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INTRODUCCION. 

El tratar de conocer y comprender la realidad circundante, ha 

provocado que el hombre la desglose o divida en diversos niveles de 

an'lisis que integran la realidad total. 

Un nivel de integraci6n es entendido como una porci6n de la rea -
lidad, caracterizado por leyes propias que nos hacen diferenciarlo. 

Dichas leyes separan cualitativamente a un nivel de otro (Itzigsohn, 

1966). 

El conocimiento de un determinado nivel exige el conocimiento -

de las leyes propias y las leyes intermedias, por medio de las cuales 

los niveles inferiores obran sobre los niveles superiores 1 vicever-

sa. 

Las leyes que caracterizan un nivel han surgido tempora~ente 

de otros niveles menos comple~os (inferiores) o mú Complejos (supe

riores), quienes, no tienen incluidas la totalidad de las leyes pro-

pias de los primeros, lo que lleva a suponer que existe una autono-

m!a relativa entre uno 1 otro nivel (Op. Cit.). 

Es importante seaalar que todo nivel implica la emergenci.a del 

INTRODUCCIUN.

El tratar de conocer y coprender la realidad circundante, ha
provocado que el hombre la desglose o divida en diversos niveles de
análisis que integran le realidad total.

Un nivel de integración es entendido como una porción de la reg
lidad, caracterizado por leyes propias que nos hacen diferenciarlo.
Dichas leyes separan cuelitativamente a un nivel de otro (Itsigsohn,
1966).

El conocimiento de un determinado nivel exige el conocimiento -
de las leyes propias y las leyes intermedias, por medio de las cuales
los niveles inferiores obran sobre los niveles superiores y vicever-
Bac

Las leves que caracterizan un nivel han surgido temporalmente
de otros niveles menos complejos (inferiores) o más Complejos (supe-
riores), qnisnes.no tienen incluidas le totalidad de las leyes pro-
pies de los primeros, lo que lleva a suponer que existe una eutono-
mía relativa entre uno y otro nivel (Op. Cit.).

Es importante señalar que todo nivel implica la emergencia del



si&111ente, al interior de un nivel se generen los cambios cualitati

vos que dar~n como resultado nuevas cualidades del proceso conside?"!, 

do. Además no se puede explicar lo m!s complejo por lo m!s simple,

sino que dentro de lo más complejo actu.an las leyes de lo mi.a simple 

y adquieren carr.cter!sticas nuevas a trav6s de dicha complejidad. 

Los supuestos planteados Anteriormente, hacen comprender qu.e -

las diversas ciencias (niveles de integtaci6n) son resultado de la -

1nvestigaci6n y eplicaci6n de los conocimientos relativos a un con-

junto de problemas, ajustados a prop6sitoe y razones particulares -

(Ribee y et al, 1980). 

La psicología constituye un nivel de especificidad particular, 

cuya funci6n radica en entender y describir la f orm.a en que un ser -

biol6gico transforma. la naturaleza, sobre la base de un desarrollo -

posibilitado por una sociedad. Así lo psicol6gico requiere la exia-

tencia de lo físico, lo químico y lo biol6gico para su existencia; -

aunque esos niveles no son suficientes para explicarlo (Ribes 7 -

L6pez, 1985). 

Tanto las ciencias sociales como la biología constit117en nive-

les básicos de la psicología, sin embargo, los f en6menos biol6g1cos 

no son id6nticos a los psicol6gicos ni sociales, y por consi guiente 

los sociales no pueden ser explicados en base a la peioolog{a y la -

biolo.g!a, lo que sugiere que aunque se interconectan eñste una aut2 

nomía entre uno y otro nivel. 

La realidad social necesariamente debe ser considerada en la; -

descripoi6n y explicaci6n de los f encSmenos psicol6gicoe, ya que la -

existencia del ser humano es social., debido a que est' inmerso en. un 

siguiente, al interior de un nivel se generan los cambios cualitati-
vos que darán como resultado nuevas cualidades del proceso consider;
do. Además no se puede explicar lo más complejo por lo más simple,-
sino que dentro de lo.más complejo actuan las leyes de lo más simple
y adquieren caracteristicas nuevas a través de dicha complejidad.

Los supuestos planteados anteriormente, hacen comprender que -
las diversas ciencias (niveles de integración) son resultado de la -
investigación y aplicación de los conocimientos relativos a un con-
Junto de problemas, ajustados a propósitos y razones particulares -
(Ribes y et al, 1930).

La psicologia constituye un nivel de especificidad particular,
cuya función radica en entender y describir la forma en que un ser -
biológico transforma la naturaleza, sobre la base de un.desarrollo -
posibilitado por una sociedad. Así lo psicológico requiere la exis-
tencia de lo fisico, lo quimico y lo biológico para su existencia; -
aunque esos niveles no son suficientes para explicarlo (Ribes 1 --

López, 1985).

Tanto las ciencias sociales como la biologia constituyen nive--
las básicos de la psicología, sin embargo, los fenómenos biológicos
no son idénticos e los psicológicos ni sociales, y por consiguiente
los sociales no pueden ser explicados en base a la psicologia y la -
biologia, lo que sugiere que aunque se interconectan existe una autg
nomía entre uno y otro nivel.

La realidad social necesariamente debe ser considerada en la.-
desoripoión y explicación de los fenómenos psicológicos, ya que la -

existencia del ser humano es social, debido a que está inmerso en un



conjunto de relaciones sociales, por medio de las cuales actua para 

transformar la naturaleza, dando origen a un proceso continuo de --

transformaci6n, no s6lo de la naturaleza sino tambi6n de la.s mismas 

r elaciones que establece con otros hombres. El tomar en considera--

ci6n la realidad social nos sirve solamente como contexto para ubi-

c ar la actividad concreta y cotidiana de los individuos. 

Las áreas interdisciplinarias no son mée que campos que requie

r en la participación combinada de dos niveles de análisis, tal es el 

caso de la psicología social (Ribes y et. al., 1980). 

La psicolog!a social trata de explicar las relaciones entre el 

i ndividuo y la sociedad a partir de definiciones puramente desorip-

tiva.s. Sus objetivos de investigación giran en torno a temas comos -

act itudes , liderazgo, etc. El campo de la peicolog!a social aplicado 

a la salud pública dio origen a lo que se conoce como psicolog!a sa

nitar i a. 

La ps icología sanitaria significa actuar sobre los problemas -

sociales 1 en las c ondiciones de los ser es humano.e; el pmio6logo sa

ni tarista no debe esperar a que el paciente llegue, sino salir a t?'! 

tar de intervenir en los procesos psicol6gicos del medio ambiente y 

las relaciones sociales entre los seres .humanos, motivando a la po-

blaci6n para que solicite sus servicios sin qu e tengan enfermedad. 

La psicología sanitaria tiene su objeto de eonocJ.aiento en la -
.,. 

realidad peiool 6gico-social, porque describe las formas diversas en 

que s e manifiesta la conducta humana, pudiendo señalar las variadas 

fas es que intervienen en el proceso, logrando con ello el estableci

miento de los enlaces que se concatenan entre sí y con otros f en6me-

conjunto de relaciones sociales, por medio de las cuales actua para
transformar la naturaleza, dando origen e un proceso ootinuo de --
traneformación, no sólo de la naturaleza sino también de las mismas
relaciones que establece con otros hombres. El tomar en censidera--
ción la realidad social nos sirve solamente como contexto para ubi--
car la actividad concreta y cotidiana de los individuos.

Las áreas interdisciplinarias no son más que campos que requie-
ren la participación combinada de dos niveles de análisis, tal es el
caso de la psicologia social (Ribes y et. al., 1980).

La psicología social trata de explicar las relaciones entre el
individuo y la sociedad a partir de definiciones puramente desorip-
tivas. Sus objetivos de investigación giran en torno a temas come: -
actitudes, liderazgo, etc. El campo de la psicología social aplicado

a la salud pública dio origen a lo que se conoce como psicologia sa-
nitaria.

La psicología sanitaria significa actuar sobre los problemas --
sociales y en las condiciones de los seres humanos; el psicólogo saw
nitarista no debe esperar a que el paciente llegue, sino salir a trg
tar de intervenir en los procesos psicológicos del medio ambiente y
las relaciones sociales entre los seres humanos, motivando a la po-
blaciôn para que solicite sus servicios ein que tengan enfermedad.

La psicologia sanitaria tiene su objeto de conocimiento en la -
realidad psicológico-social, porque describe las formas diversas en
que se manifiesta la conducta humana, pudiendo señalar las variadas
fases que intervienen en el proceso, logrando con ello el estableci-

miento de los enlaces que se concatenan entre si 3 con otros fenóme-



nos de la naturaleza. La realidad psicol6gioa nos lleva- a comprender 

que todo acontecimiento tiene su raz6n de ser en relaciones de grupo 

(mínimo dos personas ) en la.s áreas familiar, educativa, laboral 1 ª!. 

xual; revelando distintas áreas de una misma realidad social, eluci

dando que el problema tiene un carácter colectivo (Fo~seca y et.al., 

1964) . 

Uno de los fact ores que determinan el desarrollo del individuo, 

es la relaci6n de 6ste con las instituciones, c'1ya organizaci6n 11~ 

mita o promueve el desarrollo de las personas que la inte~aii. ( -

Bleger, 1971) • 

El objetivo del psio6logo en el campo institucional es el de -

paico-higiene, esto es, lograr la mejor organizaci6n 1 las condicio

nes que tiendan a pr_omover salud y bienestar a los integrantes de la 

instituci6n. Debido a la relaci6n que tiene el hombre con las insti

tuciones, la organizaci6n de 'etas puede enriquecerlo o empobrecerle 

mediante su adaptaci6n (sometimiento a la alienaci6n). Es importante 

que el psic6logo comprenda que los sucesos que debe a~ender en una -

insti tuoi6n ~ encuentran en f'unci6n de la problematica institucio

nal~ por lo que el encuadre de su trabaj o ea institucional paro su -

t'cnica es fundamentalmente grupal (Op. Cit.}. 

Se tiene antecedentes de la rea1izaci6n del traba~o del psic6-

logo en instituciones educativas en zo~as urbanas a trav's del 1ro--

1ecto de Salud Comunitaria en San Pedro Xal.pa desde 1982 (U.N.A.M.). 

La modalidad que se pretende inscursionar en esta investigaci6n 

sobre el trabajo institucional, se refiere a su implementacicSn en 

una zona rura1, con el prop6si to de ,Pres~te.i- nuevae a_l t ernati vae -

nos de la naturaleza. La realidad psicológica nos lleva a comprender
que todo acontecimiento tiene su razón de ser en relaciones de grupo
(mínimo dos personas) en las áreas familiar, educativa, laboral j se
xual; revelando distintas áreas de una misma realidad social, eluoi-
dando que el problema tiene un carácter colectivo (Fonseca y etial.,
1964). ' .

Uno de los factores que determinan el desarrollo del individuo,
es la relación de éste con las instituciones, cuya organización 11-
mita o promueve el desarrollo de las personas que la integran.( ---
Bleger, 1971).

El objetivo del psicólogo en el campo institucional es el de -
peico-higiene, este es, lograr la mejor organización 1 las condicio-
nes que tiendan a promover salud y bienestar a los integrantes de la

institución. Debido a la relación que tiene el hombre con las insti-
tuciones, la organización de éstas puede enriquecerlo o empobrecerle
mediante su adaptación (sometimiento a la alienación). E importante

que el psicólogo comprenda que los sucesos que debe atender en una -
institución se encuentran en función de la problematica institucio-
nal, por lo que el encuadre de su trabajo es institucional pero su -
técnica es fundamentalmente grupal (Op. Cit.).

Se tiene antecedentes de la realización del trabajo del psioó--
logo en instituciones educativas en zonas urbanas a través del Pro-
yecto de Salud Comunitaria en San Pedro Ialpa desde 1932 (UhH.A.l.).

La modalidad que se pretende inscursionar en esta investigación
sobre el trabajo institucional, se refiere a su implementación en -

una sona rural, con el propósito de Presentar nuevas alternativas -



para su realizaci6n. Así como, el de otorgar nuevos campos en el de

sempefio del trabajo profesional del psic6logo. El objetivo de esta -

investigaci6n es el de proponer alternativas de intervenci6n ps icol6 -
gica en el sistema de educaci6n básica en la comunidad rural d.e Mel

chor Ocampo F.stado de M'xico. 

El haber dirigido el objetivo al nivel básico educativo se deoe 

a querer profundizar sobre las carencias existentes en las institu-

ciones educativas f ederales localizadas en la comunidad antes cita--

da. 

Para efectuar esta investigaci6n se crey6 necesario el introdu

cirse en algunos el ementos conceptuales sobre comunidades , específ~

camente, en comunidades rurales, que nos permitier6n reali zar un .,.__ 

an~lisis de l a estructura de la comui:lidad de Melchor Ocampo , con el -

fin de conocer la constituci6n y dinámica de ~sta. 

El pres ent e trabAjO se encuentra constituido por cuatro capítu

los, enel. primero de ellos se efect~o una revisión bibliográfica de 

algunos autores, con el prop6si to de obtener una definici6n s obre ·r._ 

t~rmino "comunidad", así como los supuestos te6ricos que sustentan -

la organizaci6n de una comunidad urbana y una comunidad rurale 

Eti el segundo capítulp, se hizo una aplicaci6n de l os supuestos 

te6ricos referentes a la organizaci6n de una comunidad rural en la -

localidad de Melchor ·ocampo, a trav~s de un análisis sobre esta com~ 

nidad; partiendo de la obaervac16n directa y la aplioaci6n de entre

vistas diri.gidas a las autoridades de este Municipio. 

En el tercer capítulo, se recopil6 informaci6n e·obre las insti-

para su.realiaación. Asi como, el de otorgar nuevos campos en el de-
sempeño del trabajo profesional del psicólogo. El objetivo de esta -

investigación es el de proponer alternativas de intervención psicolå
gics en el sistema de educación básica en la comunidad rural de Mel-

chor Ocampo Estado de México.

El haber dirigido el objetivo al nivel básico educativo se debe
a querer profundizar sobre las carencias existentes en las institu--
ciones educativas federales localizadas en la comunidad antes citn--
da.

Para efectuar esta investigación se creyó necesario el introdu-
cirse en algunos elementos conceptuales sobre comunidades, especifi-
camente, en comunidades rurales, que nos permitierón realizar un «cu

análisis de la estructura de lalnmunidad de Melchor Ocampo, con el -
fin de conocer la constitución y dinámica de ésta.

E1 presente trabajo se encuentra constituido por cuatro capita»
los, enfd primero de ellos se efectúe una revisión bibliográfica de
algunos autores, con el propósito de obtener una definición sobre É
término "comunidad", asi como los supuestos teóricos que sustentan ~
la organización de una comunidad urbana y una comunidad rural,

En el segundo capitulp, se hizo una aplicación de los supuestos
teóricos referentes a la organización de una comunidad rural en la ~
localidad de Melchor Ocampo, a través de un análisis sobre esta comp
nidad; partiendo de la observación directa v la aplicación de entres
vistas dirigidas a las autoridades de este Municipio.

En el tercer capitulo, se recopiló información sobre las insti-



tuciones educativas federa1es de nivel b'sico, localizadas en la co

munidad antes seftalada, a trav~s de la aplicaci6n de cuestionarios y 

ent revist8S a le:1s agrupaciones qqe conforman la insti tuci6n, durante 

el afio lectivo escolar oue comprende el período de 1986 - 1987. 

~ el cuarto capítulo, y dltimo, se efectúo un análisis crítico 

sobre las funciones que guarda la escuele en el nivel básico, para -

poder evaluar el funcionamiento de las instituciones educativas en -

la comunid&d analizada, basando tambi~n esta evaluación en la infor

maci6n obtenida en el capítulo anterior, lo que permiti6 proponer al 
ternativas viables aue ayuden a subsanar las fallas detectadas en 

este nivel educativo. 

/ 

tuciones educativas federales de nivel básico, localizadas en la co-
munidad antes señalaåa, a través ds la aplicación de cuestionarios y

entrevistas a las agrupaciones que conforman la institución, durante
el año lectivo escolar cue comprenfle el período de 1986 - 1987.

En el cuarto capitulo, y último, se efectúe un análisis crítico
sobre las funciones que guarda la escuela en ol nivel básico, para -

poder evaluar el funcionamiento de las instituciones educativas en -
la comunidad analizada, besando también esta evaluación en la infor-
mación obtenida en el capitulo anterior, lo que permitió proponer al
ternativas viables cue ayuden a subsanar las fallas detectadas en --
este nivel educativo.
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En este capítulo llevaremos a cabo una revisión sobre el con-

c epto de comunidad, que han realizado diferentes autores. Con el -

obJeto de obtener una definici6n ~ue se adecúe a la realizaci6n de 

este traoajo. Asimismo, se hará menci6n de Plgunos aspectos que 

son import~tes ~ considerar dentro de 1ma comunidad organiz2da. 

El tratar de definir el t~rtnino "comunidad", ha sido fuente de 

múltiples controversias por diversos autores. Ya que existen desde 

1.1u1 enes dan una definici6n incompleta y poco concreta, hasta quie

nes por tratarla de hacer clara y precisa CRen en ~l error de ser 

detallistas y minuciosos, propiciando que dicho t~rmino de pie a -

ambivalencias. 

En el primer caso tenemos la definici6n proporcionada por Pe-

dro F'lix Hernández (1966) quien nos dice: "el origen de toda comg 

nidad estable ha sido ánicamente la convivencia de varios seres en 

un lugar y la posibilidad u ocasión favorable para un habitat en -

común, es decir, bajo 1las mismas condiciones de sustento, trabajo 

y defensa". 

Esta definici6n es un tanto incompieta, ya que 11nicamente nos 
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y defensa".

Esta definición es un tanto incompleta, ya que únicamente nos
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re~orta la satisf aci6n de necesidades biol6gicas como origen de 

esta agrupaci6n, no tomando en cuenta la complejidad de relaciones 

que se suscitan entre los hombres al convivir conjuntamente. Des

conociendo el hecho de que puedan existir normas, deTechos 7 obli

gaciones de los miembros de esa agrupación social con sus dem!s -

cong,neres. Además, el uso de la expresi6n •varios seres•, da ca10 

resultado que pueda ser utilizable el t'rmino de comunidad en o--

tras disciplinas, como es en el caso de la biología, en donde oo-

munmente es aplicado el t'rmino "comunidades bacterianas• o bien -

el de "comunidades animales". 

Otro autor que cabría en este rubro sería Talcott Parsona, :--

quien dir!a: "una comunidad es la colectividad cuyos miembros par

ticipan de una reg:L6n territorial comdn como base de sus operacio

nes y actividades diarias" (In Anderson, 1981). 

Bata definici6n es un poco más completa que la otorgada por -

P,lix Hernández, aunque s6lo considera a la comunidad como un lu

gar de convivencia común, pero en su definici6n contempla la impot 

tancia que tiene el espacio físico en las actividades que oonfor-

man la vida de los miembros de la comunidad. 

Dentro de las definiciones ambivalentes, tenemos el caso de -

Robert 111. Kaciver, quien define a la comunidad como: •cualquier -

círculo de gente que vive junta, que se relaciona entre sí, de --

modo que participa, no en 'ste o aqu~l inter's particular, sino en 

toda una serie de intereses suficientemente amplia y completa para 

incluir sus propias vidas • • • • Así, podemos llamar comunidad a 

una tribu, a una aldea, a un establecimiento de avanzada, a una 

ciudad, a una naci6n. La marca de una comunidad es que la propia -
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reporta la satisfación de necesidades biológicas como origen de -
esta agrupación, no tomando en cuenta la complejidad de relaciones
que se suscitan entre los hombres al convivir conjuntamente. Des-
conociendo el hecho de que pueden existir normas, derechos y obli-
gaciones de los miembros de ese agrupación social con sus demás -
cengéneres. además, el uso de la expresión "varios seres', da como
resultado que puede ser utilizable el término de comunidad en o--
tras disciplinas, como es en el caso de la biología, en donde 00--
munmente es aplicado el término "comunidades bacterianas" o bien -
el de "comnidades animales".

Otro autor que cabría en este rubro sería Taloott Parsons, --
quien diria: “uns comunidad es la colectividad cuyos miembros par-
ticipan de una región territorial común como base de sus operacio-
nes y actividades diarias" (En anderson, 1981).

Esta definición es un poco más completa que la otorgada por --
Fólix Hernández, aunque sólo considera a la comunidad como un lu-
gar de convivencia común, pero en su definición contempla la impo;
tancia que tiene el espacio fisico en las actividades que oonfor-
man la vida de los miembros de la comunidad.

Dentro de las definiciones ambivalentes, tenemos el caso de -
Robert H. lsclver, quien define a la comunidad como: *cualquier -
oírculo de gente que vive junta, que se relaciona entre ei, de --
modo que participa, no en éste o aquél interés particular, sino en
toda una serie de intereses suficientemente amplia y complete para
incluir sus propias vidas . . . . Asi, podemos llamar comunidad a
una tribu, a una aldea, a un establecimiento de avanzada, a una -

ciudad, a una nación. La marca de una comunidad es que la propia -
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vida puede ser vivida en su totalidad dentro de ella" {Bn .Ander--

son, 1981). 

Beta definici6n contempla todos los tipos de agrupaciones hu-

manas, desde la tribu primitiva hasta la complejidad de una na--

ci6n, no respetando las particularidades que existen entre unas y 

otras, en lo econ6mico, político, social y cultural. Raz6n por la 

cual esta def inici6n puede ser adecuada a los intereses particula

res que se pretendan justificar o cubrir. 

Jean Remy y Liliane Voye (1976) nos dan a conocer una defini-

ci6n sobre comunidad que resulta clara y objetiva, al sostener --

que: "el concepto de comunidad se utiliza para evocar un aspecto -

físico que encierra dentro de s! una red polivalente de interdepea 

dencias; se supone que el grupo encuentra allí eatisfaci6n al con

junto de sus necesidades, que allí desarrolla un sentido de perte

nencia y que allí basa la expresi6n de un cierto poder político". 

Aquí se hace menci6n de un aspecto importante de la comunidad, 

que es el poder po l ítico. Hasta este momento, de todas las defini

ciones presentadas, la anterior es la única que hace referencia a 

este poder tan importante, que enmarca la complejidad de las rela

ciones humanas. 

. A continuaci6n, se har'- menci6n de la definici6n de comunidad 

propue-sta por el Dr. Ezequiel Ander, así tenemos que: "la comu.ni-

dad es UJ[la unidad social cuyos miembros participan de algdn rasgo, 
.··..,. 

inter,s, ·,aiemento o funci6n comdn, con conciencia de pertenencia,-

situadoa en una determinada !rea geográfica en la cual la plurali

dad de personan interacciona m!s intensamente entre sí que en otro 

_ g _

vida puede ser vivida en su totalidad dentro de elle” (En Ander--
son, 1981).

Rsta definición contempla todos los tipos de agrupaciones hu-
manes, desde la tribu primitiva hasta la complejidad de una na--
ción, no respetando las particularidades que existen entre unes y
otras, en lo económico, político, social y cultural. Razón por la
cual esta definición puede ser adecuada a los intereses particula-

res que se pretendan justificar o cubrir.

Jean Remy y Liliane Voye (1976) nos dan a conocer una defini-
ción sobre comunidad que resulta clara y objetiva, al sostener --
que: "el concepto de comunidad se utiliza para evocar un aspecto -
fisico que encierra dentro de si una red polivalente de interdepeg
denciss; se supone cue el grupo encuentra alli satisfación al con-

junto de sus necesidades, que alli desarrolla un sentido de perte-
nencia y que allí basa la expresión de un cierto poder politico".

Aqui se hace mención de un aspecto importante de la comunidad,
que es el poder politico. Hasta este momento, de todas las defini-
ciones presentadas, la anterior es la única que hace referencia s

este poder tan importante, que enmarca la complejidad de las rela-
ciones humanas.

A continuación, se hará mención de le definición de comunidad
propuesta por el Dr. Ezequiel Ander, asi tenemos que: “ls comuni--
dad es una unidad social cuyos miembros participan de algún rasgo,
interós, elemento c función común, con conciencia de pertenencia,-
situados en una determinada área geográfica en la cual la plurali-

dad de persones interaociona más intensamente entre si que en otro
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contexto" (1982). 

La definici6n anterior es clara y completa, dado que engloba -

factores psicosociales, como son: conciencia de pertenencia, uni-

dad social, etc. Aspectos que denotan que en el individuo y en los 

dem!s miembros de la comwiidad existe un ámbito común de ideales,

aspiraciones y esfuerzos, cuya integraci6n hace posible el que la 

comunidad sea considerada como unidad social. En donde no dnica-

mente se da satisf aci6n a necesidades biol6gicas, sino tambi~n --

psicol6gicas y sociales. 

Evidentemente, los hombres al identificarse y reconocerse como 

parte de una determinada unidad social, comparten derechos y obli

gaciones que son indispensables de establecer, debido a que mediB!!, 

te ~stos se !'egula la convivencia. entre ellos. Además, por el he-

cho de compartir wi espacio físico determinado, y ser ~ste en don

de realizan la mayor parte de sus activid2.des humanas, resulta de 

vi tal importancia considerPr la enorme y compleja. red de relacio

nes interpersonales oue son generadas. Por lo que tenemos, que la 

comunidad es una a.grupa.ci6n que comprende la sociedad, la cual 

tiene singular importancia en la vida de los individuos, ya que la 

vida de ~stos puede ser, en la mayoría de las veces, enteramente -

vivida dentro de ella. 

Por las re.zones analizadas, es importante mencionar que la de

finici6n otorgada por el Dr. Ander es la más clara y objetiva que 

se ha analizado durante esta breve revisi6n, sie·ndo necesario el -

establecer que ~eta ayudará a la realizaci6n del presente estudio 

en la comunidad de Melchor Ocampo. 
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La definición anterior es clara y completa, dado que engloba -

factores psicosociales, como son: conciencia de pertenencia, uni-

dad social, etc. Aspectos que denotan que en el individuo y en los

demás miembros de la comunidad existe un ámbito común de ideales,-

aspiraciones y esfuerzos, cuya integración hace posible el que le
comunidad sea considerada como unidad social. En donde no única-
mente se da satisfeciôn a necesidades biológicas, sino también ---
psicológicas y sociales.

Evidentemente, los hombres al identificarse y reconocerse como
parte de una determinada unidad social, comparten derechos y obli-

gaciones cue son indispensables de establecer, debido a que media_n_
te éstos se regula la convivencia entre ellos. además, por el he-
cho de compartir un espacio fisico determinado, y ser éste en don-
de realizan la mayor parte de sus actividades humanas, resulta de

vital importancia considerar la enorme y compleja red de re1acio-
nes interpersonales cue son generadas. Por lo cue tenemos, que la
comunidad es una agrupación cue comprende la sociedad, la cual --

tiene singular importancia en la vida de los individuos, ya que la
vida de éstos puede ser, en la mayoria de las veces, enteramente -
vivida dentro de ella.

Por las razones analizadas, es importante mencionar que la de-

finición otorgada por el Dr. Ander es la más clara y objetiva que
se ha analizado durante esta breve revisión, siendo necesario el -

establecer que ésta ayudará a la realizacion del presente estudio
en la comunidad de Melchor Ocampo.
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Si el tratar de encontrar una defiráci6n clara y precisa sobre 

el t'rmino comunidad no ha sido te.rea fácil, menos lo es el saber 

diferenciar comunid8d rural de comunidRd urbana. 

Mucho se ha planteado el hecho de c6mo diferenciar cuando se 

trRta de una comunidad rur?.l y un2 comunidé·.d urbana. Para dar res

puesta a esta interrogante, algunos autores han proporcionado cri

terios poco funcione.les, como es el caso de lo cuantitativo. Cri

terio utilizado por el Censo de los E.U. para diferenciar lo rural 

de lo urbano. 

George Chabot comprob6 que la definici6n númerica de ciudad -= 
muestre una serie de oscilaciones s ignificativas. Algunos países 

como Francia, Alemania, Turquía y Checoslovaquia, consideran que -

hay una ciudad ca.da vez que la ~::> oblaci6n é::.grupada en la cabeza de 

la comuna sobrepasa los 2, 000 habitantes. hl'xico y E.U. manejan -

la cifra de 2, 500 habitantes, B~lgica, Holanda y Grecia 5, 0()0 -

habitantes. Mientras que Irlanda utiliza el criterio de tan s6lo -

l, 500 habitantes (En Vidart, 1960). 

Las observaciones realizadas por Chabot demostraron que en Si

cilia, Bulgaria y Hungria se dan aglomeraciones de varios miles de 

habitantes (grandes pueblos). No siendo necesario que se agrupa-

ci6n se deba al hecho de querer formar una ciudad, sino que ese -

fen6meno se debe a le. satisfaci6n de necesidades defensivas o por 

razones de tipo geogr!fico (Op. Cit.). 

En vista de que la utilizaci6n del criterio cuantitativo es -

poco práctico para efectuar la diferenciaci6n entre comunidad ru-

ral y comunidad urbana, se mencionar~ lo que postula T. Lynn -----
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Smith al respecto: "una comunidad, en lugar de ser puramente ru---
1 

ral o urbana, posee simplemente m~s características urbanas o más 

características rurales Que otra" (Smith, 1960). 

Sorokin y Zimmerman (1929) hacen una distinci6n entre lo rural 

y lo urbano, a partir de una serie de características funcionales 

relecionade.s; 

Las carP.cter!sticas enmarcadas en los estudios realizados por 

Sorokin y Zimmerman junto con el Comit' de Urbanismo del Comit~ -

Nacional de Recursos son: 

1.- Ocupaci6n. 

2.- Tamafio de la comunidad. 

).- Densidad de poblaci6n. 

4.- Ambiente. 

5.- Dif erenciaci6n social. 

6.- Estratificaci6n social. 

7.- lYlovilidad social. 

8.- lnteracci6n social. 

9.- Solidaridad. 

Ocupaci6n.- Las ocupaciones que se realizan en una comunidad -

rural tienen que ver con cosas vivas (animales o plantas). En tan

to que, en las ocupaciones urbanas se manejan cosas inanimadas (g! 

neralmente máquina.a), siendo las primeras fuente de una gran vari! 

dad de t&cnicas y habilidades. 

Ta.maño de la comunidc.d.- Debido a que la principal ocupación -
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Smith al respecto: "una comunidad, en lugar de ser puramente ru~-
ral o urbana, posee simplemente más características urbanas o más
caracteristicas rurales que otra" (Smith, 1960).

Sorokin y Zimmerman (1929) hacen una distinción entre lo rural
y lo urbano, a partir de una serie de caracteristicas funcionales
relacionadas.

Las caracteristicas enmarcadas en los estudios realizados por
Sorokin y Zimmerman junto con el Comité de Urbanismo del Comité --
Nacional de Recursos son:
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4.- Ambiente.
5.- Diferenciación social.
6.- Estratificación social.

7.- Movilidad social.
8.- Interacción social.
9.- Solidaridad.

Ocupación.- Las ocupaciones que se realizan en una comunidad -
rural tienen que ver con cosas vivas (animales o plantas). En tan-
to que, en las ocupaciones urbanas se manejan cosas inanimadas (gg
neralmente máquinas), siendo las primeras fuente de una gran varig
dad de técnicas y habilidades.

Tamaño de la comunidad.- Debido a que la principal ocupación -
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de las comunidades rurales es la agricultura, se tiene que, para -

su correcta realizaci6n se necesita aue una sola persona se haga -

cargo de una grsn porción de tierra. Así este hecho sirve para di

f erencia.r lo rural de lo urbano, esto es, comunidad pequefta - co!!U 

nidad rural y comunidad grande - comunidad urbana (En Smith, 1960~ 

Densidad de poblaci6n.- Tanto el tama.Ao de la comunidad como -

la densidad de poblaci6n, son resultado de la actividad desarroll~ 

da, es decir, en la comunidc.d rural la actividad primordial es la 

agricultura, cuya correcta realizaci6n provoca una relaci6n diame

tralmente opuesta, esto es, mayor cantidad de tierra para un solo 

hombre. Mi en trfls, oue en 1E1. e omunidnd urbana la relación se da a -

la inversa, mayor número de hombres sobre una pequefta porci6n de -

tierra. Ademá'- la densidad de poblaci6n también interviene para -

hacer que la vida del hebitante de la comunidad urbana difiera de 

1a del habitante de la comunidad rural, Ya que, la elevada densi

dad provoca mayor disponibilidad a todos los servicios concebi~--

bl•s; suministro de agua, mejor calidad de la enseñanza, transpor

te más barato, el goce de atenci6n m~dica eficiente, etc. La baja 

densidad ocasiona menor disponibilidad a los servicios más india-

pensables; irregularidad en el suministro de agua, baja calidad de 

la enseBanza, etc (En Smith, 1960). 

Ambiente.- Dado que la Ectividad desarrollada en la comunidad 

rural (agricultura 6 cuidado de enimales) permite a su habitante -

tener contacto directo con la naturaleza (aire limpio, sol, agua,

etc.), su ambiente es primordialmente natural. En cambio, el habi

tante de la comunidad urbana se ve rodeado de pavimento y asfalto, 

por lo que su ambiente es netamente "artificial", impidi~ndole el 

disftutar de los placeres que son otorgados por los elementos na~ 
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la densidad de población, son resultado de la actividad desarrolla
da, es decir, en la comunidad rural la actividad primordial es la

agricultura, cuya correcta realización provoca una relación diame-
tralmente opuesta, esto es, mayor cantidad de tierra para un solo
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tener contacto directo con la naturaleza (aire limpio, sol, agua,-

etc.), su ambiente es primordialmente natural. En cambio, el habi-
tante de la comunidad urbana se ve rodeado de pavimento y asfalto,

por lo que su ambiente es netamente "artificial", impidiéndole el

disfrutar de los placeres que son otorgados por los elementos natu
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rales. 

Diferenciaci6n social.- Si tomamos en ..cuenta que la comunidad 

urbana, por las características señaladas, permite el que sus ha-

bitantes establezcan mayor nwnero de contactos sociales, conlleva 

a que exista un mayor iI1 terce.mbio de ideas, creencias, costumbres, 

etc., ocasionando el que se formen grupos sociales mucho más nume

rosos y se logre una mayor integraci6n y coordinaci6n. No as! en -

la comunidRd rural, en donde sus 11:::.bi tant es s6lo mantienen contac

to con sus vecinos, provocando numerosos segmentos pequeños, no re 

lacionados entre sí. Por lo que la sociedad rural está segmentada 

y no funciona como unidad integral. 

Estratificaci6n social.- Las clases sociales en la comunided -

urbana son más que .en la comunidad rural. En esta Última la conno

taci6n social de una familia se basa en los antecedentes fe.milia

res pasados. Mientras o,ue en la comunidad urbana, el estatus está 

determinado por la ricueza y los ingresos de la familia, am6n, que 

para hacer más patente las desigunldades sociales existentes, se 

categoriza a ciertos sectores según su estratificaci6n social. 

Movilidad social.- Los habitant es de la comunidad rural, debi

do a la natura.le za de su ocupaci6n, se ven más imposibilitados a -

trasladarse a otras comunidades. Por el contrario, los habi tantes 

de las comunidades urbanas tienden más a c~mbiar de residencia, 

ya que les es m~s fácil trasladarse de un lugr:r a otro. 

Interacci6n social.- Como anteriormente se señalaba, los habi

tantes de comunidades urbanas tienen mayor número de contactos so

ciales que los habitantes de comunidades rurales. Claro que la --
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Interacción social.- Como anteriormente se señalaba, los habi-

tantes de comunidades urbanas tienen mayor número de contactos so-

ciales que los habitantes de comunidades rurales. Claro cue la --
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cantidad no es gf.r2mtía de CE..lidad. La gran mayoría de los contac

tos que tiene el habitante urbano son impersonales, ya que desco-

noce la vida de las personas con las cuales interactúa. F.n tanto,

los contactos de los habitantes rurales son más personales, !nti-

mos y por ende m's duraderos. 

Solidaridad social.- La diferencia entre los habitantes de la 

comunidad rural y la urbana sobre este t6pico, se debe principal-

mente a la ejecuci6n de su trabajo. En la primera, la actividad a 

desarrollar necesita la involucr2ci6n del mayor número de gente 

posible, y en la segunda, la misma diviEi6n del trabajo ocasiona -

el que solamente una persona sea responsable de determinada actiVi 

dad. MientrRs, en la comunidad rural lR solidaridad se denota en -

la ejecuci6n de las 1;.ctiviciades laborales, ya oue este contacto -

inicial involucra ~l surgimiento de nuevos contactos. 

Bartiendo de las apreciaciones anteriores, es impirtante seña

lar que una comunidad puede ser catalogada como rural o urbe.na de

pendiendo de las características que contemple, esto es, dependiea 

do de las cualidades o particularidades que contenga, basadas pr~ 

cipalmente en los criterios de ocupaci6n, tamaño de la comunidad,

densidad de poblaci6n, ambiente y diferenciaci6n social. Siendo -

estos elementos primordiales en la ejecuci6n del presente estudio. 

Otros elemen~os a considerar son los aportados por Fairchild -

sobre el control social, al referir que existen dos tipos de con-

troladores: el coactivo y el persuasivo. El coactivo surge del de

recho y el Estado, y su cumplimiento se re~.liza mediante la fuerza 

o la amenaza. El persuasivo se efectúa por medio de organismos e -

instrumentos que hacen proceder al individuo según las normas del 
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cantidad no es garantía de calidad. La gran mayoría de los contac-

tos que tiene el habitante urbano son impersonales, ya que desco-
noce la vida de las personas con las cuales interactúa. En tanto,-
los contactos de los habitantes rurales son más personales, inti-
mos y por ende más duraderos.

Solidaridad social.- La diferencia entre los habitantes de la
comunidad rural y la urbana sobre este tópico, se debe principal--
mente s la ejecución de su trabajo. En la primera, la actividad a

desarrollar necesita la involucración del mayor número de gente --
posible, y en la segunda, la misma división del trabajo ocasiona -
el que solamente una persona sea responsable de determinada activi
dad. Mientras, en la comunidad rural la solidaridad se denota en -
la ejecución de las actividades laborales, ya cue este contacto --

inicial involucra el surgimiento de nuevos contactos.

Partiendo de las apreciaciones anteriores, es impirtante seña-
lar que una comunidad puede ser catalogada como rural o urbana de-
pendiendo de las caracteristicas que contemple, esto es, dependien
do de las cualidades o particularidades que contenga, basadas prig
cipalmente en los criterios de ocupación, tamaño de la comunidad,-

densidad de población, ambiente y diferenciación social. Siendo -

estos elementos primordiales en la ejecución del presente estudio.

Otros elementos a considerar son los aportados por Fairchild -
sobre el control social, al referir que existen dos tipos de con-

troladores: el coactivo y el persuasivo. El coactivo surge del de-
recho y el Estado, y su cumplimiento se realiza mediante la fuerza

o la amenaza. El persuasivo se efectúa por medio de organismos e -
instrumentos que hacen proceder al individuo según las normas del
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grupo social (En Vidart, 1960). 

En las comunidades rurales, las costumbres y tradiciones son -

los controles sociales. En cambio, en las urbanas son las leyes y 

ordenanz r.s (Op. Cit.). 

Por otro lado es importante sefialar que independientemente del 

tipo de comunidad que sea, todas tienen funciones comunes, que p~e 

den llevarse a cabo por medio de instituciones públicas o privadas, 

o bien grupos. 

Así, se tiene q_ue diche.s funciones son las siguientes: 

a) La funci6n de gobernar. 

b) La funci6n de suministro. 

c) La educ cci6n de niños y jovenes. 

La funci6n ~ gobernar.- En todas las comunidades existen re-

glas y normas. Am~n que para mantener el orden y cumplimiento de -

~stas, existe un gobierno federal, cuya funci6n (mantener el orden) 

se realiza medi2nte la policía y los t ribunales. 

~ funci6n de ~inistro.- Los individuos que conforman una -

comunidad tienen necesidades que deben ser satisfechas por la mis

ma, teles como: el comer, beber y ser protegidos contra peligros -

que atenten su salud. Estas necesidades son satisfechas por ins--

ti tuciones pi1blicas o privadas, aunque la responsabilidad de dar -

suministro a ~atas es de la autoridad municipal (Anderson, 1981). 

~ educaci6n ~ ~ niños z jovenes.- Es cierto que la respon-
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grupo social (En Vidart, 1960).

En las comunidades rurales, las costumbres y tradiciones son -
los controles sociales. En cambio, en las urbanas son las leyes y
ordenanzas (Op. Cit.).

Por otro lado es importante señalar que independientemente del
tipo de comunidad que sea, todas tienen funciones counes, que pue
den llevarse a cabo por medio de instituciones públicas o privadas,

c bien grupos.

Asi, se tiene que dichas funciones son las siguientes:

a) La función de gobernar.
b) La función de suministro.
c) La educación de niños y jovenes.

åa función de gobernar.- En todas las comunidades existen re-
glas y normas. amén que para mantener el orden y cumplimiento de -

éstas, existe un gobierno federal, cuya función (mantener el orden)
se realiza mediante la policía y los tribunales.

Ea función QE §_ ` ` .- Los individuos que conforman una --uministro

comunidad tienen necesidades que deben ser satisfechas por la mis-
ma, tales como; el comer, beber y ser protegidos contra peligros -

que atenten su salud. Estas necesidades son satisfechas por ins--

tituciones públicas o privadas, aunque la responsabilidad de dar -
suministro a éstas es de la autoridad municipal (Anderson, 1981).

La educación de los niños 1_jovenes.- Es cierto que la respon-
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sabilidad sobre la educaci6n de los niños y jovenes es ánicamente 

de la familia, pero es un deber de la comunifü=ld y la autoridi:i.d -

municipal el cooperar en esta tarea, proporcionando aulas, materi~ 

les físicos y hwnanos para el correcto funcionamiento de esta fun

ci6n. 

A trP.v~s del anllisis que ~emos efectuado sobre comunidades en 

general, y particularizando a lo referente sobre comunidad rural, 

cabe h?.Cer inenci6n de las siguientes consideraciones. 

Toda comunidad requiere de un espacio físico que ayude a sus -

habitantes a reconocerla y diferenciarl a de otras. Además, este ~s 

pacio físico tambi~n es un espRCio de vida social, ya que ah! se -

aglutinan intereses, emociones, etc., uue hacen posible la existe!! 

cia de cohesi6n social, indispenbable en el desarrollo de cual""!-'-

quier comunidad. 

Debido a que todas las comunidades tienen que guardar relaci6n 

con otras, permite que haya un intercambio econ6mico, social y c~l 

tural, generándose un proceso de modernizaci6n, lo que va a traer 

como consecuencia que se de una interdependencia en lo político y 

lo econ6mico. 

El proceso anterior sugiere, evidentement~, que se de un cam-

bio en lo interno de esa ~grupaci6n social. El que este cambio sea 

lento o avanzado se deberá a los elementos culturales con que cuea 

te, el número de contactos con otras comunidades y a la unifica--

ci6n de intereses colectivos. Todos estos factores son determinan

tes en el proceso de evoluci6n o desarrollo de cualquier tipo de -

comunidad (rural o urbana). 
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sabilidad sobre la educación de los niños y jovenes es únicamente
de la familia, pero es un deber de la comunidad y la autoridad --
municipal el cooperar en esta tarea, proporcionando aulas, materia

les fisicos y humanos para el correcto funcionamiento de esta fun-
ción.

A través del análisis sue hemos efectuado sobre comunidades en

general, y particularisando a lo referente sobre comunidad rural,

cabe hacer mención de las siguientes consideraciones.

Toda comunidad requiere de un espacio fisico due ayude a sus -

habitantes a reconocerle y diferenciarla de otras. Además, este es
pacio fisico también es un espacio de vida social, ya que ahí se -
aglutinan intereses, emociones, etc., cue hacen posible la existen
cia de cohesión social, indispensable en el desarrollo de cual---

quier comunidad.

Debido a que todas las comunidades tienen que guardar relación

con otras, permite que haya un intercambio económico, social y cul
tural, generándose un proceso de modernización, lo que va a traer
como consecuencia que se de una interdependencia en lo político y

lo económico.

El proceso anterior sugiere, evidentemente, que se de un cam--
bio en lo interno de esa agrupación social. El que este cambio sea

lento o avanzado se deberá a los elementos culturales con que cuen

te, el número de contactos con otras comunidades y a la unifica--

ción de intereses colectivos. Todos estos factores son determinan-

tes en el proceso de evolución o desarrollo de cualquier tipo de -

comunidad (rural o urbana).
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En el siguiente capítulo se retomarán algunos elementos consi

derados aqu!, de tal manera, que nos permitan apoyar el estudio en 

la co:nunidad de Melchor Ocampo. 

...]_B_

En el siguiente capitulo se retomarán algunos elementos consi-

derados aqui, de tal manera, que nos permitan apoyar el estudio en

la comunidad de Melchor Ocampo.
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~ COMUNIDAD ~ _ftí .... EL .... ·C_H...,O..._R OOAMPO. 

n hombre, sus semejantes 1 todo lo que se encuentra alrededor 

dentro de un !rea geogr&fica, con l!mitea a!a o meno• conocidos, -

conforman su medio ambiente. En 61 se encuentra rodeado de vario• 

objetos 1 elementos naturales, así como de otroe hombres. Pa:ra de

sarrollar su vida, 'l uti11za muchos de estos ob~etoe 1 eleaen.t.QI;,, 
1 

dependiendo de sus necesidades. ... .. 

Todo este conjunto de interrelaciones e interacciones del hom

bre con sus semejantes, del hombre 1 el medio natural 7, el creado 

por ,1, está entretejido en una compleja red en que el comporta--

miento hu.mano se encuentra sujeto a mia serie de formas de concluo-
' ta previamente establecidas(Escalante 1 Miflano, 1982). 

Las cosas, normas, funciones, estructuras, etc., conforman lo 

que se conoce como realidad socio-cultural, la cual es indispensa

ble en el conocimiento del hombre 1 de lo inherente a su vida 

Cual.quier estudio que involucre el conocimiento de la vida de 

los hombres, no logrará una comprensi6n tot~l si no toma en cuenta 

la realidad socio-cultural de 'etos; adn cuando solo se quiera an~ 

lizar al hombre como unidad psicosomática, se encont~ar' siemJ>.re,-

Eå .1?.§GOHUHIDAD MELCHOR OCAMPO

El hombre, sus semejantes y todo lo que se encuentre alrededor
dentro de un área geográfica, con limites más o menos coooidoe, -
conforman su medio ambiente. En G1 se encuentra rodeado de varios
objetos 3 elementos naturales, asi como de otros hombres. Para de-
sarrollar su vida, 61 utiliza muchos de estos objetos 3 elementofl,
dependiendo de sus necesidades.

Todo este conjunto de interrelaciones e interacciones del hom-
bre con sue semejantes, del hombre y el medio natural 7, el creado
por ál, está entretejide en una compleja red en que el comporte--
miento humano se encuentra sujeto a una serie de formas de conduc-
ts previamente establecidas(Escalante y Iiñeno, 1982).

Las cosas, normas, funciones, estructuras, etc., conforman lo
que eo conoce como realidad socio-cultural, la cual es indispensa-
ble en el conocimiento del hombre y de lo inherente a su vida

cualquier estudio que involucre el conocimiento de le vida de
los hombres, no logrará una comprensión total si no tomaban cuenta
le realidad socio-cultural de éstos; eún.cuando solo se quiera eng;
lizar al hombre como unidad psicosomática, se encontrará siempre,-
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oue el contenido de ella, no es independiente de dicha realidad. 

Por esta raz~n, antes de iniciar un trabajo o programa que c~n 

temple el mejoramiento de algÚn aspecto de la comunidad, se debe -

procurar el tener conocimiento de la misma, mediante el estudio 

sistemático, o documentándose de la mejor manera, para estar al 

tanto de las condiciones socio-econ6micas, políticas y culturales 

en que se encuentro la comu11idEd. 

Este conocimiento previo nos permitirá poder intervenir, sin -

correr el peligro de incurrir en error, en la elaboraci6n de pro-

gramas, con el fin de lograr una mejor orgar.izaci6n en cualquier -

aspecto de la comunide.d. 

Lo que e. contipuaci6n se presenta es un estudio que única.mente 

se realiz6 en la loca lidad de iüelchor Ocampo. Para llevar a cabo -

este ruiálisis se consideraron los siguientes Espectos; situaci6n -

geográfica, poblaci6n, v!es de comunicaci6n, servicios, educaci6n, 

actividades econ6micas y cultura. 

SITUACION GEOG~AFICA. 

La comunidad de Melchor Ocampo se localiza en el km. 5 de la -

carretera Cuautitl~-Zumpsngo, ubicada en el Estado de fü'xico. Es 

cabecera Municipal, conformada por los poblados de Visit~ci6n, T~ 

nopalco y la localid2d que lleva su nombre. Debido a que es Muni~i 

pio, goza de autonomía política y econ6mica, rindiendo s6lo infor-
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cue el contenido de ella, no es independiente de dicha realidad.

Por esta razón, antes de iniciar un trabajo o programa que con
temple el mejoramiento de algún aspecto de la comunidad, se debe -
procurar el tener conocimiento de la misma, mediante el estudio --
sistemático, o documentåndose de la mejor manera, para estar al --
tanto de las condiciones socio-económicas, politicas y culturales

en que se encuentro la comunidad.

Este conocimiento previo nos permitirá poder intervenir, sin -
correr el peligro de incurrir en error, en la elaboración de pro--
gramas, con el fin de lograr una mejor organización en cualquier -
aspecto de la comunidad.

Lc que a continuación se presenta es un estudio que únicamente
se realizó en la localidad de welchor Ocampo. Para llevar a cabo -
este análisis se consideraron los siguientes aspectos; situación -
geográfica, población, vias de comunicación, servicios, educación,
actividades económicas y cultura.

SITUACION GEOGEàFICA.

La comunidad de Melchor Ocampo se localiza en el km. 5 de la -
carretera Cuautitlán-Zumpango, ubicada en el Estado de méxico. Es
cabecera Municipal, conformada por los poblados de Visitaciön, Ig
nopalco y la localidad que lleva su nombre. Debido a que es Munigi
pio, goza de autonomia política y económica, rindiendo sólo infor-
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mes de sus actividades a le Capit f l del Estado a.l cual pertenece -

( Toluca). 

Melchor Ocampo se encuentra ubicado en los paralelos 19º 42' -

05" latitud norte, y el meridiano 99° 08' 50" longitud oeste, con 

una altitud promedio de 2, 400 m.s.n.m. 

2 
Cuenta con una superficie de 15.11 km., y un clima templado, -

subhwnedo con lluvias en verano. 

El Municipio de Melchor Ocampo limita el norte con el Munici_

pio de Cuautitlán y Nextlalpén (perteneciente al Municipio de Tul

tepec); al sur con el Municipio de Cuautitlán r Tultepec; al ori!n 

te con el Municipio de Tultepec (Nextlalpá.n); y finalmente, al po

niente con el Municipio de Cuauti tlán (Ver f ig. 1). 

Como antecedente hist6rico cabe mencionar que en 1948 fue sus

ti tu!do el nombre de ~an Miguel Tlaxomulco por el nombre actual,-

Melchor Ocampo, üebido a la orden dictada por la Legislatura del -

Estado. 

POBLACION. 

í 

La poblaci6n aproximada que habita esta comunidad es de 18, 

321 habitantes. De loe cuales se calcula que 9, 200 son hombres y 

9, 120 h&.bitantes pertenecen al sexo femenino. 

También, se tienen datos sobre nacimientos, los cuales en pro-
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mes de sus actividades a la Capital del Estado al cual pertenece -
(Toluca).

Melchor Ocampo se encuentra ubicado en los paralelos 19° 42' -
05" latitud norte, y el meridiano 99° 08' 50" longitud oeste, con
una altitud promedio de 2, 400 m.s.n.m.

Cuenta con una superficie de 15.11 kmí, y un clima templado, -
subhúmedo con lluvias en verano.

El Municipio de Melchor Ocampo limita al norte con el Munici_-

pio de Cuautitlán y Nextlalpán (perteneciente al Municipio de Tul-
tepec); al sur con el Municipio de Cuautitlán y Tultepec; al orign
te con el municipio de Tultepeo (Nextla1pán); y finalmente, al po-
niente con el municipio de Cuautitlán (Ver fig. 1).

Como antecedente histórico cabe mencionar que en 1943 fue sus-
tituido el nombre de San Miguel Tlaxomulco por el nombre actual,--
ïelchor Ocampo, debido a la orden dictada por la Legislatura del -

Estado.

POBLACION.

La población aproximada que habita esta comunidad es de 18, -
321 habitantes. De los cuales se calcule que 9, 200 son hombres y
9, 120 habitantes pertenecen al sexo femenino.

También, se tienen datos sobre nacimientos, los cuales en pro-
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medio por año son de 675. Asimismo, se dan 59 casos de 'efunciones 

anualmente. 

Estos datos nos dejan entrever el crecimiento natural que tie

ne la pobl rtci6n, ya que es mayor el número de nacimientos que el -

de defunciones, no considerando el número de poblaci6n ~ue emigra 

hacia esta localidad de los diferentes ~atados de la _epáblica, -

pues se desconoce el dato. 

fil§. ~ COMtrn ICACION. 

Las principales v!as de comunicación con que cuenta la comuni

dad son las siguientes; la c s. rretera Cuauti tlán-Zumpango, el cami

no a 0an Ma.teo (Municipio de Cuauti tlán) y el camino que comunica 

al Niunicipio de Tultepec. La construcci6n de la carretera es de -

asfalto, no así la de los caminos, que es terracería. 

Los medios de comunicaci6n existentes en el Municipio son: se~ 

vicio de correo, servicio telefónico por caseta y particular. 

La televisión es otro medio de comur.Ucaci6n que se tiene en la 

comunidad, existiendo 6ste casi en un 90 ~ de las viviendas, así -

como el radio. 

La comunidad cuenta con servicio de transporte de primera cla

se, proporcionado por una Línea y una Cooperativa de Autotranspor

te, que cubre las principales redes de estaciones del metro. Tam--
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medio por año son de 675. Asimismo, se dan 59 casos de defunciones

anualmente.

Estos datos nos dejan entrever el crecimiento natural que tie-
ne le población, ya que es mayor el número de nacimientos que el -
de defunciones, no considerando el número de población que emigra
hacia esta localidad de los diferentes Estados de le _epdblica, --
pues se desconoce el dato.

VIAS 2;-_; commaïcacïon.

Las principales vías de comunicación con que cuenta la comuni-
dad son las siguientes; la carretera Cuautitlán-Zumpangc, el cami-

no a san Mateo (Municipio de Cuautitlán) y el camino que comunica
al Municipio de Tultepec. La construcción de la carretera es de --

asfalto, no asi la de los caminos, que es terraceria.

Los medios de comunicación existentes en el Municipio son: se;
vicio de correo, servicio telefónico por caseta y particular.

La televisión es otro medio de comunicación que se tiene en la
comunidad, existiendo éste casi en un 90 $ de las viviendas, así -
como el radio.

La comunidad cuenta con servicio de transporte de primera cla-
se, proporcioado por una Linea y una Cooperativa de Autotranspor-

te, que cubre las principales redes de estaciones del metro. Tam--
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bi&n existe transporte colectivo que únicamente recorre una vía 

corta. 

La utilizaci6n de carretas, que existen en menor n'Ómero, se -

avoca a la tarea de tr8nsportar leche, alimento para vacas, alfal

fa u otros comestibles. 

A pesar de que la comunidad tiene cierto ni1mero de caballos, -

~stos ya no son utilizados como medio de transporte personal, más 

bien, cubren una función de hornato. 

Por ~ltimo, cabe señalar que la estación ferroviaria más cerc~ 

na se encuentra en el Municipio de Cuautitlán, a donde los habit8.!! 

tes de Melchor Ocampo deben trasladarse cuando necesitan utilizar 

este medio. 

SERVICIOS. 

a) Municipales. 

Como se sabe, la comunidad debe proveer a sus habitantes de -

todos los satisf actores que ~stos requieran. A continuaci6n se ha

r& menci6n de los servicios que ofrece el Mnunicipio de Melchor -

Ocampo a los habitantes de la localidad. 

1) Limpia.- Esta se realiza mediante la recolecci6n de la basu 

ra por un cami6n que recorre todas las calles de la comuni-
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bién existe transporte colectivo que únicamente recorre una via -
corta.

La utilización de carretas, que existen en menor número, se -
evoca a le tarea de transportar leche, alimento para vacas, alfal-
faflu otros comestibles.

A pesar de que la comunidad tiene cierto número de caballos, -

éstos ya nc son utilizados como medio de transporte personal, más
bien, cubren una función de hornato.

Por último, cabe señalar cue la estación ferroviaria más cerca
na se encuentra en el Municipio de Cuautitlán, a donde los habitan
tes de Melchor Ocampo deben trasladarse cuando necesitan utilizar

este medio.

SERVICIOS

a) Municipales.

Como se sabe, la comunidad debe proveer e sus habitantes de -
todos los satisfactores que éstos requieran. à continuación se ha-

rá mención de los servicios que ofrece el Mnunicipio de Melchor -

Ocampo a los habitantes de la localidad.

4.

1) Limpia.- Esta se realiza mediante la recolección de la basu

ra por un camión que recorre todas las calles de la comuni-
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dad, dos o tres veces por semana. 

La limpieza de las calles corre a cargo de los vecinos pues 

ellos se encargan del aseo de los espacios é e calle que ocupan 

sus viviendas. Esta tarea es ejecutada normalmente todos los -

domingos, y entre semana los días mi~rcoles. 

2} Electricidad.- La comunidad en su totalidad dispone de este ser 

vicio, cuyo suministro corre a cargo del Municipio de Zumpango. 

3) Agua :Potable.- El suministro de a6ua potable a la comunidad, se 

efectúa por el uso de dos bombas de agua, que se encargan de 

distribuir este vital líquido en toda la poblaci6n. 

4) Drenaje y Alumbrado.- La mayoría de las viviendas y calles de -

la localidad de Melchor Ocampo disfrutan de estos dos servicios. 

5) Impartici6n de Justicia.- La comunidad dispone de un Juzgado, -

cuya funci6n consiste en sancionar a quienes alteran o violan -

las normas o tranquilidad de la localiuad, as! como la soluci6n 

a conflictos entre vecinos por desacuerdos en asuntos que con-

fiere a la autoridad resolver. 

Dentro de este rubro cabría el de seguridad pública, servi-

cio que ofrece el Municipio a la comunidad, por medio de la --

existencia de un comandante y policías que están a su cargo, --

para evitar que haya de6rdenes que alteren la paz pdblica de la 

localidad. 

6) Mercado Público.- •un.que no existe una construcc16n fija en do~ 

de se agrupen los diferentes puestos de legumbres y otros com_!! 
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dad, dos o tres veces por semana.

La limpieza de las calles corre e cargo de los vecinos pues
ellos se encargan del aseo de los espacios de calle que ocupan

sus viviendas. Esta tarea es ejecutada normalmente todos los -
domingos, y entre semana los dias miércoles.

Electricidad.- La comunidad en su totalidad dispone de este ser
vicio, cuyo suministro corre a cargo del Municipio de Zumpango.

Agua Potable.- El suministro de agua potable a la comunidad, se
efectúa por el uso de dos bombas de agua, que se encargan de --
distribuir este vital liquido en toda la población.

Drenaje y alumbrado.- La mayoria de las viviendas y calles de -
la localidad de nelchor Ocampo disfrutan de estos dos servicios.

Impartición de Justicia.- La comunidad dispone de un Juzgado, -
cuya función consiste en sancionar a quienes alteran o violan -
las normas o tranquilidad de la localidad, asi como la solución
a conflictos entre vecinos por desacuerdos en asuntos que con--
fiere a la autoridad resolver.

Dentro de este rubro cabría el de seguridad pública, servi--
cio que ofrece el Municipio a la comunidad, por medio de la ---
existencia de un comandante y policías que están a su cargc,---
para evitar que haya deórdenes que alteren la paz pública de la
localidad.

Hercado Público.- aunque no existe una construcción fija en dog
de se agrupan los diferentes puestos de legumbres y otros compa
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tibles, la pobl aci6n de melchor vcampo satisface sus necesida-

des de consumo diario en los puestos ambulantes que se colocan 

a un costado de la iglesia. 

Los jueves viene a la localidad un ~rupo de comerciantes que 

se conoce bajo el nombre de "mercado sobre ruedas". Tambi,n, el 

do~ingo se agrupan una enor~e cantidad de comerciantes para o-

frecer sus productos, siendo éste el mercado más grande 1 com-

pleto del que dispone la comunidad. 

7) Rastro.- il Municipio de Melchor Ocampo proporciona a los car-

niceros de la comunidad este lugar. En donde son sacrificados -

los animales, cuya carne sirve para satisfacer las necesidades 

de alimento que demanda la poblaci6n. Ah!, un ~~dico de la Se-

cretar!a de ~alubridad y Asistencia(S.S.A.), se encarga de cer-

. tificar las condiciones requeridas que debe cubrir la carne, -

p~ra que posteriormente sea puesta en venta. 

8) Banquetas.- Aproximadamente el 60 ~ de las calles de Melchor -

Ocampo son paVimentadas, y todas tienen banquetas, las cuales 

ofrecen mayor se5uridad al peat6n. Pero aunque existen 6stas, -

casi no son utilizadas por la poblaci6n, ya que el tránsito es 

tan poco flu!do que se prefiere caminar a mitad de calle o muy 

cerca de la orilla. 

b) Nblicos. 

Dentro de estos servicios encontramos que 1a comunidad dispone 

de tiendas de abarrotes, panaderías, sastrerías, peluquerías, pa-

pelerías, taquer!as, ~alchichonerías, recauderías, tlapalerías, --
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tiblee, la población de melchor Ocampo satisface sus necesida-
des de consumo diario en los puestos ambulantes que se colocan
a un costado de la iglesia.

Los jueves viene a la localidad un grupo de comerciantes que
se conoce bajo el nombre de "mercado sobre ruedas”. También, el
domingo se agrupan una enorme cantidad de comerciantes para o--

frecer sus productos, siendo éste el mercado más grande y com--
pleto del cue dispone la comunidad.

Rastro.- El Municipio de Melchor Ocampo proporciona a los csr-
niceros de la comunidad este lugar. En donde son sacrificados -
los animales, cuya carne sirve para satisfacer las necesidades

de alimento que demanda la población. Ahi, un médico de la Se-

cretaria de Salubridad y Asistencia(S.S.A.), se encarga de cer-
tificar las condiciones requeridas que debe cubrir la carne, -
para cue posteriormente sea puesta en venta.

Banquetas.- Aproximadamente el 60 % de las calles de Melchor -
Ocampo son pavimentadas, y todas tienen banquetas, las cuales -
ofrecen mayor seguridad al peatón. Pero aunque existen éstas, -
casi no son utilizadas por la población, ya que el tránsito es
tan poco fluido que se prefiere caminar a mitad de calle o muy
cerca de la orilla.

b) Pdbiiooe.

Dentro de estos servicios encontramos que la comunidad dispone
de tiendas de abarrotes, panaderias, saetrerías, peluquerias, pe--

pelerias, taquerias, salchichonerias, recauderias, tlepalerias, --
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carnicerías, pollerías, zapaterías, pastelerías, estudios de foto

grafía, florería y 1·uneraria. 

Como se puede observar la gama de estos servicios es muy gran

de y variada. Adem~s que todos los propietarios de los servicios -

anteriores habitan en la comunidad. 

e) P\tblicos Recreativos. 

La comunidad de i"l:elchor Ocampo, en este aspecto, proporciona a 

la poblaci6n el r-i cceso a dos Ch?lchas de Fut-ball, cuatro canchas -

de Voli-ball, Juegos Mecánicos, tres Club's sociales, tres Neve--

rías y Bill 9.res. 

Los cines más cercanos a la localidad se encuentran en el Mun! 

cipio de Cuautitlán y zonas adelañas. 

El evento que resulta por más recreativo, es la realizaci6n de 

bailes, los cuales son organizados generalmente por el Municipio o 

algún otra instituci6n. Son contratados conjuntos musicales de va

riada categoría para amenizarlos. Se cobra la entrada a los mismos 

cuyo monto sirve para pagar los conjuntos y el resto es utilizado 

para diferentes prop6sitos. Tambi&n se organizan kermeses o tard!a 

das, en donde se venden toda clase de antojitos y son amenizadas -

por algdn conjunto musical; ~atas son organizadas por diversas in~ 

tituciones: escuelas, Municipio, D.I.P., etc., con el objeto de -

recaudar fondos para diversas accion.es. 
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carnicerías, pollerías, zapeterías, pastelerías, estudios de foto-
grafia, florería y funeraria.

Goo se puede observar la gama de estos servicios es muy gran-
de y variada. Además que todos los propietarios de los servicios -

anteriores habitan en la comunidad.

c) Públicos Recreativos.

La comunidad de aelchor Ocampo, en este aspecto, proporciona a
la población el acceso a dos canchas de Futfiball, cuatro canchas -
de Voli-ball, Juegos mecánicos, tres Club's sociales, tres Neve--
rías y Billares.

Los cines más cercanos a la localidad se encuentran en el ¡uni
cipio de Cuautitlán y sonas adelañas.

El evento que resulta por más recreativo, es la realizaciân de
bailes, los cuales son organizados generalmente por el Municipio o
algún otra institución. Son contratados conjuntos musicales de va-
riada categoría para ameniaarlos. Se cobra la entrada a los mismos
cuyo monto sirve para pagar los conjuntos y el resto es utilizado
para diferentes propósitos. También se organizan kermeses o tardes
das, en donde se venden toda clase de antojitos y son amenizadas -

por algún conjunto musical; éstas son organizadas por diversas ing
tituciones: escuelas, Municipio, D.I.F., etc., con el objeto de --
recaudar fondos para diversas acciones.
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.... ·;:·~,· 1 ' -·~: • .-• . 

Estos servi.cios ¿son prQporcionedos por el Centro de ~alud Co--
l5 • 

muni t Clrio ( ::3 • .:l .A.) . ~:f en donc,ie se cobra una mínima CE'!ntidad por el -

servicio que ofrect. Existen cuatro consultorios m~dicos y cuatro 

consultorios cientales oue ~~tisfFcen las demandas de s alud de la -

comunidad. 

Actualmente, exiete servicio asistencial proporcionado a los -
' E1..nimF1les, gracias ~ que pasantes de la carrera de Veterinario Zoo

tecnista realizan su servicio sociel en esta comunidad, mediante -

el apoyo del .Municipi,o. 

La cl!nicP del s,.guro Social más cercana e la localide.d, se ª!l 

cuentra ubicadc-~ en ei · l\'iunicipio de Cuauti tlán, a donde deben asis

tir los derechohabientes a este servicio. 

EDUCACION. 

Es necesario aclarar que en este rubro se proporcionar~ infor

maci6n general sobre el t,ma, ya ('.Ue se. profundizará m~s sobre el 
. . 

mismo en el siguien~~ cap!tulo, debido al objetivo que se pretende 

cubrir con este traQajo • 
. E. 

La comunidad de. Melcho~ Ocampo ofrece a sus habitantes el sa~

tisfacer sus necesidades d~ · educaci6n pre-escolar por medio de la 

existencia de dos Je,rd!nes de Niños Federales; un Jardín de Niños 
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d) Asistenciales,
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Estos servicios¿son proporcionados por el Centro de salud Co--
2

munitorio (S.ä.A.), en donde se cobra una minima cantidad por el -
servicio que ofrece. Existen cuatro consultorios médicos y cuatro
consultorios dentales oue satisfacen las demandas de salud de la -
comunidad.

Actualmente, existe servicio asistencial proporcionado a los -
animales, gracias s que pasantes de la carrera de Veterinario Zoo-
tecnista realizan su servicio social en esta comunidad, mediante -
sl apoyo del Muniüipiüe

La clínica del Seguro Social más cercana s la localidad, se en
cuentra ubicada en el Municipio de Uuautitlán, a donde deben asis-
tir los derechohabientes a este servicio.

EDUCACION

Es necesario aclarar que en este rubro se proporcionará infor-
mación general sobre el tema, ya que se profundizará más sobre el
mismo en el siguiente capitulo, debido al objetivo que se pretende
cubrir con este trabajo.

La comunidad de Melchor Ocampo ofrece a sus habitantes el sae-
tisfacer sus necesidades de educación pre-escolar por medio de la

existencia de dos Jardínes de Niños Federales; un Jardin de Niños
,__I.

-IL.r
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Particular y un Jerdín de Nifios apoyado por el D.I.P. 

Los conocimientos de la instrucci6n básica son proporcionados 

por dos Escuelas Federales (Matutina y Vespertina), una Estatal; y 

una Particular. 

La instru.cci6n secundaria es otorgada por la Secundaria '.Mcni

ca Federal # 85; uria secundaria. Estatal; y una Secundaria Particu

l~r Federal. 

La comunide.d no cuenta con ningdn centro educativo que ofrezca 

la ensefianza preparatoria o equivalente, raz6n por la cual los in

teresados en recibir dicha instrucci6n deben desplazarse a el M~i 

cipio de Cuautitlán o a zonas adelañes. 

La localidad dispone de un Centro de Educaci6n Extra-escolar,

en donde se imparten clases de Corte y Confección, Cultora de Be

lleza, Taquigrafía y Primeros Auxilios. Este Centro corre a cargo 

del gobierno del Estado. Además existe un sistema de alfabetiza=-

ci6n adicional, cue es promovido por la Campaña .Alfabetizedora del 

Estado de M~xico (C.A.E.M.) dirigida por el Instituto Nacional de 

Educación para Adultos (I.N.E.A.). 

ACTIVIDADES ECONOMICAS. 

La composici6n de las actividadeEt a las cue.les se dedica la -

poblaci6n de la comunidad de Melchor Ocampo son muy VC: riadas; en--
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Particular 3 un Jardín de Niños apoyado por el D.I.F.

Los conocimientos de la instrucción básica son proporcionados
por dos Escuelas Federales (Matutina y Vespertino), una Estatal; y
una Particulfiri

La instrucción secundaria es otorgada por la Secundaria Tecni-

ca Federal # 85; una secundaria Estatal; y una Secundaria Particu-

lar Federal.

La comunidad no cuenta con ningún centro educativo que ofrezca
la enseñanza preparatoria o equivalente, razón por la cual los in-
teresados en recibir dicna instrucción deben desplazarse a el Maní
cipio de Cuautitlán o a zonas adelañas.

La ieeaiieee dispone de un centro de educación e:tra-eeee1ar,-
en donde se imparten clases de Corte y Confección, Cultora de Be-
lleza, Taouigrafia y Primeros Auxilios. Este Centro corre a cargo
del gobierno del Estado. Además existe un sistema de alfabetiza:--
ción adicional, cue es promovido por la Campaña Alfabetizadora del
Estado de méxico (C.A.E.M.) dirigida por el Instituto Nacional de
Educación para adultos (I.N.E.A.].

ACTIVIDADES ECONOMICAS

La composición de las actividades a las cuales se dedica la --
población de la comunidad de Melchor Ocampo son muy variadas; en-
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tre ellas teneir.os las siguientes: 

Transporte. 5, 583 habite.ntes. 

- Industria de la Transformaci6n. 6, 178 " • 
- Agricultura. 2, 172 " • 

Comercio. 1, 300 " • 
Construcci6n. 1, 101 " • 

- Electricidad. 87 " • 
- Gan2der:!a. 47 " • 

A simple vista se puede constatar oue la ectividad QUe mayor -

número de habitan t es ab 5orbe es la referente a la industria de la 

tra.nsformaci6n (o breros), le. aue le sigue en importancia es la del 

transporte, despu~s l &s de agricultura, de coustrucci6n, comercio, 

electricidad y por dltimo, la actividad ganadera. 

Esta distribución es coreprensiole, si se tiene en cuenta que -

la comur~idad se loc &.liza muy cerca de un Municipio, que en los úl

timos años ha tenido un enorme crecimiento industrial, como es el 

caso de Cuauti tlán Izca.lli. 

Además, el hecho de oue la comunidad cuente con dos líneas de 

eutotransporte que dan servicio a la poblaci6n de los Municipios -

de Cuauti tl~n, Tul tepec y Zumpango, requieren de un gran m1mero de 

pereonRs (choferes) aue lleven a cabo este cometido. 

La agricultura ocupa un lug~r privilegiado en la economía de -

la comunidad, debido a aue de ~ste depende la industria ganadera; 

esto es, lo ~ue se cultiva en mayor porcentaje es alfalfa y alimell 
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tre ellas tenemos las siguientes:

Transporte.

Industrie de la Transformación.
agricultura.

Comercio.
Construcción.
Electricidad.
Ganadería.

533
178
172

300

101

87

47

hflbitflntflflc

A simple vista se puede constatar cue la actividad cue mayor -

número de habitantes absorbe es la referente a la industria de la
transformación (ooreros), la cue le sigue en importancia es la del
transporte, después las de agricultura, de construcción, comercio,

electricidad y por último, la actividad ganadera.

Esta distribución es comprensible, si se tiene en cuenta que -
la comunidad se localiza muy cerca de un Municipio, que en los úl-
timos años ha tenido un enorme crecimiento industrial, como es el
ceso de Cuautitlán Izcalli.

Además, el hecho de eue la comunidad cuente con dos líneas de
autotransporte que dan servicio a le población de los municipios -
de Cuautitlán, Tultepec y Zumpango, requieren de un gran número de

personas (choferes) nue lleven a cabo este cometido.

La agricultura ocupa un lugar privilegiado en la economia de -
la comunidad, debido a cue de este depende la industria ganadera;
esto es, lo que se cultiva en mayor porcentaje es alfalfa y alimep
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to destinado para las v~cas, cuy~ leche es vendida a la Asociaci6n 

Gan~dera de Leche Pura (Alpura), que se encuentra muy cerca de la 

comunidad de Melchor Ocampo (en el Municipio de Cuautitlán). En -

menor porcentaje se cultivan frijol y maíz, los cuales solo satis

facen el autoconsumo de las familias que se dedican a esta ?.Ctivi

dad. 

Es importante señalar que un ~an porcentaje de la pobl0ci6n -

es economicamente activa. Si se tiene o.ue 11:1. poblaci6n de la comu

nidad es de 18, 3~1 hnbitAlltest y de ~stos 16, 837 trabajan, si~i 

fica que el 91 % de J.a poblaci6n total se encuentra e::iples.da. 

Los datos aquí reportados est~ basados en el Censo del Centro 

de 0alud Comunitario en 1985; por esta raz6n las cifres pueden --

he.ber V8.riado ~n dos F:ños. Actualmente, se desconocen los datos -

sobre este rubro por el Municipio. 

CULTURA. 

/ 

Las principales fiestas ~ue son festejadas por la comunidad de 

~lchor Ocampo, son con motivo del Santo Pr. trono, en le.a fechas 8 

'f · · de mayo y 29 de septiembre de cada afio. Entre otras se conmemoran: 

el Año Nuevo, el 12 de diciembre (Día de la Virgen de Guadalupe), 

19 de marzo (D!a de San J6se), 15 de agosto (Día de la Virgen de -

los Lagos), 15 de mayo (Día de San Isidro Labrador). En s:!, gran 

parte de estas celebraciones son religiosas. 

-3@-›

to destinado para las vacas, cuya leche es vendida a la Asociación
Ganadera de Leche Pura (Alpura), que se encuentra muy cerca de la
comunidad de Melchor Ocampo (en el municipio de Cuautitlán). En --
menor porcentaje se cultivan frijol y maíz, los cuales solo satis-
facen el autoconsumo de las familias cue se dedican a esta activi-
dad.

Es importante señalar que un gran porcentaje de la población -
es economicamente activa. Si se tiene cue la población de la comuf
nidad es de 18, 321 habitantes, y de éstos 16, 837 trabajan, siggi
fica que el 91 % de la población total se encuentra empleada.

Los datos aquí reportados están basados en el Censo del Centro
de salud Comunitario en 1985; por esta razón las cifras pueden --
haber variado en dos años. Actualmente, se desconocen los datos --
sobre este rubro por el Municipio.

.-

_/
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CULTURA

J I

Las principales fiestas cue son festejadas por la comunidad de
gylcnor Ocampo, son con motivo del Santo Patrono, en las fechas 8
de mayo y 29 de septiembre de cada año. Entre otras se conmemoran.

el año Huevo, el 12 de diciembre (Dia de la Virgen de Guadalupe),
19 de marzo (Día de San Jóse), 15 de agosto (Día de la Virgen de -
los Lagos), 15 de mayo (Dia de San Isidro Labrador). En si, gran -

parte de estas celebraciones son religiosas.
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También se conmemoran fiestas cívicas, como son: las Fiestas -

Patri as (15 y 16 de sep t iembre), Ericci6n del Municipio (24 de oc

tubre), Natalicio de Ju~rez (21 de marzo), la Batalla de Puebla (-

5 de :aayo), Aniversario de la Revoluci6n .11exicana (20 de noviem~

bre). 

Las celebraciones religiosas se llevan a cabo de la siguiente 

forma: se elige un "mayordomo", el cual se ve. a enc Prgar de admi

nistrar y organizar la fiesta. El mayordomo invita a sus parientes 

y amigos a que colaboren con ,1, en el 8Bpecto econ6mioo, haciendo 

donativos de dinero y especie. 

Todo el pueblo es convidado al banquete que se ree.li za en la -

casa del mayordomo, teniendo una duración aproximada de tres días. 

Er. est as celebrP. ciones, la banda de música toca en el kiosco -

de la localidad, y recorre las principales call~s hasta llegar a -

la casa del mayordomo, en donde se les da de comer a los músicos. 

Por la noche, al igual que al t~rmino de la misa en honor al -

Santo festejc:.do, ~ e realiza una ouema de juegos pirot6cnicos. Con

tando con la presencia de juegos mecánicos en donde se divierte -

gran parte de la poblaci6n. 

En las conmemoraciones cívicas, se realiza un desfile por las 

pri:r~oipales cs lles de la comunidad, encabezado por las autoriades 

del N!U.Ilicipio, seguidos por las instituciones educativas, cuyos !.ª 

colares desfilan correcta 1ente uniformados, y a veces ejecutan e-

jercicios que hacen más vistoso el evento. En algunas ocasiones, -

se prepe.ran divertidos e ingeniosos Ci?.rros alegóricos. 
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Tambiên se conmemoran fiestas cívicas, como son: las Fiestas -
Patrias (15 y 16 de septiembre), Ericción del Municipio (24 de oc-

tubre), Natalicio de Juárez (21 de marzo), la Batalla de Puebla (-
5 de mayo), Aniversario de la Revolución mexicana (20 de novieme--
bÍe)o

Las celebraciones religiosas se llevan a cabo de la siguiente
forma: se elige un "mayordomo", el cual se va a encargar de admi-
nistrar y organizar la fiesta. El mayordomo invita a sus parientes

y amigos a cue colaboren con él, en el aspecto económico, haciendo
donativos de dinero y especie.

Todo el pueblo es convidsdo al banquete que se realiza en la -

casa del mayordomo, teniendo una duración aproximada de tres dias.

En estas celebraciones, la banda de música toca en el kiosco -
de la localidad, y recorre las principales calles hasta llegar a -
la casa del mayordomo, en donde se les da de comer a los músicos.

Por la noche, al igual que al término de la misa en honor al -
Santo festejado, se realiza una ousma de juegos pirotécnicos. Con-

tando con la presencia de juegos mecánicos en donde se divierte --
gran parte de la población.

En las conmemoraciones cívicas, se realiza un desfile por las
principales calles de la comunidad, encabezado por las autoriades

del Municipio, seguidos por las instituciones educativas, cuyos es
colares desfilan correctawente uniformados, y a veces ejecutan e-
jercioios que hacen más vistoso el evento. En algunas ocasiones, -

se preparan divertidos e ingeniosos carros alegóricos.
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El destino del desfile es la Plaza Ju~rez, ah! se realizan ho

nores el LábF.ro Pat rio y se desarrolla un pequeño programa, com--

puesto por bailes regionales, coros o poesías que hacen alusión a 

la fecha c:ue es festejada. 

Al finalizar el programa, los escolares parten a sus centros -

educativos y ns! se da fin fil evento. 

A trav~s de este breve estudio sobre la comunidad de Melchor -

Ocampo, nos hemos enterado de su organi ze.ci6n y de los recursos con 

que cuenta, por lo que resultará más fácil hacer un análisis sobre 

la misma. 

Retomando algunos elementos proporcionados en el capítulo ant! 

rior, como es le. de.finición de comur .. idad proporcionada por el Dr. 

Ander, tenemos que la loc alidad de Melchor Ocampo es una comunidad, 

ya que es una unidad social en donde sus habitantes se identifican 

y reconocen co~o parte de ella, por el hecho de vivir o haber naci

do ahi. Es un espacio físico específico (ya que tiene limites mu7 -

bien marcados) en donde han cubierto sus necesidades primarias, --

como el comer, vestir, beber, etc. Además, en ese espacio físico -

han entablado relaciones interpersonales que les han permitido cu-

brir sus funciones biológicas: nacer, crecer, reproducirse y morir, 

contando con instituciones que se encargan de su salud, educaci6n y 

cuidado; compartiendo derechos y oblig~ciones entre unos y otros, -

lo cual les permite tener un rol social determinado en la comunidad 

en donde se desenvuelven. 

De ahora en adelante, a lo largo de este trabajo, por las razo

nes anteriormente expuestas, cuando se hable sobre la localidad de 
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El destino del desfile es la Plaza Juárez, ahi se realizan ho-
nores al Lábaro Eatrio y se desarrolla un pequeño programa, com---

puesto por bailes regionales, coros o poesías que hacen alusión a
la fecha que es festejada.

Al finalizar el programa, los escolares parten a sus centros -
educativos y asi se da fin al evento.

A través de este breve estudio sobre la comunidad de Helchor -
Ocampo, nos hemos enterado de su organización y de los recursos con
que cuenta, por lo que resultará más fácil hacer un análisis sobre
la misma.

Retomando algunos elementos proporcionados en el capítulo antg
rior, como es la definición de comunidad proporcionada por el Dr.

Ander, tenemos que la localidad de Melchor Ucampo es una comunidad,
ya que es una unidad social en donde sus habitantes se identifican
y reconocen como parte de ella, por el hecho de vivir o haber naci-
do ahí. Es un espacio físico especifico (ya que tiene limites muy -
bien marcados) en donde han cubierto sus necesidades primarias, ---
como el comer, vestir, beber, etc. Además, en ese espacio fisico --

han entablado relaciones interpersonales que les han permitido cu--
brir sus funciones biológicas: nacer, crecer, reproducirse y morir,
contando con instituciones que se encargan de su salud, educación y
cuidado; compartiendo derechos y obligaciones entre unos y otros, -
lo cual les permite tener un rol social determinado en la comunidad
en donde se desenvuelven.

De ahora en adelante, a lo largo de este trabajo, por las razo-
nes anteriormente expuestas, cuando se hable sobre la localidad de
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lwlelchor Ocampo, se hará referencia a la designaci6n de comunidad. 

Evitando el uso indiscriminado de este término, como se ha venido 

haciendo hasta este momento • .A continuaci6n, se realizará una jus

tificaci6n del por qué es identificada esta comunidad como rural. 

De acuerdo a los criterios proporcionados por Sorokin y Zimm~r 

man (1929), con respecto a ocupaci6n, tamaflo de la comunidad, den

sidad de poblaci6n, ambiente y dif erenciaci6n social, se justific~ 

rá el hecho de seflalar a Melcho'r Ocampo como una comunidad rural. 

Como anteriormente se ha seflalado, la principal acti vide.d a la 

cual se dedic211 los habitantes, es a la industria de la transfor-

maoi6~, debido a que ésta ofrece una remuneraci6n mayor que la ob

tenida por la agricultura. 

El tamafl.o de la comunidad es muy peque~o, ya que solamente cu-
2 

bre una superficie de 15.11 km., con una densidad de¡, 212 hab. -

por ~~ El ambiente que la rodea es primordialmente natural, pues 

se cuenta con un gran nrunero de zonas verdes, incluyendo árboles y 

el cultivo de plantas y flores en las viviendas o domicilios de -

los habitantes. 

La estratificaci6n social de los habitantes se encuentra deter 

minada por lo que sus antepasados fueron, en t~rminos econ6micoe o 

de destaca.miento. Por esta raz6n, se da el hecho de que la ubica-

ci6n de las viviendas o domicilios de los habitantes, se dan en 

base al reconocimiento de las personas por su nombre o apodo, y no 

por la designaci6n oficial (calles y números). 

Otra car .. cterística que conforma a la comunidad, es el de_ las 
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Melchor Ocampo, se hará referencia a la designación de comunidad.

Evitando el uso indiscriminado de este término, como se ha venido
haciendo hasta este momento. A continuación, se realizará una jus-
tificación del por qué es identificada esta comunidad como rural.

De acuerdo a los criterios proporcionados por Sorokin y Zimmgr
man (1929), con respecto a ocupación, tamaño de la comunidad, den-
sidad de población, ambiente y diferenciación social, se justifica
rá el hecho de señalar a Melchor Ocampo como una comunidad rural.

Como anteriormente se ha señalado, la principal actividad a la

cual se dedican los habitantes, es a la industria de la transfor--

mación, debido a que esta ofrece una remuneración mayor que la ob-

tenida por la agricultura. _

El tamaño de la comunidad es muy pequeño, ya que solamente cu-
bre una superficie de 15.11 kå., con una densidad de l, 212 hab. -

por km? El ambiente que la rodea es primordialmente natural, pues

se cuenta con un gran número de zonas verdes, incluyendo árboles y
el cultivo de plantas y flores en las viviendas o domicilios de --
los habitantes.

La estratificación social de los habitantes se encuentra detgr

minada por lo que sus antepasados fueron, en términos económicos o
de destacamiento. Por esta razón, se da el hecho de que la ubica--

ción de las viviendas o domicilios de los habitantes, se dan en --

base al reconocimiento de las personas por su nombre o apodo, y no

por la designación oficial (calles y números).

Gtra característica que conforma a la Comunidad, EB B1 ¿E 1HS
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costumbres y tradiciones, las cua les tienen un gran peso sobre los 

habitantes. Antes s e hab"Ía necno menci6n de las celebraciones que 

se realizan en la comunidad y, como se pudo constatar, ~stas son -

mts de origen religioso (cátolico) Que cuGlquier otro. 

Esto nos hace considerar que si bien no existe cohesi6n social 

para tratar ae resolver los ~roblemas existentes con respecto al -

servicio de correo, de transporte, la carencia de servicio telegrá -
fico, etc., la cohesi6n social se logra a partir de las celebraci2 

nes religiosas, ya ~ue es impresionante la fu~rza de esta doctrina 

sobre la opini6n pública. Quizá por este motivo,, a pesar de que la 

comunidad de ~elchor Ocampo cuenta con recursos suficientes para -

tener un mejor desarrollo sobre los servicios que ofrece a sus ha

bitantes, no ha podido avanz8.r ni mejorar los ya existentes. 

Resulta claro que la comunidad adolece de fallas en diversos -

aspectos que no nos detendremos a <:malizar, debido a que el objet! 

vo del presente trabajo es el de efectuar un an~lisis en el siste

ma b!sico educativo, por lo que se profundizar~ con mayor detalle 

sobre este tcSpico en el siguiente cepítulo. 
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costumbres y tradiciones, las cuales tienen un gran peso sobre los

habitantes. antes se había necno mención de las celebraciones que
se realizan en la comunidad y, como se pudo constatar, éstas son -

más de origen religioso (cátclico) que cualquier otro.

Esto nos hace considerar que si bien no existe cohesión social
para tratar de resolver los problemas existentes con respecto al -
servicio de correo, de transporte, la carencia de servicio telegrâ
fico, etc., la cohesión social se logra a partir de las celebracig

nes religiosas, ya que es impresionante la fuerza de esta doctrina
sobre la opinión pública. Quizá por este motivo, a pesar de que la
comunidad de Melchor Ocampo cuenta con recursos suficientes para -
tener un mejor desarrollo sobre los servicios que ofrece a sus ha-
bitantes, no ha podido avanzar ni mejorar los ya existentes.

Resulta claro due la comunidad adolece de fallas en diversos -
aspectos que no nos detendremos a analizar, debido a que el objeti
vo del presente trabajo es el de efectuar un análisis en el siste-

ma básico educativo, por lo que se profundizará con mayor detalle
sobre este tópico en el siguiente capitulo.
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EDUC ~ CI ON Y .:;oMUNI DAD. 

Toda agrupaci6n humana organizada, tiene creencias, conoci---

mientos y habilidades, ideas y valores, hábitos y costumbres, qu e 

le garantizan una distinci6n propia y conforman su cultura. La --

t r ansmisi6n de esa cultura se realiza mediante la educaci6n. 

El t~rminos generales, l e educAci6n es definida como el cúmu~ 

lo de experiencias que va teniendo el individuo desde su na.cimien

to, las cuales le ayudarán a sobrevivir y a obtener los patrones -

de c omportamien to cue se encuentrQ?l vigentes en el grupo al cual -

perten e.ce. 

Los miembros de toda comunidad que nacen en ella permiten el -

que exista estabilid&d cultural, ya aue medi~nte un mec B.nismo con

dic i onante que actúa en los primeros años de vida, y corre a cargo 

de los diversos miembros del grupo, se les enseña las costwnbres y 

t r adiciones que los rigen. En tanto, que por medio de un mecanismo 

de re-condicionamiento, los miembros de otro grupo dan olvido a -

su s anteriores comportamientos y logran un reaprendizaje de man.ere 

consciente, de nuevas costumbres y valores. Que les permiten plena 

aceptaci6n en la comunidad que han adoptsdo (Aguirre Beltrán; en -

De la l"uente, 1964). 

ÉÍJUJEGI O21 11: §.ïC'1'fÍUI~íIDAD.

Toda agrupación humana organizada, tiene creencias, conoci----
mientos y habilidades, ideas y valores, hábitos y costumbres, que
le garantizan una distinción propia y conforman su cultura. La --
transmisión de esa cultura se realiza mediante la educación.

El términos generales, la educación es definida como el cúmu-
lo de experiencias que va teniendo el individuo desde su nacimien-
to, las cuales le ayudarán a sobrevivir y a obtener los patrones -
de comportamiento cue se encuentran vigentes en el grupo al cual -

pertenece.

Los miembros de toda comunidad que nacen en ella permiten el H
que exista estabilidad cultural, ya que mediante un mecanismo con-
dicionante que actúa en los primeros años de vida, y corre a cargo
de los diversos miembros del grupo, se les enseña las costumbres y
tradiciones que los rigen. En tanto, que por medio de un mecanismo

de re-condicionamiento, los miembros de otro grupo dan olvido a --
sus anteriores comportamientos y logran un reaprendizaje de manera
consciente, de nuevas costumbres y valores. Que les permiten plena

aceptación en la comunidad que han adoptado (Aguirre Beltrán; en -

Ds la Fuente, 1964).
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El primer mecanismo es el núcleo de lo que se ha denominado -

como educaci6n informal; el sesundo, es conocido como educaci6n 

formal o sistem~tica. 

El proceso de educeci6n informal se realiza a trav's de la --

crianza o soci0lizaci6n, en donde se echan a andar mecanismos que 

permiten integrar a un individuo dentro de su grupo. Bas~dose en 

los patrones establecidos, y lograr las formas de conducta aproba

des por ~ste. 

La educaci6n formal abe.rea la niñez, la adolescencia y la ju-

ventud, en donde al individuo se le otorga un cmnulo de conocimi~ 

tos que le permitirán inscursionar con mayor fRcilidad en el mere~ 

do de trabajo {Op. Cit.). 

Es característico observar que estos dos tipos de educaci6n; ~ 

informal y formal, son otorgsdos a los miembros de una comunidad 

determinada, con los cuales no i1nicamente se le enseña al indivi-

duo las normas y costumbres vigentes en ella, sino tambi'n es obj,!. 

to de una serie de conocimientos progre.mados que Rdem~s de enriqu~ 

cer su cultura y reafirmar m~s su adaptaci6n social, le permitirán 

tener el tipo ideal de personalidad deseada por su grupo social. 

Dada la enorme importancia que tiene la educaci6n, es necesa-

rio señalar que en las diferentes sociedades en la historia del -

hombre, se han desarrollado distintas maneras de educar a los ni-

ños y prepararlos en torma adecuada en la producci6n y en la vida 

social. •ED sociedades menos desarrolladas esta funci6n la re3li-

zan los padres y la comunidad en el curso de la vida diaria. En -

sociedades más complejas se han concebido instituciones especiales 
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El primer mecanismo es el núcleo de lo que se ha denominado --
como educación informal; el segundo, es conocido como educación --

formal o sistemótica.

El proceso de educación informal se realiza a través de la --
crianza o socialización, en donde se echan s andar mecanismos que

permiten integrar a un individuo dentro de su grupo. Basándose en
los patrones establecidos, y lograr las formas de conducta aproba-
des por éste.

La educación formal abarca la niñez, la adolescencia y la ju-
ventud, en donde el individuo se le otorga un cúmulo de conocimieg
tos que le permitirán inscursionar con mayor facilidad en el marca
dc de trabajo (Op. Cit.).

Es característico observar que estos dos tipos de educación; e
informal y formal, son otorgados a los miembros de una comunidad -
determinada, con los cuales no únicamente se le enseña al indivi--

dao las normas y costumbres vigentes en ella, sino también es obj¿_
to de una serie de conocimientos programados que además de enrique
cer su cultura y reafirmar más su adaptación social, le permitirán
tener el tipo ideal de personalidad deseada por su grupo social.

Dada la enorme importancia que tiene la educación, es necesa-
rio señalar que en las diferentes sociedades en la historia del --

hombre, se han desarrollado distintas maneras de educar a los ni--

ños y prepararlos en forma adecuada en la producción y en la vida

social. “En sociedades menos desarrolladas esta función la rea1i-
zan los padres y la comunidad en el curso de la vida diaria. En --
sociedades más complejas se han concebido instituciones especiales

J
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tales como escuelas, universidades y colegios para aprendices" (-

Castles y Wu.stenberg, 1982). 

Por esta raz6n, en cada sociedad existen diversas clases de -

educnci6n, las cue.les varían en funci6n de las estructuras socia-

les existentes en ellas, aunque esto no impide el que existan hábi 

tos, ideas y patrones morales que son comunes para todos los estr~ 

tos. 

Debido a que la escuela es unR instituci6n social del Estado,

'ste juega un papel muy importante en la educación formal, ya que 

proporciona ingresos econ6micos utilizados en la construcci6n de 

escuelas, y la preparación de maestros, cuya funci6n es la de o--

rientar al niño para ser aceptado en la sociedad en la cual crece

rá y se desarrollará. 

Tambi,n, la educaci6n institucionalizada cumple la funci6n de 

reproducci6n de lt:ts relaciones de producci6n. Mediante la asigna

c i6n de los jovenes a las diversas funciones de tre.bajo, baspda en 

sus ce.lificaciones educacionales, as! como la reproducci6n de las 

rele.ciones a trav's de la inculcaci6n ideológica de va.lores. 

Por estos moti vos, la educaci6n es present&.da como uno de los 

mecanismos operativos de transformaci6n de la estructura social -

que e.compaña a todo progreso econ6mico, además de servir como un -

apare.to de selecci6n social, basado en las ce.pacide.des intelectua

les de los individuos. Estas observaciones serán profundizadas con 

mayor detalle en el siguiente capítulo. 

Dentro del quehacer profesional del psic6logo se encuentra el 

:, 1 "~~ .. 
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tales como escuelas, universidades y colegios para aprendices” (-
Castles y Wustenberg, 1982).

Por esta razón, en cada sociedad existen diversas clases de -
educación, las cuales varían en función de las estructuras socia--
les existentes en ellas, aunoue esto no impide el que existan hâbi
tos, ideas y patrones morales que son comunes para todos los estra
tos.

Debido a que la escuela es una institución social del Estado,-
óste juega un papel muy importante en la educación formal, ya que
proporciona ingresos económicos utilizadofl en la construcción de
escuelas, y la preparación de maestros, cuya función es la de o--
rientar al niño para ser aceptado en ls sociedad en la cual crece-

rá y se desarrollara.

También, la educación institucionalizada cumple la función de

reproducción de las relaciones de producción. Mediante la asigna-

ción de los jovenes a las diversas funciones de trabajo, basada en
sus calificaciones educacionales, asi como la reproducción de las

relaciones a través de la inculcación ideológica de valores.

Por estos motivos, la educación es presentada como uno de los
mecanismos operativos de transformación de la estructura social -

que acompaña a todo progreso económico, además de servir como un -

aparato de selección social, basado en las capacidades intelectua-

les de los individuos. Estas observaciones serán profundizadas con
mayor detalle en el siguiente capitulo.

Dentro del quehacer profesional del psicólogo se encuentra el
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trabajo que re 2liza en las instituciones. El objetivo del psic6lo-¡ 

go en el campo institucional es de psico-higie~e,: esto es, lograr 

una mayor organizaci6n y mejorar las condiciones necesarias que -

~yuden a promover la salud y bienestar de los inte~antes de la 

instituci6n. 

La intervenci6n del psic6logo en una instituci6n es entendida 

como la acci6n dentro de una organizaci6n social, con el objeto de 

facilitar ciertos cambios, a solicitud de ~sta. Su trabajo se en-

foca a l a 2.ctividad humana, as! como el efecto de le. inetituci6n -

sobre ~sta. Siendo indispensable que recabe un m!nimo de informa-

ci6n, que incluya lo siguiente: 

a) Finalidad u objetivos de la instituci6n. 

b) Instalaciones y procedimientos para realizar su objetivo. 

e) Ubicaci6n geogr6fica y relpciones con la comunidad. 

d) Relaciones con otras instituciones. 

e) El origen y formaci6n de la instituci6n. 

f) Evaluci6n, historia, crecimiento, cambios, fluctuaciones: 

sus tradiciones. 

g) OrganizRci6n y normas que la rigen. 

h) Contingente humano que en ella interviene, su eetratifica

oi6n social y estratificaci6n de tareas. 

i) Evaluaci6n de los resultados de su funcionamiento: resulta

do para la instituci6n y para sus integTantee, puntos que -

para ello utiliza la instituci6n misma (Bleger, 1971). 

En el campo de la psicología institucional, el psic6logo real~ 

za su tarea a partir de su propio estudio diagn6stico, lo cual le 

permite deducir su tarea de una evaluaci6n propia y t'cnica de la-
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trabajo que realiza en las instituciones. El objetivo del psicólo-
go en el campo institucional es de psico-higiene, esto es, lograr
una mayor organización y mejorar las condiciones necesarias que -
ayuden a promover la salud y bienestar de los integrantes de la -
institución.

La intervención del psicólogo en una institución es entendida
como la acción dentro de una organización social, con el objeto de
facilitar ciertos cambios, a solicitud de ésta. Su trabajo se en-
foca a la actividad humana, asi como el efecto de la institución -
sobre ésta. Siendo indispensable que recebe un mínimo de informa..
ción, que incluya lo siguiente:

a) Finalidad u objetivos de la institución:

b) Instalaciones y procedimientos para realizar su objetivo.
c) Ubicación geográfica y relaciones con la comunidad.
d) Relaciones con otros instituciones.

e) El origen y formación de la institución.
f) Evolución, historia, crecimiento, cambios, fluctuaciones:

sus tradiciones.
g) Organización y normas que la rigen.
h) Ccntingente humano que en ella interviene, su estratifica-

ción social y estratificación de tareas.
i) Evaluación de los resultados de su funcionamiento: resulta-

do para la institución y para sus integrantes, puntos que -

para ello utiliza la institución misma (Bleger, 1971).

En el campo de la psicologia institucional, el psicólogo reali
za su tarea a partir de su propio estudio diagnóstico, lo cual le

permite deducir su tarea de una evaluación propia y tganiga ¿Q 15..
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institución (Op. Cit.). 
UAA.M.eAMPVS 

IZTAOALA 

Toda instituci6n no es s6lo un instrumento de organizaci6n, r! 

gulaci6n y control social, sino oue al mismo tiempo es un instru-

men to de regulaci6n, de equilibrio de le. personalidad. X'or esto, -

el funcione.miento de la instituci6n se halle regulado no s6lo por 

las leyes de su re alidad socie.l, sino tambi6n por las leyes de la 

dinámica de la personalidad de los humanos que existen en ell&. 

Por la enorme importancia que reviste la escuela como institu

ci6n, se efectúo un estudio de las Escuelas Primarias Federales -

que existen actualmente en le. comunidad rural de Melchor Ocampo, -

bajo el marco del trabé jo que re i;,liza el psic6logo en una insti tu

ci6n. 

IZT. i 0001sa 
Toda institución educativa se encuentra conformada por cuat ro 

grandes grupos; alumnos, personal docente, personal administrativo 

y padres de familia. Por esta raz6n, para lograr un correcto análi 

sis sobre la instituci6n deben contemplarse estos grandes grupos 

que guArdan una estrecha rel ación en el proceso educativo. 

Para poder recolectar la inf ormaci6n necesaria que ayudara a -

cumplir con nuestro objetivo, se realizaron entrevistas abiertas a 

docentes y al personal administrativo, con apo70 de un formato pr~ 

viamente estructurado (Ver anexo). 

Adem'8, se aplicaron cuestionarios a padres de familia y ni--

ños (Ver anexo). A los padres se les explicaba brevemente la fina~ 

lidad del cuestionario y se procedia a su aplicaci6n si 'stos se -

prestaban a cooperar. 

.--*'*""'¬-4
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institución (Op. Cit.). ` -“I
UNAM. OAHPUS

RTÄCALA

Toda institución no es sólo un instrumento de organización, re
gulación y control social, sino cue al mismo tiempo es un instru-
mento de regulación, de equilibrio de la personalidad. for esto,-

el funcionamiento de la institución se halla regulado no sólo por
las leyes de su realidad social, sino también por las leyes de la
dinámica de la personalidad de los humanos que existen en ella.

Por la enorme importancia que reviste la escuela como institu-
ción, se efectúe un estudio de las Escuelas Primarias Federales -

que existen actualmente en la comunidad rural de Melchor Ocampo, -
bajo el marco del trabajo que realiza el psicólogo en una institu-
ción.

IZT. menss
Toda institución educativa se encuentra conformada por cuatro

grandes grupos; alumnos, personal docente, personal administrativo
y padres de familia. Por esta razón, para lograr un correcto análi
sis sobre la institución deben contemplarse estos grandes grupos -

cue guardan una estrecha relación en el proceso educativo.

Para poder recolectar la información necesaria que ayudara a -
cumplir con nuestro objetivo, se realizaron entrevistas abiertas a
docentes y al personal administrativo, con apoyo de un formato pre

viamente estructurado (Ver anexo).

Además, se aplicaron cuestionarios a padres de familia y ni--
ños (Ver anexo). à los padres se les explicaba brevemente la fina-

lidad del cuestionario y se procedía a su aplicación si óstos se -

prestaban a cooperar.
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El cuestionario a niños fue ~plicado a los 52 s y 62s afies de 

cada una de las escuelas. Contando con la orientación del maestro 

para indicar qu~ niños se distinguían por ser los más observadores 

del grupo, é'. los cuF.les les fue aplicado el cuestionario. 

La condensación de la inf orma.ci6n recolectada se encuentra -

distribuí da en bHse a: 

a) Ubicación geográfica de la instituci6n. 

b) Origen y formaci6n. 

e) Organización y normas que la rigen. 

d) Contingente humano que en ella interviene, estratificaci6n 

de tareas. 

e) Evaluaci6n de los resultados de su funcionamiento: resulta

dos pci.ra la insti tuci6n y para sus integrantes. 

Cabe hacer menci6n que solamente existen dos Escuelas Prima--

rias Federales en la comunidad rural de Melchor Ocampo. Además, B.!, 

bas escuelas utilizan las mismas instalaciones. La escuela en el -

turno matutino lleva el nombre de "Carmen Serdán". Mientras que en 

la tarde es conocida bajo el nombre de "Aquiles Serdán". 

A continuaci6n se hará la presentaci6n de la informaci6n reco

pilada, tomando en cuenta los criterios antes señalados y distri-

bu!da a partir de la información proporcionada por cada uno de los 

diferentes grupos que integran a toda institución educativa. 
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El cuestionario a niños fue aplicado a los 52 s y 62s años de
cada una de las escuelas. Contando con la orientación del maestro

para indicar qué niños se distinguían por ser los más observadores

del grupo, a los cuales les fue aplicado el cuestionario.

La condensación de la información recolectada se encuentra --
distribuida en base az

a) Ubicación ¿eográfica de la institución.
b) Origen y formación.
c) Organización y normas que la rigen.
d) Contingente humano que en ella interviene, estratificación

de tareas.

e) Evaluación de los resultados de su funcionamiento: resulta-
dos para la institución y para sus integrantes.

Cabe hacer mención que solamente existen dos Escuelas Prima--
rias Federales en la comunidad rural de Melchor Ocampo. Además, ag
bas escuelas utilizan las mismas instalaciones. La escuela en el -
turno matutino lleva el nombre de "Carmen Serdán". Mientras que en
la tarde es conocida bajo el nombre de "Aquiles Serdán".

A continuación se hará la presentación de la información reco-
pilada, tomando en cuenta los criterios antes señalados y distri--
buída a partir de la información proporcionada por cada uno de los
diferentes grupos que integran a toda institución educativa.
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E:SC'2 EL.A ?Rilí1.M RI.A FEDE.R.AL " OARllrn SERDAN". 

Se localiza en 1 8s calles de Paseo Tlaixco s/n entre la calle 

Aqui i. es .:Jerdán y ihños H~roes de Chapultepec, en la comunidad ru-

ral de i1:elchor Oc ampo, Estado de lli ~xico. 

Su construcci6n fue organizada por el Patronato Pre-constru~

cci6n de Instituciones Educativas. Organismo que es dirigido por -

el Municipio. 

Debido a que solamente existía wia escuela que se encargaba de 

impartir la enseñanza primaria en la comunidad antes citada, ~sta 

ya era insuficiente par& atender la enorme demanda de poblaci6n -

que requería recibir la instrucci6n básica. 

Por esta raz6n, dicho Patronato apoy6 la construcci6n de este 

centro educativo. La escuele empez6 a funcionar en septiembre de -

1970, con la clave 15DPR15714, la que fue asignada por la S.E.P. 

Desde su iniciaci6n, la escuela atendi6 la demanda de pobla--

ci6n que existía para todos los grados (1~ a 6~ afio). No se conta

ba con servicios sanitarios, ni de drenaje, pero gracias al Patro

nato .ro-construcci6n de Instituciones Educativas y a las distin-

tas ~ociedades de Padres, se fueron dando doluciones a estos pro-

blemas. 

Actualmente, la escuela cuenta con dos grupos (A y B) de cada 
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ff]En JÉLA É. na- "W ml. Í" SERDAN".QIU RIA FED...RAL 11Ra1`_'N

Se localiza en las calles de Paseo Tlaixco s/n entre la calle
Aouiaes serdán y Niños Héroes de Chapultepec, en la comunidad ru--
ral de melcnor Ocampo, Estado de méxico.

su construcción fue organizada por el Patronato Pre-constru--

cción de Instituciones Educativas. Organismo que es dirigido por -

el Municipio.

Debido a que solamente existía una escuela que se encargaba de

impartir la enseñanza primaria en la comunidad antes citada, ósta

ya era insuficiente para atender la enorme demanda de población -
que requería recibir la instrucción básica.

Por esta razón, dicho Patronato apoyó la construcción de este
centro educativo. La escuela empezó a funcionar en septiembre de -

l970, con la clave 15DPR15714, la que fue asignada por la S.E.P.

Desde su iniciación, la escuela atendió la demanda de pob1a---
ción que existía para todos los grados (12 a 62 año). No se conta-
ba con servicios sanitarios, ni de drenaje, pero gracias al Patro-

nato .ro-construcción de Instituciones Educativas y a las distin-
tas sociedades de Padres, se fueron dando doluciones a estos pro--
blemas.

Actualmente, la escuela cuenta con dos grupos (A y B) de cada



- 42 -

grado. Las áCtividades acad~micas se realizan mediante la aplica-

ci6n ~ e los progromas proporcionados por la u.E.P. 

El Director de la escuela lleva cuatro años desempefiando inin

terrumpiuamente el c ~rgo. Su labor no s6lo es la de Director, t3lll

oián imparte la cátedra de ~ iencias ~ociales en una secundaria del 

Municipio óe Cuautitlán. 

~anifiesta una gran preocupaci6n por el apr0vechamiento de los 

niños y la respons RbilidRd de los ~aestros sobre su docencia. Deb! 

do a que pide a ~stos u~ reporte de informaci6n sobre el porcenta

je y promedio de aprovecnamiento del grupo a su cargo. 

Esta inf ormaci6n es verific~da personaL~ente por ,1, mediante 

el diseño de cuestionarios o la t~cnica de preguntas y respuestas 

que abarc ~tn l as actividades y objetivos que han sido enseñados a -

los niños. 

La evaluaci6n anterior y el chequeo de listas de asistencia, -

evaluaciones, boletas de calificaciones, control de ahorro escolar 

programaci6n o planeaci6n del avance programático, permite evaluar 

no s6lo el aprovechamiento de los niños, a su vez, se puede valo-

rar el desempeño que tiene el docente en el grupo a su c argo. Evi

tando, en la medida de lo posible la improvisaci6n de ac t ividades, 

garantizándose, en la medida de lo posible, que el proceso ensefiaa 

za aprendizaje sea de la mejor c alidad. Generalmente esta evalua-

ci6n se realiza cada mes. 

Otra actividad que es encomendada al Director, es la referente 

a ser Presidente del Consejo ~cnico Consultivo. Se denomina así a 
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grado. Las actividades académicas se realizan mediante la aplica--
ción le los programas proporcionados por la o.E.P.

El Director de la escuela lleva cuatro años desempeñando inin-
terrumpidamente el cargo. Su labor no sólo es la de Uirector, tam-
bién imparte la cátedra de Jiencias sociales en una secundaria del

Municipio de Cuautitlán.

manifiesta una gran preocupación por el aprovechamiento de los
niños y la responsabilidad de los maestros sobre su docencia. Debi
do a que pide a éstos un reporte de información sobre el porcenta-

je y promedio de aprovecnamiento del grupo a su cargo.

Esta información es verificada personalmente por él, mediante
el diseño de cuestionarios o la técnica de preguntas y respuestas
que abarcan las actividades y objetivos que han sido enseñados a -

Âlos ninos.

La evaluación anterior y el chequeo de listas de asistencia, -
evaluaciones, boletas de calificaciones, control de ahorro escolar
programación o planeación del avance prcgramótico, permite evaluar
no sólo el aprovechamiento de los niños, a su vez, se puede valo-
rar el desempeño que tiene el docente en el grupo a su cargo. Evi-
tando, en la medida de lo posible la improvisación de actividades,
garantizándose, en la medida de lo posible, que el proceso enseñan

za aprendizaje sea de la mejor calidad. Generalmente esta evalua--

ción se realiza cada mes.

Otra actividad que es encomendada al Director, es la referente

a ser Presidente del Consejo Tecnico Consultivo. Se denomina así a
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la organizaci6n que s e le da a la escuela, en donde cada miembro -

desempe1:a comisiones que son asignadas por el Presidente (Direc-~ 

tor). 

Las comisiones del Consejo Técnico Consultivo son establecidas 

tomand o en cuenta l as necesidades de la instituci6n y del ambiente 

que rode a a la escuela (Ver fig. 2). 

L f!.S junt e.ta del Consejo T~cnico de ben verificarse cada mes, pero 

éstas se re~lizan cada vez que se presenta un problema que amerita 

la a tenci6n ae todos los docen t es para su resolución. 

MAESTR OS . 

La totalidad del personal docente de esta instituci6n educati

va es originario y titulado de otros Estados de la República Mexi

cana. Además en promedio tienen dos años de prestar sus servicios 

a esta escuela primaria. 

A pesar de que gu:!an su labor docente bajo los programas de la 

Secretaría de Educación Pdblica, realizan modificaciones a éstos, 

ya que muchas de las veces los objetivos no se adaptan a las con

diciones de la escuela. Por esta raz6n, se modifican aunque se res 

peta el contenido de los mismos. 

Las funciones que desempeftan no solamente se avocan a la doce~ 

cia, debido a que son miembros del Consejo T~cnico Consultivo les 

son asignadas algunas comisiones. 
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la organización que se le da a la escuela, en donde cada miembro -
desempena comisiones sue son asignadas por el Presidente (Direc--e

tor).

Las comisiones del Consejo Técnico Consultivo son establecidas
tomando en cuenta las necesidades de la institución y del ambiente
cue rodea a la escuela (Ver fig. 2).

Las juntas del Consejo Técnico deben verificarse cada mes, pero

éstas se realizan cada vez que se presenta un problema que amerita
la atención de todos los docentes para su resolución.

'maEsTRcs.

La totalidad del personal docente de esta institución educati-
va es originario y titulado de otros Estados de la República Mexi-
cana. Además en promedio tienen dos años de prestar sus servicios
a esta escuela primaria.

A pesar de que guían su labor docente bajo los programas de la

Secretaría de Educación Pública, realizan modificaciones a éstos,

ya que muchas de las veces los objetivos no se adaptan a las con-
diciones de la escuela. Por esta razón, se modifican aunque se reg

peta el contenido de los mismos.

Laa funciones que desempeñan no solamente se avocan a la docen

cia, debido a que son miembros del Consejo Técnico Consultivo les

son asignadas algunas comisiones-
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En este año escolar (1986-1987) la.s comisiones son las siguien

tes: 

~cj 6n soci el-- Esta comisi6n se encarga de realizar activida-

des que lleven como prop6sito la unificnci6n de la comunidad esco-

lar; integrada por niños, padres de familia y me.estros. 

Puntualidad y asistencia.- Su finalided es la de formar hábi--

tos en dicha comunidad escolar, sobre puntualidad y asistencia a -

l~s diferentes actividades. 

Ahorro escolar.- Se refiere a mantener constnntemente activida

des Que propaguen ei::t e hábito. 

Cooperativa escolar!- Funciona bajo un regl~mento ex-profeso 

de l~s cooperativRs escolares anexo e la S.E.P. La cooperativa es- _ 

colar tiene como objeto el mostrar a los niños los beneficios. que 
-

.¿. 

se obtienen al realizar tcre2s conjuntas, lo oue implica la orga-- -

nizaci6n y desig:rlaci6n de actividades específicas pBra cumplir el 

cometido dese 8do, en este CBso, la venta de mercancías. 

Higiene.- Llevar a efecto actividades, en óonde se incremente 

el hábito de la limpieza personal de los alumnos, y en general de 

toda la escuela. 

Cruz roja.- Se form6 esta cornisi6n con la finalidBd de etender 

las necesidades más bpremiantes en caso de accidentes en la comuni 

dad escolar. La estructura del botiouín fue donada por la Dire---

cci6n de la escuela y los medicamentos por cada uno de los grupos. 
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En este año escolar (1986-1987) las comisiones son las siguien-
tes:

Aflción social.- Esta comisión se encarga de realizar activida--
des que lleven como propósito la unificación de la comunidad esco-

lar; integrada por niños, padres de familia 3 maestros.

Puntualidad y asistencia.- Su finalidad es la de formar hóbi---

tos en dicha comunidad escolar, sobre puntualidad y asistencia a -
ise diferentes actividades. '

Ahorro escolar.- Se refiere a mantener constantemente activida-

des gue propaguen este hábito.

Cooperativa escolar,- Funciona bajo un reglamento ex-profeso

de las cooperativas escolares anexo a la S.E.P. La cooperativa es- _
colar tiene como objeto el mostrar a los niños los beneficios.que _"

1

¬

se obtienen al realizar tareas conjuntas, lo cue implica la orga-- "

nización y designación de actividades específicas para cumplir el
cometido deseado, en este caso, la venta de mercancías.

-u-

Higiene.- Llevar a efecto actividades, en donde se incremente -'

el hábito de la limpieza personal de los alumnos, y en general de

toda la escuela.

Cruz roja.- Se formó esta comisión con la finalidad de atender

las necesidades más apremiantes en caso de accidentes en la comuni
dad escolar. La estructura del botiouín fue donada por la Dire----

cción de la escuela y los medicamentos por cada uno de los grupos.
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Pro-cons ervaci6n ~ edificio escolar.- Esta comisi6n está de

~ ignada para coordinarse con la~ diferentes autoridades, en benefi 

cio de la c ons eyvación y mejoramiento del edificio escolar. Con el 

objeto c e llevar a cabo el dese~~eño de la actividad escolar en un 

ambien t e 8d ecuado . 

J a rdinerí a .- Es l a comisión enc a r ga da de distribuir a cada uno 

de los 6rupos determinadas áreas, con el prop6sito de plantar y f2 

restar l as mismas, dando mayor vista a la instituci6n. 

Periódico mural.- La comisión tiene a su cargo la tarea de que 

en cada me s , no pasen desapercibidos los acontecimientos hist6ri-

cos, as! como, fechas importantes dentro de la comunidad escolar. 

Educ aci6n física.- Esta comisi6n tiene como objeto la program~ 

ci6n de actividades deportivas y de educaci6n física dentro de los 

grupos. Asignándole a cada uno un horario determinado, en el cual 

se puedan realizar estas actividades y/o encuentros deportivos. 

En general, el funcionamiento de las comisiones en el ~resente 

año escolar es bueno, aunque se tienen ciertas dificultades en la 

comisi6n üe cruz roja, debido a que cierto número de grupos no 

han querido contribuir con su donativo. Siendo ~ste un problema -

que inmiscuye a los docentes de cada grupo, ya que no han realiza

do la labor conveniente para mostrar a los alumnos la conveniencia 

de tener a la mano un botiquín de primeros auxilios con todo lo --

necesario. 

Por otra parte, todo el personal docente y adm1nistrativo coin 

ciden en señalar que sus relaciones s6lo son de trabajo, ya que hro 
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m I-IIQ»Pro-conservación edificio escolar.- Esta comisión está de-
signada para coordinarse con las diferentes autoridades, en benefi
cio de la conservación y mejoramiento del edificio escolar. Con el

objeto de llevar a cabo el desempeño de la actividad escolar en un
ambiente adecuado.

` - Es la comisión encargada de distribuir a cada unoJardinería. . _

de los grupos determinadas áreas, con el propósito de plantar y fg

restar las mismas, dando mayor vista a la institución.

Periódico mural.- La comisión tiene a su cargo la tarea de que
en cada mes, no pasen desapercibidos los acontecimientos históri-
cos, asi como, fechas importantes dentro de la comunidad escolar.

` ' - Esta comisión tiene como objeto la programaEducación física.
ción de actividades deportivas y de educación física dentro de los
grupos. Asignóndole a cada uno un horario determinado, en el cual

se puedan realizar estas actividades y/o encuentros deportivos.

En general, el funcionamiento de las comisiones en el presente

año escolar es bueno, aunque se tienen ciertas dificultades en la
comisión de cruz roja, debido a que cierto número de grupos no --
han querido contribuir con su donativo. Siendo éste un problema -
que inmiscuye a los docentes de cada grupo, ya que no han realiza-
do la labor conveniente para mostrar a los alumnos la conveniencia

de tener a la mano un botiquín de primeros auxilios con todo lo --

necesario.

Por otra parte, todo el personal docente y administrativo coin

ciden en señalar que sus relaciones sólo son de trabajo, ya que nai
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exis tido fricciones y desaveniencias entre ellos. Aunque quienes -

han re s ent ido m2s esta s ituaci6n son los docentes femeninos. Co--

mentan, qu e en el 2ntep ~s 2do 2ño escolar, el panorama era diferen

te, ¿ ebido a cue s e tratabn con camader!a, y se Byudaban en las 

;"actividades que ei ebí an real i zar unos con otros, pero a. r :.::- ! z de 

que en el ~c.. s ado año escolar s e inte é_.r Rron otros compañeros, la s,! 

tu::::.ci6n c ambio enormemente. l!demé.s, por a cuellas mismas fechas, 

el Director quería cons eguir un c argo más elevado, pero s l no ser 

e.poyc;do por todos sus colegs s comenz6 a tome.r represalí as en con

tra de ~ui en es no lo apoyaban, como fueron: la f alta de atenci6n a 

sus sugerencic:i s, la designac i6n arbitraria de los grupos a los do

centes, etc. 

Todas estas circunstancie.a dieron origen a dificultades entre 

los docentes, a pa t!a y f~lta de cooperaci6n Cuándo la Direcci6n -

de la escuela s olicitaba su ayuda en la ejecuci6n de algunas acti

vidades, contradicci6n en l as 6rdenes, etc., que provocaron el d~s 

cuido de s us 2ctivid&des 2 cad~micas. 

En el pres ente [:.ño escolar los docentes reportan que sus r ela

ciones no s on muy ouenas, pero que c &da uno está. consciente de la 

import ancia de 9U trnbajo. Dejando de lado todns sus dificultades 

personales tratan de reali zar lo mejor posible su trabajo ; evi t an

do el obstruir las actividades que deben re alizar conjuntamente • 

. r 

El Director, según lo reporta, ha percibido esta situaci6n, ya 

que el pasado ciclo escolar fue muy dif!cil, porque existieron --

muchas fricciones entre los docentes y, sus actividades acad~micas 

y de comisiones c arecían de seriedad en su realizaci6n y cumpli--

miento. Asimismo, reporta que le preocupa desconocer el malestar -
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exietido fricciones y desaveniencias entre ellos. Aunque quienes -
han resentido mfis esta situación son los docentes femeninos. Co--
montan, cue en el antepasado año escolar, el panorama era diferen-
te, debido a cue se tratabn con camadería, y se ayudaban en las --
iactividades cue debían realizar unos con otros, pero a raíz de -

cue en el pesado año escolar se integraron otros compañeros, la si
tuación cambio enormemente. ademas, por acuellas mismas fechas, -
el Director quería conseguir un cargo más elevado, pero el no ser
apoyado por todos sus colegas comenzó a tomar represalias en con-
tra de quienes no lo apoyaban, como fueron: la falta de atención a
sus sugerencias, la designación arbitraria de los grupos a los do-
centes, etc.

Todas estas circunstancias dieron origen a dificultades entre

los docentes, apatía y falta de cooperación cuando la Dirección --
de la escuela solicitaba su ayuda en la ejecución de algunas acti-

vidades, contredicción en las órdenes, etc., que provocaron el des

cuido de sus actividades académicas.

En el presente año escolar los docentes reportan cue sus rela-

ciones no son muy buenas, pero que cada uno está consciente de la
importancia de su trabajo. Dejando de lado todas sus dificultades
personales tratan de realizar lo mejor posible su trabajo; evitan-

do el obstruir las actividades que deben realizar conjuntamente.
.Ir

El Director, según lo reporta, ha percibido esta situación, ya

que el pasado ciclo escolar fue muy difícil, porque existieron ---
muchas fricciones entre los docentes y, sus actividades académicas
y de comisiones carecían de seriedad en su realización y cumpli---

miento. Asimismo, reporta que le preocupa desconocer el malestar -
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GUe exis te entre 3 US compañeros de trFbajo, haciendo intentos de 

aclarar est :c· si tucci6n ha convocado a junt as de Consejo T'cnico, no 

encontre.ndo respuesta en los docentes para solucionar o :::.clarar -

esta conflictiva . 

Los pa dres de familia, son sin duda uno de los pilares princi

pe.les oue sos t ienen a cualquier insti tuci6n educa ti va. Tanto por -

el ;:1 poyo econ6mico que brindan a ~sta, como el de las actividades 

ac s.d~mic ;~ s d e los niñ os en su hogar. 

En el presente año escolar, el organismo represente.tivo de --

los padres de f amilia \Socie ·i ad de Padres), hfl demostred.o que rea

lizando un trabajo conjw1to con la Dirección de la escuela se ob-

tienen gr c·ndes beneficios, como es el ca.so de la cre?..ci6n del Pa-

tio Cívico Que se proyecta re?.lizar a principios de eño venidero. 

Sin embargo, todos los docentes y el Director coinciden en se

ñalar que la apatía de los i)adres sobre el trabajo que re?lizan -

los alumnos es muy grande. E inclusive hubo qui~n comentó que en -

los primeros años el apoyo de los padres es incondicionado, pero -

en g-rados posteriores (42, 52 y 62 año) desape.rece hasta en un 50 

1-, ya que solamente se ve E? los padres cuando se inician las cla

ses, y ~amás se vuelven acercar a ellos para saber sobre el avan-

ce de sus hijos. 

A pesar de la insistencia de los meestros hacia los padres de 
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nue existe entre sus compañeros de trrbajo, haciendo intentos de -

aclarar esta situación ha convocado a juntas de Consejo Técnico, no
encontrando respuesta en los docentes para solucionar o aclarar -

esta conflictiva.

PAJÉES L.ì`›`aì EU-`-l¬;ILI.Fa-›

Los padres de familia, son sin duda uno de los pilares princi-
pales cue sostienen a cualquier institución educativa. Tanto por -

el apoyo económico que brindan a ésta, como el de las actividades
académicas de los niños en su hogar.

En el presente año escolar, el organismo representativo de ---
los padres de familia yäocieiad de Padres), ha demostrado que rea*

lizando un trabajo conjunto con la Dirección de la escuela se ob-
tienen grandes beneficios, como es el caso de la creación del Pa--
tio Cívico que se proyecta realizar a principios de año venidero.

sin embargo, todos los docentes y el Director coinciden en se-
nalar que la apatía de los padres sobre el trabajo que realizan --
los alumnos es muy grande. E inclusive hubo quién comentó que en -

los primeros años el apoyo de los padres es incondicionado, pero -
en grados posteriores (42, 52 y 62 año) desaparece hasta en un 50

$, ya que solamente se ve e los padres cuando se inician las cla-

ses, y jamás se vuelven acercar a ellos para saber sobre el evan-

ce de sus hijos.

A pesar de la insistencia de los maestros hacia los padres de



- 47 -

familia para que ayuden y asesoren las tareas que realizan los ni

ños, no existe respuesta de ellos, lo que se constata en la cali-

dad de los tr <. .bajos que ejecutan en su casa y la ausencia del cum

plimiento de tareas. 

Los ) F.: dres de familia opinan que los maestros y el Director de 

la escuela esté..n CBpf1Ci t 1: ~dos adecuadamente para realizar correcta

mente el adecuado funcionf'-miento de la escuela. Comentan que la -

forma de tr é'.OP.. jo r;ue efectuan es la adecuada, aunque no hacen re

ferencia e s i la conocen a fondo. Piensan que es bueno Que los ma

estros cejen tarea, no obstante, muchas veces no se aseguran de -

su plena re2.l iz2ci6n, según lo reportado por los maestros. 

En general, se encuentrrui se.tisf echos con el funcionamiento de 

la escuela, mencionando que ~sta se encuentra trabe.je.ndo bien, y 

que cum_t..Jle correctru:nente con el cometido de enseñar a los niños • 

.ALtThiIWS. 

La m~dúla de toda instituci6n educativa son los alumnos, ya 

que ellos forman la base sobre la cual se desarrolla el tre.bb.jo de 

maestros y padres de familia. 

Los niños coinciden al referir que sus maestrÓs les ensefian -

bien, pues además de darles la explicación correspondiente sobre -

el tema, se les deja resolver un cuestionario c:ue es realize.do por 

el maestro del grupo. 

Una de las cosas que causa mo'lestia en los niños, con respecto 
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familia para cue ayuden y asesoren las tareas que realizan los ni-
ños, no existe respuesta de ellos, lo que se constata en la cali--
dad de los trabajos que ejecutan en su casa y la ausencia del cum-
plimiento de tareas.

Los padres de familia opinan que los maestros y el Director de

la escuela están capacitados adecuadamente para realizar correcta-
mente el adecuado funcionamiento de la escuela. Comentan que la -
forma de trabajo cue efectuan es la adecuada, aunque no hacen re-

ferencia a si la conocen a fondo. Piensan que es bueno que los ma-

estros dejen tarea, no obstante, muchas veces no se aseguran de -
su plena realización, según lo reportado por los maestros.

En general, se encuentran.setisfechos con el funcionamiento de
la escuela, mencionando que ésta se encuentra trabajando bien, y -
que cumple correctamente con el cometido de enseñar a los niños.

ALUMHOS.

La médula de toda institución educativa son los alumnos, ya --
que ellos forman la base sobre la cual se desarrolla el trabajo de
maestros y padres de familia.

Los niños coinciden al referir que sus maestros les enseñan -
bien, pues además de darles la explicación correspondiente sobre -

el tema, se les deja resolver un cuestionario cue es realizado por
el maestro del grupo.

Una de las cosas que causa molestia en los niños, con respecto
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a sus maestros, es el hecho de c.ue éstos utilicen castigos f:!si-

cos con ellos, cuando no obedecen sus indicaciones o se encuentran 

distrayendo a sus c emás compañeros. 

Consideran que su participaci6n en la escuela, única~ente es -

la de osistir ~- clc:ses, sin percartarse que son parte esencial en 

el funcion&miento de ésta. 

La mayor }reocupaci6n de los nifios, es el nspecto f!sico de -

las instal2.ciones de la escuela, todos sin excepci6n he.cen comer~ta 

rios acerca de que les gustar:!a Que el patio fuere. de pavimento, -

la limpieza ae SP.. lones y sanitarios, la combinaci6n de los colores 

en las aulc.s, etc., la carencia de zonas verdes que de.u mayor vis

ta a la es cuele .• 

DIAGNOS TICO Qg 1~ nrnTITUCION. 

Mediante el análisis de la situ~ci6n en ~ue se encuentra la 

Escuela Primaria Federal "Carmen Serdán", es necesario realizar 

alguna.a consideraciones sobre su funcionamiento. 

Como antes se hizo menci6n, existe una problemática muy fuerte 

entre los docentes de la instituci6n, incluyendo al Director, oca

sioanada por la falta de comunicaci6n sobre sus inauietudes y pun

tos de vista sobre el c6mo se lleva a cabo el trabajo y la organi

zaci6n de las actividades a realizar. 

Al parecer, ciert as diferencias y malos entendidos se han SUp!_ 
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a sus maestros, es el hecho de que éstos utilicen castigos fisi--
cos con ellos, cuando no obedecen sus indicaciones o se encuentran
distrayendo a sus demás compañeros.

Consideran cue su participación en la escuela, únicamente es -

la de asistir a clases, sin percartarse que son parte esencial en
el funcionamiento de ésta.

La mayor preocupación de los niños, es el aspecto fisico de --
las instalaciones de la escuela, todos sin excepción hacen comenta
rios acerca de que les gustaría que el patio fuera de pavimento, -
la limpieza de salones y sanitarios, la combinación de los colores
en las aulas, etc., la carencia de zonas verdes que den mayor vis-
ta a la escuela.

DIAGNOSTICO QE QA INSTITUÚIÚN.

Mediante el análisis de la situación en que se encuentra la -

Escuela Primaria Federal "Carmen derdán", es necesario realizar --
algunas consideraciones sobre su funcionamiento.

Como antes se hizo mención, existe una problemática muy fuerte

entre los docentes de la institución, incluyendo el Director, oca-
sioaneda por la falta de comunicación sobre sus inouietudes y pun-
tos de vista sobre el cómo se lleva a cabo el trabajo y la organi-
zación de las actividades a realizar.

A1 parecer, ciertas diferencias y malos entendidos se han supg_
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rado, Juesto Gue l os maestros se avocan sola.mente al cumplimiento 

de l as t 6.:!.'e2s que les s on asignadas, pero el nmbiente se muestrr- -

tirante y poco ermonioso. Co~no muestra de esta. si tuaci6n, se tiene 

que cus..ndo los nio. estros tienen o se les presenta algWi problema -

con _;_ os niños, tr P. tan de da:!'le soluci6n sin notific~rselo 81 Direc 

tor. 

Estas situaciones nos dejan entrever que en un momento dado, -

volverán a surgir roces entre los maestros, ya que la problemática 

nún no s e ha resuelto. Prueba de ello, es la poca particip,aci6n de 

los docentes en <~ ctividades de tiempo libre. 

La fa. lt a de cooperación de l os padres de familia, es otro e.s-

pecto en el que deben tomarse medidas que nyuden al mejoramiento 

de és te. Ya r:ue es neces ario hacer ('.Ue los padres tomen conciencia 

a. e lo import nnte que es su }articipaci6n en el proceso de aprendi

zaje de sus hijos. 

Además, el erradicar esa apa tía a la p2rtici.;;s.ci6n en las act! 

vidades que involucren un mejoramiento en las instal<:,ciones de la 

escuela, debido a que ~ste es un &.specto que preocupa enormemente 

a los niños, y en la medida en que propiciemos un ambiente que re

sulte grato pera ellos, estaremos procurando un ambiente atractivo 

en donde ejecuten sus actividades acad~mic a s. 

Por otro lado, es indispensable el oue los padres de familia -

supervisen y vigilen que los niños ingieran alimento antes de 2s!s 

tir a la escuela, pues en muchas ocasiones esto es motivo para que 

no exista una 5decuada asimilaci6n de los conocimientos que les -

son prodigados, dificultando a.sí su correcto ap.rendizaj e. 
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rado, cuesto cue los maestros se avocan solamente al cumplimiento
oe las tareas que les son asignadas, pero el ambiente se muestre -

tirnnte y poco armonioso. Como muestra de esta situación, se tiene

que cuando los maestros tienen o se les presenta algún problema --
con -os niños, tratan de darle solución sin notificårselo el Direg
tor.

Estas situaciones nos dejan entrever one en un momento dado, -
volverán a surgir roces entre los maestros, ya que la problemática
aún no se ha resuelto. Prueba de ello, es la poca participación de
los docentes en actividades de tiempo libre.

La falta de cooperación de los padres de familia, es otro as--
pecto en el que deben tomarse medidas que ayuden al mejoramiento
de éste. Ya cue es necesario hacer que los padres tomen conciencia
de lo importante que es su ¿articipación en el proceso de aprendi-

zaje de sus hijos.

Además, el erradicar esa apatía a la perticicación en las act;

vidades que involucren un mejoramiento en las instalaciones de la
escuela, debido a que éste es un aspecto que preocupa enormemente

a los niños, y en la medida en que propiciemos un ambiente cue re-
sulte grato para ellos, estaremos procurando un ambiente atractivo

en donde ejecuten sus actividades académicas.

Por otro lado, es indispensable el nue los padres de familia -

supervisen y vigilen que los niños ingieran alimento antes de asia

tir a la escuela, pues en muchas ocasiones esto es motivo para que

no exista una adecuada asimilación de los conocimientos que les -

son prodigados, dificultando así su correcto aprendizaje.
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Como dltimo punto, trataremos lo referente a los niños, debie

ra d~rse l es L-tcilida.des para tener una participe.ci6n más activa en 

el proceso educativo, ya GUe se sigue considerando que el papel del 

educando, en el ~ roceso educativo es el de simple receptor. 

ESCUELA PRH1~ A !tIA FEDERAL "AQUILES SERDAN". 

:::ie locali za en las c alles de ?aseo Tlaixco s/n entre la calle 

Auiles Serdán y Niños H~roes de Jnapultepec, en la comunidad rural 

de ,:elcu.or Oca.mpo, gstado üe México. 

No se cuenta con datos prEcisos sobre su iniciaci6n, ya qv.e el 

Director asignado t i ene poco tiempo de ocupar el c e.rgo (un mes), -

quien <o:.demás es ) rof e sor de la enseñanza secundaria en la cátedra 

de Ciencias Nat~rales. 

Actualmente, la escuela cuenta con un s6lo grupo de cada gTado. 

Las actividades acad~mic::;. s se realizan mediante la aplicaci6n de -

los parogramas de la 3.E.P. Debido a que ~stos engloban objetivos 

~ue son poco prácticos en su realizaci6n, se acord6 una planifica

ci6n de los mismos, aue consiste en una modificaci6n de los obje!i 

vos que deben cubrirse en cada grado, respetándose al máximo el -

contenido, vr.ria.ndo tan s6lo las e.ctividades que se deben realizar. 
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Como último punto, trataremos lo referente a los niños, debie-
ra dšrseles facilidades para tener una participación más activa en
el proceso educativo, ya cue se sigue considerando que el papel del
educando, en el proceso educativo es el de simple receptor.

ESCUELA BRIEAÉIA FEDERAL "AQUILES SERDAN".

se localisa en las calles de Paseo Tlaixco s/n entre la calle
Auiles Serdán y Niños Héroes de Jnapultepec, en la comunidad rural
de ielcnor Ocampo, Estado de México.

No se cuenta con datos precisos sobre su iniciación, ya que el

Director asignado tiene poco tiempo de ocupar el cargo (un mes), -
quien además es profesor de la enseñanza secundaria en la cátedra
de diencias Naturales-

Actualmente, la escuela cuenta con un sólo grupo de cada grado.

Las actividades académicas se realizan mediante la aplicación de -
los parogramas de la d.E.P. Debido a que éstos engloban objetivos

que son poco prácticos en su realización, se acordó una planifica-

ción de los mismos, oue consiste en una modificación de los objeti

vos que deben cubrirse en cada grado, respetãndose al máximo el -
contenidc, variando tan sólo las actividades que se deben realizar.
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Para verificar si la planificaci6n es adecuada, se lleva a cabo 

la aplic aci6n de exámenes por unidad, lo que permite evaluar el de

sarrollo y aprovechamiento de los alumnos, Los ex~enes son elabor! 

dos y aplicRdos por los mismos maestros que tienen a su cargo el -

grado. 

Bl Director es tambi~n Presidente del Consejo T6dnico Consulti

vo que rige la escuela, que como se sabe, ayuda a elevar la calidad 

del trabajo realizado dentro de la escuela, 

MAESTROS. 

Le mayoría de los docentes que laboran en esta instituci6n son 

egresados de escuelas normales de diferentes Estados de la Repúbli

ca. Todos son titulados, y en promedio tienen 2 años de ofrecer sus 

servicios en esta instituci6n. 

Lps docentes de esta escuela no s6lo se avocan a la impartici6n 

de clases. Tambi,n, es su deber el dirigir el adecuado funciona---

miento de diversas comisiones, cuya designaci6n corre a cargo del -

Presidente del Consejo T'cnico Consultivo. Entre estas comisiones,

tenemos las siguientess 

Ahorro escolar.- El maestro encargado de esta comisi6n, semana! 

mente recoge el ahorro en todos los salones y lo deposita en el be.a 

oo. A m~s tardar en la segunda semana de junio se retirar! esa cuea 

ta con los intereses respectivos y, se repartir! entre todos los a

horradores, a partir de lo que cada uno dio. La funoi6n de esta co-
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Para verificar si la planificación es adecuada, se lleva e cabo
ls aplicación de exámenes por unidad, lo que permite evaluar el de-
sarrollo y aprovechamiento de los alumnos. Los exámenes son elabora
dos y aplicados por los mismos maestros que tienen a su cargo el --

grado.

El Director es también Presidente del Consejo Técnico Consulti-
vo que rige le escuela, que como se sabe, ayuda e elevar la calidad
del trabajo realizado dentro de la escuela.

MAESTROS.

La mayoria de los docentes que laboran en este institución son
egresados de escuelas normales de diferentes Estados de la Repúbli-
ca. Todos son titulados, y en promedio tienen 2 años de ofrecer sus
servicios en esta institución.

Lps docentes de esta escuela no sólo se evocan a la impartición
de clases. También, es su deber el dirigir el adecuado funciona----
miento de diversas comisiones, cuya designación corre s cargo del -

Presidente del Consejo Técnico Consultivo. Entre estas comisiones,-
tenemos las siguientes:

Ahorro .- El maestro encargado de esta comisión, semana;escolar
mente recoge el ahorro en todos los salones y lo deposita en el ban
co. A más tardar en la segunda semana de junio se retirará esa cuan

ta con los intereses respectivos y, se repartirá entre todos los a-
horradores, a partir de lo que cada uno dio. Le función de este co-
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misi6n, es la de mostrar a los ~lumnos los beneficios que trae --

consigo el ahorro. 

Cooperativa escolar.- El encargado de esta comisi6n, reparte el 

material aue se va a vender, de manera equitativa, esto es, una se

mana por grado (2o. a 60. año}. Rindiendo un corte de caja en enero 

y, al finalizar el año escolar, se repartir'1l a fin de año las ga-

nancias totales entre los alumnos. La cooperativa escolar tiene --

como fin el mostrar a los niños los beneficios que se obtienen cu&!! 

do se realizan tareas conjuntas, en este caso, la venta de mercan-

cías. 

Higiene escolar.- Mantener el edificio en buenas condiciones de 

limpieza, realizar campaf1as en los niftos sobre higiene personal. 

Dentro de esta cornisi6n, se encuentra incluída la formaci6n del bo

tiquín escolar, con la que se trata de motivar a los nifios para que 

colaboren en la donaci6n de medicamentos, que ayuden a auxiliar en 

caso de accidente a cualquier miembro de la escuela. 

Acci6n social.- La tarea encomendada a esta comisi6n, consiste 

en realizar eventos cívicos-sociales, con el objeto de proyectar -

el educando a la comunidad. 

Per!odico mural.- Bata com1si6n trata de dar a conocer hechos -

importantes, ya sean hist6ricoe o deportivos. Su funoi6n radica en 

elevar la preparaci6n del educando. 

Educaci6n física z deportes.- Esta comisi6n, por lo regular se 

encarga de organizar eventos deportivos con los nifios a nivel zona 

y donde se requieran. Así, como la organizaci6n de desfiles. Su ---
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misión, es la de mostrar a los alumnos los beneficios que trae --
consigo el ahorro.

Coogerativa escolar.- E1 encargado de esta comisión, reparte el
material oue se va a vender, de manera equitativa, esto es, una se-
mana por grado (2o. a 60. año). Rindiendo un corte de caja en enero

y, al finalizar el año escolar, se repartirán e fin de año las ga-
nancias totales entre los alumnos. La cooperativa escolar tiene ---
como fin el mostrar a los niños los beneficios que se obtienen cuan
do se realizan tareas conjuntas, en este caso, la venta de mercan-
cias.

Higiene escolar.- Mantener el edificio en buenas condiciones de
limpieza, realizar campañas en los niños sobre higiene personal. --

Dentro de esta comisión, se encuentra incluida la formación del bo-
tiquín escolar, con la que se trata de motivar a los niños para que
colaboren en la donación de medicamentos, que ayuden e auxiliar en
caso de accidente a cualquier miembro de la escuela.

acción social.- La tarea encomendada a esta comisión, consiste
en realizar eventos cívicos-sociales, con el objeto de proyectar --
el educando a la comunidad.

` .- Esta comisión trata de der a conocer hechos -Periodico mural
importantes, ya sean históricos o deportivos. Su función radica en
elevar le preparación del educando.

' 41 degortos.- Esta comisión, por lo regular seEducación fisica 4
encarga de organizar eventos deportivos con los niños a nivel zona
y donde se requieran. Asi, como la organización de desfiles. Su ---
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fwici6n es la de otorgar una preparaci6n física y mental al alumno. 

~untualidad.- LE princi?al funci6n de esta comisi6n, es la de -

crear el hsbito de responsabilizar al alumno en cualquier actividad 

ya s ea escolar, deportiva o s ocial. 

El Director refiere que estas comisiones llevan adecuadamente -

su fu ncionamiento, aebido a que existen buenas relaciones entre los 

docentes, por lo oue el trabajo obtenido es de buena calidad. Esto 

se debe, principalmente a cue existe un mutuo e.poyo entre el Direc

tor y el personal docente. 

Al igual que el Director, todos los maestros entrevistados, se

ñalaron que las relaciones entre ellos son muy buenas, puesto que -

existe coope~_aci6n y comunicaci6n. 

A pesar de carecer de un espacio de tiempo libre, aprovechan -

los descansos para intercambiar experiencias entre unos 1 otros. En 

donde s e consultan el c6mo dirigirse cuando tienen problemas con un 

determinado alumno. 

El único contratiempo existente en estas relaciones, se refiere 

a la inasistencia de un maestro, cuya funci6n es importante, ya que 

es encargado del grupo integrado que existe en esta escuela. La fa! 

ta de asistencia de este docente, repercute indudablemente en la ...,.. 

continuidad y calidad del aprendizaje de estos niños, siendo mayor 

su responsabilidad, por tratar de superar a un grupo de niños que -

han sido reprobados en otros años~ Raz6n por la cual ya se estlÚl di-

señando loe mecanismos necesarios para dar fin a este problema tan 

importante. 

_ 54 _

función es la de otorgar una preparación fisica y mental al alumno.

runtualidad.- La principal función de esta comisión, es la de -
crear el hšoito de responsabilizar al alumno en cualquier actividad

ya sea escolar, deportiva o social.

El Director refiere que estas comisiones llevan adecuadamente -
su funcionamiento, debido a que existen buenas relaciones entre los
docentes, por lo cue el trabajo obtenido es de buena calidad. Esto
se debe, principalmente a cue existe un mutuo apoyo entre el Direc-
tor y el personal docente.

el igual que el Director, todos los maestros entrevistados, se-
ñalaron que las relaciones entre ellos son muy buenas, puesto que -
existe cooperación y comunicación.

A pesar de carecer de un espacio de tiempo libre, aprovechan --
los descansos para intercambiar experiencias entre unos y otros. En
donde se consultan el cómo dirigirse cuando tienen problemas con un
determinado alumno.

El único contratiempo existente en estas relaciones, se refiere
a la inasistencia de un maestro, cuya función es importante, ya que
es encargado del grupo integrado que existe en esta escuela. La fa;
ta de asistencia de este docente, repercute indudablemente en la -
continuidad y calidad del aprendizaje de estos niños, siendo mayor

su responsabilidad, por tratar de superar a un grupo de niños que -
han sido reprobados en otros añoss Razón por la cual ya se están di-
señando los mecanismos necesarios para dar fin a este problema tan

im-PQrtH-ntfl e



- 55 -

PA~R~~ ~ FAMILIA. 

En esta instituci6n educativa, representa un gran problema la 

falta de cooperaci6n de los pa·:res. Puesto que tanto los docentes 

co~o el uirector, coinciden en seftalar que existe muy poca preocu

paci6n de los padres de familia hacia las actividades acad6micas -

que desempeñan sus hijos, lo cual es evidente ante la falta de 

aseo personal y las condiciones tan deprorables en que asisten a la 

escuela. No s6lo siendo este problema, ya que existen grupos en los 

cuales los maestros no conocen a los padres de sus alumnos porque -

ni siquiera asisten a firmar boletas de calific.aciones de sus hijos 

cuando se les pide. 

En algunos casos este descuido se justifica porque la madre --

tiene que trebajar, y no existe ninguna persona que se haga cargo 

de la ali r1 entaci6n, aseo y asistencia de los niños a la escuela. 

Tambi~n, esta f8lta de cooperaci6n se verifica en la poca parti 

cipaci6n de los padres, con respecto al mejoramiento de las instal! 

ciones de la escuela, ya que dejan todas las acciones sobre est' í~ 

dole a la Sociedad de Padres. 

Los padres est'-n satisfechos con el funcionamiento de la escue

la. Opinan que los maestros son muy competentes y esponsables, ya -

que nunca faltan y, rara vez llegan tarde a sus clases. Consideran 

que el Director es una gente responsable y que le gusta trabajar, -

debido a que a pesar del poco tiempo que lleva a cargo del puesto,

siempre está en la escuela y nunca llega tarde. Además de preocupa~ 

se por la reparaci6n y buena presentaci6n de la escuela. El Direc-

t or suple al maestro que no llega a asistir, destinando diversas --
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Panazs pg FAMILIA.

En esta institución educativa, representa un gran problema la
falta de cooperación de los padres. Puesto que tanto los docentes
como el Director, coinciden en señalar que existe muy poca preocu-

pación de los padres de familia hacia las actividades académicas -
que desempeñan sus hijos, lo cual es evidente ante la falta de ----
aseo personal y las condiciones tan deprorables en que asisten a le
escuela. No sólo siendo este problema, ya que existen grupos en los
cuales los maestros no conocen a los padres de sus alumnos porque -
ni siquiera asisten a firmar boletas de calificaciones de sus hijos
cuando se les pide.

En algunos casos este descuido se justifica porque la madre ---
tiene que trabajar, y no existe ninguna persona que se haga cargo -
de la aliaentación, aseo y asistencia de los niños a la escuela.

También, esta falta de cooperación se verifica en la poca parti
cipación de los padres, con respecto al mejoramiento de las instala
ciones de la escuela, ya que dejan todas las acciones sobre está ig
dole a la Sociedad de Padres.

Los padres están satisfechos con el funcionamiento de la escue-
la. Opinan que los maestros son muy competentes y esponsables, ya -
que nunca faltan y, rara vez llegan tarde a sus clases. Consideran
que el Director es una gente responsable y que le gusta trabajar, -
debido a que a pesar del poco tiempo que lleva a cargo del puesto,-
siempre está en la escuela y nunca llega tarde. Además de preocupa;

se por la reparación y buena presentación de la escuela. E1 Direc-
tor suple al maestro que no llega a asistir, destinandc diversas -



- 56 -

actividades al grupo y, revisando oue su realizaci6n sea adecuada. 

AL'l.,TfdNü;:-J. 

Los niños que fueron entrevistados en esta escuela, señalan que 

les gusta la forma en que sus maestros les enseñan, ya que les ex

plican otra vez cuando no entienden alguna cosa. Tambi6n, les gusta 

que todos los maestros se saluden y se lleven bien, pues siempre -

están platicando de c6mo ~ejorar el funcionamiento de la escuela. 

Además, comentan que se llevan muy bien con sus maestros, por-

que algunas veces juegan con ellos a la hora del recreo, y cuando -

no relizan alguna tarea o ~ctividad los castigan no dejándolos sa-

lir al recreo o a educación física. Aunque no les gusta ser castil! 

dos, reconocen que ellos contribuyen a que esto suceda. 

A estos niños les preocupa tambi6n el estado en que se encuen-

t ran las instalaciones de la escuela, debido a que unas anlas se g~ 

tean cuando llueve, algunos pupitres no funcionan porque les faltan 

soportes, hacen falta vidrios, faltan zonas verdes que den vista a 

la escuela. 

Con respecto a su participación dentro de la escuela, los niftos 

coinciden en señalar que Wiicamente su función es la de venir a el! 

ses, no considerando que pueden desempeñar alguna actividad, o que 

su participaci6n sea indispensable para realizar eventos de otra -

~ndole. 
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actividades al grupo y, revisando cue su.realización sea adecuada.

fr Í 'P ¡he

1.» 1AL mhuo

Los niños que fueron entrevistados en esta escuela, señalen que
les gusta la forma en que sus maestros les enseñan, ya que les ex-

plican otra vez cuando no entienden alguna cosa. También, les gusta
que todos los maestros se saludan y se lleven bien, pues siempre -
están platicando de cómo mejorar el funcionamiento de la escuela.

Además, comentan que se llevan muy bien con sus maestros, por-
que algunas veces juegan con ellos a la hora del recreo, y cuando -
no relizan alguna tarea o actividad los castigan no dejándolos sa-
lir al recreo o a educación fisica. Aunque no les gusta ser castigg
dos, reconocen que ellos contribuyen a que esto suceda.

A estos niños les preocupa también el estado en que se sncuen-

tran las instalaciones de la escuela, debido a que unas aulas se gp
teen cuando llueve, algunos pupitres no funcionan porque les falten
soportes, hacen falta vidrios, faltan zonas verdes que den vista a
la escuela.

Con respecto e su participación dentro de la escuela, los niños
coinciden en señalar que únicamente su función es la de venir a clg

ses, no considerando que pueden desempeñar alguna actividad, o que
su participación sea indispensable para realizar eventos de otra -

índole.
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JIAGN C;) TICO ~ b_! IN STITTJCICN. 

Mediante el anP.lisis de la situaci6n en que se encuentra la -

Escuela Primaria Federal "Aquiles SerdM", es necesario el reali--

zar ~lgunas consideraciones. 

El problema fuerte que existe en esta ia~tituci6n es la ---

falta de cooperaci6n cie los padres de familia, en donde urge to~ar 

las medid P. s neces&rias que ayuden ?..l mejoramiento de 'ste. Ya que -

es necesario hacer rue los padres tomen conciencia de lo importante 

que es su partici~;aci6n en el proceso de aprendizs.je de sus hijos. 

Tambi,n, es necesario el combatir la apat!a a la participaci6n 

de las P.Ctividades que involucren un mejoramiento en las instala--

ciones de la escuela, debido a que 'ste es un aspecto oue c~use --

gran preocupeci6n a los niños. Asimismo, se he .. ce imperioso el que -

se preocupen por las condiciones en oue asisten sus hijos a la es

cuela, pues en varias ocasiones &stos no han ingerido m!s alimento 

que el desayuno, motivo por el cual muestran poca participación en 

el desempeiio de sus labores acad~micas. Por otro lado, deben cerci2 

rarse c.ue las vestimentas con que asisten se enceuntren lo m!s ase~ 

das posible• porque ce.usa l~stima el aspecto que varios nifios tie-

nen por la falta de aseo, y la importancia que tiene 'ste en la fo~ 

maci6n de los h!bitos que les son inculc~dos en la escuela. 

Bn el plano laboral, no existe ningdn problema que interfiera 

en las relaciones interpersonales de los docentes, aunoue esto es -

muy venturoso, dado el poco tiempo que tiene el Director como res~ 

ponsable de esta escuela. Pero a grandes rasgos se puede asegurar 

que no existe el menor inconveniente porque se logre un verdadero 

-57-

' E ” ` 2@ Eå INSTITUCION,JIAGNCoT1b0

mediante el analisis de la situación en que se encuentra la -

Escuela Primaria Federal "Aquiles Serdán", es necesario el rea1i---
zar algunas consideraciones.

El problema mis fuerte que existe en esta institución es la ---
falta de cooperación de los padres de familia, en donde urge tomar
las medidas necesarias que ayuden al mejoramiento de éste. Ya que -
es necesario nacer rue los padres tomen conciencia de lo importante
que es su Participación en el proceso de aprendizaje de sus hijos.

También, es necesario el combatir la apatía a la participación

de las actividades que involucren un mejoramiento en las insta1a--
ciones de la escuela, debido a que éste es un aspecto cue causa ---
gran preocupación a los niños. Asimismo, se hace imperioso el que -
se preocupen por las condiciones en cue asisten sus hijos a la es-
cuela, pues en varias ocasiones éstos no han ingerido más alimento
que el desayuno, motivo por el cual muestran poca participación en
el desempeño de sus labores académicas. Por otro lado, deben cercig
rarse aus las vestimentas con que asisten se enceuntren lo mas aeeg
das posible, porque causa lástima el aspecto que varios niños tie--
nen por la falta de aseo, y la importancia que tiene éste en la fo;
mación de los hábitos que los son inculcados en la escuela.

En el plano laboral, no existe ningún problema que interfiera

en las relaciones interpersonales de los docentes, aunoue esto es -
muy venturoso, dado el poco tiempo que tiene el Director como res-e
ponsable de esta escuela. Pero a grandes rasgos se puede asegurar -

cue no existe el menor inconveniente pcroue se logre un verdadero -
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trabajo de equipo con todos los docentes. 

Con lo referente a l a inasistencia del profesor aue tiene a su 

cargo el grupo integrado, se SU€1ere que se disefien y ejecuten l~s 

medidas necesr-.rir1s pera poner fin a est e:. s i tue.c16n, debido a que -

pone en peligro el mejorRmiento acad,~ico del grupo a su cargo, que 

por las ceracter!sticas señalas, necesitan de una e.tenci6n const~

te y especial. 

En cuan to a los niños, es indispens13.ble el diseñer les medidas 

necesarias pe.ra que 'stos logren tener una pprtici;¡'3.Ci6n más Bctiva 

en el proceso educativo, y reconozcan el papel que juegr-n dentro de 

'ste. 

A grf1ndes r r sgos se ha logrado mostrar el panorama en aue se -

encuentran las Escuelas Primarias Federales de la co111unidad rural -

de Melchor Oc r:mpo. !>escubriendo las fallas oue tienen, así como el 

origen de l~s mism~s. En el próximo capítulo se realizar~ un aníli

sis m{s detallado sobre el cwnplimiento de las funciones de cada -

sector, que conforman a una instituci6n educativa para brindar las 

alternativas necesarias que ayuden e subsanar las fallas o.ue obsta

culizan su ~decuado funcionamiento. 
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trabajo de ecuipo con todos los docentes.

con lo referente a la inasistencia del profesor cue tiene a su

cargo el grupo integrado, se sugiere one se diseñan y ejecuten las
medidas necesarias para poner fin a esta situación, debido a que -

pone en peligro el mejoramiento académico del grupo a su cargo, que

por las características señales, necesitan de una atencion constan-
te y especial.

En cuanto a los niños, es indispensable el diseñar las medidas
necesarias para que éstos logren tener una participación más activa
en el proceso educativo, y reconozcan el papel que juegan dentro de
éste.

A grandes rasgos se ha logrado mostrar el panorama en cue se --
encuentran las Escuelas Primarias Federales de la comunidad rural -
de Melchor Ocampo. Descubriendo las fallas oue tienen, asi como el
origen de las mismas. En el próximo capítulo se realizará un aníli-
sis más detallado sobre el cumplimiento de las funciones de cada -
sector, que conforman a una institución educativa para brindar las

alternativas necesarias que ayuden a subsanar las fallas que obsta-

culizan su adecuado funcionamiento.
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ANALISIS 1. A LTERl~ATIV.AS. 

Antes de dar a conocer las propuestas de trabajo en las insti"t!! 

ciones educP-tiv?s de la comunidad rural de Melchor Ocampo, se hace 

imperioso un análisis profundo sobre la funci6n que guarda la educ~ 

ci6n en la sociedad mexicana a partir de un enfoque cr!tico. 

Desde las ~ltimas decadas ha existido una enorme dinámica de -

expansi6n y reformas en todos los niveles educativos; preescolar,-

primaria, secundaria, medio superior y superior. 

Las reformRs y cambios experimentados en el sistema educativo 

nacional (resultado de una serie de presiones de !ndole econ6mica,

política y social), se engloban en un proceso de modernizaci6n es-

tructural de la enseñanza, que ha traído consigo un acelere.do cre

cimiento de la matr!cula escolar, ocasionendo que las instituciones 

educativas se conviertan en verdaderos centros de ~aaaa". Adem!s, -

las oportunidades educativas no han favorecido a todos los grupos -

de poblaci6n, ya que los individuos que disfrutan de condiciones f~ 

vorables (al~entaci6n, familia integrada y cierto bienestar econ6-

mico) logran introducirse 7 mantenerse en el sistema educativo. En 

cambio, aquellos que desde un inicio tienen en contra las condicio

nes señaladas, son mls suceptibles de reprobe.r e.lgWi gra'do en l .a -

¡_ ¬Y . -¡fur ru-1

_ .
ANALIoIo aLTsRaAT1\Ao

antes de dar a conocer las propuestas de trabajo en las institu
ciones educativas de la comunidad rural de Melchor Ocampo, se hace
imperioso un análisis profundo sobre la función que guarda la educa
ción en la sociedad mexicana a partir de un enfoque critico.

Desde las últimas decadas ha existido una enorme dinámica de --
expansión y reformas en todos los niveles educativos; preeecolar,--
primaria, secundaria, medio superior y superior.

Las reformas y cambios experimentados en el sistema educativo -
nacional (resultado de una serie de presiones de índole económica,-
política y social), se engloban en un proceso de modernización es-
tructural de la enseñanza, que ha traído consigo un acelerado cre-
cimiento de la matricula escolar, ocasionando que las instituciones

educativas se conviertan en verdaderos centros de "naaa". Además, -
las oportunidades educativas no han favorecido a todos los grupos -

de poblacidn, ya que los individuos que disfrutan de condiciones fa
vorables (alimentación, familia integrada y cierto bienestar econó-
mico) logran introducirse 3 mantenerse en el sistema educativo. En
cambio, aquellos que desde un inicio tienen en contra las condicio-
nes señaladae, son mas suceptibles de reprobar algún grado en la -
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escuele. y auedarse rez e.g·,do en la competeucia fl Cad~mica (Guzmán, -

1980). 

La promoci6n de la educaci6n universal obligatorio y el mejora

miento de su : ? lid. f~d no significa, en las sociedades CE pi talistas, 

oue el prop6si to princip~l E>e f. numentar la participaci6n y el acce

so a los nive:ies más altos de la estructura social. Por el contra-

rio, significa estar seguro nue todos los individuos recibirán los 

mismos patrones de valores y, que todos tendrán el mínimo necesario 

de conoci~ientos, para servir como una sola pieza en la maquinaria 

productiva de la sociedad moderna. 

Lfls rel eciones de a.utoride.d que son manejadas en la escuela CO!! 

tribuyen a legitimar la cultura escolar como parte congruente de la 

cultura socia.l. 

La escuela, la televisi6n y la familia integran políticamente a 

los futuros ciudadanos (nifios y jovenes) proporcionthldoles informa

ci6n sobre el sistema político vigente, as! como su contribución a 

la a.cept nci6n _del mismo. "Se comprueba en los niños y jovenes un 

conjunto de actitudes y ve.lores que cor1·esponden etl autoritarismo -

de nuestro sistema político: la desconfianza, la no participación, 

la necesidad de dependencia personal y directa,. el sentimiento de -

ineficacia para influir en los asuntos pliblicos; la percepci6n de -

M'xico como una sociedad cerrada, le convicci6n de que las leyes -

se nos dan ya hechas, la apreciaci6n de que la ciudadania casi no -

tiene influencia, etc" (Latap!, 1980 p!g. 147). 

Todas estas actitudes den como resultado que ha medida que los 

niños y jovenes avanzan en su escolaridad (5o. a 3o. de Sec.) exis-
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escuela y cuedarse rezag do en la competencia académica (Guzmán, -

1980).

La promoción de la educación universal obligatorio y el mejora-
miento da su calidad no significa, en las sociedades capitalistas,
cue el propósito principal sea aumentar la participación y el acce-

so a los niveles más altos de la estructura social. Por el contra--

rio, significa estar seguro que todos los individuos recibirán los
mismos patrones de valores y, que todos tendrán el minimo necesario
de conocimientos, para servir como una sola pieza en la maquinaria
productiva de la sociedad moderna.

Las relaciones de autoridad que son manejadas en la escuela con
tribuyen a legitimar la cultura escolar como parte congruente de la
cultura social.

La escuela, la televisión y la familia integran políticamente a
los futuros ciudadanos (niños y Jovenes) proporcionándoles informa-
ción sobre el sistema político vigente, así como su contribución a
la aceptación del mismo. "Se comprueba en los niños y jovenes un --
conjunto de actitudes y valores que corresponden al autoritarismo -
de nuestro sistema politico: la desconfianza, la no participación,

la necesidad de dependencia personal y directa,,el sentimiento de -
ineficacia para influir en los asuntos públicos, la percepción de -
Mexico como una sociedad cerrada, la convicción de que las leyes --
se nos dan ya hechas, la apreciación de que la ciudadania casi no -
tiene influencia, etc" (Latapí, 1980 pág. 147).

Todas estas actitudes dan como resultado que ha medida cue los
niños y jovenes avanzan en su escolaridad (So. a 30. de Sec.) exis-
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te una disminuci6n en ellos, de participaci6n política • .ua familia 

&mi~os, medios de difusi6n, organismos culturales y religiosos, y -

las experiencias personales que van t eniendo, contribuyen e. la int!_ 

greci6n de los niños y jovenes en le. sociedad. 

Es !~cil ?dvertir cue las desiciones relacionadas con el desa-

r·rollo cur,li ta ti vo de la educ aci6n, valores y actitudes que fomenta 

no han sido guiados siempre con el prop6si to de av,~zar hacia mejo

res formas de democracia, sino a la muy realista preocupaci6n por -

le. est~gilidad del sistema político (Op. Cit •• 

En sí, el proceso educativo no facilita e~·. desarrollo de acti ty_ 

des y valores democráticos ~ue proclama la filosofía educativa, ya 

que se cuenta con datos suficientes para descubrir que las escuelas 

han descuidado los .as!:)ectos formativos de una verdedera conciencia 

democrática como son: la falta de an&lisis crítico de los fen6menos 

y procesos sociales del país~ le. carencia de participaci6n en los -

ouehaceres comuni t e.ríos, la solidaridad con el grupo social al que 

se pertenece, as! como el respeto al bien común por encima del bien 

individual (Guzmán, 1980 p~g. 244). 

Por todo lo vertido podemos resumir lo siguiente: en las socie

dades capitalistas, la educaci6n se encuentra controlada por la el~ 

se social dominante, asiSJlándosele dos funciones: 

- otorgamiento del entrenamiento necesario a los miembros de una .,.;.. 

clase social específica para realizar las tareas que les hRn sido 

asisnadas; 

- la transmisi6n ideológica (política o religiosa) que justifique -

las estratificaciones de clase existentes. 
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te una disminución en ellos, de participación politica. ha familia
amigos, medios de difusión, organismos culturales y religiosos, y -

las experiencias personales que van teniendo, contribuyen a la intg

gración ne los ninos y jovenes en la sociedad.

Es fácil advertir cue las desiciones relacionadas con el desa-
rrollo cualitativo de la educación, valores y actitudes que fomenta
no han sido guiados siempre con el propósito de avanzar hacia mejo-
res formas de democracia, sino a la muy realista preocupación por -

la estabilidad del sistema político (Op. Cit.?.
|
I
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En si, el proceso educativo no facilita el desarrollo de actitg
des y valores democráticos que proclama la filosofía educativa, ya
que se cuenta con datos suficientes para descubrir que las escuelas
han descuidado los aspectos formativos de una verdadera conciencia
democrática como son: la falta de análisis crítico de los fenómenos
y procesos sociales del pais, la carencia de participación en los -

ouenaceres comunitarios, la solidaridad con el grupo social al que
se Pertenece, asi como el respeto al bien común por encima del bien

individual (suman, 1980 pág. 244).

Por todo lo vertido podemos resumir lo siguiente: en las socie-
dades capitalistas, la educación se encuentra controlada por la ola
se social dominante, asignándosele dos funciones:

- otorgamiento del entrenamiento necesario a los miembros de una -
clase social especifica para realizar las tareas que las han sido
asignadas;

- la transmisión ideológica (política o religiosa) que justifique -
las estratificacionee de clase existentes.
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Con respecto c.: 1 2 c e. lidad de la educ e.ci6n, los grupos numerosos 

dificultan la enseñEnza y merman 18 cc.lid2,d de la misma, ya oue el 

mpestro (mic n nente .se avoca c. la transmisi6n de conocimientos en -

las distint ~: s ére Ps, obstnculizE'mdo cualauier e.ctividad creedora y 

pasando por encima de las indivi.du2lidades aue muestran cada uno de 

los Plumnos, suJe t ándolos a un8 mismo criterio de desarrollo. Bl 

maestro tambi~n carece de une capacitaci6n oue verdaderamente pro-

mueva cambios de ectitudes Que enmarquen una nueva concepci6n del -

proceso enseñanza-eprendizaje. 

Otro problema que , dificulta la adecuada v~loraci6n de la ense-; 

ñanza es el hecho de ~ue al maestro le es otorg~da la responsabili

dad de evaluPr el aprendizaje, este sistema es utilizado por algu-

nos docentes p <·Jr e. cubrir sus propias deficiencias en la enseftanza. 

Debido P. le. si tuaci6n en o_ue se encuentra la educaci6n en los 

?~S p ectos vertidos anteriormente, urge que el concepto de educe.ci6n 

sea reorient ~do a partir de ciertas CPracter!sticas contenidas en -

la Ley Federal de Educaci6n promulgada el 29 de noviembre de 1973. 

Dichas características son las siguientes: 

La promoci6n del cambio social a partir de la educaci6n, en lu--

gRr de que los procesos educacionales se limiten a transmitir una 

cultura, supuestamente inmutable o a preparar a los individuos -

par& adaptarse a una sociedad sujeta a diversos procesos de cam-

bio, de naturaleza ex6gena a los propios procesos educativos. 

- La continuidad del proceso educativo y la universalidad de los 

agentes educacionales, en lugar de considerar que la educeci6n 

s6lo pue.de ser adquirida en el sistema escolar, o durante la eta

pa de la vida aue precede a la incorporación al trabajo. 
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Con respecto 1 la calidad de la educación, los grupos numerosos
dificultan la enseñanza y merman la calidad de 1a misma, ya que 91

maestro ünicrmente se avoca a la transmisión de conocimientos en -

las distintas areas, obstaculizando cualquier actividad creadora y
pasando por encima de las individualidades cue muestran cada uno de

los alumnos, sugetándolos a una mismo criterio de desarrollo. El -
maestro también carece de una capacitación cue verdaderamente pro-

mueva cambios de actitudes cue enmarouen una nueva concepción del -

proceso enseñansa-aprendizaje.

Otro problema que dificulta la adecuada valoración de la ense-¬
ñanza es el hecho de cue al maestro le es otorgada la responsabili-
dad de evaluar el aprendizaje, este sistema es utilizado por algu-
nos docentes para cubrir sus propias deficiencias en la enseñanza.

Debido a la situación en que se encuentra la educación en los

aspectos vertidos anteriormente, urge que el concepto de educación

sea reorientado a partir de ciertas características contenidas en -
la Ley Federal de Educación promulgada el 29 de noviembre de 1973.
Dichas caracteristicas son las siguientes:

- La promoción del cambio social a partir de la educación, en 1u¬-
gar de que los procesos educacionales se limiten a transmitir una
cultura, supuestamente inmutable o s preparar a los individuos -

para adaptarse a una sociedad sujeta a diversos procesos de cam--
bio, de naturaleza exógena a los propios procesos educativos.

- La continuidad del proceso educativo y la universalidad de los -
agentes educacionales, en lugar de considerar que la educación --
sólo puege ser adquirida en el sistema escolar, o durante la eta-

pa de la vida oue precede a la incorporación al trabajo.
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- El én fas i s en los aspectos Actitudinales y valorales, consideran

do a éstos como ejes de la sociedAd ~ue se desea construir en el 

fu tu ro (En Guzmán, 1980 >~g. 27 4) • 

Estas car2cte,..ísticas nos hacen considerPr que la educ~ci6n --

debe ser un instrumento de trRnsformaci6n social, por lo que debe -

ser científica, política y culturel. Mediante la transformaci6n de 

la concie:icia sochil, que conlleve a un cambio en las estructuras -

materir-.les de le socieded. Debido a que un bajo nivel de educaci6n 

política y tecnol6gica héi Ce di!!cil el desarrollo y le. direcci6n de 

la producci6n y la sociedad (Castles y WU.sterberg, 1982). 

Las bEises aportadas por todos los aut:)res que se he.n señalado 

nos permitirán realizar el anllisis de las Escuelas ~rimarías Fede

re.les de la comunide.d rural de Melchor Ocampo, pudiendo vislumbrar

se a su vez l ns alternativas necesarias. 

El 8n'1lisis se efectuará apoyándose en la informaci6n presenta

da en el c ~pítulo anterior y al diagn6stico obtenido por la recopi

laci6n de informaci6n. 

ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "Cl\RMEN SERD.AN". 

il problema m!s grave que existe en esta instituei6n, se refie

re a la.e discrepancias existentes entre el personal docente y el D!, 

rector. Quien al no dar soluci6n a esta situaci6n, ha permitido el 

que no exista confianza, entusiasmo, comprensi6n y dedicaci6n en el 

trabajo oue efectuMi los docentes, baste recordar los informes de -
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- El énfasis en los aspectos actitudinales y valorales, consideran-
do a éstos como eies de la sociedad que se desea construir en el

futuro (En Guzmán, 1980 pág. 274).

Estas caracteristicas nos nacen considerar que la educación ---
debe ser un instrumento de transformación social, por lo que debe -
ser científica, politica y cultural. Mediante la transformación de

la conciencia social, que conlleve e un cambio en las estructuras -
materiales de le sociedad. Debido a cue un bajo nivel de educación

política y tecnológica hace diiícil el desarrollo y le dirección de
le producción y la sociedad (Castles y Wüsterberg, 1982).

Las bases aportadas por todos los autores que se han señalado
nos permitirán realizar el análisis de las Escuelas rrimarias Fede-
rales de la comunidad rural de Melchor Gcampc, pudiendo vislumbrar-
se a su vez las alternativas necesarias.

El analisis se efectuará apoyándose en la información presenta-
da en el capítulo anterior y al diagnóstico obtenido por la recopi-
lación de información.

ESGUELA PRIMARIå FEDERAL "CARMEN SERDAN".

El problema más grave que existe en esta institución, se refie-
re a las discrepancias existentes entre el personal docente y el Di
rector. Quien al no dar solución a esta situación, ha permitido el

que no exista confianza, entusiasmo, comprensión y dedicación en el

trabajo cue efectuón los docentes, baste recordar los informes de -
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'stos sobre la calidad del trabajo que efectuaron en el pasado ci-

clo escolar. Además, "los conflictos no explicitados ni resueltos -

en el nivel de la organizaci6n institncional se canalizan en los ni -
veles inferiores, de tal manera que el estudiante resulta ser una -

especie de recipiente en el que ?qu,llo viene a caer o hacer impac

to" (Bleger, 1980 pág. 62). 

Con respecto al funcionamiento de los docentes de 5~ s 1 62 s -

aftos, tenernos que n sus alumnos los hacen objeto de castigos fisi-

cos y blanco de calificativos inapropiados, que amedrentan la auto

estima del educando al ser maltratado por quí'n debiera orientarlo 

1 estimularlo. 

Se encontr6 tambi~n que los niños consideran que no tienen nin-

guna otra funci6n dentro de la escuela m~s que la de asistir a cla-

ses y hacer los trabajos que le son asignados por sus maestros. 

Por otro lado, todos los docentes adolecen de los conocimientos 

necesarios para Byudar a los nifios que presentan alguna alterac16n 

en su aprendizaje, puesto que desconocen el c6mo canalizar adecuad~ 

mente a los niños, cuyo aprendizaje es deficiente, Se concretan dn! 
camente a report E,rle a los padres que el rendimiento de su hijo es 

inadecuado, pero no les ofrecen la alternativa de recurrir a un ce~ 

tro especial, en donde existe personal especializado que pueda ayu

darlos a detectar cu~l es la causa del bajo Tendimiento del esco--

lar, y en ce.so de ser necesario, el otorgárle una atenc16n especial 

o bien el c6mo prevenir esos trastornos. 

Con respecto a loa padres, se hace imprecindible que tomen con

ciencia de lo importante que es su participaci6n en el proceso edu-

-Sd..

óstos sobre la calidad del trabajo que efectuaron en el pasado ci-
clo escolar. Además, "los conflictos no explicitados ni resueltos -
en el nivel de la organización institucional se canalizan en los ni
velas inferiores, de tal manera que el estudiante resulta ser una -
especie de recipiente en el que rouóllo viene a caer c hacer impac-
to" (Bleger, 19ô0 pág. 62).

Con respecto al funcionamiento de los docentes de 52 s y 62 s -
años, tenemos que a sus alumnos los hacen objeto de castigos fiei-
cos y blanco de calificativos inaprcpiados, que amedrentan la auto-
estima del educando al ser maltratado por quién debiera orientarlo
y estimularlo.

Se encontró también que los niños consideran que no tienen nin-
guna otra función dentro de la escuela más que la de asistir s cla-
ses y hacer los trabajos que le son asignados por sus maestros.

Por otro lado, todos los docentes adolecen de los conocimientos
necesarios para ayudar a los niños que presentan alguna alteración
en su aprendizaje, puesto que desconocen el cómo canalizar adecuada
mente a los niños, cuyo aprendizaje es deficiente, Se concretan ini
camente a reportarle a los padres que el rendimiento de su hijo es
inadecuado, pero no les ofrecen la alternativa de recurrir acun cen
tro especial, en donde existe personal especializado que pueda ayu-
darlos a detectar cuál es la causa del bajo rendimiento del esco--

lar, y en caso de ser necesario, el otorgarle una atención especial
o bien el cómo prevenir esos trastornos.

Gon respecto a los padres, se hace imprecindible que tomen con-
ciencia de lo importante que es su participación en el proceso edu-
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cetivo de sus hijos. Debido a que su &pat!a y f alta de interés por 

el ~esempefto ~ el auehacer escolRr de su hijo, se refleja en el de

sinter~s de ~ste por 8provechar y cwnplir con sus deberes escola--

res. Además, l Rs funciones J e los ~adres de familia no deben desa

rrollarse J e :Mmera individual, sino t Rmbián deben realizarse con

j11nt 2mente con otros ~adres, tare as que ·11even al mejoramiento del 

funcionamiento de la i nstituci6n en general. 

Podemos decir que la funci6n que mueve a la instituci6n educa

tiva é.!l ;:-.:. lizada, es la transmisi6n de conocimientos, no dando mar--

gen a la participaci6n creadora de los alumnos, ya que estos conoc! 

mientes se encuentran "digerió.os", es decir, ya elaborados y proce

s&dos por el maestro quien s6lo se preocupará porque ~stos sean ~

captados por sus Elumnos. Tanto el Director como los docentes se l! 

mitan a realizar esta funci6n pues se puede apreciar una enorme de! 

vinculación entre la 2plicaci6n de los conocimientos transmitidos -

en la escuela y la cor:iunid s.d circundante. 

Es indiscutible que cubre adecuadamente las funciones reales que 

le son encomendadas a la instituci6n educativa, por un lado se enea! 

ga de proveer el mínimo de conocimientos necesarios para que sus e-

gresados puedan cubrir el requisito indispensable para introducirse 

en el sistema productivo y, por otro, mediante el uso del autorita

rismo en el salón de clases despoja a sus miembros de toda actitud 

participativa, transformándolos en entes pasivos, cabizbajos, inse-

guros, en sí alienados. 

Trunbi6n se hace patente la falta de preparaci6n de los docentes 

para poder asimilar la importancia de sus actitudes y lo beneficio-
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cativo de sus hijos. Debido a que su apatía y falta de interés por

el desempeño nel ouehacer escolar de su hijo, se refleja en el de-
sinterés de este por aprovechar 3 cumplir con sus deberes escc1a---
res. Además, las funciones de los padres de familia no deben desa-
rrollarse de manera individual, sino también deben realizarse con-
juntamente con otros padres, tareas que lleven al mejoramiento del
funcionamiento de la institución en general.

Podemos decir que la función cue mueve a la institución educa-
tiva analizada, es la transmisión de conocimientos, no dando mar---
gen a la participación creadora de los alumnos, ya que estos conoci
mientos se encuentran "digeridos", es decir, ya elaborados y proce-

sados por el maestro quien sólo se preocupará porque éstos sean --
captados por sus alumnos. Tanto el Director como los docentes se li
mitan a realizar esta función pues se puede apreciar una enorme dep

vinculación entre la aplicación de los conocimientos transmitidos -
en la escuela y la comunidad circundante.

Es indiscutible que cubre adecuadamente las funciones reales que
le son encomendadas a la institución educativa, por un lado se encag
ga de proveer el minimo de conocimientos necesarios para que sus e-
gresados puedan cubrir el requisito indispensable para introducirse
en el sistema Productivo y, por otro, mediante el uso del autorita-
rismo en el salón de clases despeja a sus miembros de toda actitud
participativa, transfcrmándolos en entes pasivos, cabizbajos, inse--
guros, en si alienados.

También se hace patente la falta de preparación de los docentes

para poder asimilar la importancia de sus actitudes y lo beneficio-
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s o que e s , tanto 1J:::.r c::. ell .J s como par r1 los nifios, un cambio en . a 

for:na de di ri.:_:ir lé' enseñr.n Z <=< .• 

.:-1 continuaci6n ., e verifi cc-.r {, el émélis:i,s de la Escuela Primaria 

Federa l " A --uiles ,erdán", tomando c9mo b~, se L . informE·Ci6n presen-

t d& er. e l ...: .p:!tulo .:: .. nterior sobre dicha instituc.i6n. 

o o 
~eg{m l os reµurtes de los niños (5- y 6- año) sus maestros no -

los cc--stigan fís .i. c é·men te, ni los h 2.cen bltUl.CO de c r,lificativos ina

propi c aos • .:.i in emb . rgo, los niños consideran que su participaci6n -

en l a. e ~cuela s6lo puede , f:r la de asistir a clases, a pesar de que 

se L ' entif ic an con .;:;us rnc:·.estros y les gusta que 6tos guarden buenas 

rel~ciones entre sí. 

Un aspecto que interesa enorme1nente a los nifíos es la conserva

c i6n del edificio escol ,,r • . ~:. encionan que les gustaría que hubiera -

flores, una n uev2 rejF, los S <:i lones se encontré.ran m~s limpios, etc. 

Es import 2nte recordar que: "el edificio escolar, f&vorece o difi-

cul ta l Rs po~ ibilidcdes de ~cci6n educativa del maestro sobre los ~ 

alumnos. Limita y regula, hasta e ierto punto, la l ;:;.bor educa ti va del 

Director y de los maestros" (Reyes y Quezflda, 1980 pág. 56). 

En esta insti tq_ci6n se puede observar que las funciones de la -

escuela siguen sie:'.1.do las mismas, aunque no se hace uso de l autori

tárismo, por parte de los docentes, los nifíos siguen considerando -

C!Ue su participe.ci6n s6lo es la de almacenar conocimientos. Rez6n -

por la cual se presume que los docentes '1nicalllente transmiten cono

cimientos y a pesar de que existe di,logo entre ellos no se ha lo-

grado romper la relaci6n tradicional educador-educando en el pro--

ceso educativo. 
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so sus es, tanto para ellas como para los niños, un cambio en Ia --
forma de dir1¿ir la enseñanza,

a continuación se verificar! el analisis de la Escuela Primaria
Federal "a uiles -erdån", tomando como base l. información presen--

t da en el - pitulo interior sobre dicha institución.

H _ , ., o o_ según ios reportes ue los ninos (5- y 6- año) sus maestros no -
los castigan fisio mente, ni los nacen blanco de crlificetivos ina-
propieoos. sin amb rgo, los niños consideran que su participación -
en la escuela sólo puede ¬†r la de asistir a clases, a pesar de que
se i_entifican con sus maestros y les gusta que étos guarden buenas

relaciones entre si.

Un aspecto cue interesa enormemente a los niños es la conserva-
ción del edificio esoo] r. mencionan que les gustaría que hubiera -

flores, una nueva reja, los salones se encontraran más limpios, etc

Es importante recordar que: "el edificio escolar, favorece o difi--
culta las posibilidades de acción educativa del maestro sobre los -
alumnos. Limita y regula, hasta cierto punto, la labor educativa del
Director y de los maestros" (Reyes y Quezada, 1930 pág. 56).

En este institución se puede observar que las funciones de la -
escuela siguen siendo las mismas, aunque no se hace uso del autori-
tarismo, por parte de los docentes, los niños siguen considerando -

cue su participación sólo es la de almacenar conocimientos, Razón -
por la cual se presume que los docentes únicamente transmiten cono-
cimientos y e pesar de que existe diálogo entre ellos no se ha lo-

grado romper la relación tradicional educador-educando en el pro-

ceso educativo.
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Tembién es notoria l a f~ltn de participaci6n de los padres de 

f amilia en l as l abores de sus hijos y en el funcionamiento adecuado 

de l a instituci6n. Esto no es extrruio si recordamos que fueron a su 

vez miembros de uná escuela coercitiva, 0ue merma entre sus miem--

bros ctu:ilquier nctividad participP.tiva, en cualc_uier evento de ca

r 8.cter público. 

Los docentes muestrnn f 2llas en su cc,p ncoded en la canalizr;.ci6n 

de los niños que pres e:::. tan 2lguna al teraci6n en su conducta o e.pre~ 

dizaje, lo que dificulta. el que reciban atenci6n adecuada y,. as! -

ayudarlos P superar esas dificulté;des. 

En sí, por las características que guarda el personal docente -

se puede ofrecer gran disposici6n pr1rc. mejorar el funcionamiento de 

l ~ escuela, dirigiéndola haciA una posici6n crítica y acorde a la -

re 2liáad circund ~ nte. 

Es apreci8ble que r-i mbas instituciones educativas presentan pro

blem2s similares, entre ellos: la fnlta de participaci6n de los pa

dres de f ?.milia, la baja participaci6n de los alUJll.Ilos en los even-

tos educ ativos, la falta de orient ación de los docentes para cana

lizar a los alumnos que muestran dificult a.des en su aprendizc~ je y,

la ausencia de una e.preciaci6n crítica sobre la relaci6n educador-

educando y las funciones reales que l e son encomendadas a la escue

la como instituci6n. 

Se puede dar soluci6n a esta serie de problemas tomando algunas 

sugerencia.e que postula la pol:!tioe. educativa pe:i.ra el ce.mbio, pro

puesta por Latap! (1980). Entre ellas tenemos: 

- Fomentar progrrunas que abatan la desnutrición y otros factores 

.-6'?.-

Tombién es notoria la falta de participación de los padres de
familia en las labores de sus hijos y en el funcionamiento adecuado
de la institución. Esto no es extraño si recordamos que fueron a su
vez miembros de una escuela coercitiva, cue merma entre sus miem--
bros cualquier actividad participativa, en cualquier evento de ca-

I'recter público.

Los docentes muestran fallas en su capacodad en la canalización
de los niños que presentan alguna alteración en su conducta o apreg
dizaje, lo cue dificulta el que reciban atención adecuada y, asi -
ayudarlos a superar esas dificultades,

En si, por las caracteristicas que guarda el personal docente -
se puede ofrecer gran disposición para mejorar el funcionamiento de
la escuela, dirigiéndola hacia una posición crítica y acorde s la -

realidad circund-r nte .

Es apreciable que ambas instituciones educativas presentan pro-
blemas similares, entre ellos: la falta de participación de los pa-
dres de familia, la baja participación de los alumnos en los evsn--

tos educativos, la falta de orientación de los docentes para cana-
lizar a los alumnos que muestran dificultades en su aprendizaje y,-
la ausencia de una apreciación critica sobre la relación educador--
educando y las funciones reales que le son encomendadas a la escue-
la como institución.

Se puede dar solución a esta serie de problemas tomando algunas
sugerencias que postula la politica educativa para el cambio, pro-
puesta por Latapi (1980). Entre ellas tenemos:

- Fomentar programas que abatan la desnutrición y otros factores -
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que impiden, en los medios ps obres, que l ás reformas pedag6gicas 

tengnn ef ecto; 

modificcci6n de remunereciones de los maestros, otorgfndoles mayQ 

re s inf,res os a los i ocen tes que p rest:::.n sus f,ervicios a comwlida

des 1nás .. ecesit <.: d'.::s; 

elaboraci6n de progr :-.mas de prevenci6n; 

prs c t ic as y cursos verd2der21Ilente enc c:uninados al mejoramierito del 

ejercicio de los docentes; 

programas de vincul cci6n entre el trab ? jo oue re alizan los docen

tes en la escuela y los padres de famili a ; 

- le renoV[;Ci6n de l os m~todos pedag6gicos, con el objeto de explo

t a r adecuadamente su t~tlento, .Y así formar un pensamiento crítico; 

- la experiment [cCi6n en la al tera.ci6n de l a s rel s.ciones humanas en 

el s c.l6n de clases y en el 8lnbi to escolar; 

- el aprovecha.miento de los recursos educativos de la comunidad (~ 

Latapí, 1980). 

Entre otros Gutores Paulo Freire ha hecho una crítica s obre la. 

edu caci6n traciici oné~l, a l a cual h s denominado "banc aria". Concebi

d a. as~ ~¡ porque en ella s e reeliza un acto permanente de depositar -

contenidos. En donde el deposit 2...nte es el educ ador y el depositario 

es el educando, haciendo de l proceso ens eñanza-aprendiza je un acto 

pasivo, en el cus l le E.lumno se limita t an s6lo a recibir instru-

cciones o imposiciones de otros . Es t ú ooncepci6n de la edücaci6n -

que tiene por objeto hacer que el educando se a ndaptado y pasivo, -

contiene implicita ciert a concepci6n del hombr e , así como una dis-

torcionada idea de su conci enci a . 

En l a conc ~pci6n 

hombre es un e sp ~c io 

"banc 2ria" se ynt iende que 

vacío aue deb e! ser ll enado 
c. 

l a concienc ia del -

por trozos de l a --
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que impiden, en los medios paobres, que las reformas pedagógicas
tengan efecto;

- modificación de remuneraciones de los maestros, otorgšndoles mayo

res ingresos a los docentes que prestan sus servicios a comunida-
des más necesitadas;

- elaboración de programas de prevención;

- practicas y cursos verdaderamente encaminados al mejoramiento del

ejercicio de los docentes;
- programas de vinculación entre el trabajo cue realizan los docen-

tes en la escuela y los padres de familia;

- le renovación de los métodos pedagógicos, con el objeto de explo-
tar adecuadamente su talento, y asi formar un pensamiento crítico,

- la experimentación en la alteración de las relaciones humanas en
el salón de clases y en el ámbito escolar;

- el aprovechamiento de los recursos educativos de la comunidad (-
Lstapí, 1980).

Entre otros autores Paulo Freire ha hecho una crítica sobre la
educación tradicional, a la cual ha denominado "bancaria". Concebi-

da asiiporoue en ella se realiza un acto permanente de depositar --
contenidos. En donde el depositante es el educador y el depositario
es el educando, haciendo del proceso enseñanza-aprendizaje un acto
pasivo, en el cual le alumno se limita tan sólo a recibir instru--
cciones o imposiciones de otros. Esta concepción de la educación --
que tiene por objeto hacer que el educando sea adaptado y pasivo, -

contiene implícita cierta concepción del hombre, así como una dis-

torcionada idea de su conciencia.

En la concepción "bancaria" se entiende cue la conciencia del -

hombre es un espacio vacío one debefiser llenado por trozos de la --
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realidad, la educaci6n es entonces entendida como la acci6n de dep~ 

sitar hechos e informaciones semi-muertas en el educando. Q.tien --

s6lo se limita a recibir, archivar, memorizar 1 repetir cuando se -

le pidan los dep6sitos otorgados. 

Es as! como la concepci6n "bancaria" niega al hombre como un -

ser de la bd.squeda constante, su creatividad, su car~cter transfor

mador, en s! paraliza su din~ica. 

Por el contrario, la concepci6n humanista y liberadora de la ~ 

educaci6n rechaza los dep6eitoe (trozos de realidad), ya que afirma 

que la realidad es cambiante, estimula la creatiTi.dad humana, des-

cartando la manipulaci6n del educando, de su adaptaci6n, basando la 

relaci6n educador-educando en el di!logo y la comunioaci6n. Ia.chan

do por que ambos tengan una reflexión cr!tica del mundo, a trav'a • 

de situaciones existenciales concretas, logrando así una acci6n más 

crítica sobre 'ste, convirti~dose en aut~nticos seres de la pra--

xis (En Torres, 1980). 

La f ilosof!a que engloba la concepci6n de la educaci6n propues

ta por Freire da origen a la escuela comunidad educativa, que tiene 

como objetivo la formaci6n del individuo para la transformaci6n 7 -

apropiaci6n de su re alidad. Bas'1ido.se en la retlexi6n, crítica y 

acci6n mediante el di!logo. En esta comunidad educativa se deben 

conciliar la educaci6n formal con la in:f orma.l para lograr una ade

cuada educac16n integral. 

Es necesario señalar que en esta comunidad la educaci6n ya no -

es entendida como transmisora sino cano liberadora, ya aue permite 

la liberaoi6n de la actitud crítica y transformadora de la reali--
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reelided, le educación es entonces entendida como le acción de depg
sitar hechos e informaciones semi-muertes en el educando. Quien ---
sólo se limita e recibir, archivar, memorizar y repetir cuando se -
le pidan los depósitos otorgados.

Es así como le concepción "bancaria" niega al hombre como un --
ser de le búsqueda constante, su creatividad, su carácter transfor-
mador, en si paraliza su dinámica.

Por el contrario, le concepción humanista y liberadora de la -
educación rechaza los depósitos (trozos de realidad), ya que afirma
que ls realidad es cambiante, estimule la creatividad humana, des--
cartsndc la manipulación del educando, de su adaptación, besando le

relación educador-educando en el diálogo y le comunicación. Luchan-
do por que ambos tengan una reflexión crítica del mundo, e travóe 4
de situaciones existenciales concretas, logrando asi una acción más
crítica sobre éste, convirtiéndose en auténticos seres de la pro--
nis (En Torres, 1980).

La filosofía que engloba ls concepción de la educación propues-

ta por Freire de origen s la escuela comunidad educativa, que tiene
como objetivo le formación del individuo para la transformación y -
apropiación de su realidad. Basándose en ls reflexión, critica y -

acción mediante el diálogo. En este comunidad educativa se deben --
conciliar ls educación formal con la informal para lograr una ede-
cunda educación integral.

Es.necesario señalar que en~msta comunidad la educación ya no -
es entendida como tranemisora sino como liberadora, ya one permite

la liberación de la actitud critica y transformadora de la reeli--
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maestro se úRCe obedecer por su superioridad intelectual y moral, -

en C3.I!lbio, en el autorit arismo el alumno obedece no por el recono

cimier..to 2. su rn F.. estro s ino por miedo a lns senciones que le puede -

imponer quien tiene el poder i-lero no la ~ : u- oridad. 

La autoridad del mnestro debe ser ?ppyo firme para el alumno,-

ya cue por su corta edad no ha 2lcanzado la plena madurez y por su 

deuilidad necesita apoyarse en alguien. A Bergé, sostiene a este -

res pecto que: "el niño par~ compens ~r el sentimiento que tiene de -

su debilid ,·d, debe este.r seguro de la forte.lez2. de aquellos de qui_! 

nes depende y cuya protecci6n le resulta indispensable" (En Jubero, 

1978). 

Hacier..do referencia ~ las escuelas tradicionales, podernos de--

cir que en éstas se 8nula la personalidad del alwnno al someterse a 

lps caprichos del profesor. Por el contrario, en l as formas de ense 

fü ,nza de la autogesti6n libertaria, el maestro se encuentra someti

do a los caprichos de los alumnos ( Op. Ci t). 

En cambio la cogesti6n educ a.tiva pretende que exista una conci

li8ci6n entre la person8lidad del educ 8ndo y la de los educadores, 

partiendo de un marco mediador entre el 2utoritarismo y la permisi

vidad. 

La corriente pedagógica conocida como Escuela Nueva tiene sus -

orígenes a fines del siglo XlX y principios del XX en Ingl~terra y 

E.U. Despu~s de la primera guerra mundial tiene enorme auge en el -

continente europeo. Este movimiento se caracteriz6 por la renuncia 

(de funciones y derechos) de la autorided coercitiva por parte del 

maestro, s iendo reempla zado ~or la colaboraci6n mutua de nifios y --
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maestro se nace obedecer por su superioridad intelectual y moral, -
en eembie, en el autoritarismo el alumno obedece no por el recono-

cimiento a su maestro sino por miedo a las sanciones que le puede -

imponer quien tiene el poder pero no la «u"oridad.

La autoridad del maestro debe ser apoyo firme para el alumno,--

ya oue por su corta edad no ha alcanzado la plena madurez y por su
debilidad necesita apoyarse en alguien. A Bergé, sostiene a este --
respecto que: "el niño para compensar el sentimiento que tiene de -
su debilidad, debe estar seguro de la fortaleza de aquellos de quig

nes depende y cuya protección le resulta indispensable" (En Jubero,
1978).

Haciendo referencia a las escuelas tradicionales, podemos de---
oir due en éstas se anula la personalidad del alumno al someterse a

lps caprichos del profesor. Por el contrario, en las formas de ensg
ñ nza de la autogestión libertaria, el maestro se encuentra someti-
do a los caprichos de los alumnos (Op. Cit).

En cambio la cogestión educativa pretende que exista una conci-
liación entre la personalidad del educando y la de los educadores,-

partiendo de un mareo mediador entre el autoritarismo y la permisi-
vidad.

La corriente pedagógica conocida como Escuela Nueva tiene sus -
origenes a fines del siglo Xll y principios del XX.en Inglaterra y

E.U. Después de la primera guerra mundial tiene enorme auge en el -

continente europeo. Este movimiento se caracterizó por le renuncia
(de funciones y derechos) de la autoridad coercitiva por parte del

maestro, siendo reemplazado por la colaboración mutua de niños y --
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maestros para l é~ reali zaci6n de di vers as actividades, estas son sin 

lugar a dttd F, S bases él e la autogesti6n educativa. 

La autogesti6n educativa tiene como objeto el librar a los alum -
nos de todo tipo de co~ciones, imposiciones y represiones, impidi~ 

do que caiga en ellos, cua l c.uier forma de manipulaci6n. Además, pr~ 

mulge l a no orientaci6n de los 8lwnnos hacia objetivos determinados 

mediante la utilizaci6n del medio educativo como instrumento para -

conseguirlo. 

La exp eriencia h8 demostrRdo que la autogesti6n pedag6gica s6lo 

he oc &s ionad o libertina je y disipación, ya que no se puede tener l! 
bertnd sin autoridad. Por est e raz6n se h&.ce necesario el buscar un 

equili brio entre libertad y autoridad. Los pensadores de la educa~ 

ci6n cogestionada pugnan por la distribuci6n equit ativa del poder, 

por medio de l a creaci6n de instituciones, en las cuales todos (a-

lumnos y maestros) reciben informaci6n, las medi z.ciones se realizan 

por un l ado entre clumnos, y por otro entre a.lumnos y maestros. Re

l r.cionand o individuos por medio de la acci6n, est r1s estructuras son 

revisables y perfectibles, dependiendo del nivel de madurez del ~ 

po y sus carrrcter !sticas particulares. Est ~s modificaciones son 

realizadas por la intervenci6n activa del ma estro dado que los ni

ños solos no irián a ninb1.lna parte (Jubero, 1980). 

Esta corriente pedag6gic r.. promueve la acci6n comdn de los alum

nos con el adulto, los cuales tienen igualdad en la participaci6n 

de gestiones en la escuela, menteniendose un equilibrio entre dire~ 

tividad y no directividad. Las t&cnicas de organizaci6n de los m~t~ 

dos de traba jo y la creaci6n de instituciones nacidas por y para --

los alumnos requieren un compromiso, ini ciativa, acción y continui-
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maeetros para la realización de diversas actividades, estas son sin

lugar a dudas bases de la autogestión educativa.

La autogestión educativa tiene como objeto el librar a los alum
nos de todo tipo de ocaciones, imposiciones y represiones, impidieg
do que caiga en ellos, cualcuier forma de manipulación. Además, prg
mulga la no orientación de los alumnos hacia objetivos determinados
mediante la utilización del medio educativo como instrumento para -

conseguirlo.

La experiencia ha demostrado que la autogestión pedagógica sólo
ha ocasionado libertinaje y disipación, ya que no se Puede tener li
bertad sin autoridad. Por esta razón se hace necesario el buscar un
equilibrio entre libertad y autoridad. Los pensadores de la educa-
ción cogestionada pugnan por la distribución equitativa del poder,

por medio de la creación de instituciones, en las cuales todos (a--
lumnos y maestros) reciben información, las mediaciones se realizan
por un lado entre alumnos, y por otro entre alumnos y maestros. Re-
lacionando individuos por medio de la acción, estas estructuras son
revisables y perfectibles, dependiendo del nivel de madurez del grg
po y sus características particulares. Estas modificaciones son --
realizadas por la intervención activa del maestro dado que los ni-

ños solos no irián a ninguna parte (Jubero, 1980).

Esta corriente pedagógica promueve la acción común de los alum-

nos oon el adulto, los cuales tienen igualdad en la participación
de gestiones en la escuela, manteniendoee un equilibrio entre direg

tividad y no directividad. Las técnicas de organización de los mótg
dos de trabajo v la creación de instituciones nacidas por y para --

los alumnos requieren un compromiso, iniciativa, acción y continui-
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dad. Lo~ educadores y e l educando viven en un proceso educativo ~ºE 

tinuo, ya que en la comunidad educa~iva los unos aprenden de los -

otros y viceversa. 

Es imprecindible la participaci6n de padres, docentes y alumnos 

en e ~ ta comunid cid, en donde los alumnos pueden tener libre iniciati 

va ~ ~odo lo que se pueda, p2ra que pBrticipen verdaderamente en su 

educaci6n. 

Los pa~res de familia deben participar en todos los aspectos de 

la edcuela y, la Direcci6n debe coordinar los esfuerzos de cada uno 

de los brupos, creando un clima de igualdad para todos. Todos los -

grupo::> deben ser de :,,ocráticos, cuya orga.nizaci6n interna se refleje 

en su acción, l n Rutoridad sea compartida y las decisiones sean --

acuerdo de grupo (Guzmán, 1980). 

Cabe señ ~: lar que los grupos democr~ticos se caracterizan por: 

- comunicaci6n; 

- identidad; 

- participaci6n; 

- interdependencia; 

- motivaci6n grupal. 

Las sugerencias propuestas por los autores revisados; Latapí y 

Freire, coinciden en seftalar que debe modificarse la relaci6n edu-

c ador-educando y per~itirse en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

una participaci6n más activ~ de los escolares. Tambi~n promulgan en 

favor de que las rel aciones e.lumno-ma.estro pierdan el autoritarismo 

que l a s caracteriza en las escu~les tradicionales. Ya que el buen -
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dad. Los educadores y el educando viven en un proceso educativo :og

tinuo, ya que en la comunidad educativa los unos aprenden de los -
otros y viceversa.

Es imprecindible le participación de padres, docentes y alumnos
en esta comunidad, en donde los

va a todo lo que se pueda, para
educación.

Los padres de familia deben

la escuela y, la Dirección debe
de los grupos, creando un clima

alumnos pueden tener libre iniciati
que participen verdaderamente en su

participar en todos los aspectos de
coordinar los esfuerzos de cada uno
de igualdad para todos. Todos los -

grupos deben ser democráticos, cuya organización interna se refleje
en su acción, la autoridad sea compartida y las decisiones sean ---

acuerdo de grupo (Guzmán, 1980)

Cabe señflar que los grupos

- comunicación;

- identidad;
- participación;

- interdependencia;

- motivación grupal.

democráticos se caracterizan por:

Las sugerencias propuestas por los autores revisados; Latapi y
Freire, coinciden en señalar que debe modificarse la relación edn--
oaoor-educando y permitirse en el proceso de enseñanza-aprendizaje,

una participación más activa de los escolares. También promulgan en
favor de que las relaciones alumno-maestro pierdan el autoritarismo

que las caracteriza en las escuelas tradicionales. Ya que el buen -
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dad por parte de ellos. 

~e podrí a cit ~ r como ejemplos de ebcuelas auténticamente parti

cipat ivos y de;nocr?tices al Grupo de Educaci6n Terapéutica en Fran

cia y a la Escuela ~wnmerhill, quienes basRron su actividad en los 

pr incipios postulados por la cogesti6n educativa, cuyo principal 

objetivo es el áes&rrollo y m2duraci6n de los propios alumnos. 

Desde la .ieguncia GuerrP Mundial la din~,mica de grupos ha sido 

una línea t eórica que más ha influido en las corrientes aotugestio- . 

narias y participativas en la enseñanza. Experiencias han demostra

do que lo s }Jarti c i pantes de un gru¡.: o democr~tico se muestran satis-

echos y contentos de tra baj ar en común, en un grupo que involucra 

a l os niños y al monitor adulto (maestro), ouien participa estrecha 

men t e en le vida del grupo. En este grupo tod &s las decisiones son 

tomada s después de un debate colectivo en donde participan todos -

lo~ integran tes del grupo • 

.aany y J ohnson ( 196 4) consideran aue la fu nci6n del; maestro es 

la de un moni tor democr8. tico oue debe suscitar debates en los que -

codos los miembros del grupo tengan ocasi 6n de expresarse, elucidar 

los problemas que se pre s enten en la vida del grupo, a p-:: rtir de la 

iormulaci6n d. e preguntas, objeciones, comenta rios , con e l fin de 

clarificar y explicitar el signific ad.o de ~ st os a todos lo ' compo-

nent es del gru~o (En Jubero, 1980). 

En sí, la dinámica de grupos estimula a toda pedagogía part1 1 

pativa que conlleve a desarrollar el potenci al del grupo-cl as e der -

tro de l a instituci6n educat iva. Mientras que la autoges ti6n lleva 

impl ícita una fuerte carga de agresividad crítica contra las estruc 
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dad por parte le ellos.

se podría citar como ejemplos de escuelas auténticamente parti-

cipativas y democråtices al Grupo de Educación Terapéutica en Fran-
cia y a la Escuela oummerhill, quienes basaron su actividad en los

principios postulados por la cogestión educativa, cuyo principal --

ocjetivo es el desarrollo y maduración de los propios alumnos.

 :Desde la segunda Guerra dial la dinamica de grupos ha sido

una línea teórica que más ha influido en las corrientes aotugestio-
narias y participativas en la enseñanza. Experiencias han demostra-
do que los participantes de un grupo democrático se muestran satis-

echos y contentos de trabajar en común, en un grupo que involucra

a los niños y al monitor adulto (maestro), ouien participa estrecna
mente en la vida del grupo. En este grupo todas las decisiones son

tomadas después de un debate colectivo en donde participan todos --

los integrantes del grupo.

dany y Johnson (1964) consideran cue la función del maestro es
la de un monitor democrático cue debe suscitar debates en los cue -
'odos los miembros del grupo tengan ocasión de expresarse, elucidar
los problemas que se presenten en la vida del grupo, a partir de la
formulación de preguntas, objeciones, comentarios, con el fin de --

clarificar y explicitar el significado de éstos a todos los compo--
nentes del grupo (En Jubero, 1930).

En sí, la dinámica de grupos estimula a toda pedagogía parti

pativa que conlleve a desarrollar el potencial del grupo-clase der-

tro de la institución educativa. Mientras que la autogestión lleva

implícita una fuerte carga de agresividad crítica contra las estrug
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turas sociopol!tices vigentes. Además su epliC f: Ci6n no puede ser -

f ::- ctibl e rn. ientr8s nos encontre:nos en una s ociedr::.d no autogestiona

da , ~ e ro en c ctmbio pueden ser aplic &bles distintas modalidades de -

educ cc i6n c oge s t i on ~da, aue tienen una visi6n ael proceso educ ativo 

m8s re a~ i s t a ( Op. Cit.). 

3s ~ preciable que los diversos autores revisados hasta este mo

mer.-to re al :.:.an l é! import ancia de destacar el trabajo con grupos. Tam 

bién la misma né. turnleza del trabajo comunitario implica tratar con 

grupos, y -:; oue l as transformaciones que se <'.Uieren lograr en la co

muHid ~· d necesitan de la participaci6n de todos los miembros de la -

comunidad , el psicosoci6logo necesita tener conocimiento sobre lide 

razgo, comunic s ci6n en grupo, cohesi6n grupal, esta tus y rol, en -

fin tod a l s informaci6n necesariR para facilitar la transformaci6n 

social para mejor.s r las condiciones de vida y participaci6n soci f.1 1. 

LA inform~ ci6n so ore l a dinámica grupal permite evitar dificultades 

de organizaci6n a medió.a t;ue la pe.r ticipaci6n comunitaria va aumen~ 

tanda. El conocimiento sobre la ciin8.mic a de grupos auna.do a le crea 

tividéd y al conocimiento de la realidad son f &ctores fundament ales 

en el éxito de su l abor (Rodríguez, 1983). 

Por ra zones que son fundament P. les, debemos definir que se enti,!l 

de por grupo. "Un t. rupo está constitu:!do por un conjunto de perso-

nas en interrelaciones, que se han reunido por diversas r a zones; vi 

da familiar, actividad cultural o profe s ional, política o deporti-

va; amistad o religi6n" (Lapasse.de, 1977). 

Esta def inici6n nos lleva B comprender que un grupo es conside

r2do como tal porque las personas que se ~cuentran en él se inte--

rrel~cionan, esto es, los actos de una influyen en la otra, de tal 
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turas sociopolíticas vigentes. Además su aplicación no puede ser --
fectible mientras nos encontrenos en una sociedad no autogestiona-
da, pero en cambio pueden ser aplicables distintas modalidades de -

educación cogestionpda, cue tienen una visión del proceso educativo

más realista (Gp. Git.).

Es apreciable cue los diversos autores revisados hasta este mo-
mento realsan la importancia de destacar el trabajo con grupos. Tam
bién la misma naturaleza del trabajo comunitario implica tratar con

grupos, yz cue las transformaciones que se quieren lograr en la co-
munidad necesitan de le participación de todos los miembros de la -

comunidad, el psicosociólogo necesita tener conocimiento sobre lide
rasgo, comunicación en grupo, cohesión grupal, estatus y rol, en --

fin toda la información necesaria para facilitar la transformación
social para mejorar las condiciones de vida y participación social.

La información sobre la dinámica grupal permite evitar dificultades
de organización a medios nue la participación comunitaria va aumenee
tando. El conocimiento sobre la dinamica de grupos aunado a la crea
tivided y al conocimiento de la realidad son factores fundamentales
en el éxito de su labor (Rodríguez, 1933).

Por razones que son fundamentales, debemos definir que se entigi
de por grupo. "Un ¿rupo está constituido por un conjunto de perso--

nas en interrelaciones, que se han reunido por diversas razones; vi

de familiar, actividad cultural o profesional, politica o deporti--

va; amistad o religión" (Lapassade, 1977).

Esta definición nos lleva e comprender que un grupo es conside-

rado como tal porque las personas que se_encuentran en él se inte--

rrelacionan, esto es, los actos de una influyen en la otra, de tal
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manera oue sus respuest&s se vinculan de determinada form2 con la -

forma de conducirse de l o Jrimera. El funcionamiento del grupo se -

debe a un prop6sito común, tare L': S concretao, activid.&des simil .::ires, 

etc. 

A Kurt Lewin se le atriouye el hecho de ser el primero en inte

resarse por la relaci6n entre lo individur. l y lo co l ectivo, pertien 

do desde una perspectiva de la teoría de la forma (Gestalt). ~ osti! 

ne o_ue ls e s encia de un grup.o está en la interdependencia que exis

te entre tius miembros. Goncibe oue el grupo constituye una totali-

dad dinámi ca, que tiene propiedades espaciales diferentes de los -

s i,ibgrupos o de s11s miembros individu!=lles. 

El grupo y su ""illbiente constituyen un campo social que depende 

ae lAs relR c 1ones dinámicos que unen & sus diferentes partes, tales 

como: ~rupos, sub~rupos, individuos, etc (Roger, 1979). 

Sl estudio sistemático de los aspectos generales de los grupos 

fue Qenorninado como dinámica brupal. En un inicio este estudio se -

bas6 en la experimentaci6n que se re8liZ8ba .; on grupos pequeños, a 

los cu P. les se les hacía ciertas vari aciones que afect,ban l as pro-

piedades del conjunto en v!as de transformaci6n. Posteriormente se 

llev6 a la prlct ica los hallazgos localizAdos en el laboratorio, en 

centrando que no exist!an diferencias fw1dament ales entre los que -

se habían encontrado en el laboratorio y la práctica. La designa--

ci6n e.l personal que trabaja bajo esta concepci6n se le ha denomin~ 

do psicosoci6logo por~ue su c ampo de acci6n involucra lo individual 

y lo colectivo (Lapassade, 1977). 

Las aplicaciones de la dinámica de grupos apuntan e. intervenir 

/ 
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manera cue sus respuestas se vinculan de determinada forma con la -

forma de conducirse de le irimera. El funcionamiento del grupo se -
debe a un propósito común, tareas concretas, actividades similares,

etc.

a aurt Lewin se le atribuye el hecho de ser el primero en inte-
resarse por la relación entre lo individual y lo colectivo, partieg
do desde una perspectiva de la teoria de la forma (Gestalt). bostig

ne cue la esencia de un grupo está en la interdependencia que exis-
te entre sus miembros. Joncibe cue el grupo constituye una totali--
dad dinámica, que tiene propiedades espaciales diferentes de los -
subgrupos o de sus miembros individuales.

C-*J P-' grupo y su ambiente constituyen un campo social que depende
de las relaciones dinámicas que unen a sus diferentes partes, tales
como: ¿rupos, subgrupos, individuos, etc (Roger, 1979).

El estudio sistemático de los aspectos generales de los grupos
fue denominado como dinámica grupal. En un inicio este estudio se -
basó en la experimentación que se realizaba con grupos pequeños, a

los cuales se les nacía ciertas variaciones que afectaban las pro--
piedades del congunto en vías de transformación. Posteriormente se
llevó a la práctica los hallazgos localizados en el laboratorio, en

centrando que no existían diferencias fundamentales entre los que -
se habían encontrado en el laboratorio y la práctica. La designa--

ción al personal que trabaja bajo esta concepción se le ha denomina

do psicosociólogo pordue su campo de acción involucra lo individual
y lo colectivo (Lapassade, 1977).

Las aplicaciones de la dinámica de grupos apuntan a intervenir
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en la regul cci6n de una colectividad global, o bien, a formar o --

perfeccionar personas pertenecientes o no a un mismo grupo previo. 

La s intervenciones en grupos pequeños, inicialmente promueven~ 

peraciones de sensibilizaci6n psicosocial, recurriendo a discusio-

nes cie grupo, mientr ·.,s que la formación persigue el promover una -

evaluci6n de las conductas de los miebros del grupo. 

La intervenci6n es desencadenada por las perturbaciones o difi

cult ades en la vida de la organización, que logran en algunos de -

sus miembros un nivel de conciencia crítico. La intervenci6n no --

tiene más objeto que el de ayudar a la colectividad a decidir su 

futuro por sí misma y a manejarlo en fm 1ci6n del conjunto de los 

factores descubiertos en el curso de sus trabajos (Maisonneuve, ---

1980). 

El f acili t ;,dor o conductor en los grupos de intervenci6n, debe 

tener un papel no directivo, aunque es necesario oue presente m~to

dos, t~cnicas, etc. todo aquello que f 8vorezce el desarrollo del 

traba jo comdn, recurriendo r medidas de formeci6n dentro y fuera 

del Lrupo. 

En la conducci6n de reuniones se pueden detectar tres t'cnicas-: 

a) La t6cnica directiva en CUP.nto 81 procedimiento.- En ella el coa 

ductor se nvoca a la organizaci6n del grupo mediante la :tacilit~ 

ci6n de la productividad del grupo. Contribuye principalmente a: 

- la plenificaci6n del problema; 

- la estructuraci6n de los intercambios; 

- le. coordinaci6n de los aportes. 
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en la regulación de una colectividad global, o bien, a formar o --

perfeccionar personas pertenecientes o no e un mismo grupo previo.

Las intervenciones en grupos pequeños, inicialmente promueven 2
peraciones de sensibilización psicosocial, recurriendo a discusio--
nes oe grupo, mientrws que la formación persigue el promover una --
evalución de las conductas de los miebros del grupo.

La intervención es uesencadenada por las perturbaciones o difi-
cultades en la vida ce la organización, que logran en algunos de --
sus miembros un nivel de conciencia critico. La intervención no ---
tiene más objeto que el de ayudar a la colectividad a decidir su --
futuro por si misma y a manejarlo en función del conjunto de los --

factores descubiertos en el curso de sus trabajos (Maisonneuve, ---
1930).

E1 facilitador o conductor en los grupos de intervención, debe
tener un papel no directivo, aunque es necesario cue presente méto-
dos, técnicas, etc. todo aouello oue favorezca el desarrollo del -
trabajo común, recurriendo r medidas de formación dentro y fuera -
del grupo.

En la conducción de reuniones se pueden detectar tres técnicas:

a) La técnica directiva en cuanto al procedimiento.- En ella el con
ductor se evoca e la organización del grupo mediante la facilita
ción de la productividad del grupo. Contribuye principalmente a:

- la planificación del problema;

- le estructuración de los intercambios;

- le coordinación de los aportes.



- 77 -

b) La t'cnica del espíritu no directivo.- El consultor facilita la 

adquisici6n de la conciencia de lo oue hace y vive el grupo, me

diante las opiniones, actitudes y de la.a relecionee internas. 

El conductor se avoca a: 

- la clasificaci6n y coordinaci6n de los aportes; 

- le elucidaci6n de los procesos de relaci6n. 

- En sí, el conductor no directivo ejerce su influencia en la --

percepci6n. 

e) T'cnicas mixtas.- En esta caso el conductor podrá fungir como 

"miembro" y "conductor" a trav's de una conducta integrante coo

perativa. El conductor puede alternar cualquiera de las dos t'c

nic&s antes señal~d&s dependiendo de las necesidades del grupo.( 

Maisonneuve, 1980). 

Para realizar la intervenci6n en un grupo, es necesario la apJ.! 

caci6n de encuestas (entrevistas y cuestionarios) que implican un -

informe a los interesados; investigaciones acerca de le percepoicSn 

de las finalidades y funciones en los diferentes grupos de trabajo; 

estudio sistemático de las barreras de comunicaci6n; estudio socio

m,trico de un grupo; orgenizeci6n de reuniones pera examinar loe r! 

sultRdos de la encuesta, en donde participen los miembros de la --

empresa (Op. Cit.). 

Toda intervenci6n incrementa la toma de conciencie de los pro-

blemas y de~a al descubierto todos los conflictos producidos por el 

antagonismo de intereses, por lo cual el objetivo fundamental de la 

dinámica de .grupo es la aotugesti6n social (Lapassade, 1977). 

Un ejemplo sobre la intervenci6n terap,utica en la dinámica de 
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b) La técnica del espíritu no directivo.- El consultor facilita la
adquisición de la conciencia de lo oue nace y vive el grupo, me-
diante las opiniones, actitudes y de las relaciones internas.

El conductor se avoca a¦ '
- la clasificación y coordinación de los aportes;
- la elucidación de los procesos de relación.
- En sí, el conductor no directivo ejerce su influencia en la -

percepción.

c) Técnicas mixtas.- En esta ceso el conductor podrá fungir como -
"miembro" y "conductor" e través de una conducta integrante coo-
perativa. El conductor puede alternar cualquiera de las dos téc-
nicas antes señaladas dependiendo de las necesidades del grupo.(
fleisonneuve, 1980).

Para realizar la intervención en un grupo, es necesario la apli
cación de encuestas (entrevistas y cuestionarios) que implican un -
informe a los interesados; investigaciones acerca de la percepción
de las finalidades 3 funciones en los diferentes grupos de trabajo;
estudio sistemático de las barreras de comunicación; estudio socio-
mótrico de un grupo; organización de reuniones para examinar los re
sultados de la encuesta, en donde participen los miembros de la --

empresa (Op, Cit.).

Toda intervención incremente la toma de conciencia de los pro--

blemas y deja al descubierto todos los conflictos producidos por el

antagonismo de intereses, por lo cual el objetivo fundamental de le
dinámica de grupo es la eotugestión social (Lapassade, 1977).

Un ejemplo sobre la intervención terapéutica en la dinámica de
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grupo lo provee el denominado grupo de encuentro, postulado por --

Carl ~ogers. El monitor er. este tipo de grupos debe avocarse a la -

no directivid ~1d, esto es, a le. no orientaci6n del proceso grupal. -

vebe evitar la ple.ne&ci6n del procedimiento oue debe seguir el gru

po, la utili zaci6n de t'cnicRs preestablecid&s, les interpretacio-

nes o coment Prios acerca del proceso Ér\.l_pel. Por el contrario, ---

debe comprender y aceptar al grupo, expresar sus propios problemas, 

actuar acorde a los sentimientos, ya see que esten ecompAi\ados de -

movimientos y cont '.~ Ctos físicos o no. &1 sí, se deja al @.rupo en -

entera libertad ae hacer o no lo me~or que le parezca. En este tipo 

de gru¡ .. os se observa ~ 1ue UI.&a persona cualesquiera posee un incre!-

ble potencial de ayuda cuando se siente en libertad de utilizarlo -

(Rogers, 1979). 

Otro ejemplo de intervenci6n terap~utica es el denominado grupo 

operativo. "El grupo operativo tiene prop6sitos, problemas, recur-

sos y conflictos que deben ser estudiados y atendidos por el grupo 

mismo, a medida que van apareciendo; su examen se efectuar' en rela -
ci6n con le tarea y en funci6n de los objetivos propuestos" (Ble---

ger, 1980). 

Este m6todo fue iniciado por Pcichon - Riviere y su aplicaci6n 

puede ser en la enseñanza, en donde la t6cnica opera~iva modifica -

la organizaci6n y administraci6n de la misma, as! como loa ob~eti-

vos que se desean alcanzar. Es entendida como un instrumento de tr! 

bajo que tiene como fin la movilizaoi6n de estructuras estereotipa

das, dificultades en la comunica.ci6n y el aprendiza~e, que son gen!. 

radas por la ansiedad que genera todo cambio. El objetivo de la tf.=, 

nica operativa es el esclarecimiento, en · t6rminos de le.s ansiedades 

básicas, aprendizaje, comunicación, esquema referencial, semántica, 
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grupo lo provee el denominado grupo de encuentro, postulado por ---
Carl Rogers. El monitor en este tipo de grupos debe avocarse a la -

no directividad, esto es, a la no orientación del proceso grupal. -
bebe evitar la planeación del procedimiento cue debe seguir el gru-
po, la utilización de técnicas presstablecidas, las interpretacio-
nes o comentarios acerca del proceso grupal. Por el contrario, ----
debe comprender y aceptar al grupo, expresar sus propios problemas,
actuar acorde a los sentimientos, ya see que esten acompañados de -
movimientos y contactos físicos o no. En si, se deja al grupo en -
entera libertad oe hacer o no lo mejor que le parezca. En este tipo
de gru,os se observa sus una persona cualesquiera posee un increi-
ble potencial de ayuda cuando se siente en libertad de utilizarlo -
(Rogers, 1979).

Otro ejemplo de intervención terapéutica es el denominado grupo
operativo. "El grupo operativo tiene propósitos, problemas, recur-
sos y conflictos que deben ser estudiados y atendidos por el grupo
mismo, a medida que van apareciendo; su examen se efectuará en rola
ción con le tarea 3 en función de los objetivos propuestos" (Ble--
ger, 1980).

Este método fue iniciado por Pcichon - Riviere y su aplicación
puede ser en la enseñanza, en donde le técnica operativa modifica -
le organización v administración de la misma, asi como los objeti-
vos que se desean alcanzar. Es entendida como un instrumento de tra

bajo cue tiene como fin le movilización de estructuras eetereotips-
das, dificultades en la comunicación y el aprendizaje, que son genp

radas por le ansiedad cue genera todo cambio, El objetivo de la tég
nica operativa es el esclarecimiento, en términos de las ansiedades

básicas, aprendizaje, comunicación, esquema referencial, semántica,
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decisiones, etc. Existiendo una estrech~ rel ~ ci6n entre el aprendi

za je, le. comw:ic ?ci6n, el esclarecimiento y la resoluci6n de tareas 

con la cureci6n, llevando a la creBci6n de un l.uevo esquema refere!!_ 

cial (conjunto de experiencias, conocimientos y afectos con los que 

el individuo piensa y actua) (Op. Cit.). 

El coordinador del grupo operetivo debe facilitar el di,logo y 

establecer la comunic~ci6n, no debe ser crítico no coercitivo con -

ning6.n integrante y debe ~yud~ r a salir de sus estereotipias a loe 

integrantes aunque en 'l sean CS<nalizada.s egresiones y hostilida-

des. Este tipo de grupos debe funcionar con un tiempo limitado y -

previsto con unR uuraci6n por seeion de 11/2 a 2 horas (B1aaer, ---

1980). ..ftr. 1 ó o o 7 5 8 

El grupo operativo propuesto por Cohen de Govia y Fernández, -

busca proveer a los adultos responsables con loa medios para lograr 

la comprensi6n de los m'todos y habilidades que son requeridos para 

diagn6sticar y resolver sus problemas individuEiles y de grupo, tanto 

como lé. oportunidad de resolver sus deficiencias educacionEtles, re! 

lizar nuevas experiencias prof esione.les y obtener inform~ ci6n ( -

Cohen de Govia, 1982). 

El grupo operativo p.rovee de un medio propicio en el que los -

miembros pueden llegar a combinar sus me.neras de relacionarse indi

vidualistas por otras que les permitan relacionarse sint6nicamente 

y continuar el desarrollo de su personalidad. 

Postula que los grupos generan el desarrollo de sus medios (--

metas, recursos y miembros) y, a su vez van cambiando sus relacio--

nes (con grupos, en el tiempo libre y de liderazgo). Determinado --

&\ 
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“asc”
decisiones, etc. Existiendo una estrecha relación entre el aprendi-

GWÚT? G1-ggHflflfis

zaje, la comunicación, el esclarecimiento y la resolución de tareas

con la curación, llevando a la creación de un nuevo esquema referen
cial (conjunto de experiencias, conocimientos y afectos con los que
el individuo piensa y actua) (Up. Cit.).

El coordinador del grupo operativo debe facilitar el diálogo 3
establecer la comunicación, no debe ser crítico no coercitivo con -
ningún integrante y debe ayudar a salir de sus estereotipias e los
integrantes aunque en él sean canalizadas agresiones y hostilida--
des. Este tipo de grupos debe funcionar con un tiempo limitado y --
previsto con una duración por sesion de 11/2 a 2 hores (Bleger, ---

1980)' laumss
El grupo operativo propuesto por Cohen de Govia y Fernández, --

busca proveer a los adultos responsables con los medios para lograr
la comprensión de los métodos y habilidades que son requeridos para
diagnósticar y resolver sus problemas individuales y de grupo, tanto
como la oportunidad de resolver sus deficiencias educacionales, reg

lizar nuevas experiencias profesionales y obtener información ( --

Cohen de Govia, 1982).

El grupo operativo provee de un medio propicio en el que los -
miembros pueden llegar e combinar sus maneras de relacionarse indi-

vidualistas por otras que les permitan relacionarse sintónicamento
y continuar el desarrollo de su personalidad.

Postula que los grupos generan el desarrollo de sus medios (---
metas, recursos y miembros) 3, a su vez van cambiando sus relacio-

nes (con grupos, en el tiempo libre y de liderazgo). Determinado --

in!-1 `
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por ~stos van cambiando 12s distintas fases del desarrollo del grupo 

(aglutinado, posesivo, cohesivo, independiente y socializado), esto 

es, cambian los modos de producci6n oue tiene; y así mismo se mani

: iesta l~ ideología aue corFesponde al nivel alcanzado por el grupo. 

Así, R medida que los grupos se van transform~ndo se va desarrollan

do l~ 9ersonalidPd de sus miembros. 

~ la.s sesiones que tiene el grupo se ejercitan el juego de --

roles para aumentar el conocimiento de los participantes sobre un -

problema y tambi~n la ejercit aci6n de las habilidades aprendidas. -

Se re olizan ~eeiones peri6dicaa de evaluaci6n en las cuales el grupo 

analiza sus actividades anteriores. Se efectúa una exploración psic~ 

16gica 81 principio y al final de cada ciclo de reuniones, se utili

za la sociometr:!a pFra conocer lE:.s ..,..elaciones de tiempo libre 1 de 

trabajo, aoí como un registro de la~ maneras de relacionarse (se re

gistran roles en torno a la meta, pRra el mantenimiento del grupo y 

las individualistas) y un registro sobre el contenido de las sesio-

nes. Como un auxiliar valioso se elabore n. l final de las sesiones º' 
dul f1 S de sugerencins (En Introducci6n del Curso [introductorio: Teo-

r!a y Práctica en la dinámica grupal, lztacala, 1985). 

Dentro de la dinámica de grupo se han uti~izado t'cnicee que -

aumenten la eficacia del grupo. Las t'cn1cas de grupo son maneras, -

procedimientos o medios sistematizados de organizar y desarrollar la 

actividad grupal sobre la base de aomocimientos suministrados por le 

teoría de la dinámica de grupo, esto es, los medios o m6todos emple! 

dos en situaciones de grupo para lograr la acci6n de 6ste son las -

denominadas t6cnicas grupales. 

El grupo debe reunirse movido por un inter~s común hacia un ob--
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por éstos van cambiando las distintas fases del desarrollo del grupo
(aglutinado, posesivo, cohesivo, independiente y socializado), esto
es, cambian los modos de producción oue tiene; y asi mismo se mani-
;ieeta la ideología sue corresponde al nivel alcanzado por el grupo.

Asi, a medida cue los grupos se van transformando se va desarrollan-
do la personalidad de sus miembros.

En las sesiones que tiene el grupo se ejercitan el juego de ---
roles para aumentar el conocimiento de los participantes sobre un -
problema y también la ejercitación de las nabilidades aprendidas. -
Se realizan sesiones periódicas de evaluación en las cuales el grupo

analiza sus actividades anteriores. Se efectúa una exploración psicg
lógica al principio y al final de cada ciclo de reuniones, se utili-
za la sooiometría para conocer las relaciones de tiempo libre y de
trabajo, así como un registro de las maneras de relacionarse (se re-
gistran roles en torno a la meta, para el mantenimiento del grupo y

las individualistas) y un registro sobre el contenido de las sesio--
nes. Como un auxiliar valioso se elabore al final de las sesiones oå
dulaa de sugerencias (En Introducción del Curso introductorio: Teo--
ría y Práctica en la dinámica grupal, Iztacala, 1935).

Dentro de la dinámica de grupo se han utilizado técnicas que --
aumenten la eficacia del grupo. Las técnicas de grupo son maneras, -
procedimientos o medios sistematiaados de organizar y desarrollar la
actividad grupal sobre la base de oomocimientos suministrados por la
teoría de la dinámica de grupo, esto es, los medios o métodos emplea
dos en situaciones de grupo para lograr la acción de éste son las --
denominadas técnicas grupales.

El grupo debe reunirse movido por un interés común hacia un ob--
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jetivo para el cual le.t~cnica se a un instrumento. Ningún miembro -

del grupo debe sentir oue está por obligFci0n en el grupo. Las moti 

vaciones han de ser espontáneas y legítimas; las actit1~des positi-

vas y leales, fund:?das en unR buena dispor::ici6n pAra el trabajo coo 

perativo. 

Las técnicas de grupo vivenciales son utilizadas con el objeto 

o.e ..nejorRr la comur.icaci6n humana en familia, grupos educativos, de 

promoci6n, etc., siendo su objetivo principal el favorecer la inte

gr8ci6n de grupos y el desarrollo permanente de la& personas ( ---

Klauss, 1975). 

Las dinámicas han sido clasificadas de la siguiente lorma: 

a) Dinámicas de present ación. 

b) uinámicas de desarrollo de habilidades. 

c) Dinámicr,s de comunicación'. 

d) Dinrunicas de investigaci6n. 

e) Dinrunicas combina.das (Guzmán , y Puente, 1977). 

Las t~cnica.s vivenciales son situaciones estructuradas en las -

que se plantean problemas y actividades enfocada.s al cumplimiento -

de objetivos de enseñanza-aprendizaje. La manipulaci6n de estas si

tuaciones impulsa a los integrantes del grupo a conocerse tanto a -

s! mismos como a los demás, interactuar adecuadamente con otros, -

etc. (Klause, 1975). 

Los usos que pueden tener estas t~cnicas son: 

a) Estimular la participaci6n de los capacitandos; 

...31..

jetivo para el cual latécnica sea un instrumento. Ningún miembro --
del grupo debe sentir cue está por obligación en el grupo. Las motì
vaciones nan de ser espontáneas y legítimas; las actitudes positi--

vas y leales, fundadas en una buena disposición para el trabajo cop
perativo.

Las técnicas de grupo vivenciales son utilizadas con el objeto
de mejorar la comunicación humana en familia, grupos educativos, de

promoción, etc., siendo su objetivo principal el favorecer la inte-
gración de grupos y el desarrollo permanente de las personas ( --
Kleuss, 1975).

Las dinámicas han sido clasificadas de la siguiente Iorma:

a) Dinámicas de presentación.
b) Dinámicas de desarrollo de habilidades.
e) nindaieaa de comunicacion;
d) Dinámicas de investigación.

e) Dinámicas combinadas (Guzmán y Puente, 1977).

Las técnicas vivenciales son situaciones estructuradas en las -

que se plantean problemas y actividades enfocadas el cumplimiento -
de objetivos de enseñanza-aprendizaje. La manipulación de estas si-
tuaciones impulsa e los integrantes del grupo a conocerse tanto a -
si mismos como a los demás, interactuar adecuadamente con otros, --
etc. (Klauss, 1975).

Los usos que pueden tener estas técnicas son:

a) Estimular la participación de los capacitandos;
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b) superar el estancemiento de la dinámica de un grupo en el proce

so elis ef.anza-aprendizaje; 

c) ayudar a. evaluar la. eficiencie. por po.rte del instrnctor de la .,.._ 

conducci6n del grupo; 

d) eventualmente puede solucionarse paradigmr-: ticament1~ un problema 

y cons eguirse un efecto de transferez•cia a la si tu ~ci6n problem! 

tica real, esto es, nos pueden auxiliar en la resoiH.Ci6n de pro

blemas existentes, pero no realmente superables por este medio; 

e) pueden servir para demostrar procesos de dinámica de grupos y -

t'cnicas de intervenci6n en cursos de corta duración, ~ara ace-

lerar el proceso grupal (Op. Cit.). 

Retomando algunas sugerencias propuestas por Latap! (1980), -

los planteamientos de la cogesti6n educativa, la aplicaci6n de la -

dinámica de grupos dirigida a la intervenci6n (particularmente el -

grupo operativo postulado por Cohen y Fernández) y la utilizaci6n -

de t~cnicas de grupo (vivenciales), servirán de base para elucidar 

las alternativas necesarias que ayuden a subsanar las fallas exis-

tentes en las instituciones educativas federales de la comunidad -

rural de Melchor Ocampo. 

Para que exista una mayor comprensi6n sobre lo que se sugiere -

realizar es ¡1ecesario que se detalle el trabajo efectuado por el -

psic6logo en una instituci6n. 

Como en a cap!tulo anterior se hizo menci6n, el objetivo del -

psic6logo enél. campo institucional es el de paico-higiene, esto ea, 

lograr la mejor organizaci6n y las condiciones que tienden a promo

ver salud y bienestar a los integrantes de la 1nstituci6n. Ayuda a 

comprender los problemas y todas las variables posibles de los mis-
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b) superar el estancamiento de la dinámica de un grupo en el proce-
so enseñansa-aprendizaje;

c) ayudar a evaluar la eficiencia por parte del instructor de la s-

conducción del grupo;
d) eventualmente puede solucionerse paradigmaticamentf un problema

y conseguirse un efecto de transferencia a la situación problemá

tica real, esto es, nos pueden auxiliar en la resolución de pro-
blemas existentes, pero no realmente superables por este medio;

e) pueden servir para demostrar procesos de dinámica de grupos y -
técnicas de intervención en cursos de corta duración, para ace--
lerar el proceso grupal (Op. Git.).

Retomando algunas sugerencias propuestas por Latapi (1980), --

los planteamientos de la cogestión educativa, la aplicación de la -
dinámica de grupos dirigida a la intervención (particularmente el -
grupo operativo postulado por Cohen y Fernández) y la utilización -
de técnicas de grupo (vivenciales), servirán de base para elucidar
las alternativas necesarias que ayuden a subsanar las fallas exis--
tentee en las instituciones educativas federales de la comunidad --
rural de Melchor Ocampo.

Para que exista una mayor comprensión sobre lo que se sugiere ~
realizar es necesario cue se detalle el trabajo efectuado por el --
psicólogo en una institución.

Como en~d_capitu1o anterior se hizo mención, el objetivo del --
psicólogo and campo institucional es el de psico-higiene, esto ee,
lograr la mejor organización y las condiciones que tienden a promo-
ver salud y bienestar a los integrantes de la institución. Ayuda a

comprender los problemas y todas las variables posibles de los mis-
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mos, pero 61 nunca decide, ni resuelve, ni ejecuta, su rol s6lo es 

el de asesor, asegurando con esto que exista una distancia entre d~ 

pendencia econ6mica e independencia profesional, lo que permite e-

fectuar adecuadamente l ;:-; funci6n que le es encomendada. 

Debido a la relaci6n que tiene el individuo con las institucio

nes, la organizaci6n de ~stas puede enriquecer o empobrecer su per

sonalidad mediante su sometimiento a la estereotipia institucional 

(homogeneizaci6n), por esta raz6n es importante que el psic6logo 

comprenda cue los sucesos que debe atender en una instituci6n se 

encuentran en funci6n de la problem8tica institucional, por lo que 

el encuadre de su tr8bajo es institucional pero su t'cnica es fun-

damentalmente grupal (Bleger, 1980). 

Una vez que fue explicitado el trabajo que es efectuado en una 

insti tuci6n por el ·psic6logo se har~ menci6n de las propuestas de 

trabajo que son f &ctibles de -realizar en las instituciones educati

vas de la comunidad de Melchor Ocampo federales de nivel b&sico, -

partiendo del análisis realizado anteriormente sobre su funciona---

miento. 

Teniendo como base los preceptos del trabajo que realiza el psi 

c6lot:o en una instituci6n (promoci6n de salud) se sugiere dos estr~ 

tegias de trabajo; educativa y sanitaria. 

La estrategia educativa se avocará a propiciar la organizaci6n 

y las condiciones que tiendan a promover salud y bienestar a los i.a 
tegrantes de la instituci6n. 

La esttategia sanitaria. estará encaminada a incidir indirecta--
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mos, pero él nunca decide, ni resuelve, ni ejecuta, su rol sólo es
el de asesor, asegurando con esto que exista una distancia entre dg
pendencia económica e independencia profesional, lo cue permite e--
fectuar adecuadamente la función que le es encomendada.

Debido a la relación que tiene el individuo con las institucio-

nes, la organiaación de éstas puege enriquecer o empobrecer su per-
sonalidad mediante su sometimiento a la estereotipia institucional
(homogeneización), por este razón es importante que el psicólogo --
comprenda cue los sucesos que debe atender en una institución se --
encuentran en función de la problemática institucional, por lo que
el encuadre de su trabajo es institucional pero su técnica es fun--
damentalmente grupal (Bleger, 1980).

Una vez que fue explicitado el trabajo que es efectuado en una
institución por el psicólogo se hará mención de las propuestas de
trabajo que son factibles de realizar en las instituciones educati-
vas de la comunidad de Melchor Ocampo federales de nivel básico, -

partiendo del análisis realizado anteriormente sobre su funciona---
miento.

Teniendo como base los preceptos del trabajo que realiza el psi
cólogo en una institución (promoción de salud) se sugiere dos estra
tegias de trabajo; educativa y sanitaria.

La estrategia educativa se avocará a propiciar la organización
y las condiciones que tiendan a promover salud y bienestar a los ip
tegrantes de la institución.

La esttategia sanitaria estará encaminada a incidir indirecta--
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mente en el }roceso de salud-enfermedad de los alumnos. 

Para ec úcr sndar la estrategia educativa es imprecindible que -

se aesarrolle con los docentes de la instituci6n y el personal ad.mi 

r.istrativo (Director) un tr :::i bajo de grupo operativo según Cohen y -

Fernández, con el prop6sito de que los maestros cambien sus maneras 

de relacionarse individualistas por otras que les permitan relacio

narse con los de más y lograr el desarrollo de su personalidad. De -

tal manera que los problemRs de organización no interfieren con el 

desarrollo del niño. A su vez, les permitirá resolver sus deficien

cü;.s educacionales, realizar nuevas experiencias profesionales y -

obtener informaci6n (Ver anexo). 

E partir de esta experiencia se logrará motivar a los docentes 

(inclusive al Director) sobre la necesidad de reorientar su acci6n 

educativa, bajo un enfoque más crítico y humano que lleve a la mod! 

ficaci6n de la relaci6n meestro-alwnno. Este cambio de actitudes -

debe verse f avorecido tambi~n en la práctica mediante la asignaci6n 

de tare&s a los alumnos, que los hagan tener una participaci6n más 

activa. Un ejemplo de esto sería oue la disciplina del sal6n de el~ 

ses sea establecida por los mismos alumnos, la forma de evalua.ci6n 

con respecto a los tr~bejos y tare as que deben realizar, el manejo 

de la cooperativa escolar y la preparaci6n de actos c!vicos como -

son: el homenaje que se realiza C&da lunes y la elaboraci6n del pe

ri6dico mural, de tal manera que el cumplimiento de estas activida

des sea el resultado del trabajo conjunto de los niños, bajo la --

guía del maestro quien no será responsable directo de los resulta-

dos, sino que su funci6n se concentrará única y exclusivamente a la 

orientaci6n de los alumnos en su desarrollo acAd~mico. Se recomien-

da que estas medide_s sean implementadBs en los grados; 4-2, 58 Y 6°s 
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mente en el proceso de salud-enfermedad de los alumnos.

Para echar andar la estrategia educativa es imprecindible que -
se desarrolle con los docentes de la institución y el personal admi
nistrativo (Director) un trabajo de grupo operativo según Cohen y -

Fernández, con el propósito de que los maestros cambien sus maneras
de relacionarse individualistas por otras que les permitan relacio-
narse con los demás y lograr el desarrollo de su personalidad. De -
tal manera que los problemas de organización no interfieren con el
desarrollo del niño. A su vez, les permitirá resolver sus deficien-
cias educacionales, realizar nuevas experiencias profesionales y --

obtener información (Ver anexo).

E partir de esta experiencia se logrará motivar a los docentes
(inclusive al Director) sobre la necesidad de reorientar su acción

educativa, bajo un enfoque más crítico y humano cue lleve a la modi

ficación de la relación maestro-alumno. Este cambio de actitudes --
debe verse favorecido también en la práctica mediante la asignación
de tareas a los alumnos, cue los hagan tener una participación más
activa. Un ejemplo de esto seria oue la disciplina del salón de ola
ses sea establecida por los mismos alumnos, la forma de evaluación
con respecto a los trabajos y tareas cue deben realizar, el manejo
de la cooperativa escolar y la preparación de actos cívicos como --
son: el homenaje que se realiza cada lunes y la elaboración del pe-
riódico mural, de tal manera que el cumplimiento de estas activida-
des sea el resultado del trabajo conjunto de los niños, bajo la ---

guía del maestro quien no será responsable directo de los resulta-
dos, sino que su función se concentrará única 3 exclusivamente a la

orientación de los alumnos en su desarrollo académico. Se recomien-
o

da que estas medidas sean implementadas en los grados; 42, 58 Y 5 B



- 85 -

años, cuyos alumnos se encuentran con mayores posibilidades de org~ 

nizaci6n. 

Todos estos ) rocedimient vs servir~n de ejemplo para que los --

alumnos m~s pe queños a quienes tambi~n se les estimulará a tener -

res pon~ abilidades y ~cciones dentro de la escuela, como puede ser -

la forestaci6n de las áreas verdes, el cuidado y atenci6n de las -

plét!lt ;:;.s que se cultiven, la evitaci6n de contribuir al desaseo de -

la escuela, etc. 

Estas conseciones lograrán mostrar a los niños que organizados 

pueden obtener y alcanzar metas que desee, por ejemplo en lugar de 

repartir el dinero que se obtiene del ahorro escolar, se podría in

vertir nuev&mente en el banco, de tal suerte cue cuando se haya a-

cumulado une. CAntidad considerable pueda adquirirse una reja nueva 

o bien, flores o plantas que seen respons ~ bilidad de ellos mismos, 

COJ1 Siguiendo con esto la mejora que tanto les preocupa sobre el edi 

ficio escolar. 

El cambio que se consiga sobre la participación de los niños en 

la resoluci6n de algunas tareas en la:: que puedan intervenir, no so 

lamente influirá en ellos mismos, a su vez los padres de familia P.2. 

drán conta.giarse del entusiasmo oue muestran sus hijos en su parti

cipaci6n escolar. 

Con respecto a la estrategia sanitaria, se sugiere el reslizar 

un curso dirigido a los padres de familia, con el fin de que conoz

can el desarrollo de la personalidad del niño y la influencia que -

tiene la familia sobre ~ste, debido a que uno de los factores que 

tiene mayor influencia en el rendimiento acad~mico de los niños son 

....85-

años, cuyos alumnos se encuentran con mayores posibilidades de orgg
nisación.

Todos estos procedimientos servirán de ejemplo para que los ---

alumnos mas pequeños a ouienes también se les estimulará a tener --
responsabilidades y acciones dentro de la escuela, como puede ser -
la forestación de las áreas verdes, el cuidado y atención de las --
plantas que se cultivan, la evitación de contribuir al desaseo de -
la escuela, etc.

Estas oonseciones lograrán mostrar a los niños que organizados
pueden obtener y alcanzar metas que desee, por ejemplo en lugar de
repartir el dinero que se obtiene del ahorro escolar, se podría in-
vertir nuevamente en el banco, de tal suerte que cuando se haya a--
cumulado una cantidad considerable pueda adquirirse una reja nueva
o bien, flores o plantas nue sean responsabilidad de ellos mismos,
consiguiendo con esto la mejora que tanto les preocupa sobre el edi

ficio escolar.

El cambio cue se consiga sobre le participación de los niños en
la resolución de algunas tareas en las que puedan intervenir, no sg

lamenta influirá en ellos mismos, a su vez los padres de familia pg
drán contagiarse del entusiasmo cue muestran sus hijos en su parti-
cipación escolar.

Con respecto a la estrategia sanitaria, se sugiere el reslisar

un curso dirigido a los padres de familia, con el fin de que conoz-
can el desarrollo de la personalidad del niño y la influencia que -

tiene la familia sobre éste, debido a sus uno de los factores que -

tiene mayor influencia en el rendimiento académico de los niños son
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las actitudes, prácticas disciplinarias y lenguaje con que se di--

rigen los ~ · e d res pét r& educar a ~ us hijos desde temprana edad ( Guz

mán, 1980 ). 

En cada una de las s esiones del curso se aplicarán t~cnicas de 

grupo vivenciales, con el prop6sito de estim11 lar la participaci6n -

de los miembros del grupo y lográrse un efecto de transferencia al 

tema que se pretenda tratar en C8da una de ellas. 

~l diseño 0el curso y los temas que se tratarán, as! como el 

nú .. ero de sesiones oue contiene y el mismo objetivo del curso se 

encuentran en otro apartado (Ver anexo). 

Pare. desarrol l ar las estrategis s de trabajo propuestas (educati -
va y sr.nit aria), es indispensable contar con la ~probación y autor! 

zaci6n del Director, al cua.l se le entrege.rá le progrsmaci6n del -

curso dirigido a padres y la experiencia de grupo operativo postu-

lada por Cob.en y Fern~ndez. Se le explicar~ con claridad y detalle 

el porqué se ha pensado en esas estrctegias y la finalidad de su -

eplicaci6n, de ts.l manera que despierte su inter~s sobre el trabajo 

a desempeñar y su autorizaci6n p R r~ su ejecuci6n. 

A cada uno de los docentes se les participará el trab2jo que se 

desea desarrollar y se les invitard a participar en este. T a.mbi~n -

se les solicitará su ayuda para motivar a los padres a asistir al -

curso mediante una labor de convencimiento sobre lo interesante de 

su contenido. ~e pegar~n carteles en donde se ponga de manifiesto -

la existencia del curso, su iniciaci6n y tiempo de duraci6n. De ser 

posible se realizarán juntas por grados p&ra dar informaci6n sobre 

el curso y motivar a los p8.dres de f amilia para que asistan. 

_ 35 _

las actitudes, prácticas disciplinarias y lenguaje con que se di---
rigen los padres para educar a -us hijos desde temprana edad (Guz-
mán, 1980).

En cada una de las sesiones del curso se aplicarán técnicas de
grupo vivenciales, con el propósito de estimular la participación -
de los miembros del grupo y lcgrárse un efecto de transferencia al

tema que se pretenda tratar en cada una de ellas.

¿l diseño del curso y los temas que se tratarán, así como el --
núaero de sesiones cue contiene y el mismo objetivo del curso se --
encuentran en otro apartado (Ver anexo).

Para desarrollar las estrategias de trabajo propuestas (educat¿
va y sanitaria), es indispensable contar con la aprobación y autori
zación del Director, al cual se le entregará la programación del --
curso dirigido a padres y la experiencia de grupo operativo pcstu--

lada por Conan y Fernández. Se le explicará con claridad y detalle
el porqué se ha pensado en esas estrategias y la finalidad de su -
eplicación, de tal manera que despierte su interés sobre el trabajo
a desempeñar y su autorización para su ejecución.

A cada uno de los docentes se les participará el trabajo one se
desea desarrollar y se les invitará a participar en este. También -
se les solicitará su ayuda para motivar a los padres a asistir al -

curso mediante una labor de convencimiento sobre lo interesante de
su contenido. oe pagarán carteles en donde se ponga de manifiesto -
la existencia del curso, su iniciación y tiempo de duración. De ser
posible se realizarán juntas por grados para dar información sobre

el curso y motivar a los padres de familia para oue asistan.
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Dependiendo de la poblaci6n oue asista al curso se valorRrA la 

posibilid.r:i d de di s tribuirla en v&rios grupos, t omando como base las 

posibilidades ~ e c ada padre de familia ~ arR poder r sistir. 

Es imprecindible oue t :,nto el curso a padres como le experiencia 

~ru~ al, se rn flexibles t cnto en cont enido como en duraci6n y horario 

y p, cue estos 2s ... Jectos depe1:.deráu. del juicio del grupo. 

J e pretende también cue un curso similar sea impertido a los pa

dres de familia cuyos hijos se encuentran cursando el nivel preesco

lar con el objeto de crear una medida preventivE (estrategia s 2.nita

ria) contr2 l os problemas cue ~quej en a la pobl ci ci6n estudiantil de 

l&. educ ~.ci6n bás ica en le. comunidad rur81 de Melchor Ocampo. 

En este curso se pretende acentuar la importancia de la familia 

er .. el de s arrollo grl.obal del niño. Por les características que guar

di:i dicho curso se planea pedii; la cole.boraci6n del Centro de Salud 

Comunit ~rio (s . S.A.) para tr~tar algunos temas (Ver enexo). 

.-B7..-.

dependiendo de la población cue asista al curso se valorará la
posibilidad de distribuirla en varios grupos, tomando como base las
posibilidades ce cada padre de familia para poder asistir.

Es imprecindible oue t¬nto el curso a padres como le experiencia
grupal, seen flexibles tonto en contenido como en duración y horario
ya cue estos aspectos dependerán del juicio del grupo.

de pretende también cue un curso similar sea impartido e los pa-
dres de familia cuyos nijos se encuentren cursando el nivel preesco-
lar con el objeto de crear una medida preventiva (estrategia sanita-

ria) contre los problemas cue aquejan a la población estudiantil de
la educación básica en la comunidad rural de Melchor Ocampo.

En este curso se pretende acentuar la importancia de la familia
en el desarrollo grlobal del niño. Por las características que guar-
de dicho curso se planea pedir la colaboración del Centro de Salud
Comunitario (d.d.a.) para tratar algunos temas (Ver anexo).



e o N e L u s I o N E s. 

El trabajo que realiza el psic6logo en una instituci6n requie-

re la utilizaci6n de nuevos instrwnentos de trabajo 1 la ampliaci6n 

del ámbito en que trabaja; de lo individual a lo social. Este nuevo 

campo de la psicología amerita una constante investigaci6n y aplica

ci6n de las herramientas diseñadas para inscursionar satisfactoria-

mente dentro de ~ste, lo que lleva implícita una reformulaci6n de 

l os modelos conceptuales y una ampliac~6n del !bito de trabajo. 

La reformulaci6n de los modelos conceptuales consiste en la no 

utilizaci6n de los modelos tradicionales de la psicolog.(a individual 

para tratar de explicar los ámbitos grupal, comunal e institucional , 

sino para lograr una visi6n total del ser humano se deben considerar 

l as interrelaciones de las leyes que rigen cada uno de estos ámbitos 

logrando así una comprensión más concreta del ámpito psicosocial en 

que se desarrolla el hombre. 

El objetivo del psicólogo en el campo institucional es de psi-

co-higiene, esto es, lograr la mejor organiz~ci6n 1 las condiciones 

que tiendan a promover salud y bienestar a los integrantes de la in! 

tituci6n. Además el personal avocada a esta tarea requiere de una --

preparaci6n y conocimiento de la dinámica grupal, ya que su conoci--

C 0 N C L U S I 0 H E S.

El trabajo que realiza el psicólogo en una institución requie--
re la utilización de nuevos instrumentos de trabajo 3 la ampliación
del ámbito en que trabaja; de lo individual a lo social. Este nuevo
campo de la psicologia amerita una constante investigación y aplica-
ción de las herramientas diseñadas para inscursionar satisfactoria-

mente dentro de éste, lo que lleva implícita una reformulación de --
los modelos conceptuales y una ampliación del ábito de trabajo.

La reformulación de los modelos conceptuales consiste en la no
utilización de los modelos tradicionales de la psicologia individual
para tratar de explicar los ámbitos grupal, comunal e institucional,

sino para lograr una visión total del ser humano se deben considerar
las interrelaciones de las leyes que rigen cada uno de estos ámbitos
logrando así una comprensión más concreta del ámbito psicosocial en
que se desarrolla el hombre.

El objetivo del psicólogo en el campo institucional es de psi--
co-higiene, esto ee, lograr la mejor organización y las condiciones
que tienden a promover salud y bienestar a los integrantes de la ins
titución. Además el personal avocada a esta tarea requiere de una --

preparación y conocimiento de la dinámica grupal, ya que su conoci-



miento científico se logra a trav6s de la práctica social. 

La intervenci6n es entendida por los psicosoci6logos como la ~ 

acción dentro de una organizaci6n social con el objeto de facilitar 

ciertos cambios, a solicitud de ~sta. ~u meta es la autogeati6n de -

todos los grupos, de las organizaciones, de la sociedad en su conjua 

to, n1ediante la utilizaci6n de los conocimientos sobre dinámica de 

grupo que posee este personal. 

La finalidad de la intervención es la de lograr que los miem--

bros del grupo to~en conciencia de los problemas que les conciernen 

aquí y ahora, dejando al descubierto los sistemas y conflictos pro-

ducidos por el éi.Iltagonismo · de intereses, por este motivo es que las 

intervenciones psicosociol6gicas chocan siempre con objeciones ideo-

16gicas. 

El haber dirigido esta investigaci6n a las instituciones educa

tivas federales de la comunidad rural de Melchor Ocampo, ha permiti

do comprender que la educación primaria impartida por parte del go-

bierno, en las sociedades capitalistas, está guiada por el inter6s -

de que todos los individuos reciban los patrones básicos de valores 

as! como la obtenci6n del m!nimo necesario de conocimientos que les 

permitan inscursionar en la maquinaria productiva. &Or esta raz6n ea 

que la escuela da cabida a maestros mon6tOllos, autoritarios y coero! 

tivos, que merman toda iniciativa y originalidad en los niftos, prod~ 

ciendo gente insegura y carente de deoisi6n, dispuesta siempre a ob! 

decer y cumplir ordenes, 

Si tomamos en cuenta que las instituciones tienden a retener y 

formaliza a sus miembros a une estereotipia, de acuerdo a las estra-

miento científico se logra a través de la práctica social.

La intervención es entendida por los psicosociólogos como la -
acción dentro de una organización social con el objeto de facilitar
ciertos cambios, a solicitud de ésta. su meta es la autogestión de -
todos los grupos, de las organizaciones, de la sociedad en su conjug
to, mediante la utilización de los conocimientos sobre dinámica de

grupo que posee este personal.

La finalidad de la intervención es la de lograr que los miem---
bros del grupo tomen conciencia de los problemas que les conciernen
aquí y ahora, dejando al descubierto los sistemas y conflictos pro--
ducidoe por el antagonismo de intereses, por este motivo es que las
intervenciones psicosooiológicas chocan siempre con objeciones ideo-
lógicas.

El haber dirigido esta investigación a las instituciones educa-
tivas federales de la comunidad rural de Melchor Ocampo, ha permiti-
do comprender que la educación primaria impartida por parte del go--
bierno, en las sociedades capitalistas, está guiada por el interés -
de que todos los individuos reciban los patrones básicos de valores
asi como la obtención del minimo necesario de conocimientos que les

permitan inecursionar en la maquinaria productiva. :or esta razón es
que la escuela da cabida a maestros monótonos, autoritarios y coerci
tivos, que merman toda iniciativa y originalidad en los niños, prodg
ciendo gente insegura y carente de decisión, dispuesta siempre a obe
decer y cumplir ordenes,

Si toamos en cuenta que las instituciones tienden a retener 3

formaliza a sus miembros a uns estereotipia, de acuerdo a las estra-



t i f icaciones de mando, esto es, los conflictos de los estratos supe

riores se c analizan y pctuan en los niveles inferiores por ser el es 

trato más horrogeneizado, no es difícil entender r,ue los maestros (

a l gu.1Jos) eoten en total dese..<..:uerdo con los reglamentos y organi zaci6n 

de la instituci6n, se encuentren ante el dilema de adaptarse a ésta 

o r enunci ar a su c ~ rgo. 

Es necesario recordar r',ue los maestros provienen economicamente 

de cl cse media oaja y por t~l, no pueden darse el lujo de desperdi-

ciar el tener trabajo seguro simplemente por no compartir o estar de 

RC uerdo con la org8ni~aci6n y reglamentos de la instituci6n (en este 

caso s.E.P.), siendo el camino más viable a seguir, tomando en cuen

ta sus llecesid::ides economicas, su Alienaci6n. Contribuyendo de esta 

f arma a la no facili t eci6n del desarrollo de ecti tudes.) y valores de

mocráticos dentro de la organizaci6n institucion2l. 

La intervenci6n psicosocial aue se propone reelizar en las ins

tituciones educati V é': S de la comunidad rural de Melchor Ocampo, en -

base a l EJS est rategias (educ<.tiva y sanitaria) citadas anteriormen-

te, pretende orientar la educaci6n hacia aspectos más funcionales y 

r ealist as, a trav~s del planteamiento crítico sobre sus funciones, -

le r el 2ci6n maestro-alumno y los diversos m6viles que hacen desertar 

a los escolares. Este es un primer intento por inscursionar en el 

nuevo campo ~ue ofrece la psicología, aunque es tes estrategi as de 

trabaj o institucional s6lo son el escal6n inicial por el cual debe -

comenzar un trabnjo que se pretende sea comunitario, bu.scp..ndo así la 

promoci6n de la salud a este nivel. 

Falta mucha investigaci6n sobre las herramientas que pueden ser 

utilizadas por el psicosoci6logo en el campo institucional, pero a -

tificaciones de mando, esto es, los conflictos de los estratos supe-
riores se canalizan y actuan en los niveles inferiores por ser el es

trato más homogeneizado, no es difícil entender cue los maestros (-
algunos) esten en total desacuerdo con los reglamentos y organización
de la institución, se encuentren ante el dilema de adaptarse a ésta
o renunciar a su cargo.

Es necesario recordar fue los maestros provienen economicamente
de clase media baja y por tal, no Pueden darse el lujo de desperdi--
ciar el tener trabajo seguro simplemente por no compartir o estar de
acuerdo con la organización y reglamentos de la institución (en este
caso ä.E.P.), siendo el camino más viable a seguir, tomando en cuen-
ta sus necesidades economicas, su alienación. Contribuyendo de esta

forma a la no facilitación del desarrollo de actitudesiy valores ds-

mocråticos dentro de la organización institucional.

La intervención psicosocial cue se propone realizar en las ins-
tituciones educativas de la comunidad rural de Melchor Qcampo, en -

base a las estrategias (educativa y sanitaria) citadas anteriormen--

te, pretende orientar la educación hacia aspectos más funcionales y
realistas, a través del planteamiento crítico sobre sus funciones, -

la relación maestro-alumno y los diversos móviles que hacen desertar
a los escolares. Este es un primer intento por inscursionar en el -
nuevo campo que ofrece la psicologia, aunque estas estrategias de --
trabajo institucional sólo son el escalón inicial por el cual debe -

comenzar un trabajo que se pretende sea comunitario, buscando asi la

promoción de la salud a este nivel.

Falta mucha investigación sobre las herramientas que pueden ser

utilizadas por el psicosociólogo en el campo institucional, pero a -



medida ue se ~ongan en práctica las ya existentes y en base a ----

ello se diseñen algun ~.s nuevas, se lograr! afianzar un avance en --

este ca.mpo, por Clue debemos recordar que nada es est~tico, todo es -

veriante y la estereotipia es sin6nimo de "enfermedad". 

medida ue se pongan en práctica las ya existentes y en base a ----

ello se diseñan algunas nuevas, se logrará afianzar un avance en ---
este campo, porpue debemos recordar que nada es estático, todo es -
variante y la estereotipia es sinónimo de "enfermedad".



A N E X o N E I 0
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GUIA DE ENTREVISTA DIRIGIDA .AL PERS<B.AL DOCBNTI. 

1.- ¿Ou4nto tiempo lleva impartiendo clases en eeta escuela? 

2.- ¿la Ud. tiiulado? 

3.- ¿Sab~ Ud. la funci6n social de una instituc16n •ducativa? 

4.- ¿Qu' •'todo utiliza en la 1mpartic16n de su docencia? 

5. - ¿Bajo que programas gu!a su la bor'l 

6.- ¿Lleva al pie de la letra los objetivos del programa seftalado 

o realiza alguna.a innovaciones en loa mismos? 

7.- ¿La labor que realiza dentro de la escuela ea unicamente la d2 
cencia o le ea destinada oira actividad que ayude al funciona

miento de la misma? 

8.- ¿C6ao es su relaci6n con los demás maestros? 

9.- ¿Exieten actividades de tiempo libre que le peraitan interac--

tuar con sus compafieros de trabajo? 

10.-¿Ha tenido alguna dificultad con ellos? 

ll.-¿06mo ea su relaci6n con la Direcci6n? 

12.-¿Ha notado int~r's de los padres de familia sobre el aprendizs 

je de sus hijos? 

13.-¿0~o colaboran los padres en este proceso? 

14.-¿0&ao es &a relaci6n con loe niftos a succargo? 

15.-¿Qu.' influencia cree que tenga su personalidad en los nifioe a 

su cargo? 

16.-IJ:l general ¿qU6 tipo de problemas ha encontrado con mqor fre

cuencia en los niftos. 

17.-¿0-'ndo detecta problemas con los niftos a qu.16n recurre para su 

aoluc.16n? 

GUIA DE ENTREVISTA DIRIGIDà LL PERSONAL DOCENTE.

l.- ¿cuánto tiempo lleva impartiendo clases en esta escuela?
2.- ¿EI UH. titulado?

3.- ¿Sabe Ud. la función social de una institución educativa?
4.- ¿Quó mótodo utiliza en la impartición de su docencia?
5.- ¿Bajo que programas guie su labor?
6.- ¿Lleva al pie de la letra los objetivos del programa señalado

o realiza algunas innovaciones en los mismos?
7.- ¿La labor que realiza dentro de la escuela es unicamente la dg

cencia o le es destinada otra actividad que ayude al funciona-
miento do la misma?

8.- ¿Cómo es su relación con los demás maestros?
9.- ¿Existen actividades de tiempo libre que le permitan intersc-

tuar con sus compañeros de trabajo?
10.-¿Ha tenido alguna dificultad con ellos?
11.-¿Cómo es su relación con la Dirección?
12.-¿Ha.notado interóe de los padres de familia sobre el aprendizå

je de sus hijos?
13.-¿üómo colaboran los padres en este proceso?
14.-¿Cómo es tu relación con los niños a suocargo?
15.-¿Quó influlcia cree que tenga su personalidad In los niños a

su cargo?

16.-En general ¿qué tipo de problemas ha encontrado con mayor tre-
cusncia en los niños.

11.-¿Cuándo detecta problemas con los niños a quién recurre para su
solución?



CUESTIONARIO A PADRES DE FAMILIA. 

1.- ¿Hace ou6nto tiempo que su(s) hijo(s) asiste(n) a eata escue--

la? ------------------------------------· 
2.- ¿Qil' opini6n tiene del(oa) maestro(s) que illlparte(n) clases a 

su(•) hijo(s)? -------------------

---------------------------------------------------------· ).- ¿Ha tenido alsW:i problema con los maestros de sus hijos? 

• 

4.- Cuando el maeatro(a) de su(s) hijo(s) le pide(n) que lo(s) --

qude con el nifio ¿de que manera lo hace? 
----------------~ 

---------------------------------------------------------· 5.- ¿Bs~a de acuerdo con la forma de trabajo que lleva(n) a cabo -

su(s) hijo(s) en la escuela o su¡eriría al.BUna otra forma? ..... 

• 
6.- ¿Ha sabido de di&&UStos o diferencias entre loa "8,estros de la 

escuela? 

• 
---------------,,,.,..,~--~=-~~~~~~--------------~------

7.- ¿Qaa' opina del Director? 

• 

11-

2¡'_

30"

41-

51"

60-'

71"

GUESTIOHåRIO A PADRES DE FAMILIA.

¿flnoo øuånto tiempo que au(a) h±jo(a) aa±at¡(n) a asta escuo-

¿Qn¡ opinión tiene de1(oa) uaostro(s) qua 1npartu(n) clases a
au(a) h±jo(a)?

¿Ha tenido algún problema can los maestras de ana hijos?

Cuando al maeutro(a) de su(s) hijo(s) le pido(n) que 10(5) --
ayude con el niño ¿du que manera lo hace?

¿Bata àa acuerda aun la forma de trabajo quo 11ova(n) a cabo -
au(a) hijo(a) en la escuela o sugeriría alguna otra forma? _*

 

 -xa±ïí_ 

¿El sabido de disgustos o diferencian entre los maestros de la
Quentin?

 »~--112-

¿QHG opina del Director?

' 

 



8.- ¡ Sabe qu4 es l~ Sociedad de Padres de Familia? 

9.- ¿~' opina del funciona.miento de la actual Sociedad de Padres? 

• 

10.-¿~' opini6n tiene del func i onamiento de la escuela? 

ll.-¿C~o cree usted que sea la reputaci6n de esta escuela en com

paraci6n con las demás? 

---- ----------------- ------
- ----- - - - - -- -- - -- -- - - - - --------

GR.ACI.AS POR SU COLOOBJCIO:N . 

8.* ¿Sabe qué es lq Sociedad de Padres de Familia?

9.- ¿Gili opina del funcionamiento de la actual Sccieciad de Padres?

 

 

10.-¿Qui cpinión tiene del funcionamiento de la escuela?

11.-¿Sólo cree usted que sea la reputación de esta escuela an com-
paración ccn las demás?
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HACIAS POR W  CIUH.



CUESTIONARIO A NIÑOS. 

l.- ¿Cu6ntos aflos llevas asistiendo a esta escuela? • -------
2.- ¿Qu' es lo que te gusta de tu actual maestro(a)? -------

J.- ¿QQ4 es lo que te molesta de tu maestro(a)? 
---------------~ 

4.- ¿Has tenido algdn probl~ma con tu maestro? 

"" - --~e- ~ . ~ - ·-~·~=-- · -------,.,,,.---~ -~-

• _____ ....... _ -~--------~=-

,,..,,. $:;: _ z:s _ __ _ 

5.- ¿Sabes como se lleva tu maestro con los dem!s maestros? __ _ 

~~-- . - ~- - - --~-~ ·= . ~~- •. =~e··~~-------------

• 

6. - ¿ Q.14 opinión tienen tus pap,!s de tu maestro( a)? ------

• 
----------------------~-------------------------------7.- ¿CcSmo se lleva tu maestro con el Director de la escuela? 

------------------------------------------------------· 
8.- ¿Qu' p•-ensas del Director de la escuela? 

• 

9.- ¿06-o crees qui es tu participacj.6n en las ,actividaQ.e·a ·de la -

escuela? 

le-'

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

T.-

B.-

90'-

CUESTIONARIO à NIÑOS.

¿Guántea años lleves asistiendo e esta escuela? .
¿Quó es lo que te gusta de tn actual maeetre(a)?

_ _ 1 _"-_--_""-_ *Ir5'l'l'-Ir-\Íl“- -'.';- '__ - -_ - “'“ .›.|-.'_'.¬' 9:11:11-

¿Qnó es lo que te molesta de tn maestro(a)?

Í'-É'¡_-'-._-í-'---21]----Í: _`|-¡ -'-' -:'.T".--r_"'._..!'..- _ É_ ¬'É"_- -1-._ -vii- H-.q'I-±I-f"'-- _ 'ï|_ uI|gIl___II| _' _ .l_'_-_ -II_I .í __ __ -_- '

¿Has tenido algún problema con tu maestro?

 2__.;'.¶“LL?* ' "_ _- _ ' 1- - _ --3-'-1111"? es

I
l¡±Il›-- ---- íjí_. í iq 1-3- _ _ -_ _ ,_-_†¿¶,_ 

¿Sabes como se lleve tu maestro con los demás maestros?

 _- -"'-"""-¡'¦'¡""'--†""'T" '_ '- ` '_ `Ú`-`-- -- "'-"L T -` "'- - '-"¬"'_" *L_- 

¿ Qó opinión tienen tus papás de tu maestro(a)?

¿Cómo se lleva tu maestro con el Director de la escuela?

¿Quó pàensas del Director de la escuela?

¿Cómo crees que es tu participación en 1ae_act±v±dadee de la -
escuela?

_-_ _ _ -__--1



• 
--------------------~-------------------------------------10.-¿Qll' es lo que no te gusta de la escuela? 

11.-Si pudieras hacer cambios en tuescuela ¿qu6 te guatar!a que 
• 

cambiara? --------------------------------------------------

• 

GRACIAS POR 'J!U COOPBRACI('I{. 

10.-¿Qnó es lo que no te gusta de la escuela?

11.-Si pudieras hacer cambios en tuescuela ¿qnó te gustaría que -
cambiara?

GRACIAS POR TU GOQPERAGIGH



• 

DOCENTES 

Obj. General: -~e los docentes valoren la utilidad de realizar 

un trabajo conjunto en el correcto funcionamiento 

de una institución educativa. 

T E M A R I o 

Sesión. 1: "In tegruci6n ·grupal". 

Obj.: Que los docentes conozcan la finalidad del curso y -

den a conocer sus expectativas sobre el mismo. 

--- Presentaci6n del coordinador y el grupo mediante la t6cn1-

ca; "Círcu+os conc,ntricos", en la cual se le pide al grupo 

que forme tres equipos, de preferencia gente que no se co~ 

nozca. Cada equipo se subdivirá en dos partes, de tal mane

ra '-1.ue se tendrán tres círculos grr·ndes con un círculo más 

pequefio ceda uno. Los participantes del centro deber6n ---

estar cara a cara con los de afuera. 

Las instrucciones serán las siguientes: "van a platicar 

con la persona que tienen enfrente durante unos minutos. -

Cuando se les indique, el círculo de adentro dará un paso o 

dos a la derecha par~ quedar frente a otra persona y char-

lar con ella,los temas de la pl,tica se irú anunciando --

durante el ejercicio: 

a) Hablar sobre s! mismo. 

b) Expectativas del curso. 

c) Planes profesionales a futuro. 

Duración: 15 minutos • 

D 0 C E N T E S

Gbj. General: que los docentes valoren la utilidad de realizar
° un trabajo conjunto en el correcto funcionamiento

de una institución educativa.

T E M A 'R I 0

Sesión_1: "Integración grupal".
übj.: que los docentes conozcan la finalidad del curso y -_

den a conocer sus expectativas sobre el mismo.
--- Presentación del coordinador y el grupo mediante la tócni--

ca: "Círculos concóntriccs", en la cual se le pide al grupo
que forme tres equipos, de preferencia gente que no se cone
nozca. Cada equipo se subdivirá en dos partes, de tal mane-
ra cue se tendrán tres circulos grandes con un circulo más
pequeño cada uno. Los participantes del centre deberán ---
estar cara a cara con los de afuera.

Las instrucciones serán las siguientes: "van a platicar
con la persona que tienen enfrente durante unos minutos. -
Cuando se les indique, el circulo de adentro dará un paso o
dos a la derecha para quedar frente a otra persona y char-
lar con el1a,los temas de la plática se irán anunciando ---
durante el ejercicio:
a) Hablar sobre si mismo.
b) Expectativas del curso.
c) Planes profesionales a futuro.

Duración: 15 minutos.



Técnica: "~uien soy yo a trav's de mi dL,ujo". Se coloca al -

grupo en círculo, todos sentados. Se distribuyen ho-

jas blancas y lápices y se les pide que hagan un dib~ 

jo de lo q~e les gustaría ser si no fueran humanos o 

a lguna cos~ que diga algo de su forma de ser. Poste-

riormente se pegarán la hoja en el pecho y obs~rvarán 

el dibujo d e sus compaüeros. Despu6s se pedirá e cada 

persona .. ,ue describa al grupo su dibujo y porqu' lo 

hi zo. 

Terminado el ejercicio se pedirá al grupo que ex-

prese si descubrieron alguna cualidad o actitud que no conocían de -

sus compañeros y el si 'sta cambia o modifica la percepci6n que gua~ 

daban de el .i..os. 

Dure.cl.6n: 20 minutos 

Puntos a trntar: 

- ¿ Qu' es un grupo? 

- Formaci6n de un grupo. 

- Procesos dentro de un grupo. 

Duraci6n: 40 minutos. 

~aterial : L~pices, hojas blancas y maskintape. 

Sesi6n 2: "Los beneficios de la cooperaci6n". 

Obj.: Que los docentes conozcan los beneficios que trae --

consigo el realizar una tarea conjunta. 

T'cnica: "Construcci6n de un torre". Se forman equipos, se les 

distribuye el material (en esta caso no ser' igual). 

Las instrucciones son que tienen qu·e fo:nnar una to-

rre lo más alta y fuerte posible en un tiempo mhimo 

de 20 minutos, aprovechando s6lo el mate:-·ial que se -

les entreg6 s in recurrir a otros equipos. 

Duración: 20 minutos. 

Técnica: "Quien soy yo a través de mi dibujo". Se coloca al --
grupo en círculo, todos sentados. Se distribuyen ho--
jaa blancas y lápices y se les pide que hagan un dibg
jo de lo que les gustaria aer si no fueran humanos o
alguna cosa cue diga algo de su forma de ser. Poste--
riormente se pagarán la hoja en el pecho y observarán
el dibujo de sus compañeros. Después se pedirá a cada
persona cue describa al grupo su dibujo y porqué lo

hiso-

Terminado el ejercicio es pedirá al grupo que ex-
prese si descubrieron alguna cualidad o actitud que no conocían de -
sus companeros

daban de ellos.

Duración:

Duración:

Material:

Sesión 2:
Obj.:

Técnica:

Duración:

y el si ésta cambia o modifica la percepción que gue;

20 minutos

Puntos a tratar:
- ¿Qué es un grupo?
- Formación de un grupo.
- Procesos dentro de un grupo.

40 minutos.

Lápices, hojas blancas y maskintape.
"Los beneficios de la cooperación".
Que los docentes conozcan los beneficios que trae ---
consigo el realizar una tarea conjunta.
"Construcción de un torre". Se forman equipos, se les
distribuye el material (en esta caso no será igual).

que formar una to--
en un tiempo máximo

el material que se -

Las instrucciones son que tienen
rre lo más alta y fuerte posible
de 20 minutos, aprovechando sólo

les entregó sin recurrir a otros equipos.

20 QBe



............. . 
~~. 

Puntos a tratar: 

- La importancia de la comunicaci6n en el desarrollo 

de cualquier actividad conjunta. 

- La cooperaci6n en el desempeño de la actividad ---

conjunta. 

- La productividad de un grupo cua..ndo no existe ----

cooperaci6n ni comunicación en los integrantes de -

~ate. 

Duraci6n: 40minutos. 

Material: Cartulinas, peri6dicos, ti_jeras, me.skintape, clips, -

resistol, vasos de cart6n, gis, pizarr6n. 

Estos puntos se e.xpondrán al grupo retomando la i!,! 

fo nnAci6n (vivencias) de la implementaci6n de la t'cnica. 

Sesi6n 3: "La importancia de la comunicaci6n en el grupo". 

Obj.: Que los docentes comprendan que una comunicación de-

ficiente propicia conflictos en las relaciones inter

personales. 

T~cnica: "Tel,fono descompuesto". Se piden cinco voluntarios,

se retirari:hl del sal6n cuatro de ellos. A continua--

ci6n se le pide al resto del grupo que escuchen bien 

todo el proceso de comunicación, pudiendo anotar en -

qu~ se equivoca cada voluntario. Despu4s se le dice al 

primer voluntario que escuche con atenci6n un mensaje 

que va a tener que transmitirlo a una segunda persona 

de las que esti:hl atuera. El mensaje es el siguiente: 

los hechos se desarrollan en el vag6n de un tren, en 

donde se encuentran cinco personas: una sefiora, un -

niño, una anciana, una mujer joven, un hombre que vi~ 

t _e ·gabardina, botas y lentes obscuros. 

Al llegar a la estaoi6n entra al vag6n un hombre 

;bl anco llevando en sus manos una metralla e inmediat& 
' '. r 

-lu-'¬

"¡ir¬:_-

Puntos a tratar:
- La importancia de la comunicación en el desarrollo

de cualquier actividad conjunta.
- La cooperación en el desempeño de la actividad ---

conjunta.

- La productividad de un grupo cuando no existe ---
cooperación ni comunicación en los integrantes de -
éste.

Duración: åüminutos.
material: Gartulinas, periódicos, tijeras, maskintape, clips, -

resistol, vasos de cartón, gis, pizarrón.
Estos puntos se expondrán al grupo retomando la ig

formación (vivencias) de la implementación de la técnica.
Sesión 3:

Obj.:

Técnica:

"La importancia de la comunicación en el grupo”.
Que los docentes comprendan que una comunicación de--
ficiente propicia conflictos en las relaciones inter-
personales.
"Teléfono deacompuesto". Se piden cinco voluntarios,-
ee retirarán del salón cuatro de ellos. A continua--
ción se le pide al resto del grupo que escuchen bien
todo el proceso de comunicación, pudiendo anotar en -
qué se equivoca cada voluntario. Después se le dice al
primer voluntario que escuche con atención un mensaje
que va a tener que transmitirlo a una segunda persona
de las que están afuera. El mensaje es el siguiente:
los hechos se desarrollan en el vagón de un tren, en
donde se encuentran cinco personas: una señora, un -
niño, una anciana, una mujer joven, un hombre que vig
te.gabardina, botas 3 lentes obscuros.

Al llegar a la estación entra al vagón un hombre
blanco llevando en sus manos una metralla e inmediata
1:,



mente sale del vag6n y entra simultaneamente un hom

bre negro, a los pocos minutos sale del vag6n una mu

jer con un niño en brazos gritando y tras ella el ha.! 

bre negro con lametr&.lla en las manos. 

Al escuchar el grito llega el supervisor del tren, 

entra al vag6n y se enceuntra un hombre muerto ¿Qui6n 

mat6 al hombre? 

Posterioemente se presenta la secuencia en donde 

el primer voluntario transmite las instrucciones y el 

mensaje. Despu's el segundo al tercero, y así hasta -

llegar ál di.timo voluntario, el cual deberá escribir. 
\. 
.~ 

lo que haia fecordado de~ mensaje, y el coordinador -

colocará a un lado el mensaje original para compar&.!: 

lo. 

Duraci6n; 15 m~nutos. 
Puntos a tr~tar: 

- La influencia de la comunicaci6n en el estableci-

miento de relaciones interpersonales. 

- Las formas de oomunicaci6n (verbal, no verbal y es

crita). 

- La obstaculizaci6n del avance grupal como resultado 

de una comunicaci6n deficiente. 

Se retomará lo observado con el ejercicio para --

dar pauta a los ~untos que se tratar&n en esta sesi6n ' 

Duraci6n: 45 minutos. 

Material: El mensaje que se transmitirá, pizarr6n y gises. 

~esi6n 4: "Las negociaciones". 

Obj.: Que los docentes se den cuenta de c6mo la posici6n -

jer~rquica adoptada, puede bloquear o hacer tensa la 

comunicaci6n. 

Duración:

mente sale del vagón y entra simultaneamente un hom-
bre negro, a los pocos minutos sale del vagón una mu-

jer con un niño en brazos gritando y tras ella el hqg
bre negro con lametralla en las manos.

al escuchar el grito llega el supervisor del tren,
entra al vagón y se enceuntra un hombre muerto ¿Quién
mató al hombre?

Posterioemente se presenta la secuencia en donde
el primer voluntario transmite las instrucciones 3 el
mensaje. Después el segundo al tercero, y asi hasta -
llegar al último voluntario, el cual deberá escribir
lo que haya recordado del mensaje, y el coordinador e
colocará a un lado el mensaje original para compara;
10' M .

15 minutos.
Puntos a tratar:

- La influencia de la comunicación en el estableci--
miento de relaciones interpersonales.

- Las formas de comunicación (verbal, no verbal y es-
crita).

- La obstaculización del avance grupal como resultado
de una comunicación deficiente.

Se retomarå lo observado con el ejercicio para --
ar pauta a los puntos que se tratarán en esta sesión.

Duración:

Material:
Sesión 4:

Obj.:

45 minutos.
El mensaje que se transmitirá, pizarrón y gises.
"Las negociaciones". s
Que los docentes se den cuenta de cómo la posición --
jerárquica adoptada, puede bloquear o hacer tensa la

comunicación.



T~cnica: "Status". Se separa a los o'bservadores y se les da -

la indicaci6n de analizar la actitud de las parejas -

en las diferentes posiciones. Podrihi tomar nota si lo 

desean. 

Al resto ael grupo se les numera de dos en dos a -

formar parejas. En la primera parte se les pide a los 

número 1 que se sienten en el suelo, ya sea formando 

una hilera, círculo o cualquier espacio elegido. 

Los número 2 permanecerán de pie ante su compaI1ero 

La instrucci6n es: "platiquen con su pareja durante 5 

minutos. Cuando se diga tiempo los nWllero 2 se senta

rán en el suelo y los número l se pararán para conve! 

sar por otros cinco minutos. El tema de conversación 

será libre". 

Duraci6n: 10 minutos. 

Puntos a tratar: 

- La negociaci6n. 

- Los tipos de negociaci6n existentes {funcional o --

disfuncional). 

- La importancia de la negociaci6n en las relaciones 

interpersonales. 

Se retomará lo vertido en la expresi6n del grupo -

para dar pauta a los puntos que se tratarán en esa sesi6n. 

Duraci6n: 45 minutos. 

Material: Tarjetas y lápiz. 

Sesi6n 5: "El tra'bajo de grupo en una instituci6n educativa". 

Obj.: Qie los docentes autoreflexionen sobre el papel que -

tienen como grupo en las funciones de una instituci6n 

educativa. 

T6cnica: "El lazarillo". Se numera al grupo de dos en dos; de! 

Técnica:

Duración:

para dar pauta

Duración:
Material:

Sesión 5:

0bj.¦

Técnica:

"Status". Se separe e los observadores y se les da -
la indicación de analizar la actitud de las parejas -
en las diferentes posiciones. Podrán tomar nota si lo
desean.

A1 resto del grupo se les numera de dos en dos a -
formar parejas. En la primera parte se lee pide a los
número 1 que se sienten en el suelo, ya sea formando

una nilera, circulo o cualquier espacio elegido.
Los número 2 permanecerán de pie ante su compañero

La instrucción es: "platiquen con su pareja durante 5
minutos. Cuando se diga tiempo los número 2 se senta-
rán en el suelo y los número 1 se pararãn para conveg

sar por otros cinco minutos. El tema de conversación
será libre".
10 minutos.

Puntos a tratar:
- La negociación.
- Los tipos de negociación existentes (funcional o -

disfuncional).

- La importancia de la negociación en las relaciones
interpersonales.

Se retomarå lo vertido en la expresión del grupo -
a los puntos que se tratarán en esa sesión.
45 minutos.
Tarjetas y lápiz.
"E1 trabajo de grupo en una institución educativa".
me los docentes autoreflexionen sobre el papel que -
tienen como grupo en las funciones de una.inetitución
educativa.

“E1 lacarillo". Se numera al grupo de dos en dos; dog

L.



pu's se hacen dos hileras (con los unos y con los --

dos). La hilera nmnero dos har~ el papel de ciego y -

los ndmero 1 el de lazarillo (por parejas). Posterio~ 

mente se invierten los papeles. Esta dinámica se pue

de efectuar en completo silencio o dando oportunidad 

a que el lazarillo hable y vaya dando instrucciones -

verbales a su ciego a lo largo del recorrido. 

Duración: 15 minutos. 

Puntos a tratar: 

- Les funciones del grupo docente en una instituci6n 

educativa. 

- La responsabilidad del grupo docente para que se -

lleven a cabo adecuadamente. 

- Razones p,or las cuales las relaciones interpersona

les influyen en la ejecuc16n de sus funciones. 

El compromiso que tiene la instituci6n educativa con 

la comunidad. 

Estos puntos se expondrán al grupo retomendo la 

informaci6n (vivencias), con la implementaci6n de la t'cnica. 

Du.raci6n: 45 minutos. 

Material: Vendas o mascadas. 

Sesi6n 6: "Evaluación". 

Obj.: Qlie los docentes expresen si sus expecte_tivas con -

respecto al curso fueron cumplidas o no • . 

Puntos a tratar: 

El objetivo del curso. 

- Expec~ativas del coordinador. 

Expectativas del grupo de docentes. 

DU.raci6n: 30 minutos. 

T'cnica: "Yo te regalo". El grupo se colocará sentado en c!r--

pues se nacen dos hileras (con los unos y con los ---
dos). La hilera número dos hará el papel de ciego y -
los número 1 el de lazarillo (por parejas). Poeterio;
mente se invierten los papeles. Esta dinámica se pue-
de efectuar en completo silencio o dando oportunidad

a one el lazarillo hable y vaya dando instrucciones -
verbales a su ciego a lo largo del recorrido.

Duración: 15 minutos.
Puntos a tratar:
- Las funciones del grupo docente en una institución

educativa.
- La responsabilidad del grupo docente para que se --

lleven a cabo adecuadamente.
- Razones por las cuales las relaciones interpersona-

les influyen en la ejecución de sus funciones.

- E1 eemprømieo que tiene 1a institución educativa con
la comunidad.

Estos puntos se expondrán al grupo retomando la
información (vivencias), con la implementación de la tecnica.

Duración: 45 minutos.
Material: Vendas o mascadas.
Sesión 6: "Evaluación".

Obj.: Que los docentes expresen si sus expectativas con --
respecto al curso fueron cumplidas o no.
Puntos a tratar:
- El objetivo del curso.
- Expectativas del coordinador.
- Expectativas del grupo de docentes.

Duración: 3G minutos.

Técnica: "Yo te regalo". El grupo se colocará sentado en cír-



culo. Je le pedirá a cada miembro que tome una tRrje

ta, cuidando que no sea la que tiene su nombre. La ia 
tenci6n es que escriban algo positivo dirigido a la -

persona cuyo nombre le toc6. Al terminar todos de es

cribir entregarán al compúilero designado un abrazo 1 

l f t . rjeta con su regalo. Esto se hará al centro del 

círculo y, una pareja a la vez. 

La implementaci6n de sta t~cnica se hará para --

dar fin a este curso, con el objeto de que cada integrante se lleve 

algo satisf2ctorio o agradable del grupo. 

D\lr3Ci6n: 30 minutos. 

ti; bterial: Tarjetas ....: on los nombres de los participantes, una -

c ~ja o bolsita, wia lista de nombres. 

;., e pretende que cada una de las sesiones citadas anteriormente 

tengan ' lll8 ciuraci6n de 1 hora cada una, a excepción de la .Jrimera -

que se pretende dure l hora 15 minutos. Además, el número ae sesio~ 
nea estará sujeto a las inquietudes del grupo, esto es, si en un mo

mento dado se pide abarcar 0 profundizar sobre un tema determinado -

en la programaci6n, o algún otro que no este contemplado y sea de -

inter~s general por los miembros del grupo. 

culo. se le pedirá a cada miembro que tome una tarje-
ta, cuidando que no ses la que tiene su nombre. La ig
tensión es que escriban algo positivo dirigido a la -
persona cuyo nombre le tocó. Al terminar todos de es-
cribir entregarán al compañero designado un abrazo y

la t rjeta con su regalo. Esto se hará al centro del
círculo y, una pareja a la ves.

La implementación de sta técnica se hará para --
dar fin Q este curso, con el objeto de que cada integrante se lleve
algo satisfactorio o agradable del grupo.

Duración: 30 minutos.
naterial: Tarjetas con los nombres de los participantes, una --

caga o bolsita, una lista de nombres.

ee pretende que cada una de las sesiones citadas anteriormente

tengan una duración de 1 hora cada una, a excepción de la primera --
que se pretende dure 1 hora 15 minutos. Además, el número de sesio-
nes estará sujeto a las inquietudes del grupo, esto es, si en un mo-
mento dado se pide abarcar 9 profundizar sobre un tema determinado -
en la programación, o algún otro que no este contemplado y sea de --
interés general por los miembros del grupo.



PADRES DE FAMILIA. 

Obj. General: Que al finalizar el curso los padres conozcan la 

influencia del grupo familiar sobre el desarrollo 

de le:. person~üide.d del nifto, así como los facto

res que influyen en su rendimiento acad6mico. 

T E M R I o 

gesi6n 1: "He1Pci6n padres-hijos". 

Ob~: Crear un espacio de reflexi6n entre los padres de fa

milia acerca de sus relaciones con sus hijos y, el -

tipo de comunicaci6n existente. 

Presentaci6n del coordinador y el grupo mediante la t'cnica 

"Presentaci6n de cerca", la cual consiste en que los asite~ 

tes formen un c!réulo y digan su nombre y el de las perso-

n13 s que le anteceden. 

Duraci6n: 15 minutos. 

T'cnica: "Comunicaci6n en uno y doble sentido", se pedir' un -

voluntario al que se le dar':.:~un dibu~o cuya descrip

oi6n deberá hacer sl grupo. Cada miembro del grupo d! 
bujará en una hoja blanca el dibujo que el voluntario 

describir,, no permiti6ndoseles hacer preguntas. La -

descripci6n tendr4 una duraci6n de aproximadamente 10 

minutos. Posterioemente, les Gerá descrito otro dibu

jo con la condioi6n de que pueden hecer las preguntas 

pertinentes para una mejor ejecuci6n ,del dibujo. 

A continuaci6n se le pedir' al grupo exprese c6mo 

PADRES DE FAMILIå.

Gbj. General: Que al finalizar el curso los padres conozcan le
influencia del grupo familiar sobre el desarrollo
de la personalidad del niño, así como los facto-
res que influyen en su rendimiento academico.

T E M A H I 0

Sesión 1: "Relación padres-hijos":

Obi: Crear un espacio de reflexión entre los padres de fa-
milia acerca de sus relaciones con sus hijos y, el --
tipo de comunicación existente.

--- Presentación del coordinador y el grupo mediante la técnica
“Presentación de cerca" la cual consiste en oue los asiten

tes formen un círculo v digan su nombre y el de las perso--
nas que le anteceden.

Duración
Técnica

15 minutos.
"comunicación en uno 3 doble sentido", se pedirá un -
voluntario al que se le darógun dibujo cuya descrip-
ción deberá hacer al grupo. Cada miembro del grupo di
bujarå en una hoja blanca el dibujo que el voluntario
describiró, no permitióndcseles hacer preguntes. La -
descripción tendrá una duración de aproximadamente 10
minutos. Posterioemente, les será descrito otro dibu-

jo con la condición de que pueden hacer las preguntas
pertinentes para una mejor ejecución del dibujo.

3 continuación se le pedirá al grupo exprese cómo



Se hace pasar a los voluntarios, con los ojos ven

dados 1 se les pide que lleven a cabo su terea en el 

pizarr6n. 

Du.raci6n: 10 minutos. 

Puntos a tratar: 

- Comunicación unilateral. 

- Manejo de la coerción. 

- Efectos sobre la conducta del niño. 

- Efectos sobre su rendimiento escolar. 

Duraci6ns 40 minutos. 

Material: Vendas, mescada.:s, gises, pizarr6n y una campana o tim -
bre. 

Sesi6n 3: "La autoridad paterna". 

Obj.: Que los padres aprendan a aprovechar su situaci6n de 

autori.dad con el niño para ayudarle a su desarrollo, 

sin llegar a abusar de ella. 

T6cmica: "Pl&tica parados y sentados". Se forman parejas, asi¡ 

n!ndole diferente rol; uno sentado 1 otro parado. Se 

les pide que platiquen con sus parejas acerca del te

ma ¿me gusta mandar o que me manden? durante 5 minu-

toe. Concluido el tiempo se pide que se inviertan loa 

papeles en cada pareja, y conversen entre sí otros -

cinco minutos m&s. 

Puntos a tratar: 

El autoritarismo. 

- La función de los padres en la educaci6n de sus hi

jos. 

Sesi6n 4: "Premios 1 ,castigos". 

Obj.: Que los padres conozcan la forma de manejo de contin
gencias adecuado para controlar o modificar la condug, 

Duración:

Duración:
Material:

Sesión 3:
Ubj.:

Tódnice:

Sesión 4:
0bj.:

se hace pasar a los voluntarios, con los ojos ven-
dados y se lee pide que lleven a cabo su tarea en el
pizarrón-

10 minutos.

Puntos a tratar:

- Comunicación unilateral.
- Manejo de la coerción.
- Efectos sobre la conducta del niño.
- Efectos sobre su rendimiento escolar.
4D minutos.
ïendas, mascadas, gises, pizarrón 3' una campana o tig
bre.
"La autoridad paterna".

Que los padres aprendan a aprovechar su situación de
autoridad con el niño para ayudarle e su desarrollo,
sin llegar a abusar de ella.
"Plótica parados y sentados”. Se forman parejas, asig
nándole diferente rol: uno sentado y otro parado. Se
les pide que platiquen con sus parejas acerca del te-
ma ¿me gusta mandar o que me manden? durante 5 minu--
tos. Concluido el tiempo se pide que se inviertan los
papeles en cada pareja, y conversen entre si otros -
cinco minutos más.
Puntos a tratar:
- El autoritarismo.
- La función@ los padres en la educación de sus hi-

joe.
"Premios y_castigos". .

Que los padres conozcan la forma de manejo de contin-
gencias adecuado pare controlar o modificar la condug



ta del niño. 

T6cnica: "Dibujo secreto". Se les reparte a cada uno de los -

miembros del grupo una hoja de papel 1 un lápiz. Se -

les indica que deben realizar un dibujo entre todos, 

paro que cada uno iba a empezarlo poniendo la cabeza 

y el nombre de lo que quieren re8lizar. Se les indica 

aue entre todos van a completar los dibujos pero sin 

h<blar y que cuando terminen de empezarlo, lo rolen -

a la derecha doblándole la parte que realizaron para 

cue no sea. visto por la persona que se encuentre jun

to. Solamente deben quedar descubiertas dos líneas -

que ~yuden a continuar el trabajo. Una vez nue son 

rotados los dibujos , 'stos se abrirán para ver el r! 

sultado • 

.:>e pedirá a cada uno de los miebros del grupo co

menten la actividad, basándose en los dibujos obteni

dos. 

Duraci6n: 20 minutos. 

Puntos a tratar: 

Manejo de contingencias en problemas de conducta. 

- Manejo de contingencias con respecto al rendimiento 

escolar. 

Material : Hojas de papel y lápices. 

Sesi6n 5: "La educaci6n del niño". 

Obj.: Que los padres conozcan la diferencia entre instru--

cci6n y educaci6n, y el papel que desempeñan en cada 

una de ellas. 

T~cnica: "Los esbozos". Se formarán grupos, cuyo námero de in

tegrantes va a depender de la asistencia de los padree 

A cada equipo se le dará wia hoja (tamaño rotafolio)-

Técnica:

Duración:

Matêrialz

Sesión 5:
Obj.:

Técnica:

ta del niño.

"Dibujo secreto". Se les reparte a cada uno de los --
miembros del grupo una hoja de papel y un lapiz. Se -
les indica que deben realizar un dibujo entre todos,
paro que cada uno iba a empezarlo poniendo la cabeza
3 el nombre de lo que ouieren realizar. Se les indica
cue entre todos van a completar los dibujos pero sin
nablar y que cuando terminen de empezarlo, lo rolen -
a la derecha doblåndole la parte cue realizaron para
cue no sea visto por la persona que se encuentre jun-
to. Solamente deben quedar descubiertas dos lineas --
due ayuden a continuar el trabajo. Una ves nue son --
rotados los dibujos , óstos se abrirán para ver el rg
sultado.

de pedirá a cada uno de los miebros del grupo co-
menten la actividad, basándose en los dibujos obteni-
dos:

20 minutos.

Puntos a tratar:
- Manejo de contingencias en problemas de conducta.
- manejo de contingencias con respecto al rendimiento

escolar.
Hojas de papel y lápices.
"La educación del niño".
Que los padres conozcan la diferencia entre instru--
cción y educación, y el papel que desempeñan en cada

una de ellas.

“Los esbozos". Se formarán grupos, cuyo número de in-
tegrantes va a depender de la asistencia de los padres

A cada equipo se le dará una hoja (tamaño rotafolic)-



donde se habr~ trazado con anterioridad 3 ó 4 l!---

neas o formas muy vagas. Se les dará la instrucci6n -

de que inspirándose en los elementos trazados creen -

una obra que deje entrever su imagineci6n. Al concluir 

todos los equipos su obra, la mostrarán al resto del 

tru.po. Se pedirá a cada uno de los miebros del grupo 

comenten la actividad basándose en los efectos de la 

cooperaci6n. 

Duraci6n: 20 minutos. 

Las expresiones sobre la cooperaci6n que viertan -

los miembros del grupo servirán como base pare r-esaltar la importan

cia de la coopere.ci6n entre padres y maestros para la correcta edu-

caci6n a.el ni.O.o. 

Puntos a tratar; 

- la instrucci6n. 

- La educaci6n. 

- El papel de los padres en la educaci6n. 

- El papel de los maestros en le educación. 

Duraci6n: 40 minutos. 

Material: Hojas tamaño rotafolio y marcadores. 

Se pretende que cada una de las sesiones citadas anteriormente

tengan una duración de 1 hora e/u. Además, el nÚQlero de sesiones es

tará sujeto a las inquietudes del grupo, esto es, si en un momento 

dado se pide abarcar o profundizar sobre un tema determinado en la 

programación, o algún otro que no este contemple.do y sea de inter6s 

general por los miemb~os del grupo. 

donde se habrán trazado con anterioridad 3 0 4 lí--
neas o formas muy vagas. Se les dará la instrucción -
de que inspiróndose en los elementos trazados creen -
una obra que deje entrever su imaginación. Al concluir
todos los equipos su obra, la mostrarán al resto del

grupo. Se pedirá a cada uno de los miebros del grupo
comenten la actividad basándose en los efectos de la
cooperación.

Duración: 20 minutos.
Las expresiones sobre la cooperación que vierten -

los miembros del grupo servirán como base para resaltar la importan-
cia de la cooperación entre padres 3 maestros para la correcta edu-
cación del nino.

Puntos a tratar:
- la_instruccìón.
- La educación.
- El papel de los padres en la educación.
- El papel de los maestros en la educación.

Duración: 40 minutos.

Material: Hojas tamaño rotafolio y marcadores.

Se pretende que cada una de las sesiones citadas anteriormente-
tengan una duración de 1 hora cflu. además, el número de sesiones es-
tará sujeto a las inquietudes del grupo, esto es, si en un momento -
dado se pide abarcar o profundizar sobre un tema determinado en la -
programación, o algún otro que no este contemplado y sea de interós
general por los miembros del grupo.



TEMARIO JE CONF 2:1El~l.:a,.~ S A PAD:'.1E::> 

3esi6n 1: 

- Conferencia introductoria (Aspectos genera.les sobre la finali 

dad del curso). 

- Conferencia M~dica : 

a) Desarrollo pre-natal. 

b) Cuidados de la rnRdre. 

e) Importancia de la alimentación en el desarrollo del nifio. 

~) Desarrollo post-natal. 

Sesión 2: 

- El desurrollo desde una perspectiva psicológica: 

a) Las relaciones del infante con el medio ambiente. 

b) Desarrollo motor. 

e) Desarrollo verbal. 

d) Desarrollo Cognitivo. 

Sesi6n 3t 

- La importancia del ambiente social sobre el desarrollo de la 

personalide.d del niño: 

a) Desarrollo de la persona.lidad. 

b) Importancia de la relación madre-hijo. 

c) El papel del padre en el desarrollo de la personalidad del 

niño. 

d) La importancia de la educación familiar en el plano moral 

y sexual del niño. 

Sesi6n 4 'f 

- Posibles problemas que se pueden presentar en el desarrollo -

del niño: 

a) La mansturbación inf anjil. 

TEMARIÚ JE GONFEÉEHGIÉS A PADRES

Sesión 1:
- Conferencia introduotoria (Aspectos generales sobre la final;

dad del surso).

- Conferencia Médica;

a) Desarrollo pre¬natal.
b) Cuidados de la madre.

c) Importancia de la alimentación en el desarrollo del niño.
d) Desarrollo post-natal.

Sesión 2:

- El desarrollo desde una perspectiva psicológica:

a) Las relaciones del infante con el medio ambiente.

b) Dssarrollo_motor.

c) Desarrollo verbal.
d) Desarrollo Cognitivo.

Sesión 3:
- La importancia del ambiente social sobre el desarrollo de la

personalidad del niño:
a) Desarrollo de la personalidad.
b) Importancia de la relación madre-hijo.

0) El papel del padre en el desarrollo de la personalidad del

niño.
d) La importancia de la educación familiar en el plano mor¡1

IUy sexual del nino.

Sesión 4%

- Posibles problemas que se pueden presentar en el desarrollo -
del niño:

a) La mansturbación infantil.



b) Objetos de seguridad del infante. 

e) Entrenamiento esf!n~eriano. 

d) El niño egoísta. 

e) El niño miedoso. 

f) Los compañeros imagin a.!' ios del niño. 

g) La Z:gresi6n. 

Sesi6n 5: 
La utilización de: premio y castigo. 

a) La utilización del premio y castigo. 

b) Los castigos y el niño. 

e) Uno y varios hermanos. 

b) Objetos de seguridad del infante.
c) Entrenamiento esfínteriano.
d) El niño egoísta.
e) El niño miedoso.

f) Los compañeros imaginarios del niño.
g) La agresión.

sesión 5:
- La utilización del premio y castigo.

a) La utilización del premio y castigo.
1%'b) Los castigos y el nino.

c) Uno y varios hermanos.

 _
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