos tenido 2 clases 

para ver 1 o de gent'.!t i ca, lno le parece que es muy poco?. La maestra agreg6: tra

ten de contestar lo que más puedan, de todas fonnas lo tienen que resolver. 

Finalmente Eduardo y Ted aceptaron que era preferible contestarlo. El ejercicio 

anterior les sirvi6 para recordar con más claridad las combinaciones de caracte

res hereditarios, pero casi no recordaban las definiciones ni las leyes de la he

rencia. La maestra crey6 que si hab1an resuelto los ejercicios podían comprender 

la relación de una combinaci6n con otra y de esta fonna establecer una ley. Sin 

embargo, no todo sucedi6 como la maestra esperaba pues en el examen más de la mi

tad no resolv16 con claridad las preguntas. 

Esta repentina presi6n por un tema en particular, precisamente a pocas semanas de 

que concluyera el curso, para la maestra signific6 una ocasi6n adecuada en la que 

podfa ampliar la enseñanza de ese terna, en cambio, a los alumnos les parec16 que 

exageraba con la presentaci6n de un examen, pues ya habfan entregado sus cuader

no~ de resúmenes y prácticas. Ellos confiaban que 1 as últimas e 1 ases serfan más 

relajadas como en la materia de Civismo en la que de hecho ya no tenfan clases 

desde hace 2 semanas y todavfa faltaba más de un mes para que finalizaran los cu.r. 

sos 
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6.2 CONDICIONES Y DIFERENCIAS EN LOS INTERCAMBIOS ENTRE ALUMNOS. 

Los alumnos del grupo observado aprendieron a progresar bajo actitudes distintas 

frente a una instrucción de un profesor o cuando tuvieron que apurarse para concluir 

un trabajo pendiente de una materia. Frente a·1 profesor casi siempre actuaban con 

una actitud contemplativa o permanencían a la expectativa de una orden para iniciar 

una actividad tan sencilla como abrir un libro o escribir un esquema del pizarrón. 

Su actitud se modificaba cuando se aproximaba la fecha de entregas de cuadernos y 

trabajos. Para un sector de los hombres del tipo 3 se volvió complicado el hecho de 

que no contaran con todos los resamen~s de una materia, en parte porque su relación 

con las mujeres del tipo 1 era débil e inconsistente y en parte porque muchos de ellos 

preferian evitarse un enfrentamiento con un p1~fesor. 

Sin embargo, los hombres del tipo 3 no sintieron una obligación la entrega de una 

tarea o la lectura de un tema durante una clase de Español o Historia. En el primer 

caso(Espai\ol) los hombres podlan decirle a la maestra que les diera más di as para 

terminar unos ejercicios de gramHica o en el segundo caso podían simular que esta

ban leyendo un libro de Historia de México mientras el profesor no acudiera a su lu

gar. 

Los intercambios entre los a 1 umnos observados podían ser fruct He ros cuando coi nci

dlan diversos factores como el sexo, la edad, el lugar asignado en el salón, el tiem

po de conocerse o la cercanla con los profesores. Uno de los intercambios más comu

nes se dió a propósito de un apuro impostergable para una tarea aun incompleta. Para 

los hombres de este grupo resultó ligeramente más complicado conseguirla por medio 

de una de las mujeres del tipo l. Los hombres eran mas desorganizados para con sus 

tareas y trabajos; casi siempre se les veía dando vueltas de una fila a otra tratan-
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do de conseguí r una tarea pendiente. De antemano sabían que no la conseguirían en 

una de las fílas de las mujeres del tipo l. 

La mayorla de las mujeres si tenlan sus cuadernos ordenados y con las tareas comple

tas. Si un hombre querla presentar u11a tarea a tiempo, la manera m!is eficaz era pe

dirsela a una de las mujeres, lo cual de entrada representó un obstaculo que depen

dió de la amistad que tuviesen con ellas. 

Entre las n1ujeres de 1 tipo 1 se perc i bi 6 una co 1 aboraci ón m~s es trecha y so 1 idari a 

para con sus tareas y trabajos. Una de ellas podla ganarse con relativa facilidad 

ld amistad de otra compañera mediante un trabajo de iguales como lo fue un trabajo en 

equipo o la preparación de un tema para elaborar posteriormente un resumen. la mayo

ria de las mujeres observadas perteneclan a un grupo de amistad o a una pareja que 

mantuvieron una colaboración muy irnportante en los momentos de presión escolar o en 

iniciativas par11 desarrollar un t1·abajo durante el tiemµu Je unJ clase. 

Los intercambios entre lds mujeres eran mas selectivos tanto desde el propio grupo 

constituido como hacia afuera con sus dem~s compañeros. En especial las mujeres del 

tipo l se integraron de una forma mas estrecha y personal que el resto de los gru

pos de amistad. La mayorla de ellas solo intercambiaban saludos y sonrisas con los 

hombres de su mismo salón, menos aun platicaban con los hombres que se local izaban 

al fondo del salón. Sin embargo, no eran relaciones unilaterales en las que solamen

te convivieran personas del mismo sexo, ya que algunas de ellas como Adriana, Nata

lia o Jessica intercambiaban cuadernos con los hombres del tipo 3 -Ted, Félix o Al

berto-. 

Curiosamente el acomodo de los alumnos en dlferentes filas y bancas no obedeció a una 

lista preestablecida, sino al deseo de ellos mismos porsentarse en unlugar estraté

gico, es decir, la mayorfa de las mujeres del tipo 1 se localiz~bari·cerca del pizarrón 
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mientras que la mayorfa de los hombres del tipo 3 se localizaban al otro extremo 

del pizarrón, esto es, en los lugares mAs alejados de la vista y dominio de un pro

fesor. En los estudios de caso se identificaron 6 grupos de amistad constituidos 

por mujeres y 5 grupos por hombres. Los grupos eran relativamente fl exi b 1 es y su 

conformación inicial no surgió en el Qltimo ano de secundaria sino en el ano ante

rior. 

El carActer selectivo en las relaciones sociales de las mujeres del tipo 1 ocasionó 

una especie de barrera imaginaria a la altura media del salón, lo cual para un pro

fesor podla significar que al momento de preguntar si no hab,a dudas y al recibir 

una respuesta afirmativa de la mitad del salón se daba por satisfecho. mientras que 

la otra mitad no escuchó lo que dijo. 

Los intercambios entre las mujeres consistieron también en proporcionarse información 

detallada sobre avisos, fechas, invitaciones o indicaciones especiales para un traba

jo o practica. En cambio los hombres eran mas inexdctos en cuanto a las actividades 

que hadan o los temas que usualmente comentaban -revistas de rock, partidos de fut_ 

bol o aventuras indescriptibles los sabados por la tarde-. 

Por otra parte, el fenómeno de la segregación urbana impidió que los grupos de amistad 

pudieran reunirse en otros lugares sociales que no fueran exclusivamente la escuela. 

Un grupo de mujeres encabezado por Natalia se reunieron un par de veces en casa de 

ella para de ahl salir a ver una pelicula. Una relación parecida llevaron un grupo 

de 5 alumnos encabezado por Jorge, ellos se organizaron para encontrarse los sabados 

en un parque de la Colonia Narvarte para jugar basquetbol. 
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CONCLUSIONES. 

Las mujeres más dedicadas del tipo 1 se propusieron ser mejores en su trabajo esco

lar que sus demás compañeros y para ello no dudaron en sobreponerse a su m1"dio social, 

a lo segregativo de sus relaciones interpersonales ó al escaso prestigio que recibie

ron por sus desempenos relativamente existosos en un salón de clases. Este desempeño 

escolar pudo no estar relacionado a un medio social economicamente estable, es de

cir, si las mujeres del tipo l lograron sobreponerse a situdciones adversas como la 

subestimación social de sus capacidades propias, se debió en gran parte a una actitud 

que se propusó resaltar una incorporación más activa con su papel como estudiantes; 

la mdyorla de ellas eran hijas de familia que contaban con ~1 beneficia educativo de 

una escuela urbanizada de la Cd. de México. Sus padres percibtan que darles una edu

cación representaba una aspiración que ellos no alcanzaron cuando tenían 15 o 16 

a iíos de edad. 

En la mayoría de los casos observados se constató que la presencia familiar hacia la 

educación era 1nds bien formal por el hecho de que sus padres escasamente se enteraban 

acerca de las tareas o actividades de sus hijas en la escuela. Dicha desinformación 

era mis notoria en el caso de los hombres; los casos de Francisco, Jos~ Luis, Ted, 

Miguel Angel o Gustavo reportaron que sus padres casi nunca les preguntaban acerca 

de sus calificaciones en alguna materia. Los hombres del tipo 3 eran menos presiona

dos en su casa, en los estudios de caso se consignó que el hecho de ser varones fue 

una condición favorable para evitar que sus padres supieran que tentan sus tareas 

incompletas. 

En las mujeres del tipo l se encontraron un grupo de factores sociales y educativos 

que pudieron ser definitivos en la determinación de sus actividades y relaciones en 



171. 

el aula. Las mujeres m~s dedicadas del tipo l presentaron las siguientes condiciones: 

l. que fuesen mujeres, 2. que los hermanos más grandes también estuviesen en una es

cuela, fuesen mujeres e incluso cursaran estudios superiores, 2. que contasen con la 

edad normal para estar en la secundaria -14 y 15 anos-, 4. que sus hermanos mayores 

no estuviesen trabajando, 5. que hubiese una proximidad social en cuanto a diferen

cias mlnimas en las edades de los hermanos y el nivel educativo, 5. que los hermanos 

mayores estuvieran viviendo en la misma casa que ellas, 7. que estuviesen acostumbra

das a res o 1 ver quehaceres y demandas tanto de su casa como de 1 a escuela con una ac

titud decidida y segura; y 8. que lograron distinguir la demarcación de sus relacio

nes en el aula hacia aquellas en las que podlan desenvolverse con más seguridad fren

te a presiones y tareas escolares. 

Las diferencias anteriores respecto a sus demls campaneros aumentaron la posibilidad 

de que las mujeres del tipo l lograran conservar una posición ventajosa al interior 

de su grupo escolar y por supuesto para los siguientes niveles educativos; aun cuan

do no tuvieran un respaldo social lo suficientemente estable como para asegurarles 

una estancia prolongada en el sistema educativo mexicano. 

La mayorla de el las provenlan de un medio eminentemente urbano en el cual casi no se 

reconoclan valores que midieran la participación en actividades no-manuales o la im

portancia de una novedad informativa y/o cultural. Las diferencias mencionadas no 

dependieron en su totalidad de una procedencia o clase social determinada, puesto 

que la mayorla de los padres eran empleados en un servicio público- una escuela pri

maria, una oficina de gobierno o un banco- o privado -chofer de una combi, jefe de 

servicio en un taller de Agencia autorizada. La escolaridad de los padres no rebasó 

la secundaria, solo se encontraron casos de padres profesionistas en las biograflas 

del tipo 3. El arraigo urbano era considerable ya que más del 60% de los padres eran 

dueños de la vivienda que habitaban y poco más de un 65% tenlan m~s de 15 años resi-
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diendo en el mismo lugar. En las mujeres del tipo l no se encontró un padre que 

fuese profesionista, lo cual significó que no necesariamente se dió una condición 

relacionada con la actividad del padre para que unos desempeños fuesen mejores que 

otros. 

Las mujeres del tipo l contaron con una seguridad y determinación mis altas que la 

de los hombres para desenvolverse frente a necesidddes de su casa, como frente a 

actividades que demandaron su participación en tareas, trabajos en equipo o prlcti

cas de laboratorio. Los factores mencionados al principio se manifestaron como una 

condición previa sin la cual estas mujeres no hubieran podido participar activamen

te en las actividades de un salón de clases. Lo anterior reveló la presencia de fas:_ 

tares adicionales que provenlan principalmente de su propia capacidad hacia el tra

bajo e iniciativa en las relaciones sociales. Me refiero al hecho de que en algunos 

de los casos eran las m~s grandes en edad y a1íos de estudio, no habíM1 interrumpido 

su educación, no adeudaban materias ni aceptaban facilmente su condición social 

en la que el compromiso con tareas especificas no era valorado. La falta de referen

cias sociales y educativas de su medio social, contrariamente a lo que pudiera cree.!:. 

se contribuyó a que las mujeres de 1 tipo 1 asumieran con más determinación su papel 

en el aula como una manera idónea para demostrar sus capacidades y aspiraciones. 

Muy pronto serían mujeres con una iniciativa e indepe11dencia propias para hacer fren

te a cargas domésticas, tareas de la escuela y relaciones sociales con sus demls com

pañeros. 

Las mujeres del tipo 1 se preocuparon porque su trabajo escolar fuese reconocido por 

los demás, sin embargo la inercia y despreocupación que reinó a lo largo de las cla

ses muy poco les ayudó, ya que su esfuerzo se desdibujaba por el predominio de acti

vidades repetitivas y por una carencia de incentivos educativos. Lo anterior se vió 

reflejado también por un criterio que dicotomiza las actividades de los alumnos, es 
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decir, los profesores de este grupo considerabdn a los alumnos desde la cantidad de 

trabajo que cada uno hacia en las clases: los alumnos que si trabajaban y los que 

no trabajaban. Mas adelante se describen las situaciones en el salón de clase de 

acuerdo al papel que en ellas adoptaron los alumnos observados. 

Por otra parte, en los estudios de caso se consignó el car~cter activo en las activi

dades diarias de las mujeres encuestadas, la otra parte del dla que no estaban en 

la escuela se dedicaban a diversos quehaceres como preparar el desayuno de los her

manos, lavar los trastes o drreglar las habitaciones de su casa. Esta rutina diaria 

les permitió adquirir una capacidad de trabajo muy especial que no se reconocla en 

su medio social, el las aspiraban una educación por encima ele la de sus padres pero 

no contaban mas que con su propio esfuerzo al interior de un salón de clases. 

Sin propon!rselo explicitamente las mujeres del tipo l velan que una expectativa po

sible para sobreponerse a la fuerza antieducativa de su medio social podla cumplirse 

con un compromiso estrecho con el trabajo en clases, la participación y una incipien

te competencia y solidaridad en las relaciones de amistad. A su vez lo segregativo 

de su medio social impidió que los grupos de amistad constituidos al interior de la 

escuela fuesen un medio idóneo con el cual se pudieran prolongar capacidades comunes 

y compromisos hacia el estudio. 

Lo anterior se vió acentuado por la separación real de los dos mundos m~s importantes 

para estos alumnos en su vida diaria: la familia y la escuela. 

Los alumnos observados convivieron principalmente dentro de las 4 paredes de ~sta 

escuela secundaria y pocos fueron los alumnos que lograron convivir en otros espa

cios sociales. En otras palabras, las relaciones de amistad entre estos alumnos se 

caracterizaron en dos tipos, por una parte, los alumnos integraron pequeños grupos 

de amistad que se crearon en la escuela; la duración de las amistades varió de acue.!'.: 

do a factores como el sexo, la posición física en el salón, la afinidad en activida-
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des y las diferencias en la disposlci6n hacia el trabajo escolar. Por otra parte, 

las amistades no se prolongaron a otros sitios de reuni6n social. En el estudio 

de Col in Lacey(l970) los grupos de edad en una escuela secundaria de Inglaterra 

mantenlan relaciones duraderas fuera de la escuela en clubes, bares o bailes. 

Las relaciones de amistad fueron mas intensas entre las mujeres del tipo 1 que entre 

los hombres del tipo 3. Los grupos de amistad constituidos por mujeres fueron más 

consistentes en cuanto a un esplritu de cooperación, afinidad en gustos y responsa

bilidad hacia tareas escolares. La amistad con otrJ campanera significaba poder 

compartir apuros o satisfacciones, ya sea que se intercambiaran tareas o resumenes, 

o que se reunieran para organizar un trabajo de Historia en el lapso de un desean-

so. El sH16n de clases se constituyó en un espacio apropiado para fortalecer rela-

clones social~s 4ue µudiérdn util izilr~e en momentos de presión .:seo lar o incluso 

para comµetir con otros grupos de amistad como fue el caso de los grupos de mujeres 

que rivalizaban entre sL (véase el cuadro de las interacciones o redes para el caso 

de 1 as mujeres). 

Desde la perspectiva del contexto urbano la posición ventajosa de las mujeres del ti

po 3 no aparecla con claridad que fuesen de las mejores alumnas, es decir, el medio 

urbano no contribu'ia a fortalecer socialmente la posición escolar de dichas mujeres, 

antes al contrario tendla a reafirmarse un desapego progresivo a actividades que 

estuvieran relacionadas con el estudio. La barrera de la segregación urbana dificil

mente pudo romperse en el caso de estos grupos de amistad, ya que no encontraron un 

espacio social que les diese continuidad a sus comportamientos. 

Por otra parte, los alumnos se acoplaron a las circunstancias d~~un\;abajo escolar 
: ~ < ,: '< ' 

que provenía principalmente de un espacio Qnico: el salón de el.ases. Dicho espacio 

represent6 la realizaci6n de aétividadés .Y tareas con fines en si mismos, para otros 
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alumnos se convirti6 en el lugar más indicado que les facilitada el préstamo de 

cu~dernos y resumenes sin tener que molestarse demasiado. El encargo de una tarea 

represent6 un objetivo primordial, es decir, una tarea no era una ocasión imperdona

ble en la que se aprendla un conocimiento, sino simplemente era una tarea, lo cual 

significaba que bastaba con que se copiara a otro compañero a se resumfa de lo que 

decla un libro. Estas actividades aparentemente lógicds entre lo que un profesor en

tendla como una tarea y lo que los alumnos haclan en una clase mostró que por una 

parte, una Instrucción no siempre concluyó en un resultado esperado, es decir, no 

quedaba claro si se persegu la que los a 1 umnos comprendieran un fenómeno f1 si ca o 

si era mejor que memorizaran los pasos y experimentos que culmindban en una ley de 

la biologla; por otrd parte, tampoco se correglan deficiencias o errores en las 

tareas de las alumnos, esto es, la tarda para un~ materia era un requisito, no se 

contemplaba como un ejercicio que midiera el avance o dtraso de estos alumnos. 

En su libro sobre las relaciones Interpersonales en la educación(l977) David Hargrea

ves encontr6 que esta falta de correspondencia en el proposito formativo de una 

actividad concreta esta mas relacionada a la propia lnterracción que establecen 

tanto el profesor como los alumnos, en el sentido de que las categorlas o palabras 

utilizadas para denominar una actividad son distintas desde la posición de cada uno 

de los individuos. 

En este caso la costumbre de escribir en el pizarrón podfa representar para un pro

fesor una manera de ejemplificar lo que decía, pero para los alumnos significaba 

copiar lo al lf escrito, mientras tanto un profesor segu1a explicando un tema y los 

alumnos segu1an copiando el esquema del pizarrón. Otro caso bastante comun pasaba 

al término de una exposición, ya sea del profesor o de un grupo de alumnos, en la 

que se dedicaba un tiempo a dudas y preguntas. Se guardaba un silencio respetuoso 

y casi nadie intervenfa. El profesor crela que el tema se entendió y los alumnas 

no cre1an necesario hacer una pregunta frente a una exposición en la que estuvieron 
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copiando un esquema, pensando en la tarea de la clase siguiente u hojeando una re

v i s ta de roe k. 

Los alumnos entendieron que su papel en el aula se circunscrlbla ~·seguir instruccio

nes, abrir el cuaderno y escribir resúmenes o dictados. La expres Ión por escrito 

pr~cticamente desapareció de su contexto inmediato, ya que la escuela los acostumbró 

a repetir las mismas palabras de sus libros de texto, tampoco se les pedta que hicie

ran un esfuerzo adicional para escribir una historia personal o una opinión sobre un 

acontecimiento. 

Muchas de las actividades en las clases podtan catalogarse bajo el signo de una de

pendencia respecto a las órdenes de un profesor. Los alumnos de este grupo aprendie

ron a desarrollur una actitud receptiva a órdenes, reclamos y sanciones. El trato 

diario con sus profesores estuwó sujeto a la espera de una indicación, ya que mien

tras no se emitiese dicha indicación, los alumnos podían disponer abiertamente de 

esos 1110111enlus o vaclos para entretenerse con una buena plHica al fondo del salón. 

Lo anterior afectó mSs a los hombres que a las mujeres. Los primeros aguardaban a 

recibir la orden de abrir un 1 ibro o cuando comenzar un resumen. Los hombres mc1s 

desorganizados de este grupo se localizaban al fondo del salón y no había ocasión en 

que se les llamara la atención o frecuentemente pedían la repetición de un dictado. 

Las mujeres reaccionaron con mas firmeza y prontitud a las actividades que les fue

ron encargadas, ellas mostraron un nivel de capacidad mas alto que los hombres para 

incorporarse al trabajo de sus materias. 

Sin embargo, la experiencia escolar por la que pasaron estos alumnos determinó que 

las actividades y tareas de sus materias no involucraron aprendizajes mas relaciona

dos con una curiosidad e interés por el conocimiento. Su proceso educativo careció 

de cualidades intrínsecas de las que pudieran sentirse satisfechos pues la mayoría 

de sus esfuerzos se concentró en la culminación de tareas, resumenes, trabajos como 
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un fin en si mismo relevante. 

los alumnos de los tres tipos presentados aprendieron que la escuela_ no era necesaria

mente un lugar dedicado al estudio, ya que ~i la propia escuela sabía si ellos ha

bían cumplido satisfactoriamente con sus tareas. En estas condiciones contaban con 

un amplio margen para determinar que es lo que pedla un profesor como trabajo en 

clase, es decir, ellos podfan ser mas menos fonnales o más estrictos con su trabajo 

personal, puesto que muchas situaciones de aprendizaje dependieron de presiones 

o su pues tos ma 1 fundados en 1 a i 11 teracc i ón con sus profesores. 

la adquisición de capacidades hacia el estudio qued6 prlcticamente intacta en tanto 

no se percibla con claridad el significado de una actividad concreta. La desaten

ciOn y falta de continuidad en las actividades del ambiente que rode6 la estancia 

de estos alumnos en la escuela observada tampoco contribuyó a aminorar las innumera

bles dudas y carencias en la educación de los alumnos observados. Esta escuela no 

asumió su responsabilidad educativa de modo que ellos pudieran sentirse satisfechos 

por la atención recibida, ya que gran parte de lo que aprendieron quedó en manos de 

sus propios recursos y del profesor que les toc6. 

En otras palabras, muchas de las actividades en este salón de clases dependieron de 

circunstancias del medio en que se desarrollaron(Cfr. el estudio de Patricia Scanlon 

1981). En las relaciones de los profesores entre sí predominó un desinterés e inco

municación hacia lo que representaba el trabajo personal con su materia. Durante 

las reuniones informales a las que asistí en las salas de café se conversaba de te

mas diametralmente distintos a los de su trabajo diario, ya sea porque fuese para 

la mayorla de ellos el hecho de que sus condiciones de trabajo eran pésimas y a pro

pósito de ello mencionaban al sindicato o posiblemente porque muy pocos conocían el 

trabajo de los demás. En sus opiniones mas personales se percibió una desilusión res

pecto a la educación que recibieron en la Nonnal Superior y el papel casi experimental 
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de sus primeras experiencias en el magisterio. Muy pocos de ellos declararon haber 

tomado cursos, tampoco contaban con referencias externas que pudieran indicarles el 

grado de avance de sus experiencias inmediatas con alumnos concretos. Casi siempre 

la ünica referencia fueron ellos mismos. 

Finalmente, las capacidades educativas que se han atribuido a los alumnos que sobre

viven al sistema educativo no quedan del todo comprobadas de acuerdo a las condicio

nes desiguales en las actividades y desempenos de un grupo de ellos. No es una rela

ción directa en que la que se pueda decir que sobrevivencia es sinómino de capacidad 

para el estudio. Los alumnos observados en este estudio de caso ya estln incluidos 

dentro del sistema educativo y cuentan ron posibilidades de permanencia, al menos se

r1an más altas que para los que desertaron en el nivel previo. 

En el capitulo 1 se n:encionó la idea de que era n:as iinportante investigar lo que pasa

ba al interior de una escuela, no solo por la escasa atención hacia el conocimiento 

de procesos más especificas, sino también por la importancia de las relaciones que 

se establecen entre las personas involucradas en ellos. Se dijo también que el pa

pel de la escuela no pod!a circunscribirse a una relación dependiente respecto de 

la estructura social, ni que la escuela cumpliera oportunamente las funciones que le 

ha asignado la sociedad. 

El criterio de función selectiva estarfa muy lejos de acercarse a una clase de estu

diantes mejores que otros, ya que el fenómeno de la presión escolar es muy amplio 

y abarca sectores de la población que antes no se atendfan, sin embargo, el porcenta

je de alumnos que estan dentro del sistema educativo sigue siendo bastante reducido 

respecto a la población en edad escolar. Lo cierto también es que la escuela ha 

creado condiciones no necesariamente educativas por medio de las cuales ciertos alu

mnos destacan en su compromiso con tareas, presiones y relaciones. Lo anterior resul

ta no solo por la presencia de factores básicos como el sexo, la edad, el nivel edu

cativo de los hermanos, las cargas domésticas, los grupos de amistad, la continuidad 
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en los estudios, sino también por el papel que tuvieron el desarrollo de diversos 

recursos interpersonales para hacer frente a demandas de materias y profesores. 

Lo cual propició que unos alumnos hicieran uso de recursos propios para lograr que 

sus actividades en un salón de i::lases tuviesen un sentido más cercano al trabajo es

colur, la res.puosabi l idad o la iniciativa. 

El sistema educativo mexicano no ha podido retener alumnos para que puedan continuar 

sus estudios, ni se ha percatado de la diversidad de capacidades como para encauzar

las con un mejor provecho, o de los alumnos que por condiciones adversas han sido 

expulsados de dicho sistema. El beneficio educativo también representa un costo pa

ra los propios alumnos, ya que por un lado estan pagando la Incomprensión y falta de 

responsabilidad de polHicas educativas que casi siempre miran hacia sl mismas y no 

hacia afuera y por otro lado, los alumnos no cuentan con referencias internas ni 

externas que puedan valorar el avance de sus logros o la seriedad de sus deficien

cias. 
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