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I N T R o D u e e I o N • 

La educaci6n ha estado presente bajo distintas ~ 

formas en las diversas etapas del desarrollo hist6rico de -

las sociedades. Su acci6n radica en asegurar en las genera

ciones una serie de pautas de comportamiento, valores cult.J:!. 

rales, pol!ticos, morales, etc., predominantes o estableci

dos en una sociedad. 

Han existido muchos estudios sobre problemas edu

cativos, sin embargo han sido analizados como simples fen6-

menos que no trascienden del atea cultural o bien han sido

explicados como reflejos mecánicos de lo que sucede en las

estructuras globales. 

En Sociolog!a el fen6meno educativo debe ser ana

lizado desde dos perspectivas: la escolar, que corresponde

al funcionamiento interno de la instituci6n y sus componen

tes y la social en la cual se encuentra articulada la fun~ 

ci6n escolar. El análisis educativo desde una perspectiva -

sociol6gica, debe identificar fen6menos que la sociedad me

diante sus canales institucionales reproduce hasta los niv~ 

les de la relaci6n escolar. 

Sin embargo esto no es fácil, ya que no todos los 

problemas que ocurren en las estructuras sociales más am~

plias pueden ser explicados desde un mismo enfoque. En so-

ciolog!a ciertos estudios sobre educaci6n han sido critica

dos, ·en algunos casos, por su acentuado enfoque objetivista 
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que explica todo gracias a la cuantif icaci6n de los fen6me-

nos y a la importancia de los aparatos y estructuras macro-

sociales; en otras ocasiones por centrar su inter~s s6lo en 

las prácticas e interacciones subjetivas que basan su ac--

ci6n en la descripci6n cualitativa de los fen6menos microsg 

ciales. 

La presente exposici6n intenta dar una explica---
/ 

ci6n entre ambos niveles, el escolar y el social. Recuperar 

la importancia del papel que juega el sistema educativo en

el funcionamiento y reproducci6n del sistema social, as! cg 

mo la relaci6n que guardan entre s!, será uno de los objet~ 

vos a seguir. 

Entre los contenidos que la escuela transmite co

mo pautas de socialización se encuentran diversos elementos, 

políticos, sociales, culturales, morales, etc., entre ellos 

analizaremos a la disciplina escolar. 

Nuestro estudio intenta analizar el fen6meno de -

la Disciplina en la escuela primaria, sus causas, efectos y

consecuencias; fundamentalmente, porque consideramos que 

las pautas disciplinarias que detenta la escuela no s6lo S,2 

cializan al individuo para incorporarlo a un determinado 

sistema social, sino que a la vez reproducen las relaciones 

de poder y autoridad que predominan en ~sta. 

Más allá de lo que por disciplina todos conocemos 

se encuentra toda una práctica de poder y autoridad que in

ternaliza formas de comportamiento acordes con las estruct.!:!, 
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ras de poder y autoridad predominantes en toda la sociedad. 

Las relaciones de trabajo, familiares, escolares, etc., con 

llevan una modalidad disciplinaria espec!fica acorde con el 

funcionamiento del sistema social. De ah! que sea necesario 

analizar las prácticas que operan en estas instituciones p~ 

ra poder explicar la realidad social. 

Partimos de la observaci6n del aula escolar como

elemento significativo del nivel microsocial pues es aqu! -

donde se lleva a cabo la acci6n pedag6gica y en donde inte_!;; 

vienen todos los elementos escolares para la conf ormaci6n 

de las prácticas cotidianas de la disciplina. 

El analizar la disciplina en la escuela primaria

nos lleva a cuestionar sobre las formas de inculcaci6n y -

transmisi6n de pautas de comportamiento social y cultural 

que ser~n determinantes en la vida social del individuo. 

El orden que hemos adoptado en nuestra exposici6n 

hace referencia a los elementos que fueron desarrollados a 

lo largo del trabajo. 

Nos centramos en el enfoque de la reproducci6n d~ 

bido a que sus estudios tienen el com6n de inscribirse en -

el terreno marxista al aplicar la metodolog!a y las catego

r!as marxistas al an~lisis del sistema escolar. Al mismo ~ 

tiempo porque establece un sinn6mero de vinculaciones suge

rentes y de amplio poder explicativo para entender la rela

ci6n entre Educaci6n y Sociedad. 
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Dicha concepci6n intentamos completarla con el 

anAlisis microsociol6gico de las pr~cticas cotidianas, an! 

lisis utilizado por estudios de la corriente denominada de 

la "Nueva Sociologla" entre los cuales destacan los de P.

Bourdieu. 

La importancia de este an!lisis radica en consi

derar la relevancia de las pr~cticas cotidianas, puesto -

que toda acci6n social dentro de la escuela conlleva a una 

adecuaci6n al sistema en que operan los sujetos. 

Dado que ambas concepciones macro y microsocial

son independientes y se sit6an en niveles de an!lisis dif~ 

rentes, el presente trabajo intenta establecer una cone--

xi6n entre ambos niveles sin perder de vista lo central de 

la reproducci6n y apoy~ndose al mismo tiempo en otros aut,2 

res. 
No podemos hablar del Estado e Ideolog!a sin éi

tar a Althusser. Empezarnos con él porque su plantearniento

es el rn!s general y nos servir! para situar el problema e~ 

colar dentro de la problernAtica general de lo que él deno

mina AIE (Aparatos Ideol6gicos de Estado). De hecho Althu

sser se preocupa de la escuela no de manera especlf ica si

no en cuanto que es uno de los aparatos o agencias del Es

tado. Es a través del ejercicio del poder y autoridad del

Estado en los aparatos ideo16gicos corno la escuela, corno -

se asegura la reproducci6n del sistema social. 

Por otro lado el concepto de clase social es rern~ 
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tido a la explicaci6n que dan A. Gramsci y N. Poulantzas, 

te6ricos marxistas también que dan un margen de movilidad-

a los grupos y fracciones que constituyen la clase social,

estableciendo momentos de lucha, confrontaci6n, rupturas, -

etc., que dan un sentido mAs real y dinAmico a la relaci6n

social. 

Después nos ocupamos de manera especifica del pr2 

blema escolar, del nivel ideol6gico y de los elementos del

sistema de enseñanza. Al hablar del enfoque reproduccionis

ta nos interesa ver c6mo esta reproducci6n es producida por 

la escuela y para ello la teoría de "La Reproducci6n" de P. 

Bourdieu y J.C. Passeron en adelante será nuestra gu1a; no

obstante utilizaremos otras aportaciones te6ricas necesa--

rias. 

En la bósqueda de los fundamentos de una teoría 

de la violencia simb6lica, Bourdieu y Passeron encuentran 

Eol punto de 11.,gada en <=l análisis del sistema de enseñanza 

como entidad institucional que impone, a través de la auto

ridad pedag6gica (maestro) una arbitrariedad pedag6gica -

(contenidos), por medio del trabajo pedag6gico (formas de 

enseñanza). Analizar, por tanto, el significado y funci6n 

del sistema de enseñanza supone valorar su estructura y fu!l 

cionamiento en relaci6n de la reproducci6n cultural y so--

cial. 

Retomamos el concepto de Habitus de la teor!a de

la Reproducci6n, ya que permite establecer una conexi6n en-



"' 
tre el nivel ideol6gico y las pr~cticas escolares. Este con 

cepto permite analizar todo el engranaje de relaciones so-

ciales en donde se encuentran inmersas las relar:-~-ones de P.2 

der. 

Posteriormente presentamos los "elementos para 

una teor!a del sistema de enseñanza" como los llama Bour 

dieu; tal como son elaborados por nuestros autores, respe-

tando al m~ximo la estructura te6rica y las categor1as prin 

cipales. No obstante en el desarrollo del trabajo hubo con

ceptos que no fueron incluidos o fueron modificados debido

ª las caracter!sticas especificas del objeto de estudio. 

Incorporamos en esta exposici6n de los elementos

del sistema de enseñanza, los resultados concretos que per

mitir~n establecer un an~lisis relacionando el nivel te6ri

co con el nivel pr!ctico. 

Entre estos elementos est~n primero los maestros

º autoridad pedag6gica, apartado en el cual s~ destaca la -

importancia del maestro en la f unci6n de reproducci6n de la 

disciplina escolar. Complementamos este an~lisis con un mo

delo resultado de la informaci6n de los maestros. 

En segundo lugar planteamos como otro de los ele

mentos que conforman el sistema de enseñanza disciplinario, 

el papel que juega la autoridad de la familia en la acci6n

escolar. 

En tercer lugar analizamos los elementos que con-

, 
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forman el contenido disciplinario escolar, que se inculca -

en la escuela. 

Por 6ltimo presentamos los modos de inculcaci6n -

de la disciplina en el aula (trabajo pedag6gicol, es decir

los mecanismos, procedimientos, etc., que se utilizan en el 

aula para inculcar la disciplina; para ésto nos valemos de

un modelo de análisis elaborado en base a la informaci6n r~ 

copilada. Este va mostrando una serie de resultados que en

globan muchos de los aspectos menc.ionados a lo largo del -

trabajo, y que pueden tener un car~cter concluyente. 

A manera de comentario, planteamos algunas ideas

relevantes sobre el trabajo y algunas cuestiones que consi

deramos importantes, sin embargo no pretendemos con esto 

abarcar o plantear de modo definitivo soluciones o ideas 

acabadas debido al carácter exploratorio de la presente in

vestigaci6n. 

Al plantear el problema de la disciplina no como

un problema meramente escolar, sino relacionado con las es

tructuras de peder y autoridad que prevalecen en toda la s2 

ciedad, resulta dificil proponer una alternativa parcial 

que dé cuenta s6lo de algunos elementos ya sean sociales o-

escolares. 

Nuestro interés radic6 en mostrar elementos cr!t~ 

cos que permitieran al maestro tener una visi6n más objeti

va de su realidad. 
Por otro lado, este análisis surgi6 como respues-
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ta a un inter~s de car~cter formativo, principalmente por -

que consideramos necesaria la conf rontaci6n de los conoci-

mientos te6ricos adquiridos durante la carrera universita-

ria con la realidad a investigar. Al mismo tiempo, el conj~ 

gar la sociologia educativa con las pr~cticas escolares, r~ 

viste para nosotros un car§cter especial pues como maestros 

de educaci6n b~sica y al mismo tiempo como investigadores -

sociales no s6lo investigamos sino que somos participes de

la realidad que pretendemos transformar. 

Por 6ltimo nos resta decir que dado que el produ_s 

to de cualquier investigaci6n es un insumo para cualquier -

otra, esperamos que la nuestra sirva de guia para estudios

ulteriores. 



l.- N~TODOLCC;IA. 

Sl emprender todo problema de investioaci6~ r·~--

quiere de un camina a seguir, en la realizaci6n ciel presen

te estudio, fue necesaria una revisi6n de textos func!a1nen-

talmente orientada por la teor!a de la Reproducci6n, basfin

donos en Bourdieu y Passeron, como sus principales expon~n-

tes. 

~n tanto oue el objetivo de la investigaci6n es -

conocer c6mo se repr.·oducen les mecanismos de autoridad que

existen en la sociedad, en el salón de clases, implic6, con 

fines de an~lisis la idcntlficaci6n y divisi6n de dos nive

les: uno n1acrosocial que cor1·esponde al anfilisl.s quc, ínter.§; 

sa comprender cu(iles y c6mo son las relaciones que se esta

blecen entre y dentr0 de los grupos, 1 M~ acciones o intera,s;. 

cienes resultantes de ellas y los prlpeles que los indivi--

duos deben internalizar para "funcionar" acorde con lo de-

mandado, reiterando el reconocimiento del sistema. 

For otro lado, el nivel 1~lcro~ocia1 en el que se

estudiaron las relaciones cotidianas que todos los indivi-

duos conformamos, en nuestro haber diario. 

De:;de estas perspectivas nos j.nteres6 analize.r -

los mecanismos a través de los cuales la estructura escolar 

mantiene y reproduce uno de los fen6menos de la socializa-

ci6n: La Disciplina. 

Dado que la vinculací6n de los conceptos macroso

ciol6gicos y microsociol6gicos de cualquier investigaci6n -



n6menc est11c!iac:n, er,t('lr:ccs, r.~~nrle rar.i·-o '.:- im~'rt~t-nncin 

del nivel microsoc1016gi~o~ 

A nues~rn entende~, en ~ue la rcali~ad sn~ial ---

constituida tanto por fen6n.eno~ ~nc:ia les come por e lef'Tlen---

tos simb6licos, reproduce en los qr 1_1po~ e i1;oividuos penso.-

mientes y acciones para 1~ 'adecuaci6n al sisterr.a. en qi1e OP!;. 

ran; minimizar o restar importancia a al~un0 rje ellos ser{a 

tener una visi6n parcial de la realidad. La vida cotidiana-

es una serie de circunstancias sociales que frecuentemente-

han ~ido descuidadas por los estudiosos de los fen6menos 5~ 

ciales, quienes la consideran corno trivial, sin darse cuen

ta que toda acci6n particular implica una acci6n social y -

por 1n tanto también tiene consecuencias en el plano de las 

relaciones sociales. 

De ah1 que fuera necesario incorporar a la teor1a 

de la Reproducci6n, una visi6n microsocia1 que complementa-

ra y vinculara elem.entos de la· totalidad y de la particula

ridad, esta conexi6n fue conformada por la Stnometodologia. 

La Stnornetodolog1a*utiliza el método de la Stno--

graf1a. Ssta, seg6n Duverger "puede ser objeto de numerosas 

aplicaciones. Posee la ventaja de estudiar fen6rnenos socia-

les en su totalidad, logrando asr que aparezcan claramente-

* etos: conjunto·de rasgos culturales t1picos que diferen
cian e individualizan a un grupo de otros. 

' 
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los lazos que los unen, siendo un auténtico método de obse.i;:: 

vaci6n a fondo". e 1) 

Como sustenta Geertz hay que "Comenzar con nues--

tra propia 1nterpretac16n de lo que nuestros informantes h.§. 

cen, y luego la sistematizamos". (2) Es decir, el etn6logo

observará e interrogará a los individuos, sobre el signifi-

cado de sus actos en el momento que lo realizan e irá acum_!! 

lando observaci6n tras observaci6n, de las que m§s adelante 

sacará un cuadro de conjunto. 

Es as! que la Etnograf!a establece relaciones, s~ 

lecciona informantes, transcribe textos, reune genealog!as, 

lleva un diario de campo, etc., y lo m§s importante, conll~ 

va a una elaboraci6n te6rica de la descripci6n de la reali-

dad; al en~rentarse a una multiplicidad de estructuras con

ceptuales complejas define un proceso similar de registro,

comprensi6n, an§lisis e interpretaci6n de las mismas. 

Parecerla ser un método utilizado exclusivamente-

por 1'1 ~r.tropclog!a de ecuerdo e. esta descrlpci6n• no obs-

tante, su trascendencia radica en la aplicaci6n que se le -

ha dado por parte de las ciencias sociales. 

En cuanto a su critica se le adjudica dirigirse -

m§s a las estructuras de rnicronivel que a la de las estruc-

(1) Duverger M., Métodos de las ciencias sociales, pág. 334 

(2) Geertz c.~ La descripci6n profunda, hacia una teor!a in 
terpretativa de la cultura, p.17. 
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turas más amplias. Es decir, extrae y explica el fen6meno -

cultural a partir de particularidades. 

La etnometodolog!a se centra por un lado en las -

funciones sociales, y por otro en el análisis del fen6meno

cultural. Sus problemas de micronivel a tratar en el campo

educativo, son las categor!as curriculares, pedag6gicas y -

de asesoramiento que detenta el personal escolar; la inte-

racci6n maestro-alumno y sobre todo el curr!culum, convir~ 

tiéndose en las preocupaci.ones predominantes de la investi

gaci6n educativa. 

La etnometodolog!a más que a una doctrina se re~ 

fiere a un tema, siendo ~ste la metodolog!a que utiliza la

gente com6n y corriente en la vida cotidiana. 

Dado que la presente investigaci6n se dirige ese.!l 

cialmente al análisis de las prácticas escolares cotidia~

nas, a conti.nuaci6n se presenta el desarrollo que abarc6 d.!. 

cho proce~o. El estudio de las prácticas educativas se ubi

c6 en: 

1.- Los efectos de la disciplina en el comporta-

miento escolar y su relaci6n con el contexto social. 

Este primer aspecto comprende la informaci6n pro

porcionada que ratifica, que las conductas observadas y 

aprendidas en la escuela son gérmenes que se reproducen en

el ámbito macrosocial. 

2.- Lo impl!cito de la disciplina en el discurso-

académico. 



16 

En éste, la disciplina en el aula escolar, juega

un papel preponderante, ya que se utiliza como un medio pa

ra el logro de los objetivos académicos oficiales. 

3.- Los mecanismos utilizados para el ejercicio 

de la disciplina. 

En él, se incluyen los mecanismos normativo, coe.r: 

citivo y formativo, de los cuales se parte para conocer los 

procedimientos en los que se apoyan los maestros para hacer 

valer su autoridad y ejercitar el poder. 

4.- Las contradicciones entre lo oficial y no ofl_ 

cial de la disciplina. 

En este punto seftalamos las correspondencias y -

contradicciones existentes entre la pr!ctica escolar y la -

normatividad del discurso oficial. 

s.- Las concepciones de los maestros y de los --

alumnos sobre la disciplina. 

Por 6ltimo, puesto que el término disciplina cue.!l 

ta con diversas acepciones, se consider6 conveniente apli-

car una encuesta a docentes y educandos para conocer m~s 

juicios acerca de ésta, a partir de su propia vivencia. 

Para el estudio concreto en las aulas escolares 

fue necesario valerse de la observaci6n para poder conocer

las interacciones existentes entre maestro-alumno. 

De acuerdo a las caracter!sticas de los aspectos

ª tratar en la presente investigaci6n, la etnometodolog!a -
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utiliza generalmente la técnica de observaci6n participante 

a pesar de que la observaci6n simple, directa, sin partici

paci6n, se considera favorable también. Ambas técnicas son-

1as mAs adecuadas para estudios llevados a cabo en estruct_!! 

ras microsociales, como en este caso el sal6n de clase. 

Se consider6 la observaci6n como técnica de reco

pilaci6n de la informaci6n bajo tres etapas: 

Observaci6n simple.- ~n este tipo de observaci6n 

el investigador se encuentra -

fuera del grupo estudiado. As1, 

los investigadores no partici

pamos activamente, apoyados en 

los diarios de campo nos limi

tamos a la recopilaci6n de da

tos a partir del registro de 

las conductas de interacción 

verbal y no ve.r.bal maniiesl.a

das en el grupo, conociéndose

la dinámica general, desde una 

perspectiva amplia de las int~ 

racciones disciplinarias. 

Observaci6n dirigida.- Consolidada la etapa co--

rrespondiente a la observaci6n 

simple, se precisaron circuns

tancias específicas de anAli-

sis que delimitaron los fen6m~ 
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nos a observar, conform§ndose

de esta forma la observación -

dirigida. Esta tipificaci6n ~ 

fue obtenida, por un lado, a -

través de una técnica adaptada 

del modelo de Hughes (1977), -

el cual consistió en una apre

ciaci6n cuantitativa de las i~ 

teracciones m~s relevantes con 

relaci6n a las frecuencias pr~ 

sentadas. Por otro lado, este

trabajo se apoyó en los meca-

nismos - normativo y coerciti

vo - planteados por Shipman -

( 1973). Ambos modelos permiti~ 

ron mediante un proceso dialé.s:_ 

tico de an~lisis cualitativo y 

cuantitativo, elaborar una ti

polog!a factible de identifi-

car comportamientos e interdc

ciones. Conociéndose as! los 

procedimi.entos, categor!as y 

subcategor!as a estudiar. 

Observaci6n participante.- En esta etapa el inve.:¡¡ 

tigador necesita constar con -

los fen6menos categorizados y-
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tipificados. Esta técnica "co.!!! 

prometer~ al observador con -

las tareas cotidianas que los

individuos desarrollan, permi

tiéndole conocer m~s de cerca

sus expectativas, actitudes y 

conductas ante determinadas i.!l 

teracciones". (3) 

As! se estableci6 una relaci6n 

dia1éctica sujeto-obleto de e.;:! 

tudio que propici6 la verif ic~ 

ci6n de fen6menos comprobables 

en 1a realidad educativa. 

Metodol6gicamente, estos estu

dios etnogr~ficos "se basan en 

1a observaci6n participante, -

durante 1a cual e1 observador

se suma ~l mismo en la nueva -

cultura. Esto implica la pre

sencia de un observador (en e!! 

te caso tres observadores)" pa

ra per!odos pro1ongados en una 

sola o en un n&nero reducido -

* Los paréntesis son nuestros. 

(3) Xbidem, p. 26. 
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de aulas". (4) 

(En el presente estudio en dos 

aulas diferentes).* 

Para que la observaci6n parti

cipante se llevara a cabo fue 

necesario basarnos en determi-

nados instrumentos, tales como 

el muestreo, el cuestionario y 

la entrevista. 

Resumiendo, al conjugarse los tres tipos de obse.E, 

vaci6n, se requiri6: 

a). Registro en los diarios de campo para conocer 

la "situaci6n" en que se dan las interacciones. 

b). Registro para la cuantificaci6n rescatada de

la informaci6n, de las interacciones de los diarios de cam-

po. 

c). Elaboraci6n de cuadros de concetraci6n de da-

tos presentando cirras ~b~ol~tas y, en su caso relativas. 

d). An~lisis e interpretaci6n de la informaci6n,

conjuntando los aspectos estad!sticos con los cualitativos. 

* 
(4) 

Los par~ntesis son nuestros. 

Del amon t S • y Hami l ton D. ! .-L ... a._s.._.-r_,e,_l...-a_.c..-i ... o-.n--.e.-s ...... p ...... r .. f_,e ... s-.0,....r..-a.1 .. u--.m._
no, p. 26 (trabajo mimeo.> 



II 0 - EDUCACION Y REPRODUCCION SOCIAL. 

El estudio de la disciplina en la escuela prima-

ria requiere una explicaci6n que involucra dos campos de 

estudio, el escolar y el social. Hablar de educaci6n no es 

s6lo referirse a los problemas que la instituci6n escolar 

enfrenta, sino también a los procesos que ella implica en 

relaci6n con la estructura global en que se desenvuelve. 

El primer axioma que manejamos es que el fen6meno 

educativo debe ser visto y analizado ante todo como un pro

blema social, en primer lugar-porque es determinado por t2 

do un contexto econ6mico, político y cultural; y en segundo 

lugar, porque no s6lo es producto, sino al mismo tiempo pro 

ductor de las condiciones generales que lo rodean. 

Podemos decir que la educaci6n es un proceso int~ 

gral y din§mico que incorpora a los individuos a un determJ:. 

nado comportamiento o acci6n social meúiante diversos meca

nismos, y es a través de ella que el sistema social legiti

ma y conserva su existencia. 

En la presente investigaci6n se ha utilizado la -

teor!a de la reproducci6n social como base para desarrollar 

una visi6n cr!tica de la educación. Lo esencial de esta te,2 

r!a radica en considerar que las principales funciones de -

la escuela son la reproducci6n de la dominaci6n ideol6gica, 

y las formas de distribuci6n de conocimientos y habilidades 

necesarios para la reproducci6n de la divisi6n del trabajo. 
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La educaci6n no se da en un vac!o pol1tico, ya 

que el proceso educativo involucra ideolog1as pol1ticas, i.!l 

tereses de clase y la intervenci6n del Estado en la planea

ci6n de las pol1ticas. 

Desde esta perspectiva las escuelas como institu

ciones pueden ser entendidas s6lo a trav~s del an!lisis de

la relaci6n que guardan con el Estado como instituci6n rec

tora de las conductas sociales. De esta manera la estructu

ra fundamentalmente significativa de la educaci6n puede ser 

comprendida a través del an!lisis de la escuela como agen-

cia de reproducci6n cultural y social, que funciona legiti

mando la racionalidad capitalista y sosteniendo las pr!cti

cas sociales dominantes. 

Las escuelas son consideradas agencias estatales, 

fundamentadas en las pol1ticas y procesos de dominaci6n, ~ 

mismas que deben ser cuestionadas sobre su tendencia apare.u 

te, para ser estudiadas en su inclinaci6n real. 

La escuela es una agencia de reproducci6n cultu-

ral y social por tres razones fundamentalmente: 

A). Provee a los diferentes grupos y clases soci_!! 

les los conocimientos y habilidades que son 

necesarios para ocupar un lugar determinado 

en la sociedad. 

B). Tiende a reproducir los intereses de la cult~ 

ra dominante al distribuir y legitimar formas 
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de conocimiento, valores, len9uaje y estilos-

que constituyen los intereses de dicha cultu-

ra. 

e>. E:s parte de un aparato estatal que produce y

legitima los imperativos econ6micos e ideol6-

gicos que acent6an el poder pol1tico estatal. 

E:l E:stado detenta su hegemonS.a bfisicamente uti l J_

zando el consenso sobre su posici6n o haciendo uso de la -

represi6n, en pro de su car~cter de dominaci6n. E:s una aso

ciaci6n que actOa a trav~s de la ley y que mantiene dent~o

de una comunidad demarcada territorialmente las condiciones 

universales externas del orden social. 

De aqu1 que el E:stado y sus instituciones sean --

quienes definan y sancionen los modos de comportamiento so

cial estructuralmente determinados, dirigiendo la vida poli 

tica de los individuos pero al mismo tiempo respondiendo y 

reproduciendo pautas jerarquiza<las de vutcridad y control 

social. 

"E:l E:stado cumple dos funciones distintas, de un

lado7 en tanto instrumento de una clase dominante sirve a -

los intereses de la clase que controla el sistema en su 

conjunto; de otro lado, para servir a los intereses de esta 

clase dominante legitima su papel asumiendo la representa-

ci6n general de todo el pa!s, de toda la sociedad, ofrecie,!l 

do una direcci6n ideol6gica y un consenso general". (5) 
De esta manera la reproducci6n social que logra 
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el Estado es gracias a una combinaci6n de ideología* y re-

presi6n; a trav~s de ellas ha venido asumiendo un dominio -

y direcci6n, imponiendo en todos los aspectos las conductas 

sociales a seguir. El Estado como instituci6n interviene y 

define contenidos, asigna funciones, ordena, dispone siste-

mas de control bajo modelos de autoridad y poder, que se --

traducen en normas que rigen la actividad social. 

La ideología legitima la violencia y contribuye a 

organizar un consenso de ciertas clases y fracciones respe~ 

to al poder político. 

Los nuevos Estados, armados de un gran poder ide.2 

16gico, han impuesto y determinado en todos los pormenores-

las conductas sociales, acrecentando sus reglamentos e in--

crementando su carácter coactivo, pero fundamentalmente su

acci6n se ha tornado indirecta, ahora el poder tambi~n se. -

detenta y se hace efectivo basado en la fuerza del derecho-

y la normatividad. 

El Estado es a su vez parte de un sistema hegem6-

nico en donde intervienen bloques de poder, ~racciones pol.!, 

ticas, clases o grupos sociales, mismos que conforman una -

unidad contradictoria que encuentra su expresi6n en una fo.E, 

(5) Contexto social y sistema educativo, Ed. y cambio so--
cial.1 p.64. 

* Por ideología entendemos el. sistema de ideas y represen 
taciones que prevalece en el individuo o grupo social y 
que es determinada por las prácticas cotidianas de los
sujetos 1 es producto y productora de significados soci.2_ 
les. 
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ma espec!fica: el sistema capitalista. 

Por otro lado, el concepto de reproducci6n social 

involucra una relaci6n hist6rica donde los contenidos e --

ideas generalmente contradictorios definen la realidad so-

cial. 

Gramsci explica que "la constante relaci6n entre

las clases, confrontaci6n-alianza-lucha, da contenido espe

c!fico al movimiento hist6rico de cada sociedad" (6), Es en 

su interacci6n donde se identifica una continua construc--

ci6n y negociaci6n en funci6n de intereses concretos. 

Para el Estado y las clases en el poder la fina~ 

lidad ser~ el dominio y la reproducci6n hegem6nica, para -

los dominados o subalternos puede ser la transformaci6n de

las relaciones sociales, la disputa por el poder, el mejor~ 

miento de 1as condiciones de vida o la simple satisf acci6n

de las necesidades primarias. 

De esta forma el trasfondo de la realidad social

es la realidad escolar, que es el espacio de la lucha Esta

<lo-clascc, defini~ndose bajo relaciones de poder y autori~ 

dad, entre quienes establecen tales relaciones y quienes ~ 

las ejecutan. 

El uso de las categor!as de autoridad, poder y r~ 

prodúcci6n debe ser analizado como producto histórico de 

(6) Gramsci A., Cuadernos de la c~rcel, p.~2. 
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las relaciones sociales y no como elementos estAticos. El -

desarrollo de las fuerzas sociales punitivas en el espacio

de las formaciones econ6micas, pol1ticas, sociales, etc., 

es s6lo un ejemplo objetivo para explicar las modalidades 

del uso del poder. 

La autoridad y el poder utilizados para un fin ~ 

oculto de dominaci6n se encuentran legitimados en las jera.!: 

qu1as y niveles de todo orden institucional. La familia, la 

escuela, el Estado, la iglesia, la fábrica, los medios de -

comuniceci6n, etc., se hallan regidos por principios impl1-

citos y expl1citos de autoridad, revestidos de un poder es

pec!fico, ya sea econ6mico, pol!tico, jur1dico, religioso,

pedag6gico, etc., as! como en agentes particulares de trans 

misi6n y reproducci6n, tales como padres de familia, maes~ 

tros, sacerdotes, funcionarios, etc. 

Hasta el momento se han anotado generalidades del 

Estado, ahora particularizaremos en algunas caracter!sticas 

del Estado mexicano, en funci6n de la autoridad y poder que 

detenta. 

Partiendo del hecho de que la sociedad es hetero

g~nea y estratificada, es decir, conformada en clases soCi,!! 

les*, las relaciones sociales se establecen entre los hom--

*Las clases sociales son grandes grupos de hombres que se
diferencian entre s! por el lugar que ocupan en un siste
ma de producci6n, por las relaciones que guardan con res
pecto a los medios de producci6n y por la proporci6n que
reciben de. la riqueza social. 

l 
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bres, debido al factor de propiedad o no de los medios mats 

riales e intelectuales de producci6n, siendo aquí donde los 

individuos ocupan lugares antag6nicos de poder y autoridad, 

de unos sobre otros. 

La sociedad mexicana se encuadra en las f ormacio

ne s econ6micas-sociales dependientes, mismas que se encuen

tran organizadas bajo un grupo hegem6nico que controla la -

producci6n material e intelectual en su conjunto. 

Aunque M~xico formalmente es considerado como un

país libre y aut6nomo, que ha atravesado por una "indcpen-

dencia" y una "revoluci6n", persiste una relaci6n subordin~ 

da con respecto a los países industrializados; hecho por el 

cual dependemos tanto de los grupos poderosos internos como 

externos. Los intereses imperialistas, la burgues!a indus-

trial y regional, integran las clases y fracciones de clase 

dominantes, conformando el bloque en el poder. 

En M~xico como en otros países, el sistema capit!!, 

lista reproduce a través de las diversas instituciones so-

ciales sus valores fundamentales, encontrando en la escuela 

un excelente medio para sus fines. A su vez, el respeto a -

la propiedad privada como base primordial, la necesidad del 

respeto al orden y a las instituciones sociales, la media-

ci6n estatal comÓ fuente de una unidad, son valores que en

contramos implícitos tanto en la estructura como en el con

tenido escolar. 

Por lo tanto, un medio efectivo para la transmi--
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si6n del contenido normativo de la sociedad son las instit~ 

cienes, mismas que a través de diversos mecanismos sociali

zan para fines como el trabajo, la producci6n, la discipli

na, etc. 

Un ejemplo de la estructura jerArquica de autori

dad determinada por la instituci6n estatal, se da en la in~ 

tituci6n escolar que como canal de transmisi6n ideol6gica 

es uno de los mAs efectivos. La escuela no s6lo transmite 

un contenido cultural socialmente explicitado seg~n la ver

si6n oficial que le compete, sir.o lleva inmerso un conteni

do ideol6gico acorde con las estructuras imperantes. 

La educaci6n institucionalizada se ha convertido

cada vez mAs en un instrumento reproductor de la ideolog!a

dominante, su acci6n pedagógica involucra procesos de inteL 

nalizaci6n de contenidos acad~micos e ideol6gicos que con-

tribuyen a la reproducci6n social. 

La educaci6n como organizaci6n se·halla sujeta a 

un proceso de institucionalidad, tomando expresi6n en sist~ 

mas, 6rganos, niveles, contenidos; as! como grupos de sign~ 

ficaci6n social, quienes se encargan de dirigir y reglamen

tar la vida política, social, econ6mica, etc., de los indi

viduos, fundamentalmente orientados por las pautas determi

nadas por el Estado. 

Las relaciones escolares y su proyecci6n en lo -

cultural e ideol6gico, definen las funciones represivas del 

Estado y la forma en que éstas afectan las políticas y pr~~ 



ticas escolares. Por tal, la teoria de la reproducci6n ha -

sido imprescindible en la contribuci6n para un mejor enten

dimiento de la pol!tíca de la educací6n y su relac16n con -

el sistema dominante. 

Sin embargo, la acci6n Estado-Instituciones-Indi

viduos no es lineal ni pasiva, no se trata de un proceso de 

transferencia de valores y contenidos que t!citamente obten 

dr& seres que act6en de acuerdo a los intereses estatales;

la actividad social no debe ser entendida como el simple ~ 

reflejo de un modelo ideol6gico impuesto y reproducido mee,! 

nicamente por los individuos. 

Hablar de reproducci6n de valores cultuales y so

ciales, no consiste simplemente en la denuncia de un apara

to estatal que controla y determina a los individuos por ~ 

dio de sus instituciones, considerar las coaaa as! seria 

caer en el mecanicismo del Estado opresor de la colectivi~ 

dad. 

La acci6n Estado-Instituciones-Individuos, al in

volucrar niveles macro y micro-sociales, da como resultado

la confrontaci6n de diversos elementos, por un lado el con

tenido que transmite el Estado, por otro lado la canaliza~ 

ci6n que de estos contenidos transf~eren las instituciones, 

y por 6ltimo la internalizaci6n de tales contenidos por las 

pr&cticas de los individuos. 

Esta confrontaci6n es la que propiciar& en muchos 

casos ya sea correspondencia o contradicci6n con los inter,!;_ 
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ses estatales. De ah! que resulte importante resaltar este

proceso contradictorio de las relaciones sociales, el cual

puede ser analizado en las pr~cticas cotidianas de los ind~ 

viduos mediante el concepto de "habitus"*• 

Este concepto juega un papel central en la conju

gaci6n de los niveles macro y micro, pues atraviesa todo el 

engranaje social, estableciendo una relaci6n entre el sist~ 

ma institucional y las prácticas cotidianas. 

El habitus permitir~ identificar las condiciones-

sociales del ejercicio de la disciplina en la escuela, como 

resultado de la reproducci6n de la autoridad social. A con

tinuaci6n mostraremos este procesoo 

INSTITUCIONES INDIVIDUOS 

A B I T u s 

* Este concepto es tomado de la teor!a de la reproducci6n -
de Pierre Bourdieu. 



III.- LOS HABITUS DISCIPLINARIOS. 

El proceso de internalizaci6n de la ideolog!a do

minante en las prácticas sociales de los individuos, se re

produce a través de sus prScticas cotidianas. 

La teor1a de la reproducci6n de Pierre Bourdieu y 

Jean Claude Passeron servirá para explicar el c6mo y el por 

qué de este proceso. 

La ideolog1a no s6lo se encuentra de manera expl.f. 

cita en los sistemas institucionales como una determinada -

forma de pensar, se encuentra en forma impl1cita como ins~ 

tanelas de percepci6n y pensamiento de los sujetos. Est~ ~ 

siempre presente en todas las relaciones de los individuos, 

sin embargo no determina totalmente sus prácticas, es de~

cir, ~stos no reproducen una reacci6n mecánica dada, natu~ 

ral. Los contenidos y valores que la ideolog1a dominante ~ 

les trasmite a los sujetos, se tienen que enfrentar a sus -

prácticas y concepciones personales. 

Las prácticas coti<liar.as suponen si tueciones sub

jetivas que a su vez se encuentran enmarcadas por las condj,, 

cienes objetivas de existencia y por las determinaciones ~ 

ideol6gicas .imperantes. 

Esta idea no intenta ubicar al nivel microsocial

como resultante del macrosocial, ni entender las estructu~ 

ras globales como simple reflejo de lo que ocurre en las e~ 

tructuras particulares, sino reconstruir elementos del mov1' 



32 

miento social que la sociedad, y dentro de ella la escuela, 

conforman a su vez. Es decir, la relaci6n dialéctica entre

estructuras y pr!cticas como productoras de la realidad. 

As! la acci6n social tiene una orientaci6n espec..!, 

fica, pero no definida en su totalidad ni por la ideolog!a

dominante ni por las pr§cticas de cada sujeto, sino por el-

producto de su interrelaci6n, misma que da lugar a los "ha-

bitus". 

El proceso de producci6n de habitus involucra una 

realidad hist6rica, siendo la instancia explicativa para en 

tender que la escuela no es una copia mec!nica del sistema

de dominaci6n, sino que como parte del movimiento hist6rico 

da significado a toda práctica social. 

La importancia de la producci6n de habitus, expll, 

ca Bourdieu, radica en que ésta permite identificar el ni-

vel ideol6gico de las estructuras con las prácticas concre

tas de los individuos; es decir, analiza el modo de inculc!:!; 

ci6n de un contenido específico. Señalando que "entre las -

estructuras objetivas que constituyen el ambiente, ésto es

las llamadas condiciones materiales de la existencia ( ••• )

y las pr!cticas, se encuentran los habitus que son al mismo 

tiempo productos y productores de las estructuras". (7). 

Por lo tanto "los habitus son el lugar de encuen-

(7) Tenti E.: "La educaci6n como violencia simb6lica: P. -
Bourdieu, y.J.C. Passeron", GonzSlez R. y Torres c. ---
(Coord.), Sociología de la educaci6n 1 p. 261. 



tro entre los determinismos objetivos y los intereses subj~ 

tivos" (8), entre una disposici6n exterior al individuo y -

su disposici6n interior. 

Los condicionamientos objetivos se refieren a las 

pautas que la sociedad establece para normar la conducta ~ 

del individuo, y se traducen en disposiciones, normas, re~ 

glamentos, etc. Todos estos elementos conforman la "exteri2 

ridad", o lo que denominamos las estructuras globales macr2 

sociol6gicas. 

Los condicionamientos subjetivos provienen princi 

palmente de las prácticas cotidianas de los individuos, de

sus valores, modos de percepci6n, pensamientos, es decir, -

de las disposiciones que surgen de su propia interioridad,

de sus interacciones sociales o universo microsociol6gico. 

La producci6n de los habitus es resultado de un -

doble proceso entendido como "La interiorizaci6n de la ext~ 

rioridad y la exteriorizaci5n de la interioridad" (9). Pu~ 

di~ndose explicar de la siguiente manera: la interioriza~

ci6n por vía pedag6gica de un sistema de disposiciones ex

ternas al individuo (normas, leyes, contenidos, etc.) no se 

efectOa fielmente reproduciendo tal contenido, este primer

proceso es mediado por los condicionamientos subjetivos del 

individuo (disposiciones, percepciones, valores, pensamien-

(8) Robert D!az M., Escalante H.I., La evaluaci6n en la es
cuela primaria, p. 22 (trabajo mimeo.) 

(9) Tenti E., op.cit., p.261. 
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tos, etc.) es decir, por el proceso de exteriorizaci6n de--

la interioridad. 

Condicionamientos 
Objetivos 

e; X T E: R I O R I D A D 

1 
H A B I T U S --- ACCION SOCIAi, 

1 
I N T E: R I O R I 
Condicionamientos 

Subjetivos 

D A D 

Es as! que los habitus conforman disposiciones o

p~diSPQsf.ciones del individuo ante los fen6menos sociales, 

constituyendo una expresi6n de la orientaci6n o la inclina

ci6n ·de cada sujeto a pensar o actuar en determinado senti

do. Manifestando la ideolog!a en la vida cotidiana. 

Sin embargo, cabe mencionar que el proceso de in-

culcac~6n idcol6gica, se lleva ü cabo a trav~s de la impos_!. 

ci6n de parfunetros espec!ficos, por medio de la formulaci6n 

expresada por Louis Althusser (~978), mismo que designa con 

el nombre de Aparatos Ideol69icos de Estado, al n6mero de -

realidades que se presentan al observador inmediato bajo la 

forma de instituciones distintas y especializadas. e:n este-

caso,concretamente en el Aparato Escolar. 

Esta relaci6n aparatos-habitus-pr!ct:l.cas per·miti-



r~ diversos sentidos ideol6gicos, tanto en la interioriza-

ci6n como en la exteriorizaci6n, ya sea a través del cues--

tionamiento y/o del reforzamiento. 

El proceso de interiorizaci6n es un trabajo pro~ 

longado de inculcaci6n de esquemas de percepci6n, de apre-

ciaci6n y de acci6n en los individuos. 

El habitus puede aparecer al ser interiorizadas-

las prácticas sociales como una cultura auténtica y univer

sal, pero que dada la hegemonía, básicamente es la expre~

si6n de la ideolog!a de una clase dominante. 

La internalizaci6n es un proceso de "alienaci6n"

en donde un receptor asimila una informaci6n trasmitida por 

un informador que sustentado en una autoridad impone cargas 

ideol6gicas, que el receptor nunca percibirá conscientemen

te como tales, sino como leg!timas. 

Con el manejo de la teoría de la reproducci6n no

se pretende 6nicamente describir y acusar la dominaci6n de 

una clase sobre otra, ya que los receptores también son Pª!: 

t!cipes de esta reproducci6n al darle un carácter de valí--

dez. 

Puesto que el hecho de la internalizac6n no s6lo

consiste en la denuncia de la ideolog!a quB una clase ejer

ce sobre otra a través de la educaci6n, es decir, una domi

naci6n remitida a una relaci6n escolar. El proceso de inte~ 

nalizaci6n radica más que en reproducir la informaci6n con~ 

titutiva de la clase dominante en inculcar el hecho consu~ 



do de su "legitimidad". su fuerza simb6lica reside en el r.:;;, 

conocimiento natural y necesario que le asi9nan sus reccpt~ 

res, pues es un reconocimiento a la imposición que se ejer-

ce sobre ellos mismos. 

De esta forma la educación como acción pedagógica 

"implica el trabajo pedag6gico como trabajo de inculcaci6n-

con una duraci6n suficiente para producir una formación du-

radera, o sea, un habitus, como producto de la interioriza-

ci6n de los principios de una arbitrariedad culural capaz -

de perpetuarse una vez determinada la acci6n pedag6gica y,

de este modo, de perpetuar en las pr§cticas los principios

de la arbitrariedad interiorizada". (1.0). 

Al hablar de arbitrariedad cultural nos referimos 

al poder de la autoridad pedag6gica y al contenido pedag6g~ 

co a inculcar. El poder arbitrario es entendido como la ª.!:!. 

' toridad que detenta el maestro (gracias a la delegaci6n de-

autoridad que le confiere la instituci6n escolar) al impo-

ner un contenido específico, correspondiendo m§s a los int~ 

reses de los grupos o clases dominantes que a los intereses 

objetivos de los educandos. 

Analizar en su totalidad la imposición de una ar

bitrariedad cultural nos remitir!a a la producci6n históri

ca, pol!tica, económica de la humanidad, parcializaremos el 

(10) Bourdieu P. y Passeron J.c., La Reproducción, p.72. 
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presente an§lisis en la disciplina e~colar, es decir, er. la 

impos1ci6n de una "arbitrariedad disciplinaria". 

En tanto que las relaciones escolares son relaci.Q 

nes de fuerza, la acci6n pedag6gica "contribuye, al repro-

ducir la arbitrariedad cultural que inculca, a reproducir -

las relaciones de fuerza que fundamentan su poder de impos_i 

ci6n arbitraria". (1.1.). Esta imposici6n es disimulada en la 

medida en que el hecho pedag6gico media la autoridad pedag§. 

gica y su ejercicio con una supuesta autonom!a, que m§s -

bien es relativa pues hace surgir la contradicci6n entre la 

verdad objetiva de violencia en la pr§ctica de los sujetos, 

y la realidad que se manifiesta como un desconocimiento to

tal de esta situaci6n. 

He aquí la prueba de que la condici6n de ejerci-

cio de toda acci6n pedag6gica es objetivamente el desconoc_i 

miento social de su verdad objetiva de imposici6n, "el he

cho de que resulte m§s dif!cil percibir la verdad objetiva

de este tipo de acci6n pedag6gica, se debe por una parte a

que las t~cnicas empleadas disimulan el significado social

de la relaci6n pedag6gica bajo la apariencia de una rela-

ci6n puramente psicol6gica y,. por otra a que su pertenencia 

al sistema de técnicas de autoridad que definen el modo de

imposici6n d~minante contribuye a impedir que los agentes -

formados seg6n este modo de imposici6n aprehendan su car§c-

(1.1.) Ib!dem, p. 50. 



ter arbitrario". C'.1.2) 

El acto pedag6gico no se debe entender Onicamente 

como simple relaci6n de comunicaci6n entre emisores y receE 

tores, pues ésto limitaría la comprensi6n de las condicio-

nes de su eficacia propiamente simb6lica y pedag6gica, que

consiste precisamente en el hecho de la imposici6n y del P2 

der. 

Por otro lado, cada agente o instituci6n tendrá 

sus propias técnicas de autoridad o mecanismos de control 

para definir los modos de imposici6n de una arbitrariedad 

cultural, sin embargo la imposici6n no será una acci6n ped~ 

g6gica natural sino que estará determinada por: 

- El ethos pedag6gico de un grupo respecto al si~ 

tema de disposiciones a internalizar y del valor que la ac

ci6n pedag6gica dominante le confiere a su sistema de disp2 

siciones familiares a exteriorizar. 

- El capital cultural familiar en relaci6n con el 

capital cultural adquirido por una acci6n pedag6gica. 

Ambos elementos ser~n Cete~mi:iente:: pürc nscgu--

rar, reforzar y consagrar el efecto de una acci6n pedag6gi

ca en los individuos. 

(12) Ib~dem, P• 58. 
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Los habitus contribuirán a la integraci6n y orga

nizaci6n de las pr!cticas de los grupos sociales, para ha--

cer posible el cumplimiento de sus fines; cada campo, cada

!rea, cada. sign1ficaci6n social, tiene sus propias pautas -

de estructuración y producción de habitus, que son los que

determinar!n el sentido de las prScticas a efectuar. El fu.a 

cionamiento de los &nbitos religiosos, econ6micos, educati

vos, etc., estar§ generado por las mismas particularidades-

tes o instituciones de mayor efectividad pedag6gíca se en

cuentran la escuela y la familia. 

En estas organizaciones educativas se registran -

mecanismos de diversa !ndole que internalizan formas de CO,!l 

trol necesarias para la institucionalizaci6n y orden social; 

el cual denominaremos en adelante "Habitus Disciplinario".-

Este concepto surge por la necesidad de limitar los habitus 
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culturales a un espacio y a una pr~ctica concreta, el de la 

disciplina escolar. 

Los habitus disciplinarios se encuentran integra

dos a las funciones pedag6gicas e involucran elementos del

espacio social: un traba~o pedag6gico, una autoridad pedag§_ 

gica y un contenido pedag6gico, todos ellos de car~cter di~ 

ciplinario. En la familia podemos evidenciarlos como apren

dizaje por familiarizaci6n, formando as! el "capital disci

plinario heredado"; y en la escuela como trabajo pedagGgico 

racional y dirigido, "Capital disciplinario adquirido". 

A trav~s de las interacciones o de la comunica--

ci6n pedag6gica entre emisores y receptores es como se reo

rientan, se negocian, se construyen, se imponen o se modif~ 

can las relaciones disciplinarias que constituyen la reali

dad escolar, siendo ~stas nuestro objeto de estudio, de 

aqu! que tratemos de explicar c6mo se lleva a cabo esta in

terrelaci6n entre maestros y alumnos. 

En la instituci6n escolar la producci6n de habi-

tus disciplinarios se realiza en la apropiación de saberes

Y experiencias significativas, las cuales son interioriza-

das bajo una serie de mecanismos que hemos llamado: normat.!. 

vos, coercitivos y formativos. Estos mecanismos de autori-

dad o uso del poder son la expresi6n que involucra a las ~ 

pr~c~icas disciplinarias escolares. 

Los habitus normativos son un mecanismo de la ac-
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ci6n pedag6gica disciplinaria, parafraseando a Bou.r·dieu se

r!an denominados como las "maneras suaves" de ejercer el -

poder de violencia simb6lica. Un ejemplo ser!a el manejo ~

afectivo que maestros y padres hacen del alumno, valiéndose 

del afecto como un instrumento de represi6n m&s sutil pero

no menos arbitrario que los castigos corporales u otro tipo 

de sanci6n. 

Los habitus coercitivos, por su parte, son el --

efecto directo y evidente de las relaciones de fuerza que 

establece el poder disciplinario sobre los individuos. La 

coerci6n ha sido un mecanismo tradicionalmente utilizado P!l 

ra el control de las relaciones sociales y tiene un recono

cimiento y legitimidad estructurado en todo esquema de org!l 

nizaci6n en la sociedad. 

La creaci6n de prisiones, ejército, polic!a, etc., 

son la expresi6n t~cita de la coerci6n institucionalizada,

su fuerza evidente, su acci6n es palpable, su fin el con-

trol. En la estructura escolar tambi~n hay castigos, sanci,g 

nes, suspensiones, etc. En la familia hay regafios, maltra-

tos f!sicos, etc. En la f&brica hay despidos, sanciones, 

etc. Es as! que todo engranaje institucional conlleva la m2 

dalidad coercitiva como m~todo de enderezamiento de conduc-

tas, de formas de correcci6n. 

Para Foucault desde hace varios siglos se han ve

nido manejando en las escuelas y en otro tipo de instituci.2 

nes, t~cnicas disciplinarias que tienden a que el individuo 



act6e de acuerdo a los intereses de la instituci6n, para lo 

cual se forma una pol!tica de las coerciones que constitu-

yen un trabajo sobre el cuerpo, una manipulaci6n de sus el~ 

mentos. "La disciplina fabrica as! cuerpos sometidos y eje,r_ 

citados, cuerpos d6ciles". (1.3) 

De esta forma, ambos habitus: coercitivos y norm~ 

tivos, ser§n traducidos como las maneras duras y suaves, -

respectivamente, de imponer la disciplina. El mismo Bour--

dieu explica que la acci6n pedag6gica estar& situada entre

los polos inaccesibles de fuerza; la fuerza pura y la raz6n 

pura, es decir que toda rclaci6n de fÚerza por evidente que 

sea, ejerce adem§s un efecto simb6lico. 

Caer!amos en una postura mecanicista si afirma-~ 

mos que la pedagog!a tradicional ha asumido hist6ricamente

formas coercitivas para el control disciplinario, mientras

que por otro lado la pedagog!a moderna ha tendido a la ac-

tualizaci6n de sus mecanismos. En realidad ambos modelos 

han prevalecido unidos; pero las directrices ideol6gicas 6,l 

timamente han encontrado en la normatividad de las relacio

nes sociales una manera menos evidente y m§s sutil de ejer

cer su control. De aqu! que las maneras suaves de educar a

los hijos, la supresi6n de los golpes en el reglamento esc2 

lar, o el persuadir y no obligar, actualmente sean los m~t2 

dos m§s apropiados. 

(13) Foucault M., ~9ilar y castigar, p. 141. 
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Por otro lado, el habitus formativo escapa a las

consideraciones de la teor!a de la reproducci6n, ya que la

escuela a pesar de la coerci6n y de la normatividad tiene -

al mismo tiempo un car!cter formativo. 

La limítante de la teor!a de la reproducci6n so-

cíal es que ésta no puede compararse a la teor!a de la re-

producci6n biol6gica la cual se da rígida y aut6nomamente a 

diferencia de aquélla. "No s6lo la escuela, sino también 

las relaciones de clase y de producci6n y las relaciones 

con la naturaleza forman a los hombres, confirman o niegan

teor!as y culturas, reproducen• modifican o destruyen cla-

ses". (1.4) 

As!, cabe mencionar que la educaci6n estA conform~ 

da por un doble car!cter, es decir, por un lado se lleva a

cabo la internalizaci6n de habitus normativos y coercitivos 

que presionan al individuo, a trav~s de disposiciones que -

muchas veces son ajenas a sus intereses. 

Sin embargo, por otro lado, también se internali

zan habitus formativos, mismos que coadyuvan al desarrollo

arm6nico del sujeto, en pro de la sociedad. 

Por lo tanto, la instrucción no es s6lo un proce

so de reproducción, sino también se puede dar el caso de -

que un sistema de educaci6n propicie la reflex.16n critica -

(1.4) Bourdieu P., op. cit., p. 28. 



en luqar. de la aceptac.i6n pñsiva. También ,,;e puede presen-

tar que la autoridad pedag6gica a través del trabajo pedac;é 

gico tienda al rompimiento de la estructut:"a que legitima -

tal autoridad. 

Cuando el individuo llega a la escuela prim~ria -

adquiere además de una disciplina normativa y coercitiva -

que lo conduce a la reproducci6n del sistema social, elemen 

tos culturales que le permitit:"án tener una visi6n critica -

de su propia realidad. Ante ésto, es necesario resaltar el

carácter contradictorio del proceso educativo. Puesto que,

no todo lo que se enseña en la escuela es normatividad y 

coerci6n, considerar as! las cosas nos llevar.fa a pensar 

que enseñar a leer y a escribir, a sumar y a restar son ac

ciones destinadas a la sumisi6n colectiva. 

En el presente estudio nos basamos en buena medi

da en Bourdieu, pero consideramos que la teor1a de la rept:",2 

ducci6n debe dar cuenta adem§s de los elementos inculcados

por los intereses de la clase dominante, de las rupturas, -

de las diversas orientaciones, etc., que son las que tien-

den hacia el aspecto :formativo de l.os indivióuos. E:stos ho

bitus formativos permitirán un espacio de lucha entre los -

habitus normativos y coercitivos para la conformaci6n ideo-

16gica del individuo. 
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IV.- ACCION PEDAGOGICA. 

Ahora bien, analizada en su conjunto la prActica

escolar o acci6n pedag6gica ser! resultado no s6lo de uno -

sino de diversos elementos que participan en el fenómeno -

educativo, tales como, maestros, alumnos, contenidos, for-

mas de transmisión, tipos de autoridad, etc. 

El presente trabajo no pretende dar una explica-

ci6n detallada de todos estos elementos, sino determinar al, 

gunas variables que de acuerdo a la teoria de la reproduc-

ci6n consideramos que fueron las mAs importantes. Tales va

riables son las siguientes: 

1.- Autoridad pedag6gica escolar. 

2.- Autoridad pedag6gica familiar. 

3.- Arbitrariedad cultural disciplinaria. 

4.- Trabajo pedagógico. 

Dado que estos elementos tienen un peso preponde

rante en la conformaci6n o producci6n del habitus discipli

nario, es necesario recalcar la misma importancia que tie-

nen como elementos separados, pues todos ellos coniluyen y

son participantes en la producci6n del habitus escolar. 

En primer lugar, resulta necesario hablar de los

maestros, de su prActica y de su ejercicio de au~oridad en

el aula. 

1.- AUTORIDAD PEDAGOGICA ESCOLAR. 

Las interacciones que se establecen entreel maes-
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troy el alumno permiten identificar diversos elementos, 

uno de ellos es el que se refiere a la autoridad que el pr_i 

mero detenta frente a los segundos, nos centraremos en este 

aspecto y trataremos de explicarlo. 

La autoridad disciplinaria de los maestros es re

conocida por los alumnos a través de las pr!cticas cotidia

nas, a su vez también es garantizada como leg!tima por el -

Estado. 

"Por el hecho de que toda acci6n pedag6g1ca (dis

ciplinaria)* en ejercicio dispone por definici6n de una au

toridad pedag6gica, los emisores pedag6gicos (maestros}* -

aparecen autom!ticamente como dignos de transmitir lo que -

transmiten y, por tanto, quedan autorizados para imponer su 

recepci6n y para controlar su inculcaci6n mediante sancio-

nes socialmente aprobadas o garantizadas". (~5} 

Los maestros al tener esta autorizaci6n social r~ 

producen en sus alumnos conocimientos, habilidades, h~bitos 

y actitudes; mismos que son parte del contexto disciplina-

rio escolar. Sin embargo esta disciplina tiene la particul,2 

ridad de zer arbitraria debido a los contenidos impuestos y 

a la manera en que se lleva a cabo. 

¿Quiere ésto decir que los maestros son objetos -

reproductores del sistema por delegaci6n de autoridad de un 

* Los par~ntesis son agregados nuestros. 
(~5) Ib!dem, p. 61. 
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poder disciplinario? 

Ellos son una parte importante del sistema social 

que es regido por los par!metros de las instituciones form.2_ 

les (Estado, escuela} e informales (medios de comunicaci6n, 

familia, Iglesia, centros laborales) 9 las cuales los indu-

cen a hacer uso de ciertos mecanismos que propicien la le9.!_ 

timidad de la autoridad. 

Es as! que la educaci6n forma parte organizada -

del proceso social, a trav~s del cual cada generaci6n apre..!l 

de el conocimiento acumulado en la sociedad. Esta transmi-

si6n cultural es necesaria para que los individuos puedan -

insertarse dentro del patr6n de vida existente. 

Una de las interacciones fundamentales que el --

maestro y el alumno llevan a cabo es la que se refiere al 

proceso enseñanza-aprendizaje, el cual conlleva m~ltiples 

relaciones a partir de tres elementos: profesor, contenido

y alumnos. 

Al maestro en la escuela le corresponde esa parte 

importante del hecho educativo: ensenar. Y enseñar en su -

sentido más amplio significa localizar y satisfacer necesi

dades, canalizar intereses, promover actividades que tengan 

un objetivo definido, dirigir esfuerzos, reprimir actitu--

des, estimular energías, propiciar el logro· del trabajo, en 

s!ntesis conformar" ••• arm6nicamente la personalidad del 

individuo" • ( 1.6} 
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El maestro durante mucho tiempo ha sido consider~ 

do como el "ap6stol", el "sacerdote", o bien el. "promotor -

del. cambio o del progreso de la naci6n". Los discursos m~s

recientes 1o han categorizado como la pieza el.ave de la Re-· 

voluci6n Educativa; se le ha responsabilizado directamente

para 1a promoci6n del. cambio educativo, explicando que "la

ca1idad de 1a educaci6n depende antes que nada del maestro; 

61 es el. responsable de que el. proceso educativo mantenga -

la oríentaci6n deseada". (1.7) 

Sin embargo, ¿qu6 de cierto hay en ~sto7, ¿real-

mente los maestros son conscientes de que ellos son en gran 

parte responsables de los logros educativos?, por otro la-

do, ¿el Estado conf!a plenamente en el grupo magisterial p~ 

rala direcci6n que se le d~ a la educaci6n7, ¿a qui6n se -

habr~ de responsabi1izar de los aciertos o fracasos del Si..!!, 

tema Educativo Nacional, a los maestros o a 1as directrices 

que lo rodean7. 

Para entender este problema es necesario remitir

nos a la relaci6n que guarda el profesor con el engranaje -

institucional, cu§1 es su situaci6n y cu!les sun funciones. 

Desde un punto de vista social, el papel del mae.2 

tro debe ser entendido como el de reproductor ideol6gico --

(1.6) 

(1.7) 

Constituci6n Po11tica de los Estados Unidos Mexicanos, 
Art. 3o. 
SEP., Programa para eievar la calidad de la educaci6n
primaria, Documento de actualizaci6n, 1982, p.48. 
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del cisterna social existente; desde un punto de vista acad! 

mico tiene entre sus funciones principales la transmisi6n -

del saber cient!f ico. 

Comunica e inculca destrezas y habilidades neces~ 

rías para apropiarse de tal conocimiento: leer, escribir, 

cuantificar, etc., pero a su vez transmite una gran carga 

de elementos no científicos que representan una visi6n del-

mundo, de la historia, de las relaciones entre los hombres, 

etc., es decir, elementos ideol6gicos que varían de acuerdo 

a la personalidad y formaci6n de cada docente. Dado que al

ser también sujeto social ha podido acumular todo un bagaje 

cultural, producto de los procesos educativos por los cua~ 

les también él ha atravesado. 

Es as! que la pr!ctica docente se encuentra ope~ 

rada por los contenidos explicitados del conocimiento a im

partir y por las formas implícitas o ideol6gicas de comuni

car tal conocimiento. Todo momento educativo estar~ determ~ 

nado por el contenido, 1~$ ~orm&s, el qu~ cnzc~a= y el c6mo 

ensef'lar. 

El profesor en su funci6n diaria reproduce expl!

ci ta e impl!citamente las condiciones sociales existentes,

inculcando una cultura vigente y una visi6n de la vida aco.i: 

de con el sistema de dominaci6n. 

Sin embargo, considerar al maestro tajantemente -

como "reproductor de la ideolog!a dominante" seria pensarlo 

como ~bjeto informador y al alumno como objeto pasivo de r~ 
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cepci6n de informaci6n y no como sujetos sociales dinámicos 

que se encuentran inmersos en una construcci6n dialéctica -

de su propia historia. 

Reconocerlo como sujeto social implica entender -

el hecho educativo como un proceso activo, din~mico, dialés_ 

tico, lleno de contradicciones, donde no se reproduce mec~

nicamente la ideolog!a dominante, sino que ésta se enfrenta 

a la elaboraci6n y carga ideol6gica de los propios alumnos

y docentes. gs decir, en el hecho educativo en s! y por él.

mismo se producen nuevas representaciones del mundo que pu~ 

den acercarse o separarse del control institucional. 

Recientes estudios educativos ('18) argumentan que 

el gstado determina minuciosamente las pr~cticas cotidianas 

del trabajo escolar, nosotros consideramos que ésto es par

cialmente. cierto, ya que el gstado controla pero no constr~ 

ye la realidad que ambos, educandos y educadores, tienen en 

su haber diario. 

gs cierto que la práctica del maestro está sujeta 

institucionalmente, ya que la regulan normas centrales, há

bitos, costumbres, tradiciones pedag6gicas, etc., que esta

blecen con rigidez los l!mites de lo correcto y lo incorrec 

to. Por ser servidor directo del gstado se le responsabili-

za de la difusi6n sistemática del contenido ideol6gico imP!;. 

rante. 

('18) Espeleta J. y Rockwell g., gstado, Educaci6n y Clases-
subalternas, (trabajo mi.meo.) . 



No obstante, la inmensa mayoría de docentes no 

percibe o no acepta de esta manera la funci6n que desempeña 

en el proceso de reproducci6n social del sistema. En primer 

lugar por la visi6n que se tiene de la formaci6n cultural -

que se ha recibido, la ideolog1a especifica de cada maestro, 

la que se produce en las escuelas, los juicios de compañe-

ros, padres de familia y alumnos, as! como el complejo con

trol institucional a que se encuentra sujeto. 

Todos estos elementos conforman una actitud espe

cifica del trabajo docente, de esta manera lo que el profe

sor hace, para muchos y hasta para él mismo aparece como lo 

quiere el Estado: natural, obligado y necesario. 

El Estado controla, administra técnica y sindical 

mente las conductas de los maestros, constituyendo un gran

engranaje donde la acci6n gubernamental ha jugado y juega -

un papel. fundamental para el control de los mismos. Es as!

que el Estado impone par~metros que deben ser respetados -

por el grupo magisterial. 

Un ejemplo muy Clc::lro es precj.f;amente el del maes

tro de educaci6n b~sica, encontr~ndose inmerso en una serie 

de actividades técnico-administrativas entre las cuales de~ 

tacan la elaboraci6n de planes de trabajo, estad!sticas gr,!! 

pales, inventarios, informes de comisi6n, oficios,solicitu

des, etc., as! como la presi6n constante y permanente de la 

documentaci6n oficial del grupo, registro de asistencia, 

avance program~tico, boletas de evaluaci6n, etc., también -
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deben ajustarse a un horario de trabajo de cuatro horas y 

media. Se debe cubrir un programa escolar y un calendario 

escolar que f luct6a entre ciento ochenta y doscientos d!as

h~bi les. Asimismo tiene que vigilar el recreo, cubrir cere

monias cívicas y guardias que le son asignadas, desarrollar 

una comisi6n a nivel escolar que le es fijada por el conse

jo Técnico Escolar, rendir informes permanentes a padres de 

familia sobre el aprovechamiento y funcionamiento escolar y 

en ocasiones realizar actividades de servicio a la comuni--

dad. 

Las actividades concernientes s6lo a la transmi~ 

si6n de conocimientos, por su parte, exigen que el maestro

maneje determinada informaci6n, destrezas y habilidades de

carActer multidisciplinario, que satisfagan suficientemente 

los requerimientos de las ocho áreas académicas a impartir, 

debe con.ocer y utilizar los procesos psicol6gicos del apre.!l 

dizaje, elaborar material didActico, seguir la secuencia de 

un programa anual, utilizar los libros de texto gratuitos,-

revisar- tareas y trebejos; el rniS,.rr..O t:ier::po le concierne in= 

culear hAbitos de disciplina y un sinfín de cosas que debe

asumir en la instituc16n escolar. 

El Reglamento Interior de Trabajo de las Escuelas 

Primarias en la RepOblica Mexicana (~9), as! como el Manual 

de Organizaci6n de Educaci6n Primaria en el Distrito Fede--

(~9) SEP., Reglamento Interior de Trabajo de las Escuelas -
Primarias en la Rep6blica Mexicana. 
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ral (20), establecen tan s~lo en actividades técnicas, adml. 

nistrativas y docentes a realizarse diariamente un total de 

cuarenta y dos. En el p~rrafo anterior se han nencionado aJ. 

gunas de éstas. 

De esta forma la burocracia institucional desemp~ 

ña un papel determinante en las actividades a realizar cada 

d!a por el docente; logrando la acci6n estatal el prop6sito 

de mantener la funci6n de éste exclusivamente en el aula e~ 

colar. 

La pirámide escolar, alumnos, maestros, directo--

res, inspectores, jefes de sector, secretarios generales, -

directores generales, etc., tiene muchos escalones bajo un

vértice normativo, el superior detenta la autoridad, resueJ. 

ve e impone lo que ha de llevarse a cabo. 

Aunque cabe hacer menci6n que lo anteriormente d.!_ 

cho se encuentra también supeditado a las decisiones de los 

miembros que desempeñan determinada tarea. Es decir, las 6.!;: 

denes superiores no invalidan las pr~cticas cotidianas de -

los individuos. 

Los maestros son la expresi6n m~s clara de toda -

esta organizaci6n basada en el uso de la autoridad. El es-

quien alaba o reprime a sus alumnos, el director da notas -

laudatorias, puntos escalafonarios, felicitaciones o notas-

(20) SEP., Manual de Organizaci6n de Educaci6n Primaria en
el Distrito Federal. 



de extrañamiento y as! contin6a la pir~mide escolar en don

de los individuos asumen consciente o inconscientemente la

ideolpg!a del acatamiento y la sumisión. 

Es por todo ésto que los maestros reproducen la -

estructura jer~rquica de dominación y control a la que 

ellos también están sujetos. Ellos son la expresión concre

ta de la reproducci6n ideológica estatal gracias a la dele

gaci6n de autoridad que ejercen. 

Aparte del control institucional, burocrático, a~ 

ministrativo y técnico, el maestro también se halla sujeto

ª una permanente explotación económica. 

Durante muchos años el magisterio se ha encontra

do restringido a una remuneración misera. Mario Zapata nos

explica que el maestro es el elemento más caro y peor paga

do (.~l sistema de enseñanza, caro porque el sueldo que per

cibe absorbe un porcentaje considerable de los presupuestos 

estatales o privados, y peor pagado porque ~us ingresos le

sit6an por debajo de un obrero especializado, un vendedor a 

comisi6n o algfin empleado con escasa preparaci6n. 

Como todos los trabajadores al servicio del Esta

do, el maestro vive el apremio de la sociedad de consumo, -

sus ingresos son insuficientes para satisfacer todas sus as 

piraciones. Entre muchos de ellos surge el afán promocional 

y la b6squeda de otro trabajo ya sea dentro o fuera de la -

docencia. También es muy notorio que algunos utilizan la e.e. 

rrera como trampolín para emprender estudios universitarios 
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que les redit6en un supuesto beneficio econ6mico. De aqu1 -

que el maestro se convierta en un asalariado m~s y no en un 

educador de tiempo completo. 

Por su parte, la direcci6n gremial y· el mismo sin 

dicato Nacional de Trabajadores de la Educaci6n (SNTE) es -

un instrumento de control de la clase trabajadora magiste-

rial. El poder del SNTE reside en la capacidad de control 

sobre sus m~s de seiscientos mil afiliados, fundamentando 

su acci6n no en la identificaci6n política entre dirigentes 

sindicales y trabajadores, sino en la autoridad que la di-

recci6n gremial se ha apropiado para gestionar a nombre de

los afiliados las condiciones de venta del trabajo docente, 

es decir, el control que ciertos lideres sindicales ejercen 

sobre el contrato colectivo de trabajo, para lograr ciertos 

intereses sectoriales. 

El Estado mediante el control sindical y burocr!

tico establece el orden a trav~s de las pr~cticas y relaci.2 

nes sociales; con diversas medidas administrativas sapara y 

re6ne a los maestros de tal manera que impide la identif ic,2_ 

ci6n de intereses comunes, se individualizan sistem~ticame.!1 

te los problemas laborales que se presentan, algunas veces

se pone a disponibilidad a los maestros y/o se modifica la

delimitaci6n de zonas escolares segGn aparezcan indicios de 

organizaci6n alternativa. 

El Estado ha asumido una de las formas m!s efect_! 

vas para controlar al magisterio, al integrar a sus miem---
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bros a su propio aparato, de ah! que todo profesor esté sin 

dicalizado. 

Con toda la multifacética forma de llevar a efec-

to el proceso educativo, con la abrumadora carga administr.2_ 

tiva, con el riguroso control curocr~tico y la vigilancia -

sindical, con la constante presi6n académica e institucio-

nal, etc., de una o de otra manera el trabajo educativo --

pierde y desvaloriza su papel, tendiendo a convertirse en -

una rutina académica sometida a normas cuya violaci6n plan-

tea el riesgo de la inseguridad laboral y el castigo admi-

nistrativo. 

La sobrecarga de trabajo es asumida por los docen 

tes de diversas maneras, la mayoría se ven obligados a rea

lizar todo el trabajo técnico-administrativo dentro del h.,2 

rario de clases, afectando con ésto la labor escolar y res

t&ndole tiempo al trabajo académico. Por lo cual no es raro 

que la prtictica docente se encuentre fundameontada en la im

provisaci6n de actividades, el excesivo control disciplina

rio y la vigilancia estricta, con la exclusiva finalidad de 

entretener y mantener en orden al grupo escolar. "Mucho de

lo que hoy se considera negativo en la prtictica del maestro 

es s6lo una respuasta, un ajuste casi inevitable a las exi

gencias institucionales" (2'1). 

(2'1) Fúentes M. Olac. et.al. "Al paso de la pol!tica educa
tiva" 1 en: Nexos, México, dic. '1.984, N(im. 84, año vrr, 
vol. ~,, p.24. 



58 

2.- TIPOS DE AUTORIDAD P~DAGOGICA ESCOLAR. 

Ante el panorama antes expuesto es imprescindible 

plantear de un modo crítico no s6lo las limitantes en las -

cuales se encuentra inmersa la labor docente, sino el mar-

gen alternativo que presenta su realidad. 

El maestro como productor de su propia realidad,

puede tener autonomía relativa, es decir, un determinado ~ 

margen de acci6n en el cual enfrentará rupturas y negocia-

clones distintas en ocasiones a las que suponen las normas

y disposiciones estatales. 

La autonomía relativa permitirá identificar que -

las prácticas escolares no siempre serán autoritarias como

respuesta lineal a las exigencias institucionales. Es la iQ 

terrelaci6n de maestros y alumnos donde se construyen, se 

negocian o se modifican las prácticas escolares. Ni todos 

los alumnos son sumisos, ni todos los maestros son autorit~ 

rios, de ah! que la práctica escolar no sea el mero reflejo 

de la situaci6n institucional, sino prácticas sujetas a la

variaci6n producida por alumnos y maestros, contenidos esc2 

lares, formas de apropiaci6n, etc. 

Tomaremos el caso de los maestros, debido a la d~ 

versidad de caracteres, de formaci6n, personalidad, ideolo

gía, etc., que presenta cada docente en el trabajo escolar, 

fue necesario construir un modelo que conjuntara dichos el~ 

mentos para as! identificar algunas prácticas más comunes -
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de los maestros de escuelas primarías. 

Este modelo fue elaborado tomando como referencia 

las variables del papel del profesor propuestos por Font~n

Jubero (1978), asimismo algunas de las aportaciones fueron

elaboradas por el equipo de trabajo. Tambí~n fue utilízado

un instrumento para captar la informaci6n de 40 maestros en 

servicio, en escuelas primarías oficiales del D.F., mismo -

que consisti6 en un cuestionario que pretendí6 captar vari~ 

bles de utilizací6n, conceptualizaci6n y apreciaci6n de los 

fen6menos disciplinarios en las aulas. 

Los tipos de AUTORIDAD PEDAGOGICA ESCOLAR que COll 

sideramos son tres: 

I.- MODELO TRADICIONAL O AUTORITARIO. 

Atañe al cumplimiento de las normas fijadas poi:· -

la institucí6n escolar; funciona principalmente con mecani_;¡, 

mos disciplinarios coercitivos y normativos (ver cuadro) ~ 

descartando la participaci6n de los educandos. 

II.- MODELO MODERADO O REFORMISTA. 

Preten~e Qtenuar las contradicciones existentes -

entre los educandos y las exigencias institucionales, ajus

t~ndolos a las necesidades y cumplimiento de las normas ya

establecidas; los maestros con estas caracter!sticas utili

zan comdnmente mecanismos disciplinarios normativos (ver ~ 

cuadro). 



MODELO TRADICIONAL 

Monomio: Maestro 

Sentido individualista 

Escuela tradicional 

Basada en el mon6logo 

Objetivo: cumpl~r con 
todo lo ordenado ins
titucionalmente 

Rigidez burocrática 

Concibe su papel como 
un vigilante 

Cree saberlo todo 

Lo hace todo por s1 -
mismo 

Desea permanecer por -
encima de todos 

Teme las iniciativas de 
otros 

MODELO MODERADO 

Monomio: Maestro 

Sentido de equilibrio 

Escuela tradicional 
(Reformista) 
Basada en el comentario 

Objetivo: cumplir con -
un programa en la medi
da de lo posible 

Negociaci6n burocrática 

Concibe su papel como -
mediador entre las ins
tituciones y los alum-
nos 

Cree equivocarse algu
nas veces 

Promueve la participa-
ci6n de determinados in 
dividuos o equipos -

Se inclina al desarrollo 
individual más que al C,2 
lectivo 

Atenóa las iniciativas 
que están en contra de 
lo establecido 

MODELO DEMOCRATICO 

Binomio: Maestro-alumno 

Sentido social 

Escuela nueva 

Basada en el di&logo 

Objetivo: coadyuvar al 
desarrollo del niño 

Rechazo burocrático 

Concibe que su papel con
siste en liberar las ener 
g!as latentes en los de-:: 
más 

Busca la opini6n de otros 

Conduce a los demás a com 
partir responsabilidades-

Desea desarrollar y mejo
rar a la colectividad 

Acoge con buena voluntad
las aportaciones de los -
den"ias 

"' o 



Emplea su autoridad para 
dominar 

Enseñanza memortstica 

Propicia pasividad y -
dependencia 

Emplea su autoridad P.2. 
ra mediar circunstan-
cias 

Enseñanza informativa 

Propicia inquietudes -
dentro de lo institui
do 

- Emplea su autoridad para 
coordinar y orientar a -
una colectividad 

Enseñanza formativa 

Propicia independencia 
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III.- MODELO RADICAL O DEMOCRATICO. 

En la utilizaci6n de este modelo se ponen de manl 

fiesto las contradicciones entre las exl0encias institucio

nales y los intereses escolares. Se toma en cuenta, gracias 

a este modelo, la participaci6n de los educandos; los maes

tros ubicados en este tjpo utilizan principalmente mecanis

mos disciplinarios formativos. 

Los anteriores modelos fueron ratificados a tra-

vés de los resultados ob~enidos del cuestionario aplicado a 

algunos maestros. (ver anexo, p. 60) 

Ya que la magnitud total del sector magisterial 

implicar!a un estudio más complejo, Onicamente nos limita 

mos a un universo de 60 elementos, a quienes tuvimos acce-

so; a cada uno se les proporcion6 un cuestionario. 

Solamente 40 del total fueron recuperados. Los -

otros 20 argumentaron "mañana ••• ", "no lo encuentro", 11 des

pu~s ••• ", etc. 

Por lo tanto, al someter los resultados de los 

cuestionarios al esquema de los tipos de autoridad encontr,2_ 

mes que, de la muestra de 40 maestros; 

un 50% se inscribe en el modelo moderado. 

un 27.5% se ubica en el modelo tradicional. 

un 22.5% se localiza en el modelo democrático. 

Estos resultados nos indican que del total de los 

encuestados, una mayor!a ejerce la disciplina desde el pun-
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to de vista moderado. 

Al mismo tiempo la informaci6n del cuestionario,

aparte de permitirnos ubicar a cada maestro en los modelos

de autoridad pedag6gica a que pertenecen, proporcion6 dive~ 

sos elementos que sirvieron como variables de an!lisis en -

otros apartados de la misma investigaci6n. 

Respecto a la Disciplina, la totalidad la asocia

ª concepciones de orden, comportamiento, reglas, etc.; un -

90% con el objetivo principal de lograr el aprovechamiento

escolar, y un ~0% para la formaci6n de la conducta. 

FINES DE LA 
DISCIPLINA. 

APROVECHAMIENTO ESOJLAR 

CONDUCTA 

Dentro de los procedimientos que manifestaron ut~ 

lizar para lograr la disciplina; un 70.5% destac6 procedi-

mientos como el trabajo, la afectividad, la confianza, las

pl~ticas, la orientaci6n y los consejos, y un ~9.5% declar6 

usar el castigo y el premio. 

TRABAJO 
AFECTIVIDAD 
CONFIANZA 
PLATICAS 
ORIENTACION 
CONSEJOS 

CASTIGOS 
PREMIOS 

70.5% 

Respecto al premio y al castigo un 50% de ellos -
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est/!in contra de su utilizaci6n, pues afirman que éstos no -

modifican la conducta, son falsos, perjudican, etc.; un 35'.1'.. 

seílalan que el premio estimula y motiva; otro 12.5% en con

tra de la utilizaci6n del cant~go y el 2.5% rentante omiti6 

la respuesta. 

Otra de laz variables que se tomaron en cuenta se 

refiere a las causas que los maestros consideraron como in-

disciplina de los alumnos en el aula y sus resultados fue--

ron: 

a)• Por agresividad respecto a otros compañeros ( 17 .5%). 

b). Por falta de atenci6n y jugar en el aula ( 30%). 

c). Por incumplimiento en el . "':raba jo y desobediencia (15~) • 

d). Por inasistencia y mentira ( 5%). 

e). Omisiones (7.5%). 

AGRC::SIVIDAD 

FALTA OC:: ATC::NCION 

INCUMPLIMIENTO 

INASISTENCIA 

NO CONTESTARON 

17.5% 
30.0% 

15.0% 
5.03 
7.5% 

Por otro ludo, se d~tect6 que las causas más im-

portantes por las que el maestro cree que el alumno es o no 

disciplinado es porque en un 47.5% son consecuecia del me-

dio ambiente, en un 22.5% del propio individuo; el 12.5% -

por ~l mismo y el 17.5% a factores varios tales como grupos 

heterogéneos, demasiada exigencia de las autoridades tanto

escolar como familiar, problemas de salud y falta de direc

ci6n. 



MEDIO Af.1BIENTE 
AL INDIVIDUO 
AL MAESTRO 
FACTORES VARIOS 

47.5% 

22.5% 
12.5% 
17.5% 

Esto constituye la visi6n que el maestro tiene 

6.S 

de su propio trabajo en cuanto al papel de la disciplina e~ 

colar; las observaciones de la práctica realizada demostra

r&n posteriormente el grado de correlaci6n o contradicci6n

de esta informaci6n. 

3.- AUTORIDAD PEDAGOGICA FAMILIAR. 

Otro de los elementos necesarios para la explica

ci6n del fen6meno disciplinario en la escuela, es la fami-

lia, misma que constituye una categoría social importante,

sus funciones consisten tanto en la reproducci6n de las co.u 

diciones biol6gicas, como sociales del género humano. La f~ 

milia es la primera instituci6n de reproducci6n cultural y

social de un sistema, pues es la encargada de la difusi6n -

de las normas culturales, transmitiendo en gran parte, aqu,2 

lla porci6n de la cultura que es accesible a la sociedad en 

general y a los grupos en que se encuentran los padres. 

Bourdieu explica, que la familia representa el P.2 

der de la sociedad, que con la acci6n pedag6gica de transm1' 

si6n cultural se impone un contenido estableciendo, sancio

nes jur!dicas, aceptadas y reconocidas socialmente al serv1' 

cio de su propia imposici6n. 

El interés en esta exposici6n no radica en expli-
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car la naturaleza de la concepci6n familiar, P~'s remitir!.s_ 

mos nuestro análisis a la cl!sica definici6n funcionalista, 

de que la familia es la encargada de la transmisi6n de la -

cultura heredada de generaci6n en generaci6n; nos interesa-

m!s analizar el papel que juega la instituci6n familiar en

la reproducci6n de las relaciones tanto culturales como so

ciales, as! como la relaci6n que guarda esta reproducci6n -

con las funciones de la instituci6n escolar. 

La teoría de la reproducci6n señala que"••• el -

éxito de toda educaci6n escolar y en general, de todo trab~ 

jo pedag6gico secundario depende fundamentalmente de la ed,!! 

caci6n primera que la ha precedido ••• " (Bourdieu: 1981,84). 

La familia transmite un capital cultural hereda--

do, que puede rechazar, negociar o confirmar en muchos ca~ 

sos la imposici6n de la cultura transmitida por la institu-

ci6n escolar. 

La relaci6n familia-escuela puede ser entendida -

por los elementos diversificados de contenidos transmitidos 

y tipos de autoridades pedag6gicas. Resulta por tanto nece-

sario describir estos elementos. 

En México, en un sistema de organizaci6n patriar

cal, el padre representa el poder de la sociedad; en una -

gran mayor!a de familias es ~l quien detenta la autoridad y 

dispone las sanciones necesarias y aprobadas socialmente PA 

ra la conducci6n del grupo familiar. Su principal contenido 
a transmitir es el respeto a su autoridad. 
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Tradicionalmente la sociedad mexicana ha estado -

sujeta a la autoridad del padre, autoridad que a través del 

tiempo se ha sustentado en valores socialmente aceptados y 

reproducidos. Entre ellos podemos mencionar: 

- El monopolio de los medios culturales, sociales 

y econ~micos sustentados por los varones. 

Estos elementos conforman una dependencia de las

mujeres hacia los hombres. La familia educa al var6n para -

mandar a la mujer para obedecer. Los hombres tienen mayores 

oportunidades de realizaci6n en el mercado de las relacio-

nes sociales, controlados también por hombres; la mujer es

t~ destinada a permanecer en su hogar, por lo tanto sus po

sibilidades y oportunidades de realizaci6n se ecuentran li

mitadas. La mujer es la encargada del cuidado y educaci6n -

de los hijos, sin embargo su autoridad tiene un papel secun 

dario en el caso de decisiones importantes, ya que es el Pl! 

dre quien decide lo que se ha de hacer. Esta es la situa--

ci6n de la familia mexicana. 

A nivel generalizado sin embargo result6 necesa--

rio centrarnos en la poblaci6n escolar ~nvastigud~, pora lo 

cual tomamos como muestra, a la familia de los alumnos ob-

servados; en donde se aplic6 una entrevista que aport6 los

siguientes resultados: 

Estas ochenta familias est~n asentadas al igual -

que la escuela en una zona suburbana, que carece de algunos 

servicios importantes como la pavimentaci6n, drenaje, agua-
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en tomas particulares, servicio de limpia y teléfonos part..!_ 

culares. En esta colonia, el asentamiento es producto del -

paracaidismo, de hace aproximadamente veinte anos. 

La poblaci6n entrevistada tiene los siguientes r.2_ 

mos ocupacionales: 

a)• EMPLEADOS 22 

b). OBREROS ASALARIADOS 18 

c) • OFICIOS LIBRES 18 

d). COMERCIANTES 5 

e)• DESE:MPLBADO.S 2 

f). OTROS. __ 4_ 
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a). E:n esta categoría ubicamos a las personas em

pleadas en fábricas o instituciones ya sean particulares o

pGblicas. 

b). En esta segunda categoría ubicamos a las per

sonas contratadas y dedicadas al ramo obrero, siendo asala-

riados. 

c). Dentro de los oficios libres, consideramoz al, 

9unas de las actividades de personas que no est~n sujetas a 

un horario o sueldo estable; y pueden ser albaf'liles, plome

ros, rnec~nicos, carpinteros, etc~ 

d). Comercian tes, aquí excl.usi vamente ubicamos a

las personas involucradas en el ramo del pequef'lo comercio. 

e). Personas econ5micamente inactivas. 

f). Sirvientas, artistas, artesanos y jubilados. 

Asimismo el nivel socioecon6mico demostr6 que del 
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total de las familias entrevistadas, se encuentran distri-

buidos por sus ingresos de la siguiente manera: 

SUE:LDO* 

MINIMO 

+ OE:L MINIMO 

DE:L MINIMO 

FAMILIAS 

49 

12 

--ª-
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Los datos antes mencionados indican que el nivel

socioecon6mico de las familias entrevistadas tienen caract~ 

r!sticas proletarias. 

Por otro lado el nivel cultural de esta poblaci6n 

muestra que la totalidad de padres de familia no alcanza un 

nivel más all~ de la educaci6n primaria, estando entre ellos 

algunas personas analfabetas -9-. 

E:sta influencia del capital cultural heredado ha

sido determinante en el tipo de autoridad pedag6gica de ca-

da familia, debido a esta carencia de capital cultural, re

sulta comOn encontrar familias autoritarias que apoyan sus

mecanismos de educaci6n disciplinaria en los habitus hered~ 

dos de sus anteriores generaciones. 

En el mismo maestro de ~exto año, pudimos apre--

ciar, este arraigado inter~s por educar a sus alumnos como

lo hab!an hecho sus padres con ~l; "cuando yo era chico mi-

padre ••• " 

* Marzo 1984. 
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Este prototi~o de educaci6n tradicionalista, en-

la actualidad contint'ia r·eproduciéndose en muchas familias,-

son diversos los elementos que pueden condicionarlo, pero 

dentro de éstos no _podemos restar la gran importancia que 

juega el nivel cultural. 

En cuanto a la utilizaci6n de mecanismos discipl~ 

narios las entrevistas nos demostraron que: 

un gran nt'imero de ellos oscilan en el regaño, -

la plática y los golpes. 

Aparentemente los padres tienen una buena rela---

ci6n de comunicaci6n con sus hijos, sin embargo la expecta

tiva disciplinaria internalizada en los alumnos dentro de -

la familia, confirma el habitus escolar, en donde el respe

to a la autoridad y el acatamiento a las 6rdenes es lo mAs-

importante. 

PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS EN LA 
FAMILIA. 

Regaño y golpes 
Plática y golpes 
Pl!tica 
Plática y regaño 
Regaño 
Dar el ejemplo 
Plática, regaí'!o y golpes ••••••••• 
Rega~o y castigo oo••••••••••••••O 

Plática y castigo •••••••••••G•••c 

FRECUENCIA 

16 

15 

15 
14 

5 

1 

1 

1 
__ 1_ 
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El habitus adquirido en la familia, .está en el --
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principio de recepci6n y asimilaci6n del mensaje escolar, -

y el habitus escolar est~ en el principio del nivel de re-

cepci6n y del grado de asimilaci6n de los mensajes difundi

dos por la sociedad en general. 

La instituci6n familiar mexicana, tiene una ade-

cuaci6n en sus contenidos disciplinarios inculcados, con el 

nivel de los contenidos escolares; esto puede comprobarse -

en las bien conocidas frases del padre de familia al apoyar 

la autoridad del maestro, al manifestar: 

"P~guele maestro, si se porta mal, péguele" 

"J~lele las orejas a éste ••• " 

"CastS.guelo, si no lo obedece" 

Con lo anteriormente señalado, podemos suponer -

que la autoridad pedag6gica familiar y la autoridad pedag6-

gica escolar se encuentran S.ntimamente ligadas en sus cont~ 

nidos disciplinarios para llevar a cabo la reproducci6n so

cial. 

4 0 - ARBITRARIEDAD CUI,TURAL DTSCJ:Pl.INARIA • 

El hecho de que la acci6n pedag6gica impuesta sea 

la que corresponde a los intereses de las clases dominantes, 

signific~ que lo impuesto a través del poder ~rbitr~rio es

una arbitrariedad cultural, en la medida en que para selec

cionar los significados o contenidos, no hay ninguna deter

minaci6n o principio universal, sino que esta selecci6n es-

arbitrariamente realizada en funci6n de su adecuaci6n a los 



intereses de clase de los grupos dominantes. Estos grupos 

necesitan para perpetuar su dominio, seleccionar aquellos 

contenidos que mejor expresan sus intereses. 

La arbitrariedad cultural disciplinaria se expre

sar~ por medio de un contenido disciplinario institucional. 

En el contenido disciplinario institucional hace

mos referencia principalmente a las prescripciones que en -

materia legal y objetiva, la Secretaria de Educaci6n P6bli

ca, establece para el funcionamiento de los planteles educ~ 

tivos, ésto, exclusivamente en la normatividad de la disci

plina escolar. 

Siendo el Estado un instrumento que beneficia en-

61 tima instancia a las clases dominantes es mediste él y -

sus instituciones que la clase en el poder transmite un con 

tenido ideol6gico que es transmitido y canalizado para la -

reglamentaci6n de los individuos. 

El contenido disciplinario de las instituciones -

escolares de educaci6n pri~aria señala que: "la disciplina

escolar ser~ resultante de la aplicaci6n de medidas que se

adopten para garantizar la eficiencia, organizaci6n y fun-

cionamiento de los planteles educativos"-{22); también que

"la disciplina es el orden reinante en una instituci6n edu

cativa ••• regula todos los actos y todas las actividades de 

la escuela para establecer y conservar una armonía que per-

(22) Reglamento Interior ••• , op.cit., Capitulo VII, Art.~7. 



73 

mita hacer provechoso el estudio" (23). 

Entre los art!culos relacionados con la discipli

na se destacan los siguientes: 

ART. 19.- "La disciplina se establecer~ con la intervenci6n 

de los maestros y la participaci6n de los educados, en los

aspectos fundamentales de la organizaci6n escolar". (24) 

ART. 20.- Para lograr una disciplina eficiente se procura--

r~: 

a}. "Asegurar la regular y puntual asistencia de

los maestros a sus labores y evitar las ausencias injustif.!. 

cadas. 

b}. Mantener el respeto mutuo entre el director y 

sus ayudantes. 

c). Observar una conducta ejemplar por parte del-

personal de la escuela. 

d). Mantener en constante actividad y bajo vigi--

lancia a los grupos escolares. 

e). Reprimir los des6rdenes con serenidad y buen-

criterio. 

f). Procurar que cada alumno tenga desde el prin

cipio del afto escolar, los elementos de estudio y trabajo -

necesarios. 

g). Establecer un sistema de est!mulo que enno--

blezca y dignifique la personalidad de los educandos. 

(23) Velázquez Sánchez J., Vadem~cum del maestro de ed.prim. 
p.21. 

(24) SEP, Reglamento Interior ••• , op.cit., Art.19. 



h). Hacer que los alumnos participen activamente

en la buena marcha de la escuela". (25) 

ART. 2~.- "Quedan proscritos los castigos corporales, de 

crueldad mental, las penAs ~nfarnantes a los alumnos y la 

expu1si6n o separaci6n de alumnos sin consultar a la Direc

ci6n General". (26) 

ART. 22.- "Los casos de indisciplina grave ser~n motivo de

estudio por parte de las autoridades escolares, auxiliadas

de ser posible, por cl!nicas de la conducta, a fin de adoP

tar las medidas que deben aplicarse". (27) 

El hecho de que la normatividad establecida prc-

tenda organizar la acci6n pedag6gica desde el punto de vis

ta disciplinaria no implica que en la pr~ctica ésta sea por 

s! misma impositiva o permisiva. La normatividad o el cont~ 

nido disciplinario a inculcar estará determinado por la --

orientaci6n que le d~ el tipo de autoridad que la ejerce. 

Por otro lado, la disciplina también existe como

prescripci6n informal que se da en todo tipo de relación s2 

cial. Al hablar de informal nos referimos a la disciplina -

que no tiene una ubicaci6n especifica dentro del marco nor

mativo institucional, pero que influye en forma determinan

te en la$ conductas sociales. Esta disciplina posee toda --

(25) Ib!dem, art. 20. 
(26) IH!dem, art. 2~. 

(27) Ib!dem, art. 22. 
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una carga valorativa econ6mica, pol!tica, social, religio-

sa, moral, etc. y que es transmitida también a nivel insti

tuciones; familia, escuela, fábrica, instituciones, etc. 

Seria demasiado exhaustivo ubicar la disciplina 

que se ejerce en cada tipo de relaci6n social, por lo cual

analizamos s6lo la disciplina informal que se inculca en la 

instituci6n escolar y familiar, instituciones relacionadas

con nuestro objeto de estudio. 

La disciplina informal, como aqu! la denominamos

surge de la necesidad organizativa de los grupos sociales y 

tiende a convertirse en un contenido formal en la medida en 

que es institu!da como resultado del interés com6n de los -

individuos o bien es impuesta como monopolio cultural de un 

grupo dominante. 

En la familia, la disciplina a nivel informal as_!! 

me el respeto a la autoridad familiar del padre o de la ma

dre, la obediencia y el acatamiento a las 6rdenes. (ver 

apartado de la autoridad pedag6gica familiar). 

En la escuela, la disciplina informal se encuen~ 

tra sustentada en la autoridad pedag6gica del maestro. Para 

poder ubicar algunos elementos de la disciplina informal -

que transmiten los maestros fue necesario apoyarnos en los

datos recabados en los cuestionarios de los alumnos y pode

mos ubicar a nivel general: 

a). Respeto a la autoridad. 
b). Obediencia. 
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c). Respeto a las normas institucionales. 
d). Aceptaci6n de un contenido disciplinario im-

puesto. 

Estos elementos conforman una arbitrariedad cult,!! 

ral disciplinaria que el maestro a su vez asume de la inst.!, 

tuci6n escolar. La autoridad pedag6gica escolar legitima e-

impone como propio el contenido disciplinario que a su vez

le es impuesto por la instituci6n; conform6ndose as! la re

producci6n social de la reproducci6n cultural. 

5.- TRABAJO PEDAGOGICO. 

a). Modelo de An6lisis. 

Consideramos pertinente mencionar algunos señala

mientos previos a la presentaci6n de las situaciones obser-

vadas en el aula sobre la disciplina escolar. 

En primer lugar, el an6lisis de la vida cotidiana 

en el aula estuvo sujeto al manejo de dos tipos de informa

ci6n, la cualitativa y la cuantitativa, mismas que ser~n --

presentadas en este orden. 

En segundo lugar, tambi~n es necesario señalar que 

en este capitulo son presentadas las actividades m~s rele-

vantes del trabajo que se reaiiz6 diariamente en el aula, -

enfocado fundamentalmente en- las relaciones surgidas de la

disciplina escolar. Los observadores tuvimos que establecer 

una delimitaci6n de las interacciones tomando en cuenta fu.u 

damentalmente aquellas que se relacionaran con el aspecto -

disciplinario, y en menor medida las involucradas en el as-
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pecto académico. 

Tratamos de dar cuenta de cada aspecto del traba

jo escolar, sin embargo existieron ciertas variables muy -

difíciles de manejar y ubicar en nuestros esquemas, los cu~ 

les están determinados por una metodología y una estructura 

te6rica especifica que a continuaci6n se menciona. 

La elaboraci6n del modelo utilizado en nuestra i.!l 

vestigaci6n (ver p. 84) tuvo diversas determinantes las 

cuales conforman nuestro marco de análisis. Por un lado la-

teor!a de la reproducci6n, por otro la vasta informaci6n r!l_ 

copilada en las observaciones realizadas en los grupos de -

quinto y sexto grado (+), aunada a la experiencia profesio

nal que los investigadores han desarrollado en el campo de-

la educaci6n primaria. 

Además y no menos importante es el modelo te6rico 

retomado de Hughes {1977), en cuanto a su estudio del inte

raccionismo; as! como también la utilizaci6n de algunos CO.Jl 

ceptos explicativos de M.D. Shipman {1973), sobre normativJ::. 

dad y coerción. 

Se retomaron de estos autores los elementos te6r.!. 

ces de manera que permitieron enfocar el análisis de nues-

~ra investigaci6n interpretando la información lo más obje

tivamente posible. 

(+) De la escuela primaria 42-217-80-V-x "Ideario de Juá--
rez", ubicada en Izquitécatl e Ixtlix6chitl s/n, Col. -
Adolfo Ru!z Cortines, Delegaci6n Coyoacán. 
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La acci6n pedag6gica observada bajo este modelo -

se resume en dos momentos; el enseñar y el aprender, mismos 

que actOan en forma dial~ctica conformando una sola unidad. 

En primer lugar las interacciones que se orientan 

a inculcar un contenido espec!fico, en este caso disciplin,!! 

rio, manejado en el acto pedag6gico por el maestro, las ce~ 

sideramos como interacciones maestro-alumno. 

En segundo lugar las interacciones que responden

al aprendizaje de tal contenido por los alumnos las denomi

namos interacciones alumno-maestro. 

Ambas interacciones conforman la producci6n de h.!!, 

bitus y la efectividad de la acci6n pedag6gica, por lo tan

to las interacciones en cada caso exigen un modelo espec!f.i 

co de interpretaci6n. 

Tomaremos la interacci6n maestro-alumno en primer 

lugar. Los maestros en la escuela primaria utilizan para i~ 

culear la disciplina en sus alumnos mecanismos que hemos 

conjuntado en tres grupos, as! como procedimientos que se-

r.~n expuestos a continuaci.6n ~ 

Los mecanismos son parte de la estructura social

y se caracterizan por ser los medios a través de los cuales 

se persigue una discipl:ina determinada. 

Para que su acci6n sea llevada a efecto, los mee.!! 

nismos se valen de procedimientos que adquieren' caracter!s

ticas espec!ficas de acuerdo al grupo al que pertenecen; es 
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as! que se 'ubican las formas en las cuales se realizan las

interacciones escolares en el aula. 

Los tres mecanismos manejados en la presente in--

vestigaci6n son: 

a)• NORMATIVOS 
b) • COERCITI:VOS 
c) • FORMATIVOS 

a). NORMATIVOS.- Los mecanismos normativos se ca-

racterizan por crear en los alumnos una conciencia de las -

reglas y preceptos existentes en su contexto socio-escolar. 

El profesor de grupo en este tipo de mecanismo r~ 

gula, promociona, critica, "conscientiza", alaba, felicita, 

concede, persuade, etc. 

Los mecanismos normativos se valen de los siguien 

tes procedimientos operativos para la formaci6n del habitus 

disciplinario. 

Premio: Consiste en la gratificaci6n tanto material como -

simb6lica a las conductas de los alumnos, toda vez 

que éstas responden a las expectativas del maestro •. 

El premio material tiene referencia a algdn obje

to que otorgue el maestro, por ejemplo una merien

da. 

El premio simb6lico tiene un car~cter signif icati

vo que puede ir desde una mirada de aprobaci6n, un 

asentimiento o bien un reconocimiento pdblico por

parte del maestro. Por ejemplo, el maestro felici-
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ta a sus alumnos por dos banderines que obtuvie~ 

ron. 

Este es normativo en el momento en que impone una 

actividad a realizar y ti.ene una observancia que

debe llevarse a cabo sin tomar en cuenta la volu.D, 

tad de los educandos. 

Pudimos identific0r dos tipos de 6rdenes, por un

lado las relacionadas con el trabajo escolar y -

las necesidades académicas, por ejemplo, "saquen-

su cuaderno de Ciencias Naturales". Por otro, las 

relativas con la "formación disciplinaria" -como-

la llaman los maestros- de cada alumno, por ejem-

ple "ponte de pie Berenice". 

Las primeras fueron remitidas al cuadro de meca-

nismos formativos y a pesar de que muchas de ~~ 

ellas tienden a ser impositivas s6lo tuvieron ob

servancia en relaci6n con el trabajo académico. -

Las segundas responden al pleno ejercicio de aut,S?_ 

ridad que tiene el maestro para lograr la disci-

plina que a él conviene. Ejemplo: "guarden silen-

cio". 

Alabanza: Este procedimiento elogia la conducta individual-

o colectiva de los alumnos como una forma de dar-

a conocer las conductas deseables por el maestro

y la instituci6n. Ejemplo: "ast vas bien Lalo". 

Persuasi6n:Se basa en la manipulaci.6n e i.nculcaci6n de un 
contenido principalmente moral,ideo16gico, de di~ 



ciplina acorde con los intereses del maestro, las

instituciones y la sociedad. Este procedimiento i,!l 

corpora la inf ormaci6n ideol6gica que el maestro

tiene de lo correcto y lo incorrecto y que esta-

blece como lo deseable para sus alumnos. Ejemplo: 

"est!n terminando más r!pido las mujeres que los-

hombres, apfirense, ap(Jrense". 

Actitud: Este procedimiento se vale principalmente de ges~ 

tos, sonrisas, miradas de aprobaci6n o desaproba-

ci6n, ademanes, etc., que acompañan al lenguaje -

verbal. Ubicamos tres tipos de actitudes: tranqui

lo, enojo y condescendencia, dependiendo de la di~ 

posici6n de &nimo que proyecte el maestro. 

b). COERCITIVOS.- Los mecanismos coercitivos son

observables como una manifestaci6n de fuerza y de violencia, 

son la expresi6n evidente del uso del poder, anulan la vo-

luntad de los alumnos; son directos, reprimen, coaccionan,

desaprueban las conductas contrarias a lo establecido. Como 

procedimientos coercitivos ubic~rnos los siguientes: 

Amenaza: Consiste en la advertencia que persigue la no rei.!l 

cidencia a un determinado comportamiento. Ejemplo: 

"El que no trabaje no saldr~ e recreo"e 

Sanci6n: A ~ste comGnmente se le denomina castigo. Localiz~ 

mos tres tipos de sanci6n: verbal, f!sica y acad~

mica. En el primer tipo encontramos la humi1laci6n 



colectiv., n in1iivir"!ual, el sarc:nsmo, la "r.L1r1a, el 

regaAo, l~ llamadA de atenci6n, etc. 

En el segundo se m~nifiestan maltratos corpora--

les; en e1 6ltimo se hace uso del nvance de lo~ -

a~tividades que se realizan pci.ra sancionar conctu.s, 

tas, baja~ pt!ntos, rechn~ar trabajo~, no promoci~ 

nflr. 1 etc. 

Privaci6n: E:sta es una for~ma ele sancionar J.;i conducta del -

nlumno, sin emba.r<in dada la importancia dP f;u \1tJ:. 

lizaci6n la ubicamos como un procedimiento npnrte. 

La privaci6n consiste en la supresi6n de la libe.!: 

tad del alumno, se dispone de ella Pvitándole n:

guna actividad, separándolo del grupo, suspen<'i~.::1_ 

dolo o discrirnindndolo. Ejm.: 11 Luur.:i ct::..le a Tero.

les que no juega en el recreo volibol, está casti 

gado". 

c). FORMATIVOS.- En el mecanismo formativo se re-

conoce el peder y lo ~utorided de! m~esrro y ·ne 

la escuela en la formaci6n y orientaci6n de una 

conducta disciplinaria que satisfaga los intere-

ses individuales en funci6n de una adecuaci·6n a -

los fines socio-escolares. Este mecanismo se vale 

de la autoridad (como direcci6n) mas no del auto

ritarismo (como imposici6n), para lograr la con-

ducta deseable por el maestro y/o la institución, 

sino para crear la disciplina que facilitar§ el~ 

desarrollo arm6nico escolar entre maestros y alu.!!)_ 

nos" 
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Los procedimientos utilizados por los maestros y 

que identificamos como formativos son: 

Organizaci6n: Se basa en la participaci6n activa del indiv,!. 

duo en el grupo para lograr un fin determinado. -

Ejemplo: "el maestro califica los cuadernos en su

escritorio" .. 

Direcci6n: Induce a la realizaci6n de una actividad especi

fica señalando el camino a seguir. Tiene un carlic

ter orientador. Ejemplo: "vamos a hacer un ejerci

cio de conversiones". 

Cooperaci6n: Se induce a conformar una actividad m!s que i,!l 

dividual de acuerdo a los intereses colectivos. 

Ejemplo: "el maestro explica por segunda vez a un

alumno que no entendi6". 

Reflexi6n: Conduce a modificar las conductas en pro de la -

autodisciplina. Ejemplo: "si cuidan el mobiliario, 

la estancia en la escuela será más agradable". 

A continuaci6n se presenta ~l esquama de interpr~ 

taci6n de la informaci6n. 



MC:CANISMOS PROCEDIMIENTOS CATEGORIAS FINE3 

?:!0,!:?E:!,:O_ D~ ~A~I!U~_D!SSI~L!N~R!2 

A. PRE:MIO '.l. MATERIAL 
2. SIMBOLICO 

B. ALABANZA 

NORMATIVO c. ORDE:N '1. IMPE:RATIVA 

o. PE:RSUASION 

'l. TRANQUILA 
E:. ACTITUD 2. ENOJO 

3. CONDE:SCE;NOENCIA CON-
TROL 

A. AMENAZA 
'.l.. VE:RBAL 

DISCIPLINA COE:RCITIVO B. SANCION 2. FISICA 
3. ACADE:MICA 

c. PRI1/ACION '.l.. SIMBOLICA 
2. MATE:RIAL DOMI 

NA = 
CION 

A. ORGAN!Z.'\C:ION AUTO 
DIS= 

B. DIRECClON CI-
FORMATIVO PL1-

c. COOPE:RACION NA 

D. REFLEXION 

ro 
·"" 
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b). Aplicaci6n del modelo. 

Una vez explicados los mecanismos, procedimientos 

y categor1as, a continuaci6n se presentan los resultados de 

las observaciones de acuerdo al modelo de interpretaci6n de 

la informací6n. 

EL QUINTO GRADO. 

El maestro del quinto grado cuenta con dieciocho

años de servicio docente, cinco de los cuales los ha dedic2. 

do a trabajar con quinto y sexto grado. Adem§s de este em-

pleo en educaci6n primaría, cuenta con otro en educaci6n s~ 

cundaria, lo que le permite laborar en ambos planteles con

alumnos de edades comprendidas entre los diez y quince 

años, situaci6n que le resulta favorable. 

Antes de ser observado, el maestro fue entrevist_s 

do respecto a los conceptos, utilizaci6n y mecanismos de ~ 

que hace uso para impartir una determinada disciplina; maní 

fest6 que el modelo a seguir por el docente es el de ser --

un bue~ ejemplo. E~te criterio al realizar las observacio--

nes s1 se cumpli6, ya que al demandar determinadas activid.2, 

des tales como puntualidad, aseo, lecturas extraclase, cum

plimiento en el trabajo, etc., part1a de él mismo. 

Para ~l la disciplina significa "la forma ordena

da en que debe trabajar una persona~ este concepto rebasa 

los 11mites escolares para ubicarla en toda actividad del 

individuo. En la escuela -afirma- la disciplina es fundame.!J. 
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tal para el logro de los objetivos de aprendizaje. ~ntre 

las maneras para lo~rar tal disciplina seftal6 que platicar

con los alumnos es una buena forma de alcanzarla, ot~os me

dios son llamar a los padres o suspender a los educandos ya 

sea por breves momentos dentro del horario laborable o por

uno o m~s d!as. Durante las observaciones se compcob6 que -

las pl~ticas que sosten1a con suo alumnos se llevaban a ca

bo de manera cordial, de igual manera sucedía con los pa--

dres de familia en las juntas men$Uales. 

Respecto al premio y al castigo como medios disc~ 

plir.arios, opin6 que ambos son perjudiciales ya que el ;;lu.!!! 

no debe ser responsable por s1 mismo y no por la expectati

va de lo que va a recibir. Sin embargo, se pudo advertir 

que sf utiliz6 en varias ocasiones estos procedimientos. 

Al pedirle que mencionara algunos ejemplos de in

disciplina en el aula cit6 la agresividad y el rechazo al -

estudio, este 6ltimo manifestando principalmente el no pres 

tar atenci6n a. la clase y el primero al molestar o pelear -

con otros cornparleros. Conside.r=1 que la indisci.plina es fun-. 

damentalmente el resultado de la influencia que ejerce la -

familia en el educando. 

Uno de los criterios que permiti6 saber de antem~ 

no en qué modelo de autoridad se ubicaba el maestro fue el

de libertad. Tal concepto involucra una carga moral, filos§ 

fica, ética de cada persona y -1 pregunt~rsele al docente -

en cuesti6n contest6 que ésta "es buena, pero bien encamino!! 



da para que los alumnos sepan defenderse en el futuro". Es

t6 de acuerdo con cierta concesi6n de libertad, pero gradu1!_ 

da, en la realidad s! se cumple. 

Desde el principio de las observaciones fue muy -

notoria la puntualidad mostrada por el maestro de quinto -

grado, as! como el interés manifestado en mejorar la situa

ci6n de sus alumnos. Un ejemplo es que en ocasiones los ci

taba quince o veinte minutos antes de que iniciaran las la

bores para dedicar este tiempo a leer. 

Desde el inicio fue notorio el trato y la comuni

caci6n cordial que establec!a con sus alumnos, la manera ~ 

respetuosa de hablar pretendiendo concientizar y el conti~ 

nuo cuestionamiento sobre m6ltiples temas, algunos relacio

nados con el 6mbito académico y otros no. Cabe destacar el

continuo interés prestado por el maestro no s6lo en mejorar 

la situaci6n escolar de los alumnos sino también, en la me

dida de sus posibilidades, su situaci6n social. Esto cons-

tantemente influido por la especialidad de Ciencias Socia-

les que hab!a estudiado y que desempeñaba en la escuela se

cundaria en el turno matutino. 

Después de haber señalado algunas caracter!sticas 

importantes de la pr~ctica docente en el quinto grado, mos

traremos los,resultados de las interacciones registradas d.!!, 

rante las veinte observaciones, todas ellas ubicadas en el

modelo de interpretaci6n de la interacci6n maestro-alumno.

Estas consistieron en los procedimientos utilizados por el-
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maestro para inculcar la disciplina en sus alumnos y la fr~ 

cuencia con que se presentaron a lo largo de las observaci2 

nes las m~s significativas de ellas. 

El registro de interacciones del quinto grado de

mostr6 que se presentaron las siguientes frecuencias. 

HABITU.S PROCEDIMIENTOS FRE:CUENCIA TOTALES 

PRE:MIO 4 

ALABANZA 1 

NORMATIVOS ORDEN 130 1.97 

PERSUASION 21 

ACTITUDES 41 

ORGANIZACION 51 

FORMATIVOS DIRE:CCION 92 1.53 

COOPERACION 10 

AMENAZA 7 

COERCITIVOS SANCION 20 44 

PRl:VAC:.LON 17 

394 

En este grado fue notorio el inter~s que present6 

ei maesCro en inculcar la disciplinn ~poyado en mecanismos

relacionados con los habitus normativos y formativos y en -

un grado menor los relacionados con la coerci6n. 



HABITUS 

NORMATIVOS 
FORMATIVOS 

COERCITIVOS 

FRECUENCIA 

197 

153 

44 

% 

so 
38.8 

11.l 
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Esto quiere decir que el maestro del quinto grado 

estuvo m!s interesado en la utilizaci6n de mecanismos de t.! 

po normativo y formativo para inculcar una determinada dis

ciplina, en tanto que del mecanismo coercitivo hizo escasa

utilizaci6n en comparaci6n con los dos anteriores. Cada ha

bitus involucra una serie de mecanismos y procedimientos -

que en determinados casos fueron más empleados que otros. 

En las interacciones resultantes logramos identificar las 

tipolog!as más frecuentemente utilizadas por los docentes 

para el ejercicio de la disciplina. 

En el mecanismo o habitu5 normativo encontramos -

que fue predominante el uso de 6rdenes (+), es decir, de -

los cinco procedimientos pertenecientes al habitus normati

vo la gran mayor!a de las interacciones ubicadas en este n,! 

vel se centr6 en las 6rdenes. 

(+) Debido a las caracter!sticas del objeto de estudio cabe 
hacer menci6n que de las interacciones registradas, la
mayor!a de las 6rdenes se relacionan directamente con -
el trabajo académico. Sin embargo, consideramos que la
conducci6n por medio de estas 6rdenes implicaba constaa 
temente una formaci6n disciplinaria espec!fica para el
trabajo, de ah! que no establezcamos una diferencia en
tre 6rdenes académicas y 6rdenes disciplinarias, ambas
se encuentran estrechamente vinculadas (ver ejemplos de 
6rdenes). 
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Alabanza 

Orden 

Persuasi6n 

Actitud 

2.0% 

.5% 

65.9% 

10.6% 

20.8% 
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Respecto al habitus formativo la mayor!a de las -

interacciones se manifestaron bajo el procedimiento direc--

ci6n y en menor n(tmero a los ot~os. 

Organizac:L6n 
Direcci6n 
Cooperaci6n 

33.3% 

60.13% 

6.533 

Por óltimo, fue notorio encontrar pocas interac-

ciones correspondientes al habitus coercitivo; entre ellas-

predominaron las sanciones y las privaciones y en menor nó-

mero las amenazas. Sus porcentajes fueron los siguientes: 

Sanci6n 45.4% 

Privaci6n 38.6'% 

Amenaza 15.9% 

A continuaci6n presentamos la relaci6n que guar-

dan las interacciones con el modelo de interpretaci6n disc~ 

plinario que elaboramos. En el grupo de quinto grado están-

ubicadas en el cuadro que se presenta en seguida. 
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CRUCE: DI:; INTE:RACCIONES MAS SIGNIFICATIVAS CON PERTE:NCIA /,L 
MODE:LO. 
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. Suspensi6n del recreo • 

Ke¡="l.CJ.un uC.i. <et"aua JO a ca u .. -. mico. . Sacar- alumnos del aula • 

Ausenc;i.a de revJ.si.on oe t:raoa . io. . No participaci6n en clase. 

. '!.Jo hablen" 

. 11 Ponga.n atenci6n al pizarr6n". 

. "Cumplan con su trabajo". 

. "P6nganse de pie". 

. rncr-emcnto en el trabajo. 

1 
caJ.l.:tl.ca SO.LO a a.igunos ai.um-. nos. 
Le quit:a un JUguet:e a un aít:i!!! . no. 

. Merienda • 

. l. . Derecho a calificar- a otros A~ 

. Felicitación • 

. "As1 vas bienº. . Saquen libro, cuaderno, etc. 

. Guarden libro, cuaderno, etc. 
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CRUCE DC: INTERACCIONES MAS SIGNIFICATIVAS CON PE:RTEl~CIA AL 
f.IODELO. 

u z r.. 

tj¡ 

o z E-< 
o z z 

z H o w 
z: o u z H H 
o < H < o u .. _ 

< z H N tj¡ o N H < H 
N o u o z < ::> H u "' o 
< H < H < z ::> E-< z u w úJ 

(.3 u > :z <O úJ "' H < w a. u INTERACCIONES z H w < Cl a: ¡;... ~ "' o o 
~ < cr. o: ,_:¡ o: úJ u "' 1-1 o O'. TIPO DE:L GRUPO: So. 

tj¡ o. a. < o a. < ú c. u a. -----
. Lean, relaten, expliquen. 

. Sulgan, St!ntados .. 

. Guarden silencio, atenci6n. 

. Califiquen, ayuden a otros. 

. Caminar entre las filas. 

. "H~<Janlo bien" • 

. "Apfirense" • 

Calificar en lugares y por -. filas. . Participaci6n did c¡ida • 

. E:xplicaci6n • 

. Cambio de lugares • 

. Participación individual • 

. Participac16n por equipos. .. 
Participacion por nOmero de . lista. 
Explicacibn y exposicion en . el oizarr6n • 

. Dictados • 

. Dibujos en el pizarr6n. 

-
-
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CRUCE DE INTERACCIONES MAS SIGNIFICATIVAS CON PERTENCIA AL 
MODELO. 

u z r.. 

V) 

o 
~ z z o z w 

:z H o H 
:z o u z H :o: o < H < o u H 

<C z H N V) o N H <C e 
NO u o z <C :::> H u o:: w 
<CH < H < z :::> E-< :z u "' u INTERACCIONE~ 

~~ ~ 
:;;:: fXl w V) H < w o. o IPO DEL GRUPO:~ w < e o:: t l'.l o:: o o:: 

o:: o:: ....l o:: w o:: H o o. 
o. o. < o o. < o o u 

. Lectura conducida. 

. Preguntas que indican a part_! 
cioar. 

. Revisi6n del trabajo. 

. Correcci6n • 

. Evaluaci6n • 

. Apoyo a los alumnos. 

. Reafirmaci6n de conocimientos 

. Colaboraci6n entre alumnos. 

1 
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EL SO:XTO GRADO. 

1::1 mae!3tro de este año cuenta con veintisiete --

años de servicio docente, dieci.nueve de los cuale:> los ha -

desempeñado con grupos de sexto grado. Esta continua repet_!. 

ci6n en un mismo grado ha propiciado que sienta una comple

ta seguridad en los temas y objetivos a desarrollar durante 

el ciclo escolar, omitiendo en ocasiones las actividades y

sugerencias del programa escolar, apoyado en la supuesta a~ 

toridad que le confieren sus años de servicio. 

En las observaciones pudimos percatarnos del ele

vado nivel de improvisaci6n, mismo que en muchas ocasiones

creaba confusi6n en los alumnos, propiciando así que el --

aprovechamiento académico no fuera satisfactorio. 

Al preguntársele sobre el concepto y los métodos

disciplinarios que utiliza en el aula, consider6 que el pr_2 

fesor debe ser amable. Esta amabilidad en la realidad no -

existi6, ya anteriormente señalamos que el maestro pertene

ci6 al modelo autoritario, y una de las razones para afir~ 

ma.r ~sto ~s que en rnucha.s ocasivnes los alumnos eran trata

dos con despotismo y rudeza. 

Para e:ote maestro la disciplina se refiere "al -

comportamiento de los <::lumnos dentro del salón de clases",

esta afirmaci6n resulta un tanto limitada ya que la disci-

plina no s6lo se dá'dentro de la escuela sino en cualquier

parte donde se desarrolle el individuo. 
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Entre los métodos utilizados para lograr una dis

ciplina en sus alumnos menciona que platicar con ell~s es 

una buena forma. Durante las observaciones s! fue notorio 

que hiciera uso de este medio; también fue notable que en 

muchas ocasiones de acuerdo al tono y a la rudeza de su ex

presi6n m~s que conversar con sus discípulos, amenazaba y 

regañaba. Otros medios, explica, son llamar a los padres, 

suspenderlo o privarlo de algo agradable. 

Respecto al premio y el castigo como medios disc.i_ 

plinarios sostiene que ambos son perjudiciales ya que el -

alumno debe ser responsable por si mismo y no por la expec

tativa de lo que va a recibir. A pesar de esta afirmaci6n 

en la realidad nos percatamos que si llegaba a castigar a 

sus alumnos con bastante frecuencia. Por otro lado, el pre

mio nunca se proporcion6. 

Algunas manifestaciones que consider6 el maestro

como indisciplinadas se refieren principalmente a que los -

alumnos molesten a sus compañeros o bien presenten proble-

mas en el aprovechamiento, ya sea no cumpliendo con traba-

jos, no prestando atenci6n a la clase, contestando incorre.s; 

tamentc, etc. 

El modelo autoritario en que ubicamos a este mae~ 

tro tiene mucho que ver con la concepci6n que tiene de la -

libertad, pai:-a él ésta "no siempre se debe conceder, menos

alín si no est§ dosificada"; debido fundamentalmente a la i,n 

seguridad pedag6gica del maestro autoi:-itai:-io, éste estable-
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ce los limites que puedan poner en peligro la autoridad que 

detenta y por lo tanto prefiere hacer uso del control disc~ 

plinario sancionador que pedag6gico. En este grupo fue muy

notorio el control de la libertad que ejerci6 el maestro S,2 

bre los alumnos, un ejemplo es que casi no pod!an pararse 

a menos que el profesor lo estableciera o bien ten!an que 

pedir permiso para realizar cualquier actividad, cosa que 

en el otro grupo sucedi6 sin que el maestro le diera mucha

importancia a menos que realmente aíectara su trabajo. 

Debido a diversas caracter!sticas del maestro, e~ 

tre ellas cabe destacar sus años de servicio, éste se mos-

tr6 muy seguro de su experiencia, sin embargo en la 'reali-

dad present6 fallas pedag6gicas muy grandes. Por ejemplo, -

él se permit!a regañar y hasta pegar a los alumnos, argume~ 

tando que a él de chico le hablan hecho lo mismo para poder 

formarlo. 

Su criterio se tornaba en muchas ocasiones negli

gept~ e l~ crftjcA, ~ l~ mndificaci6n del trabajo, a acep-

tar o entender a las personas, principalmente al director -

de la escuela, a quien tachaba de inepto manifestando su -

apreciaci6n como la ónica v~lida. 

Este maestro no ha desarrollado estudios posteri,g 

res a la Normal, se ha dedicado en ambos turnos a trabajar

en escuelas primarias oficiales, actividades que actualmen

te desempe~a. 

Después de describir generalidades del maestro de 
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sexto año y de su trabajo en el aula, mostraremos el resul

tado de las interacciones observadas y re9istradas en su --

grupo. 

INTE:RACCION MAESTRO-ALUMNO. 

HABITUS PROCt;DIMIENTOS F'RECUf;NCIA TOTALf;S 

PRf;MIO o -
ALABANZA 20 

NORMATIVOS ORDEN l. 13 196 

PERSUASION 47 

ACTITUDE:S 16 

ORGANIZACION 35 

FORMATIVOS DIRE:CCION 47 94 

COOl?ERACION '.t2 

AMF;NAZA 16 

COERCITIVOS SANCION J.'.t3 136 --
PRlVAClUN '/ 

426 

El trabajo de inculcaci6n disciplinaria en el se~ 

to año tuvo resultados diferentes a los del quinto. A nivel 

general encontramos que hubo una mayor utilizacf6n de proc~ 

dímientos relacionados con el habitus normativo, un grado -

también elevado de interacciones pertenecientes al mecanis

mo coercitivo, y un n~mero menor de interacciones de car~c

ter formativo, a continuací6n se presentan los porcentajes: 
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HABITUS FRECUE;NCIA 'X, 

NORMATlVOS ........... 196 46 

FORMATIVOS ···•···•·• 94 22 
COE:RCITIVOS •·•·•···· 136 32 

E;sto ratifica que el maestro del sexto año para -

inculcar la disciplina en sus alumnos se vali6 principalmen 

te de procedimientos de tipo normativo y coercitivo; en tan 

to que de los de tipo formativo hizo escasa utilizaci6n. 

Ahora bien, dentro de cada habitus hubo una prcf~ 

rencia o inclinaci6n por la utilizaci6n de uno o varios pr_z 

cedimientos, debido a la frecuencia con que se registraron, 

~stos son los que permitieron tener una visi6n m~s concreta 

tanto de los maestros como de la forma en que inculcaban la 

disciplina en el aula. A continuaci6n señalamos tales pred,2 

minancias. 

E:n el mecanismo normativo se registr6 una mayor -

incidencia de interacciones (57.6%) transmitidas como 6rde

nes, mientras que en los cuatro procedimientos restantes el 

nG.mero :fue menor. 

Premio 
AJ.aban za 
Orden 
Persuasi6n 
Actitud 

o 
1% 

57.6% 

23.9% 
8.1% 

En cuanto a la conformaci6n de los habitus coerc~ 

tivos, la gran mayor!a (83%) de las interacciones fueron r~ 
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gistradas como sanciones, en comparaci6n con la utilizaci6n 

de los otros procedlmientos. 

1\menaza 

Sanci6n 

Privaci6n 

11.7% 

83. ()'X, 

5.1';( • 

. Esta informaci6n se contradice con la recab;.1da en 

los cuestionarios aplicados a los maestros, la comparaci6n-

entre la teor!a y la prlctica fundamentada en la comproba--

ci6n experimental, pone en tela de juicio apreciaciones del 

discurso te6rico del "deber!a ser", al confrontarlos con lo 

que la realidad muestra. Para ilustrar ésto basta mencionar 

que en cuanto a la utilizaci6n del castigo ambos maestros -

consideraban que no era adecuada su utilizaci6n y sin embaL 

go en las observaciones se registraron este tipo de procecJl. 

mientes. 

En lo referente a las interacciones relacionadas-

con los habi tus forma ti vos, fueron reg i.strada s en menor pr_g 

porci6n que las otras. La mayor incidencia se ubic6 en di-

recci6n y organizaci6n y en menor n6mero en cooperaci6n. 

Organizaci6n 

Direcci6n 

Cooperaci6n 

373 

50% 
1.2.7% 

DespuSs de presentar los procedimientos mtts utill:, 

zados por el maestro de sexto año en la inculcaci6n de la -

disciplina, mostramos las interacciones mis significativas-

de este grupo ubicándolas en el modelo de interpretaci6n --
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que elaboramos y que se presenta a continuaci6n. 

Tomando en cuenta al quinto y al sexto grado, es

importante mencionar que las interacciones registradas en -

cada uno de los procedimientos en ocasiones fueron pr~ctic~ 

mente las mismas, mientras que en otros hubo algunas dife-

rencias de tipo cualitativo. Como ejemplo podemos anotar -

que no es igual amenazar a un alumno con sacarlo del sal6n, 

como hizo el maestro de quinto año, que amenazarlo con echar 

le caca de gallina por rezongar, como hizo el de sexto. 

A continuaci6n presentamos un cuadro que muestra

los resultados totales de los mecanismos utilizados en cada 

uno de los grupos, en donde en primer lugar se muestra el -

apego que tuvieron ambos profesores en la utilizaci6n de -

procedimientos de tipo normativo, muy especialmente en la -

orden. Es decir, la actividad del maestro al inculcar la -

disciplina fue el constante mandar, convirtiéndose as! en -

el pequeño dictador del grupo. 

Por otro lado, en cuanto a lo formativo hay un i,!l 

terés mayor por crear la autodisciplina en los alumnos en -

el maestro de quinto que en el de sexto grado. Al mismo 

tiempo este Oltimo demostr6 utilizar un mayor nOmero de pr2 

cedimientos coercitivos que aquél. 

MECANISMO So.GRADO Ge.GRADO TOTALES 

Normativo 50% 46% 96% 
Coercitivo 11.1% 32% 43.~% 

Formativo 38.8% 22% 60.8% 

100.0% 100% 200.0% 
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CRUCE DE :t.NTSHACCIONC:S MAS SIGNIFICATI'.'AS CON FE:i<Tl:::NClA AL 
t·.vDE.Lü • 

u z (.<.. 

1 1 
(/) 

o 
E-< :z :z 

o z w 
:z H o H 

:z o u :z H :.:: 
o < H < o u H 

< z H N "' Cl N H <C Cl 
N o u o z < ::J H u o:: w 
< H < H < z ::J E-< :z u úl u INTE:RACCIONES :z u > :E: co !LI "' H < "' a. o 
bl z H [.J < Cl o:: E-< <.:> o:: o o:: IPO DE:L GRUPO:~ :;:: < o:: o:: ,..l o:: [i] u o:: H o a. 
< "' a. o. < o o. < o Cl u 

. Castigo • . Privar de calificar • 

. Tiempo • 

. Recoger examen • 

. No recreo • 

os voy a reprooar Sl- no se -. califican bien." . Mandar recado a casa. 

ºTe voy a echar caca de gal l.!, . na oor rezonaar". . "Guar-den silencio'.' • 

. "C~)1 late da • 
Everardo no sabes n,2_ 

. _._....~~,1TCi est<"is cerrada, a mi mt: --
dar!a verqUenza". 
Le da un manazo en la cabeza-. a un alumno. 

. Le jala el cabello a un alumnc 

"De tanto convivi.r con ustede:; . 
lo burro se me nena". 
11 Esta semana no van a r:.uuca--. ci6n Física" • . No repartici6n de merienda. 

Prohibirle a un a1umno Jugar-. en el recreo • . .. Califica 
n~~-

s61o a algunos alum-
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CRUCt:: DI:: INTERACCIONE:S N/'.S SlG!HFICATTVA:· \"C•N rr:r.:·'.'t'.!IC"J·\ Al. 
!-iOD8LO. 

---------
u :z "" 

Vl 
0 ¡... 

:z :z 
o z "" z H o H 

z o u z H :o: o <( ..... <C o u t-1 
<( z H l'1 "' o N H ·r: o 
N o ~ o :z <( ::> t-1 u r.:: r.J 
<( H ..... <( z ::> E-< z u <.J u NTl-~RACCIOIJGS 
:<: u > ::;: !O "' !:] H <( hl o. o 
r.:i z 1-i "" < o r~ t!> °' o "' !PO D8L GRUPO: 60. 
~ < "' o: ,..:¡ "' ¡;¡ u o: H o o.. ----Vl o.. a. < o a. < o o u 

. Nunca se proporcionó. 

. Alumnos de ca lít°l.caciOn '.lü, 
muv blen 11 • 

. "Oué bonitos o Josº • 

. "Los felicito". 

. Saquen libro, cuaderno, etc • 

. "Califíquense" • 

. "Guarden libro, cuaderno, etc; 

Pasar a un . aiumno a1 pizarru1 

. "Pongan atenci6n". 

. "No hablen, hay trabajo". 

. Camjn;:ir ent:re las filas. 
. --~ "Yo los re gano porque me in--. teresan". ·-->--- -- 'Bstan termJnando mas rapioo-. 1as muieret: ClUC los hombres". 

I~ 
.-- -- r-- ·--r---·--

11 /\pfirenseu. 
l .. ._ -- ... --,__.. 

. Revisión de tareas • 

"Proporciona las respuestas -. de un eiercicio" • . Aplicaci6n de examen • 
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CRUCE DE INTC:RACCIONE:.5 MAS SIGNIFICATIVAS CON FC:RTC:NCI1\ ;,L 
MODELO. 

u z ¡,.. 

o 
[,-< 

z z 
o :z w 

z H o H 
:z o u :z H :<:: 
o < H < o u H 

< :z H N (/) o tJ H < o 
N e u o :z < ::> .... u a: w 
< H < H < :z ::> [,-< z u úl u NT;:;RACCIONI::S 
z u :> :e: "" úJ (/) .... < r.:i "' o 

TIPO DE:L GRUPO: 60. 
t.:l :z H t.:l < o a: [,-< ._, a: o o: ---:e: < a: a: ...l a: r.:i u o:: H o o. 
< tll o. o. < o o. < o o u 

Explicación de un tema "'º el . 
pizarr6n. . Aclara dudas. 

. Dicta • 
---. Gu1.a. • 

--. Reafírma conocimiento~ . 
-··---. Pide opiniones a su::; el 1 u11.nc1s. 

-

_ _,....,.,_.,.... 
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Sin embargo, no podemos decir que el trabajo de 

ambos maestros car.ezca de inter~s en lograr un desarrollo 

integral del educando, ya que las interacciones correspon~ 

dientes al habitus formativo demuestran lo contrario. 

En cuanto al habitus coercitivo notamos que en el 

quinto grado fue el mecanismo que menos utilizó el profesor., 

no as1 en el sexto grado que la recurrencia al mismo fue --

considerablemente mayor. 

La acción pedagógica de inculcación de contenidos 

disciplinarios en ambos grados tuvo una predominancia norn@_ 

tiva, la cual es en cierto modo menos impositiva, m~s sutil 

que la coercitiva, en la formación de un determinado tipo -

de disciplina. La normatividad como una forma de reproduc-

ción de la disciplina institucionalizada sugiere e indica,

siendo utilizada por el maestro para reproducir el sistema

social y la legitimidad institucional. A continuación pre-

sentamos el esquema que ilustra lo anterior. 

TIPO DE MECANISMOS Y FINES 
AUTORIDAD PROCEDIMIE:NTOS DISCIPLINARIOS 

Autoritario Coerción, sanción Dominación 

Moderado Normatividad, Control órdenes, persuasión 

Dcmocr~tico Direcci6n, Autodisci-
organización plina 

Por lo anterior podemos darnos cuenta de que los

fines de la coerción y la normatividad tienden a ser los -

mismos, la reproducci6n de las relaciones culturales y so--
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ciales y la aceptaci6n de lo institucionalizado, aunque los 

medios para lograrlo no sean los mismos. Ahora bien, la 

adopci6n de los mecanismos normativos tuvo una predominan-

cia en la inculcaci6n de los contenidos disciplinarios en -

los dos grados observados, y por lo tanto el se9undo eleme!!. 

to a analizar de la pr~ctica escolar ser~ en adelante el -

efecto que esta internalizaci6n produce en los alumnos para 

formar el habitus disciplinario, es decir, la intcracci6n -

de respuesta alumno-maestro. 

INTE:RACCION ALUMNO-MAESTRO. 

Anteriormente consideramos que el proceso de pro

ducci6n de los habitus involucraba tanto el ejercicio de Í!!. 

culcaci6n de un contenido disciplinario, por parte de los -

maestros, como los mecanismos utilizados para dicha inculc~ 

ci6n, as! como también el proceso de internalizaci6n de tal 

contenido por los alumnos. 

Este proceso considera que tanto contenidos, mae~ 

tros y alumnos participan activamente en la producci6n de -

la pr~ctica escolar. Al referirnos a los alumnos debemos -

mencionar que éstos no pueden ser catalogados como recepto

res pasivos de informaci6n, puesto que al poseer elementos

de un "capital cultural heredado" del ~mbito familiar, los

alumnos enfrentar esta valoraci6n al "capital cultural ad-

quirido" que les transmite la escuela. De acuerdo a esta i!!. 

terrelaci6n se pueden propiciar habitus acoerdes o dis!mi-

les a los que impone la autoridad escolar. 
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En base a ésto, registramos también las interac-

ciones m~s significativas que presentaron los alumnos res-

pecto a la forma en la que los contenidos les fueron trans

mitidos a las cuales denominaremos interacciones de respue~ 

tas alumno-maestro. Estas exigieron un modelo de interpret~ 

ci6n similar al que utilizamos con los maestros y que fue-

el siguiente: 

Categor!as utilizadas: ACEPTACION, RECHAZO, ACAT~ 

MIENTO Y ACTITUDES. 

I.- ACEPTACION.- En esta categor!a los alumnos cooperan,

se interesan, participan en las activid~ 

des que les propone la autoridad pedag6-

gica escolar. 

II 0 - RE:CHAZO.- El alumno contradice o rehusa lo que el-

maestco expresa o propone. 

III.- ACATAMIENTO. El educando obedece y somete su voluntad 

al poder del maestro y de la escuela. 

IV.- ACTITUDES.- Estas se refieren a las interacciones no 

habladas que expresaron una conducta es

pecifica frente a alguna interacci6n con 

el maestro. Entre las interacciones de -

este tipo ubicamos las siguientes: te--

mor, confianza, indiferencia, enojo y -

burla. 



I.- ACEPTACION + 

II.- RE:CHAZO 
III.- ACATAMIENTO + 

rv.- ACTITUDES ++ 

a). Temor 
b). Confianza 
c). Indiferencia 
d). Enojo 

e)• Burla 

1.07 

Antes de mostrar las interacciones de respuesta -

que se registraron en cada grado, resulta necesario conocer 

algunas concepciones de los alumnos. 

Para obtener la informaci6n relacionada con la --

conducta que presenta cada alumno, sobre las concepciones 

disciplinarias tanto dentro, como fuera de la instituci6n 

escolar, as! como sobre algunos comportamientos observados

en sus maestros, se aplic6 un cuestionario que mostr6 los -

siguientes resultados. 

Se tomaron en cuenta cinco variables diferentes~ 

I.- Lo qu~ para ellos es la disciplina. 

+ Cuando la voluntad del individuo interviene en la reali
zaci6n de alguna actividad podemos hablar de ACEP'l'ACION. 
Cuando esta voluntad no es tomada en cuenta y es someti
da a la autoridad de quien ordena, ya hay un ACATAMIEN
TO. 

++ Las ACTITUDE:S fueron registradas cuando estuvieron invo
lucradas en otras interacciones. Por ejemplo, cuando hu
bo una aceptací6n con enojo, o acatamiento con temor, -
etc. 
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JI.- Lo que para ellos es "portarse bienº 

III.- Lo que para ellos es "portarse mal" 

IV.- Algunos ejemplos de castigos 

v.- Algunos ejemplos de premios 

A continuaci6n se presentan los cuadros. 

DEFINICIONES D~ DISCIPLINA. 

Portarse bien 35 48.8')', 

(No corresponde la respuesta) ·11 14.1% 

Obedecer 6 7.6% 

Tener educaci6n 5 6.4'% 

Responsabilidad 4 5.1'1\ 

Dar lata 3 3.8% 

Orden 2 2.5% 

Respetar 2 2.5% 

Enseñanza 2 2.5% 

Omitidos 2 2.5% 

No ser grosero '1 '1.23 

No ::;er burro '1 1.2% 

Estar quieto '1 1.2% 

Ayudarse unos a otros 1 1.2% 

No contestar al maestro 1 "i..2% 

Tranquilidad 1 1. .2% 
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PORT/ .. H.!:3E OIEN 

Obedecer :>4 30. -l;, 

No hacer travesuras 15 19.2% 

No hablar E. '10.2% 

Trabajar 8 '10.2% 

No pelear 5 6.4% 

Poner ate11ci6n 4 5 .1°.'.. 

Tener educaci6n 4 5 .1~".. 

No corresponde la respuesta 4 5 .'l~, 

Buena conducta 2 2 .5% 

No pegar a los dem~s 'l 1..2% 

C:star quieto 'l '.l.2% 

Hacer el bien 'l 1.2% 

No decir groser!as 'l 'l.2% 



11 (\ 

"PORTARSE: MAL" 

Hacer travesuras 23 29 .4'•-· 

Desobedecer 14 17.9% 

Pelear:-se 9 ·n. 5% 

Decir groser!as 9 11.5% 

Hablar:- 7 8.CI% 

No tener educaci6n 5 L.4% 

No poner atenci6n 4 5.1·:.. 

No apr:-ender:- 2 2. 5~~ 

No trabajar:- 2 2. 5°-!, 

Na la conducta 1 1. 2·:-; 

Llamar la atenci6n '.l 1.2% 

No corresponde la respuesta '.l 1.2% 
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CJCMPLOS D~ CASTIGOS. 

Regaño (gritos) "l.6 20.S% 

Privar de educaci6n f!sica "l.3 "l.6.6% 

Cargas de trabajo 9 l"l .• 5-X. 

No castiga 7 8 "' __J 
sacar del sal6n 6 "l.(,',. 1 

l 
1 ·- . -· 

Suspensi6n 5 6.4'). 
·--~·-~·-·~--

Jalada de cabellos u orejas 5 6.4.,;. 

Llamada a padres de familia 4 5."l.% 

No salir al recreo 4 5."l.% l 

Barrer, juntar papeles 2 2.5% J No corresponde la respuesta 2 2.5% 

Dejar parados 1 1 rH.t . ,,_ -~ 

Insulto 1 1.2% 

Indiferencia "l. 1..?% 

Sanci6n acad~mica "l. t "l..2% 
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"EJEMPLOS DE PREMIO" 

No premia 29 37.1-% 

Fel icit.ir !2 ·15. ~1', 

sacar a educaci6n f!sica '.11 14.1% 

No corresponde la respuesta 5 6.4% 

Omitido (no contestaron) 4 5.1% 

Dejar jugar en clase 3 3.8% 

Aumentar calificaci6n 3 3.8% 

Llevar al campo deportivo 2 2.5% 

Dar meriendas 2 2.5% 

Dejar dibujar 1 1.2% 

Dar aplauso 1 1.2% 

Mostrar cariño '.l. 1.2% 

Dar dulces 1 1. 2o/> 

Platicar chistes 1 1.2% 

Hacer promesas (de fiesta) 1 1..2% 

No hacer examen 1 1.2% 
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Al manejar esta informaci6n podemos apreciar la -

expectativa internalizada que el alumno tiene sobre la dis

ciplina y sobre la autoridad que su maestro tiene sobre él. 

Las apreciaciones vertidas son producto del habitus disci

plinario inculcado en los alumnos. A continuaci6n presenta

mos las respuestas de cada variable registrada. 

En el quinto grado fue notorio el constante acat.,2. 

miento de los alumnos a las 6rdenes y autoridad del maestro. 

RE:SPUESTAS Frecuencias 3 

ACEPTACION 1.1 9.3 

RECHAZO 3 2.5 

ACATAMIENTO 1.01 85.5 

ACTITUDES 3 2.5 

TO TAL E s 1.1.8 1.00 

Esto demuestra la total dependenci? por parte del 

alumno a la autoridad basada en el uso del poder y saber -

del maestro. La aceptaci6n se presenta con menor frecuencia 

deb_ido a que las 6rdenes expresadas por los maestros m5.s -

que ser sugerentes a la voluntad del alumno, son impositi

vas. Es notorio que el rechazo casi no existe, pues éste se 

opone a la autoridad del maestro. 

E:n el sexto grado los resultados fueron similares 

a los del otro grado, aunque existi6 un n6mero mayor de ac

titudes involucradas con algunas interacciones. Hubo una -
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predominancia en el acatamiento a las 6rdenes, y un nfimero

rcducido de aceptaciones y rechazos. 

R!::SPUE:STAS f" recucncia s % 

ACEPTACION 6 5.8 

RE:CHAZO 6 s.a 
ACATAMIE:NTO 71. G9.6 

ACTITUDE:S '19 1.8.6 

TOTAL E s 1.02 '100 

Concluyendo, en ambos grados se manifiestan resui 

tados que vienen a poner de manifiesto lo tradicional de 

las pr!cticas pedag6gicas: el maestro ordena y el alumno 

acata lo demandado. Hay un cierto sometimiento de la volun

tad del alumno a la autoridad del maestro, él es el que man 

da, el al.umno generalmente obedece. La prfictica escolar es

t~ basada en esta constante apoyada no s6lo en el poder del 

maestro, sino también en el del al.umno. 

La pr!ctica escol.ar fundamentada en relaciones de 

poder y autoridad entre individuos define desde el mismo 

sal6n de clases las relaciones y los contenidos que a nivel 

social han de reproducirse. 



v.- e o N e L u s I o N E s • 

La vinculaci6n del ~mbito macrosocial con el microsocial 

est~ presente en el Fen6meno de la Disciplina. 

La etnograf!a conlleva a la elaboraci6n te6rica de una -

realidad. 

A trav~s de las interacciones maestro-alumno se puerl<? 

rescatar la importancia <Je las pr~cticas cotidianas. 

Es por medio de la Disciplina que la escuela cumple una

reproducci6n cultural y social. 

Es por medio de la Disciplina que toda Instituci6n so--

cial cumple una reproducci6n cultural. 

Todo mecanismo disciplinario lleva inmerso una ideología 

determinada. 

Existe contradicci6n entre las disposiciones disciplina

rias estatales y las disposiciones dlsciplinarias coti-

dianas escolares. Lo mismo sucede entre el Reglamento In 

terior de las Escuelas Primarias en el D.F., y las pr~c

ticas cotidianas. 

Los habitus permiten vincular las manifestaciones disci

plinarias macrosociales con las microsociales. 

Todo acto peda969ico tiene impl!cito un poder y una aut.2 

ridad. 
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La vinculaci6n d,;,l ámbito macr-osocia:t con el microsocial 

est~ presente en el Fen6meno de la Disciplina. 

La etnograf!a conlleva a la elaboraci6n te6rica de una -

realidad. 

A trav~s de las interacciones maestro-alumno se puenP. 

rescatar la importancia de las pr~cticas cotidianas. 

Es por medio de la Disciplina que la escuela cumple una

reproducci6n cultural y social. 

Es por medio de la Disciplina que toda Instituci6n so--

cial cumple una reproducci6n cultural. 

Todo mecanismo disciplinario lleva inmerso una ideología 

determinada. 

Existe contradicci6n entre las disposiciones disciplina

rias estatales y las disposiciones disciplinarias coti~ 

dianas escolares. Lo mismo sucede entre el Reglamento I.!]. 

terior de las Escuelas Primarias en el D.F., y las pr~c

ticas cotidianas. 

Los habitus permiten vincular las manifestaciones disci

plinarias macrosociales con las microsociales. 

Todo acto pedag6gico tiene impl1cito un poder y una aut,g 

i:idad. 



Para llevar a cabo la Disciplina se hace uso de los Ha-

bitus normativos, coer.citivos y formativos. 

Dado el sistema autoritario en que vivimos los habitus -

coercitivos y normativos tienen un car!cter preponderan

te. 

Los habitus formativos propician la reflexi6~ critica de 

lo demandado. 

Las relaciones escolares llevan impl!cito los habitus -

formativos, mismos que coadyuvan el desarrollo del ind_;h 

viduo. 

El habitus escolar debe analizarse desde la perspectiva

normativa, coercitiva y formativa como un todo social, -

y no en sus particularidades. 

El proceso disciplinario se conforma de tres elementos;

emisor pedag6gico 1 contenidos y alumnos, mismos que intE_ 

ractóan para la formación de los habitus. 

En el aul~ ~~ Autoridad Disciplinaria es detentada por,

los emisores pedag6gicos. 

A su vez los emisores pedagógicos son objeto reproductor 

del !mbito macrosicial y microsicial. 

Tanto los emisores pedagógicos como los receptores peda

g.Sgicos se interrelacionan en el engranaje social. 
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La Autoridad Estatal supedita la acci6n pedag6gica. 

Hay un margen alternativo de las disposiciones Estatales 

en cuanto existe una autonom1a relativa por parte de los 

emisores. 

Tambi6n los receptores pedag6gicos conllevan su propia -

autonom1a relativa, apoyada en un bagaje cultural hered~ 

do. 

La Autoridad pedag69ica es detentada b~sicamente a tra

v~s de los modelos Tradicional o Autoritario, Moderado o 

Reformista y Radical o Democr~tico. 

Es a trav~s de la educaci6n que los individuos reprodu·-

cen algunos habitus disciplinarios. La disciplinü es un

medio para alcanzar finalidades de reproducci6n social. 

Los estatutos establecidos en lo relativo al aspecto di.:! 

cip1inario no corresponden a las pr~cticas de los docen

tes. 

En una primera etapa de la investig~ci6n se registraron

todas las conductas observadas dado que no estaban deli

mitados los comportamientos que iban a ser objeto de --

nuestra atenci6n. 

Bas~ndonos en la frecuencia de los comportamientos obse..r. 

vados en las interacciones surgi6 1a tipolog1a. 

' 
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~l an~lisis de los cuarenta cuestionarios indic6 que la

mitad (50%) de los maestros entrevistados se ubica en el 

modelo moderado, un poco m~s de la cuarta parte (27.5%)

se inscribe en el modelo tradicional y el resto (22.5%)

se localiza en el modelo democr~tico. Cabe mencionar que 

esta informaci6n constituye la visi6n que los maestros -

tienen de su propio trabajo. 

La familia juega un papel muy importante en la reproduc

ci6n cultural y social ya que es la primera instituci6n

con la que el individuo tiene contacto. 

La autoridad pedag6gica familiar y la autoridad pedag6g~ 

ca escolar se encuentran íntimamente ligadas en lo rela

tivo a sus contenidos disciplinarios para llevar a cabo-

1a reproducci6n social. 

En la escuela primaria los maestros utilizan tres tipos

de mecanismos para inculcar la disciplina en sus alumnos: 

normativo, coercitivo y formativo. A su vez cada mecani~ 

mo se vale de diversos procedimientos y categorías. 

El maestro de quinto año utiliz6 en mayor medida los me

canismos normativo y formativo, del coercitivo hizo ese~ 

sa utilizaci6n. 

El maestro del sexto a~o utiliz6 en mayor medida los me

canismos normativo y coercitivo, mientras que el format~ 

vo lo emple6 poco. 



119 

El total de observaciones realizadas en los grupos de 

quinto y sexto grado nos permitió ubicar el modele de ª.1!. 

toridad que se ejerce en el aula, resultando que el mae.2. 

tro del quinto año pertenece al modelo moderado y el de

sexto al autoritario. 

Los alumnos enfrentan los elementos adquiridos en el ~m

bito familiar, es decir, el. "capltal cultural heredado", 

con el "capital cultural adquirido" en la escuela. Esta

interrelaci6n propicia habitus acordes o dis1miles a los 

que se impone la autoridRd escolar. 

En las interacciones ubicadas en el binomio alumno-maes

tro, se encontró que en ambos grupos predomina el acaéa

miento, lo que pone de manifiesto lo tradicional de la -

práctica pedag6gica: el maestro ordena y el alumno 2cata 

lo demandado. 

Los docentes y alumnos de educaci6n primaria han intern!!_ 

lizado el concepto de disciplina como una ideolog1a de -

orden y obediencia. 

La disciplina escolar cumple fines no s61o relacionados

con la enseñanza, sino también con el funcionamiento y -

reproducción del sistema social. 



VI.- ANEXOS. 

NOTAS SOBRE LA TEORIA DE LA REPRGDUCCICN. 

A continuaci6n mencionaremos a manera de notar. e~ 

plicativas algunas generalidades de los t~rminos utilizados 

de la teor!a de Bourdieu en la presente 1nvestigaci6n: 

ACCION PEDAGOGICA: 

La acci6n pedag6gica se establece en una rela

ci6n de comunicaci6n. Maestros~--Alumnos; Padres----Hijos. 

La acci6n pedag6gica al reproducir una cultura 

dominante, reproduce las relaciones de dominaci6n como rel~ 

clones de autoridad y poder entre las clases y grupos so--

ciales. 

La acci6n pedag6gica, al reproducir la arbitr.5! 

riedad cultural (disciplina) que inculca, contribuye a re~ 

producir las relaciones de fuerza que fundamentan su poder

de imposici6n arbitraria. Esta es la funci6n de la reprodu.s;. 

ci6n social en la reproducci6n cultural. 

La acci6n pedag6gica oculta la verdad de la -

imposici6n de ona a:::-bi tra1;'i.,dad cultural, al presentar tal

arbitrariedad como cultura legítima. 

La acci6n pedag6gica se da en una relaci6n de

comunicaci6n, misma que lleva implícita una imposici6n, da

do que el maestro o emisor pedag6gico trata de persuadir al 

receptor de que lo transmitido es lo "aceptable y natural", 

reafirmando la legitimidad institucional. 
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La acci6n pedag6gica entendido como si ,,-.tema de 

educaci6n dispone de un conjunto de mecanismos institucion~ 

les que aseguran en cada genGraci6n la transm"-si6n de una -

cultura heredada socialmente. /'.l hablar de la acci6n pedag~ 

gica no debemos ignorar el efecto de las relaciones simb61.!, 

cas en la reproducci6n de las relaciones de fuerza, es de-

cir no debemos disociar el papel que juega la reprodt:<·.,-; (>r.

cultural en la reproducci6n social. 

Toda acci6n pedag6gica dispone c'e una autot·i-

dad pedag6gica. 

Se le llama autoridad pedag6gica porque se en

cuentra apoyada en el poder que le confiere la instlluc d·n

para el efecto de transmisi6n. 

La autoridad pedag6gica, en el cRso de nue9tra 

investigaci6n es familiar y escolar; aunque no por ello de.§. 

cartamos otros tipos de manifestaciones de autoridad. 

La acci6n pedag6gica es resultado del enfrent2_ 

miento entre las relaciones de autoridad y de poder que hay 

entra emisor.es y t.'ect::pl::.o.n:::s pt:ciag6gicos, ésto es, de sus i!l 

teracciones en las prácticas cotidianas. 

AUTORIDAD PEDAGOGICA: 

A la autoridad peclag6gic.a en la r•:lación de comu

nicac16n pedag6gica se le denomina emisor pedag6gico y a -

los alumnos receptores pedag6gicos. 

Los emisores pedag6gicos a la vez que imponen-
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una determinada informaci6n, aparecen como legítimos de --

transferirla, pudiendo controlar su inculcaci6n con sancio

nes aprobadas socialmente por el poder que les da su acci6n 

pedag6gica. 

Los alumnos o receptores pedag6gicos reconocen 

la legitimidad de la información transmitida y la autoridad 

pedag6gica de quien la transmite; es as! que reciben o int!:!_ 

riorizan los contenidos. 

La autoridad pedag6gica escolar transmite un 

contenido al cual denominamos CAPITAL CULTURAL ADQUIRIDO. 

La autoridad pcdag6gica familiar inculca tam-

bién un contenido al cual denominamos CAPITAL CULTURAL HER~ 

DADO. 

Toda acci6n pedag6gica conforma un CAPITAL CU~ 

TURAL GLOBAL que es resultado de la suma de un capital cul

tural heredado de la acci6n pedag6gica familiar y un capi-

tal cultural adquirido de la acci6n pedag6gica escolar. 

La acci6n pedag6gica radica en la signif icaci6i 

cultural establecida entre los grupos o clases sociales y -

del capital cultural que poseen cada uno de ellos. 

El capital cultural conforma en la práctica de 

cada individuo lo que son los HABITUS. 

El HABITUS es "••• producto de la interioriza-:

ci6n de los principios de una arbitrariedad cultural capaz

de perpetuarse una vez terminada la acci6n peda969ica y, de 
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este modo, de perpetuar en las pr~cticas los principios de

la arbitrariedad interiorizada" (Bourdieu: 1.981.,72). 

Los habitus adquiridos son conformados por la

recepci6n y asimilaci6n de los mensajes difundidos por la -

sociedad en general. 

ARBITRARIEDAD CULTURAL: 

Todo grupo social dispone de una arbitrariedad 

cul.tural. 

La acci6n pedag6gica es resultado del enfrent~ 

miento entre l.as arbitrariedades culturales de cada grupo -

social.. 

En la acci6n pedag6gica hay una arbitrariedad

cultural. dominante. 

se le llama arbitrariedad cultural dominante 

porque l.a acci6n pedag6gica, destinada a inculcar ciertos 

significados que definen objetivamente la cultura de un gr.!:!, 

po o de una clase, les da a ~stos 6ltimos una determinaci6n 

arbitraria. Es decir, corresponden al inter~s com6n de ---

quien detenta el monopolio cultural de tales contenidos. 

se define la posici6n dominante de la arbitra

riedad cultural cuando alguna de ellas c~p~esa m~s complet2 

mente l.os intereses objetivos de los grupos clases dominan

tes. Intereses materiales o simb6licos. 

Es en la educaci6n donde se lleva a cabo la r~ 

producci6n de la arbitrariedad cultural mediante la produc-



ci6n del habitus; que a su vez produce prácticas conformes

ª esa arbitrariedad cultural inculcada. Este proceso produ

ce y reproduce las condiciones necesarias para la reproduc

ci6n cultural y social. 

TRABAJO PEDAGOGICO DE INCULCACION DE UN CONTENIDO 

O ARBITRARIEDAD CULTURAL. 

El trabajo pedag6gico, consiste en el trabajo

de inculcaci6n de una arbitrariedad cultural (disciplina--

ria) que debe tener una duraci6n determinada para producir

una formaci6n duradera (habitus) o habitus disciplinario 

que a su vez perpet6e en las prácticas los principios de la 

arbitrariedad interiorizada. 

Los mecanismos pri.ncipales de imposici6n de -

que se vale el trabajo pedag6gico redundan en el reconocí-

miento de la cultura dominante como cultura legítima y del

correspondiente reconocimiento de una "supuesta ilegitimi-

dad" en la arbitrariedad cultural de los grupos o clases d,2 

minadas. 

Si la acci6n pedag6gica es una violencia simb¿ 

lica, es porque impone una arbitrariedad cultural mediante

un poder arbitrario. En primer lugar, el poder arbitrario -

se fundamenta en las relaciones de fuerza entre las clases

una clase dominante lo es precisamente porque impone su po

der a los dominados. Poder que ostenta en funci6n de su po

sici6n arbitraria sobre las demás clases-. 
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En segundo lugar, debido al monopolio cultural -

de esas clases dominantes, imponen con su poder arbitrario

una arbitrariedad cultural acorde a sus intereses. 

Esta es la doble arbitrariedad de la acci6n peda-

g6gica. 
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CUESTIONARIO PARA MAESTROS. 

Nombre de la escuela·------------------------
Nombre del profesor (a) _____________________ _ 

Grado Grupo _____ _ 

'l.- ¿cu6ntos afies ha trabajado en el servicio docente? __ _ 

2.- ¿cu6ntos afies ha trabajado con cada uno de los siguie.!l 
tes grados? 
'lo. ___ 2o. ___ 3o. ___ 4o. ___ So. ___ 60. ___ _ 

3.- l.Qué entiende usted pot· disciplina? 

4.- ¿considera usted que la disciplina en el aula es un -
factor importante en el desarrollo del trabajo escolar, 
por qu1'7 

5.- l.A qué se debe que algunos alumnos sean discip1lnados
y otros no7 

6.- l.Qué medidas disciplinarias utiliza usted en su grupo? 

7.- l.Las medidas disciplinarias deben variar para cada --
alumno? 

B.- Mencione tres ejemplos de indiscjplina. Explique c6mo
los resuelve. 

9.- Para el ejercicio de la disciplina en el sa16n de cla
se, l.c6mo necesita ser el maestro, por qué? 

'10.- El conceder cada vez mayor libertad a sus alumnos in-
fluye en la disciplina, ¿oe qu~ mnncre7 

'l'l.- l.Qué papel juegan en la disciplina el premio y el cas
tigo? 

'12.- l.Oe qué manera se coordina usted con los padres de fa

milia para dcsa~ro11a.r o mantener la disciplina en sus 
alumnos?. 

'13.- l.C6mo intervienen las autoridades en el desarrollo de
la disciplina escolar? 
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CUESTIONARIO PAHI\ /,LUMNOS. 

Nombre de la escuela _______________________ _ 
Nombre del (la) profesor (a) __________________ _ 

Nombre del alumno ________________ Grado __ Grupo_ 

INSTRUCCIONES: Contesta en los espacios. 

'l.- lTe gusta asistir a la escuela? _____ _ lPor qu~7 __ _ 

2.- lC6mo eres en la escuela? ___________ , ______ _ 

3.- Z.C6mo es tu maestro? __________________ _ 

4.- Z.C6mo te trata el maestro? _________________ _ 

s.- l.Te gustarla que te tratara de o\:ra manera? _______ _ 
l.Cu~l? ___________________________ _ 

6.- Z.El maestro trata igual a todos tus compañeros? ____ _ 

lPor qu~?---------------------------
7 .- Z.Te gusta portarte como eJ maestro quiere? _____ _ 

l. Por qu~?----------------------------
8.- l.Cuando el maestro se enoja, qué hace? _________ _ 

9.- l.Los castiga el maestro? _____ _ Escribe tres ejemplos: 

'lO.- l.Los premia el maestro? _____ _ Escribe tres ejemplos: 

'l'l.- Escribe el nombre de algunos de tus compañeros que se-

portan bien=-------------------------

l.Qu~ hacen?--------------------------
1.2 .- Escribe el nombre de algunos de tus compañeros que se-

portan mal=--------------------------
l.Qué hacen? _________________________ _ 

'13.- lQu~ es para t1 portarse bien? ______________ _ 

1.4.- z.ou~ es para t1 portarse mal? ______________ _ 

'lS.- l.Qué entiendes por disciplina? __________ _ 
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CUESTIONARIO PARA PADRES DE FAMILIA. 

I::ntrevistador ____________________________ _ 

Nombre del alumno _________________________ _ 

Nombre del informan te _______________________ _ 

Domicilio·-------------------------------
1.- N6mero de integrantes de la familia-._ __________ _ 
2.- Otros familiares que vivan en la casa. __________ _ 

3 .- La casa que habita es propia o rentada _________ _ 
4.- NGmero de habitaciones de la casa ____________ _ 

5 .- La casa cuenta con: cocina___._ baño ____ ,agua ____ , 

drenaje, luz , teléfono particular ___ , 

estufa , radio ___ , televisi6n , lavadora~ 

----' licuadora , plancha eleEtrica _____ _ 
6 .- Ocupaci6n e ingresos aproximados del padre _______ _ 

7 .- Ocupaci6n e ingresos aproximados de la madre _____ _ 

s.- Ocupación e ingresos de otros miembros. _________ _ 

9.~ Nivel educativo (marque con una X). 

Leer y escirbír Padre Madre 

Primaria 

Secund;;ir.ia 

Técnico 

Comercial 

Preparatoria 

Profesional 

10.- Tipo de lectura 

( 

( 

Otros 

'.l. '.l.- <.Qu~ m6sica escuchan? ___________________ _ 

'.12.- l.Qul!ó programas de televisi6n ven regularmente? ____ _ 

13.- <.Ou~ deportes pr~ctican? __________________ _ 
14.- l.Qut; hacen en su tiempo libre? ______________ _ 

15.- <.Culintas comidas realizan al d!a'? ____________ _ 
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ló.- ¿cu~ntas veces a la semana come la familia los siguien 
tes alimentos?: leche. ___ _ verduras ----- carne __ _ 
fruta. ____ _ refrescos. _____ _ 

17 .- La familia cuenta con: ISSSTE: IMSS ___ . Otro __ _ 

18.- Generalmente quién d~ las 6rdenes en la casa? _____ _ 

19.- ¿c6mo corrige o encauza a sus hijos? ____________ _ 

20.- ¿Quién considera que es la persona m~s problemátira en 

su casa?-----------·-------------
21.- ¿Qué hacen cuando el nifio obtiene buenas cal~ficacic--

nes? ___________________________ ~ 

22.- ¿y cuando son malas? ______________________ _ 

23.- ¿Qué actividades realizan sus hijos mientras eFtári en-

casa?--------------------------------~ 

---------------------------------------
24.- ¿Qué opina del trabajo del maestro? 

25 .- lQué opina del director? _________________ _ 
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