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1 N T R o D u e e l o N 

L~ presente investigación surge del intcré~ de Tcflexio

nar $ohrc la propin experiencia de trabajo, en la escuela pri 

maria, al principio corno Joccntc y posteriormente como inte-

grantc del equipo intcrJisciplinnrio de la Unidad para la Pr; 

venci6n de ln Rcprohnci6n Escolar, que funciona dentro de la

mi-f;.mn escuela pri;Ti;iria )' cuyo objcti\'o cs ,1tcndcr a los niñ('ls 

que prc~cntnn posibles problemas de fracaso escolar. 

Otro punto que resulté de gran interés, es la nccesidad

de comprL~nder ln renl idad cotidiana del fcn6meno del íracaso

cscol~r. nnali:anJo sus diferentes niveles, conccptualizacib

ncs, contradicciones y la forma en que se presentan. 

Finnlmcntc, se consideró conveniente elaborar una cvalu!_ 

ci6n d~l trnbajo r~ali:sdo por la Unidad para la Prevenci6n -

Je l~ R~prob~~ión Escolar (UPRE). 

L~~ experiencias obtenidas dentro del sal6n de clases me 

permitieron detectar la grave situaci6n de la escuela prima

ria. El rn.1(".c;.tro Je la l"!'cucl3. oficial, en muchas ocasiones -

s~ enfrenta a la falta de recur$OS econ6rnicos, materiales, d1 
dáctico~ e incluso te6ricos, al desinter6s y negli&encia de -

las aut~ridades escolsres. 



Por otra parte, los niftos presentan distintas ncccsida-

d~s e intereses q11c el mncstro dcl>e tomnr en cuenta para pla

nrur sus activlJndes y cunnJo se llega a disponer de ciertos 

rec1Jrsos, 6stos no responden n ln rcnlidaJ Jcl nifio mexicano. 

El prohl~mn se ncent6u cuando dentro del grupo escolar, el n! 

f\o no estd "nprendicnJo" lo dispuesto por el progrnma oficial, 

y SIJ Jesarrollo intelectual y afectivo se ven afectados. En

CH' tnómcnto C'l profesor se planten unn serie de preguntas co

mo lns SlG\li~ntes: ¿Por qué ~l nifio no np1·cndc? ¿qu6 está s~ 

cediendo? ¿d~nde está ln follo? ¿corno m9cstro, cudlcs son -

ln~ fnllns q11c pudiera estar prcscnt:indo?. Al no contar con

la informaci6n precisa pnrn rcsponJer a estos cucstionarnien-

to:>, imposihilitn el JC'tcrrninnr con exa..:tituJ las causas y 

las probnhles consecuencins del prohlcma, lo que en muchas 

("lcnsiones ~í" mnnifiC"sta i..·omo un :ltra:-o pcda~6gico 1 reproba

ción o JC'st'r(i6n. Sin cmbarj;o 1 c-.sto no s61o cst.' afectando 

nl nino, sino tnmhi~n a su cstr11cturn familiar y escolar. ra

:ones po1 l~~ que se acreccnt6 la ncccsidaJ de investigar al-

<l~ líl UPRt ~stns son signifi(ativ3S, y¡1 qt1e ahora no se trata 

tnn s6l~ Jt' Jctrctar al nlunno con pr~blemas, sino de interv! 

nir directamcntC' en la rcsoluci6n de ~st0s. con todas sus im

plicnci~nC"s, dC' nhí la ncccsid~J Je conocer la importancia de 

l~s alcances,. limitaciones Je mi pr0pis activida¿ c~mo espc

ci:i1i!'t!l., :rntt:" e-1 !cn6l!lL"'n=' de-1 fr~1cs::;o escolar. 



Es importante mencionar que la intcncidn del presente 

trnbujo no es dar una solución radical al problema, sino más

blcn tener una concepci6n amplia y clnrn de lo qué es, ya que 

éste no es un problemn inJividunl, sino mncrosocial. 

El interés por evaluar ol trabajo de la UPRE responde a-

1 n necesidad de conocer el nivel de efectividad que tiene, pa 

ra solucionar el problema de fracaso escolar ya que, dicho -

servicio se presenta como una alternntiva del propio sistcma

educativo para atender la citada problemática. 

Dentro de estn investigación el fracaso escolar es ente~ 

dido como el atraso pedsg6gico, es decir, que el nivel de co

nocimientos del ni~o ~stá por debajo de lo esperado para el 

grado que cursa, que haya reprobado o bien. desertado. Las -

cifras son alarmant~s yn que sólo SS de 100 niftos terminan su 

educacidn primnria en el tiempo previsto, 500 mil la abnndo-

nan anualmente r el 2\ de la poblacién en edad escolar no re

cib~ el servicio educativo. 

El problema se agudi;a cuanJo el ni~o no encuentra dcn-

tro de lo q~~ la ~scuel~ le prop~rciona un significado para -

su vida Teal es entonces cuando decide abandonarla. 

Diversos autores se hnn dedicado a investigar todo lo 

que se r~iiere al iracnso e$colar, en donde pode~os citar: 

lbarrola Solís (19:~). bu$c6 la relación entre el nivel soci~ 

ccon6mico r las posibilidades de tener acceso al sisteaa ese~ 

lar y el ~xito del nino dentro del mismo. :abara!n Bustaman-



ti." (1981) inv~stig6 la influc-ncia <lt! los problemas emociona

les sobre el uprovcchamicnto escolar. Martíne: (1988), estu

dió Rl Liccncin<lL• en EJucaci6n de Inadaptados e Infrnctorcs,

dentro del eql1jpo 111t~rJisciplinario de las Unidades <le Orie~ 

tnci6n Psicopl."'d:ic6gica. Hern/indc: (1988), analiz.6 la impor

tnncin de involucrnr n los pnJrcs de familia en la plancaci6n 

y cjccuci6n de actividnJcs para medir el problema de sus hi

jos. Nltfto: (1979) i11vcsti~6 el n6~ero Je niftos que abandonan 

ln escueln y las causas de tul abandono. 

En el presente- trabajo se enfocará el fenómeno del fraca 

so escolar desde una posici6n hist6rico-social. 

Esta tesis se conforma de cinco capítulas. que a conti

nuncicin se describen, para finalmente plantear los componen

tes del Discfto Je In lnvcstigaci6n. 

En el C9pÍtulo J: Teorías de ln [ducaci6n, se hace una

brev~ revisión Je varias corrientes cJucativas describiendo

su ori~ntaci6n, y l~ forma en que son utili:ados los conoc! 

mientes ql1C Je ellas se generan, con el objeto de conocer los 

proC~$OS, ~lementos y características que conforman dichas -

tecr!~~. nJe~ás idcntific3r su posición po1ítico-idcol6&ica,

en r~l3ci6n al ~istcnJ político en el que se desarrollan, de~ 

tro J~ ld sociología tenemos la funcionalista de la educación, 

en la traJici6n acadé~ica, la marxista de la educación y la -

sociología críti.:a. 

En el Capítulo ll; La Escuela Primaria en M6xico, se --



onnlizan Jas principales políticos educativas implantadas de! 

de 1930 y vigentes hasta nuestros días. Asimismo se muestra 

su tendencia general de crecimiento, asi como la fundamenta-

ci6n jurídica y pedagógico de éstas. Se anali:a también las

condicioncs de la ensenanza y cdmo se ha organizado el magis

terio, paro responder a dichas políticas. Finalmente, se ex

pondriín algunas de las problemáticas a que se enfrentan los -

niftos en edad escolar, con la finalidad de tener un amplio C~ 

nacimiento del desarrollo y situación que aqueja a la ninei -

en nuestro país, reconociendo sus características, necesida-

des y su problemática actual. 

Dentro del Capítulo 111, Fracaso Escolar; se presentan -

lns distintas explicaciones que se han dado al fracaso esco

lar, contrastando para su an4lisis factores biol6gicos vs. -

factores sociales, individuo vs. escuela y sentido amplio vs. 

sentido restringido. Además se describen algunas investiga-

clones en relaci6n a la escuela primaria y el fracaso escolar. 

Se anaii:an las diversas posturas te6ricas en relación al fr~ 

cnso escolar, c6mo lo definen, qu~ relaciones establecen. qu6 

('dUcAcionc-s se proponE."n 1 con el prop6sito de retomar la m's -

adecuada a las expectativas planteadas. 

En el Capítulo IV, Fracaso Escolar. lntel igencia y Pers~ 

nalidnd, tiene como objetivo el reconocer la relaci6n del fr! 

caso escolar y los procesos de inteligencia y personalidad. -

Se plantea ademds la rolaci6n que se da entre fracaso escolar 



un rducnndo, 1..<s.tt.' tclhlr.i m:lyorcs posibilidad<"~ <le fracaso es

colar. 

2. las carncteríst1cas ps1col6gicas de la pobl3ci6n cs

tu<lidJu 5~TA un i~portnnt~ preJi~tcr Je su fracaso escolar. 

3. El lr4b~jo rc3lizndo en lns UnidaJes para la Preven

ción J~ la llcprobnc16n l~colar, disninuiri significntivamentc 

el riesgo da frnLa~o cscolnr en la poblaci6n correspondiente. 

As1rn1smo, se Jcscr1ben \ds ~ar3ctcrí~ti~3~ Je la pobl! 

ci6n y sa d~fincn <le mnncra operacional las varinhlcs, se de~ 

críb~ ~1 proced1mi~11to por el c11nl se obtuvieron los Jatos, y 

se menciona la formn y estructura d~ los in~trumcntos utili:~ 

Jos. Por óltimo se anali:.tn los rcsl1ltAd0s, J~nJosc a cono

cer las conclusiones a que se llcgd. 

Los rest1ltados Je la present~ investi&aci6n tienen la p~ 

sibiliJnJ Je aplic5rsc en la rcoricntnci6n del trabajo de 

UPR.E y.a qut", como lo demuestra. la forrns en que han venido op~ 

rando, no contribuyen si~nificativamentc a prcvc11ir el fraca

so csc~lnr, jcst~cando la convenie11ci~ Je rcali:ar un segui

mi~nto con la poblacicin UaJ~ Je 3lta para ~onocer $U poste- -

rior dt"s~rrollD c5colsr. 

Al!~ conclusiones 3 qu~ s~ lleg6 Jestscan: las distin·

ta~ posturas te5ricn$ conllevan un contenido político, social 

~ id~ol~~ico; se c1~~1ficun en: a) lns qu~ r~sp~ndcn a inte-

rr~cs de l& clase Jo~inantc y b) las que responden nccesi-



y Jos procesos psicol6g,icos, n.~ali:nndo una rcvisi6n tc6rica

Jc lns principnles posturas que pretenden explicar cada uno -

de estos factores, destacando que tales relaciones se dan cn

un marco socio-político, en donde el individuo va a estable-

cer el tipo de relaciones sociales que la misma sociedad le -

permita, hncicndo hinca.pi~ que no es el ni1i.o el único que es

tá pr~sentlnJo problemas con el fenómeno del fracaso escolar, 

él es tnn s6lo el slntomn de q11c algo no funciona. 

El Capítulo\'¡ Instituciones Encargadas de Prestar sus -

Servicios para Abatir el Fracaso Escolar, tiene como objetivo 

conocer las principales acciones que se realizan para nbatir

cl fracaso a través de distintas instituciones, haciendo énf! 

sis en el servicio que prestan las Unidades para Prcvenci6n 

de la Reprohaci6n Escolar, las cuales son implementadas por 

la Secretaría de Educaci6n Primaria, anali:ando su forma, fun 

cienes~ objetivos, etapas de trabajo, las características de

la población que atiende, alcances y limitaciones. 

Tomando en cuenta la informlci6n recabJda y los recursos 

di5poniblcs se conform6 el discfio de la investigaci6nt tcnie~ 

Jo éste corno objetivo: conocer las posibles relaciones que -

existen entre situaci6n social, aspectos psicol6gicos y frac~ 

so escolar en la poblaci6n estudiada y a partir de estos da

tos evaluar el trabajo de UPRE. 

Pl3nt~~ndosc las si¡uicntcs hip6tesis: 

1. Mientras ~enos fJvorecida sea la situación social de 



Lo~ características institucionalc5: Estructura organii! 

tiva dr curActcr verticnl, plan de estudios, donde no hay po

sihilidnd a~ partic1p3ción Je los profesores ('n la cstructur~ 

cidn del mi~rno, tipo Je evnlunc16n, incstnb1liJaJ ccon6rnica y 

~oci~l de los m~estros, son factores que influyen ncgativame~ 

tr ~n el fcn6mena Jel fracaso escolar, por lo tnnto se consi

<lerR conv~nientc que Aspectos dcbcrjn nbordarse en futuras i~ 

-- f;n el Ít:'n6Dcno .:!el fracl\SO escolar se plasr.ian las dif~ 

Tencias de ln clase so~ial 1 puesto que al valorar a los estu

diantes n pnrtir de narmas establecidas por la institución -

l"!J\lcttt iva 1 ~lUf' representa los intereses de la .:lnsc dominante 

~r selecc10na A lo~ ~ás favorecidos a través de la meritocra-

t.:l!I.. 

-- Se CC\ncibe a ln inte-li¡;cn.:in má~ que corno una facultad 

e1¡ ~í, CC\tnO \ln p1od\1cto Je la reln~i6n d ial~ct ics entre her e!! 

ciR y ~1 mcJto, es decir, entre el ho~bre y el medio 5ocial,

rrlsci6n 4ue $C da a l~ J3r~o de S\1 desarrollo. 

- ln per~on~lidnd se concibe co~o un producto del desa-

rr~llo hi~t6ricc-social ont~~~nico ¿el hombre, ln personnli-

~ad se 1c~r~duce, se cr~a r~r l~s relaciones sociales que es

tablece el inJi\'idu~ ~n su ac~ividsd y no por la naturale:a -

propia Jel $ujrt~. 

- La irnplrtt.t"nt.aci6n de- pro~·ec.tos psra abaU.1· los índices 

de r~probaci6n., es tan 5-Ólo una just.ifi..:.ación del gobierno p~ 



rn dnr valide: n su pnrticipnci6n en el problema, sin cucsti~ 

nar ni comprender la cfcctividaJ del sistema de cnseñan:.a bá

sicn pues en muchas ocasiones no prcvit~nen y mucho menos rem~ 

dian el frncnso cscolnr. 

En el cnso específico de las UPRt, pretenden que soluci~ 

nen la problemática sin proveerlo~ de los recursos necesarios 

pn1·n su labor, tnl purccc qu~ con el mínimo Je recursos, pie~ 

san obtener program:\s. máximas. 

-·El aspecto psico16gico puede ser un aporte valioso cn

estn prohlc~áticn 1 sin embargo, no se deben olvidar las ra!-

CC'S J.cl probll'm;¡, del fracaso cscols.r, que son factores de ti

po socinl, político y educacional, sino se tomaran en cuenta-

6~tos, y el snálisis iuera purJmcnte psico16gico esto de pocb 

ccmtribuirÁ a comprt:"nJcr o tl'~ltar d<' remediar el fracaso csco 

131·. 

Finnlmcntr. es importante ~cncivnar que falta mucho por

invr-::.tii:tif c-n ('} aspt~ctCI ('Jucat i\'o, y rnas aún en lo que res

pcct~ a fracaso cs,o13T, considerando además lo difícil que-

1·~sult6 obtent.~r infcrm.!.\ci6n, ya que ésta es escasa y en ocs

s.icmcs la oht\'nida no es difundida adccus.damentc, incluso la

que S(' ds al interior d~l propio sistema educativo. 



CAPITULO 1 

TEORIAS DE EDUCACION 

Ocntro de cualquier sociedad el fenómeno educativo es -

parre importnnte de ésta; para pod~r nbordar el tema de cduc! 

ci6n es necesario nnuli:nr todas lns implicaciones, víncula

cinncs y procesos que Jo conformanl además de ubicarla en el 

marco sociopol!tico y ccon6mico en que se ha dcsarrollaJo. A 

través de ln rcvisi6n bib1iogr6ficn renli:ada se cncontr6 que 

exlst~n diferentes posiciones tc6rico-mctodo16gicns, avaladas 

por Jistintos autores, éstos n su ve: han tratado de explicar 

el fcn6mcno Sociedad-~ducnción, partiendo de su formnci6n -

ldeol6sicn, pol{ticn y cultural. Cnbe mencionar que el obje

tivo del prc~ente capítulo es el presentar de manera breve, 

algunas corrientes educativas, anali:ando y describiendo su -

posición u orientuci6n, y en que formn se utili:an tales con2 

cimientos, ya sen para tratar de controlar la situaci6n so

cial, o pnrJ tratar de transformar las relaciones sociales. 

Sin embarso, las Jivcrsas po,icioncs se toman como una -

serie de hip6tesis parn el estudio del papel ideológico que 

ha jugado la sociología de ln educación en el conocimiento de 

lo~ prohlemas sociopedng6gicos. Se dice que se tornan como 

una serie de hip6tesis, porque no ~e consideran como realida· 



des tcr111in;i.1As, ndem,1f'. son motivo de múltiples inYcstigacio-

nes y estudio~ qu~ trat:in de comprobar o rechazar los postul! 

dos que plantean. 

Para este primer capítulo se presenta unn breve rcscfia · 

Je la forma en que están conformadns las distintas corrientes 

destacando: la sociología funcionulista de ln educación, la -

sociolo~ía Je la cducaci6n en ln tradición académica, la so

ciología mnrxistn de la educaci6n, el a11dlisis y críticas y

la ~it11nci6n de los pa{ses dependientes con respecto a la so

clopedngogía dominante. 

Con el presente nn~lisis se pretenden conocer los clcme~ 

tos tc6ricos para poder comprender el fcn6m(•no educativo, con 

toda~ sus implicaciones, necesidades y vinculaciones. 

l.l. LA SOC!OLOG!A FUNCIONALISTA DE LA EDUCACION 

La presente corriente fue llamada también la de la soci~ 

log!a de las rclacion~~ interp~rsonales. tiene sus base~ en

el estructural -funcionalisno de Robert Merton y Tlacott Per

sons (1957). La problemática ~ira en torno 3 los conceptos -

fundamentales de norm3s, valores y roles. En este sentido la 

preocupaci6n Je la cJucnci6n se remite a los factores de int! 

riori:nci6n de normas y lenguajes, mecanismos de recompensa

snnc16n, nd<.'cunci6n íinc.s- meJ1os, tcari-1 c:xpcctnti\':t de los 

roles, las motivaciones, el det<Crnin1srno social)' 1.:i co\'ili-· 
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dnd social. Bs decir, que en el estudio de la educación pre

domina la socializaci6n y ln adaptación nl medio y el papel -

de los sistemas educativos bajo las condiciones de cambio ob-

scrvndas en la sociedad moderna, (Cuadro 1). 

AAALISIS DE LA 9'.lCIOl.OGIA Ftt>ClrnAL!S!'A DE LA EDUO\CICN 

INDIVIDUOS 

SISTEMAS SOCIALES 

SISTEMAS CULTURALES 

SOCIEDADES TOTALES 

EXPERIMENTAN 
NECESIDADES 

QUE SON SATISFECHAS A 

TRAVES DE 

QUE CONTROLAN 

Y PRODUCEN 

PUEDEN RESULTAR EN: 

ESTRUCTURAS 

PROCESOS 

LA ACCION 

CONSECUENCIAS 

EQUILIBRIJ 
SUPERVI\'ENCI_; 

DESEQUI LlBRIO, 
CA~!BIO 6 . 
ADAPTACION 

CUADRO No. 

DE ••• 

ADAPTACION 

ll\TEGRACION 

LOGRO DE OBJETIVOS 

f>IANTE);Hl!ENTO DE 

PAUTAS DE CONTROL 

ROLES 

NORMAS 

VALORES 

FUNCIONES 

DISFUNCIONES 

NO FUNC!ON 

MANIFIESTAS 

LATENTES 

DESEADAS 

NO DESEADAS 

ANTICIPADAS 
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De donde las normas, valores y lenguaje, etc., se descri 

ben en rclnci6n con la estructura, proceso y sus determinan

tes normativas e instituciones. (Cuadro 2). 

!NTERIOR!ZACION DE NORMAS DESDE EL PUNTO DE VISTA 
DE LA SOCIOLOGIA FUNCIONALISTA 

NORMAS 

CREHNCIA Y 

VALORES 
SOCIAL! ZAN/INTERNA· 
CJ Ol\ALI ZAN E Jl(ST! • 
TUC!ONALJZAN 

C/CONTROL EN/PROCESOS 

CONCIENCIA 
COl.tCTIVA 

CUADRO No. Z 

DE LA AC· 
CJON EN· FIJACION 

SISTEMAS OBJETOS 

SOCIALES 
SELECCION 
MEDIOS 

CREACJON 
MEDIOS 

EN/JNSTITUCJONES 
(EDUCACION) 

ADAPTACJON AL MEDJO Y 
ROLES Y CONDUCTAS QUE 
LA SOCJEDAD REQUIERE 

DE 

DE 

DE 
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ne lo qut.• so dcspr .. •ndt' que el funcionalismo en cuanto se 

refiere a la sociología de la educación considera el auto~an

tcnirnicnto corno el problema fundnmcntal de los sist~mas soci~ 

les. Sin cmbnrgo, a fin de mnntcncrsc a sí mismo, ·el siste

ma .. 1cbc resolver lns necesidades funcionales que incluyen: 

1) Satisfacer las nccesid~des mínimas de una producción 

suiicientc de ln población; 

2) Contar con un mínimo de apoyo y motivación por parte 

de los miembros, de modo que las tareas o roles re

queridos puedan ser logrados; y 

3) Proveer clcmcntos educativos-institucionales para -

l n produce i6n de recursos cultura les que permitan la 

soluci6n de lvs problemas. 

El conc.cpto de necesidad es primordial en el funcionali~ 

mo. Si ln ne~esid~d no es satisfecha de al¡Ún modo, se prod~ 

cir5n consccucnci~s disfuncionalcs para el sistema. Esto si¡ 

nifica qhe- su equilibrio se YC'T<Í perturbado, por lo que son -

indispensables dos requisitos básicos para la actividad cent! 

nuada y estable de todo sistema social; la integración y adaE 

t ac-i6n y el logro de fines a través del niant.enir.iiento de pau

tas de contr~l J~ tcn~iones esenciales. 

Tal situaci6n requiere d~ un papel i~portante del sis~e

ma educacional, coroo scnerador de creencias, valores y normas 

de sus miembros, ccns.tituyendo el foco central en el control-



-6-

de ln ncci6n social qt1e se rnnnific~tn a trav6s de patrones -

institt1cionnl i2ados en los procesos sociales. (Jiméncz, 1981). 

En Am~rica Latina, el estructural-funcionalismo tuvo y -

tiene una gran cantidad de representantes y seguidores (Lip

sct, li.lvinghurst) qui~ncs han definido a la educación como -

"la trunsmisi6n por partt! de una generación adulta a una gen~ 

ración joven, Je la cultura n fin de asegurar el mantenimien

to d~ ln trnJici6n e incrementar la cohesión social'', (Vasco

ni, 197?). Con esto ls clase escolnr es tratadn como agencia 

de socinli:nci6n que tiene como función, seleccionar y sobre

todo promover a los más capaces, teniendo como objetivo estu

diar los dcscqt1ilibrios fundamentales que se dan entre la so

cicdnd y ln cducnci6n. 

Despu~s de ln década de los cincuentas. otros autores 1! 

tlnonmcricuno~ siguieron igualmente tal línea de pensamiento, 

entre ellos d~stacan: Jos~ Medina Echevcrría, Gino Gcrman1 y

Florcstán Fernántlc:. 

Uichos autores se inscriben en la 6ptica de lo que se -

llam6 la "~C'Ciologín C1cntífica 11 de la CE.PAL. 

Los soc16logos de la CEPAL consideraron cuatro supuestos 

para explicar sus teorías sobre el Jesarrollo: 

1) El proceso hist6rico es lineal. Desarrollar signifi

c~ ir píl5nndo por diversa~ ctnp3f p3T3 orientarse hacic metas 

gcncral~s y universales que se traducen en el progreso del --
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homhrt.• y lra soc..~icdn .. 1. Distinguen cnton..:.t.•s, entre puíscs trn

dicionnlcs, modernos, menos indust.rinli:ados y más industri3-

l i::.1ulos. 

i) Los pníscs en vias de Jcs3rrollo ir5n modernizjndose

cn la mcdirln en qu" sup~rcn ctapos y resuelvan determinados -

obst,culos (ccon6rnicos, políticos, culturnle5 e instituciona

los). 

3) Lxistc un c1.mjunto de m('cani!'.rno~ y procedimientos ec~ 

n6micos, palíti.cos, culturales y humanos que pueden y deben -

usarse en la plnncaci6n adecuada para impulsar el desarrollo, 

es decir rncionnli:ar el uso de lps recursos materiales y hu

manos parn o\,te11er los metas npuntndns, 

.\) Es nt.'Ct~sariu contar con un fundnrnC"nto ideológico quc

encauce la \•oluntnd nacionnl de los diferentes países de la -

región de lns tsrens del d~snrrollo. 

Así Ech~vcrr!=i (1963), considera a ls educación como una 

in\'ersi6n desde la pcrspectint de su financiamiento y desde -

la pcrspcctiY~ Je cvit~r los desrerdicios, aspectos que se 

inscribrn en los supue~t~~ do$ y tres de los soci6logos de la 

CEPAL. (l9ó3) 

Parn fa:ht•vcrr!a (1963) la t•ducaci6n es el "instrul!lento -

df" pr~~reso tEcnico: l=t eJucaci6n es un medio de selecci6n y-

as~ctl~D socíal; rornrc y quiebra lo~ estados tradicionales y -

abre l:1s rut~rtas de un rápido dinar.iis.no en la motivilidad so-
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cial 11
• (Referido por Jirnénc: 1991) Y continúa sei\alando que: 

''In escuela es el m6ximo cnnali:aJor de las aspiraciones y e~ 

mo un mecanismo Jistribuidor, a la larga de posici6n social 11
, 

(Referido por Jiméncz, 1981). 

tn conclusi6n, tn11to para 111 CEPAL como para Medina Ech~ 

verrfn, uno de los caminos más importantes para que los pal~

scs en v{n5 Je desarrollo se modernicen y superen etapas para 

llc&nr s ser inJ11striali:ados es la educación. Otro de los 

t6picos que enfatizan es la planenci6n misma que se concibe 

como ln rncionnli:Rci6n de recursos materiales y humanos, con 

los objetivos d(' rficacia y productividad para el desarrollo

rcgionnl (ref('rido por Jim6nc:, 1981 ). 

fle mnnern que, no es rato que los teóricos latinoameric!_ 

nos d~ la tendencia estructural-íuncionalista, y entre ellos

la CEPAL y Medina Echcverría, consideren también como punto -

de partida el plano de las necesidades educativas una triple

Jimcnsi6n: 

n) nccesidadrs determinadas por la estructura econ6mica; 

b) nec~sidades exigidas por la cohesi6n social; 

e) necesidades deriv~Jas del ideal educativo, en donde

el patr6n cultural viene n ser un '~odclo especial''. 

Esta ct1ltura se internali:a por medio del aprendi:aje 

(educaci6n) basado en el modelo conductista norteamericano, 

como supuesto esencial de comportamiento cultural de la teta-
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lidnd socinl que pt.•nwnccc y se tran~rnitc de gcncraci6n en&!:: 

nernci6n. 

Finalmt..•ntc, 11. Gnrcía Bcdoy (1979), dice que esta tcnde!!. 

cin en Am~r!cn Latina cstnblcci6 la neutralidad para los edu

cndores con respecto n lo' procesos socio-políticos, concrc-

tnndo 6nicnmentc el pup~l funcional de la educaci6n para el -

mnntcnim1ento d~l equilibrio n fin de adaptarse a las conti-

nun~ transfarrnncioncs ccon6micns )' sociales que el desarrollo 

ccon6mico llcvn consigo, dejando de lado la especificidad de

la r~gi6n y Je cnda uno de los países que la integran (refer! 

cto por Jimine!, 1981). 

Fr11to ct~ ls influencia de esto tendencia fueron privile

giado~ )' ~isuen sobrevalorándose los estudios que tratan de 

medir los rendimientos escolares, ln capacidad intelectual, -

el carácter de la social i:nci6n C"n ln familia y en ls escuela 1 

las rt.~lnciones. entre vsris.blL's y correlaciones junto al uso 

&enerali:ado de cuestionarios y entrevistas (Gras, 1974). 

Bajo ln influencia estructur3l·f\mcionalista se elabora

ron tamt,ién las llam.;iJas Reformas Educativas, en los países -

lntinoamcric~nos, ~n lns qu~ aparecen una serie de fines, ob

j~tivas ¡eneralcs y metas eJucativas. Prct~nJicron ccncebir

la refl)rma educ3tiva. según los postulados de la convivencia 

deQOcrAtica intentando hacer coincidir las aspiraciones del 

"..:iuJaJ;;.:h..i." ccin las ;i;::;riracione.s político-l"con6oicas "de la 

¡~neralidad ác la regi6n latinosmrricana''. Consecuente~ente, 
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:;cñnlnhíln qul" el 1ni.mC"r fin th' la rC'fonan cr.t el formar ciud~ 

tlnno~ nrnos pnra \.'.:l)l\!'>tnii1· l11 !h.~mocrncin )' ln primera de lns -

metn.s pc1.lnR6gicas consistirá en dar n lo~ c<lucólndos unn íorm_! 

c\6n cívico-polftica orientnda a los principios de la convi-

vcncin dcmocrrlticn. 

Ln Jemocrn~in cducntivn se propuso, como parte del fin 

del si~temn 1 fomcntnr la nutonomía nacional, concebida como 

unn "\'ida propiaº que nt~CL'Sl tn dl" un primer momento de 11 cmn!! 

cipnci6n" )' que <'5 proyC'ctada hacin una intf..~rrelaci6n e intc!. 

dependl"ncin 11 equilihrnda" en la cXi.5tcncia 1.lc "condiciC\ncs de 

igunldad11 entre las nnciones, de condiciones que permitan a 

cRdn nac i6n, ocupar un pUl'5to dip,no en el concierto de vollm· 

tndes St!'mejnntt"!'s, Es decir, que lns Reformas Educativas quc

tuvicron vi~~nci3 en Am~rica Lntina cstabnn oricntadns hacia

el cambio. t."l desarrollo y ln moJcrni:ac16n en equilibrio con 

los distintos palse•. (Jimfno:, 1981). 

l. 1.1. L~ SOC10!.0G1A [IE l-A EDUCAClOS EN LA TRA!ll CJON 

ACA1'DllCA NC'RTEAMERICASA. 

Los orÍGenrs Je la sociolog{n Je la cJ\1Caci6n en Estados 

Unidos rstÁn íntimamente asoci3Jos a 1~ institucionali=aci6n

acaJEmica de la socioloGÍ3 en lns univcrsiJadcs. fruto del -

boom Je la :;ocil'lo¡:.ía coma ciencia. contributiv.'\ a las necesi

dnd~s dr l~~itimaci6n tecn(\crdticn ~n las ~ocicd3dcs ~van:a-

dn~ mrJiantc ln rlnnificncidn social Jel desarrollo. Sin cm-
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bargo, exist i6 tm:'I 11.iscipl in.1 prccursorn Je ln "sociolog.l:~ de 

ln educnción'' d~nominn:da sociología educativa. {Habermas, 

197S). 

Sin duda nlgunn, las primeras preocupaciones de esta so

ciologín l'd.ucntiva C'5tu\•icron asociad.as básicamente a dos pro 

c~sos: Por tina parte justificar la introducci6n de ln socio

locín como unn asignnturu obliRntorin en los curriculums edu

cativos dr los futttros macstTOS y, por otra, utili:ar ln so

ciología (y ln {'ducnci6n) para solucion3r problemas socinlcs

espedficos. 

Argumentándose que, aun cuando la sociología educacional 

estaba en un l'Stndo furmativo como ciencia o disciplina parti 

cular, ella podrla contribuir ~ que los fl1turos maestros com

prendieran: a) como vivía la gente en grupos sociales¡ b) 

que lR educsci6n es necesaria pa1·a que la gente intcractóc 

eficientemente en los gr1~os sociales. Aquí la gran influen

cia dt'! l\ingsleor Da\1 is (19.\9) )' el sesgo 11psicolcgista" (so-

cial) muy clnrol ~n t3nto que asociaba la educaci6n 3} proce

so je sociali:nci6n Jel nifi~. p, aquí se deduc!~ que era im

portante d~t~rminar ln 1\atur~l~:n y la cnntid~d necesaria de

cducsci.Sn para un e-ficiente funciona.miento ¿el conjunto de i~ 

dividuos f"n ln vidn social; e) ln te-re era tarea de esta so- -

ciolo~í~ ~ducncionnl consistiría en auxiliar 31 maestro n co! 

pr~nd~r el tipo ~specífico de eJucnci6n que necesita cada 

ngrupo"; d) finalmente• una dt" las. principales "::ni$iOncS 11 de 
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ef.tn disciplina consistiría en otorgar un "sumario" de los ª.! 

pei:tos de la v1do <-"n "grupos sociales" para que el educador 

nlcnnce n reconocer estos principios en la tarea escolar. 

Otrn de las preocupaciones de la sociología educacional

fue el 11 trntnmionto de los problemas sociales dentro de la e~ 

cut"la", es d('cir, el c6mo usar mecanismos escol.:ires de socia

li:nci6n pnrn integrar al creciente nómero de inmigrantes, la 

mnyorfn sin el dominio del inglés que llcRaron a Estados Uni

das en el a~o Je 1860 en particular. Tal integraci6n y homo

gcni:~~i6n cultural, dcbín facilitJT el control político de -

estos nurvos grupos, así como el otorgarles entrenamiento mí

nimo necesario pars adaptarse n lss nuevas necesidades deriV! 

das d~l dtsnrrollo de las !uer:as productivas del capitalismo. 

Esto motivó~ la sociologín educncional, ambiciosos proyectos 

Je investigaci6n 8Ct:"rCa Je c6mo integrar y qué tipo de progr.!_ 

rnn C"Jucativo era el más indicado para la mayoría de los niftos 

de- ori t:en rural. Lo gran dcpresi6n de" los años 30 puso punto 

final n ~stas preocupacionC'S excesivamente costosas para un 

E::;r:ido L"n mediCI de una crisis econ6mico y social. {Torres, -

¡ 9;;¡). 

En gran parte, fueron éstas las preocupaciones que moti· 

varC1n n otrn de las prominentes figuras de la sociolo~!a nor

teamericana Rob~rt Kin~ Merton {1957), quirn preocupado por -

fundar e ittnt Hi camC'nte y de- ms.nt"ra df'fini ti va el status de la 

sociología com~ cien:ia. ~~ propuso estu¿iar en específico 
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los procesos de ajuste social y "anor.i.!a" d.c los sujt.~tos y pr2_ 

poner, a partir de las teorías socioldgicas de alcance medio, 

soluciones concretas a problemas sociales específicos. Des·

pués do todo, la sociología había nnciJo en los 3rnbicntes C$

tndcunidcnses como ciencia prngoáticn y no corno una ciencia -

normntivn. (Torres, 1981). 

Ln rcnc~i6n de la post-guerra (1945), fruto Je un Esta

dos Unidos consolidado como ~otencin impcri~lista hcgem6nica

en el mundo, bajo una nueva rnodalidad de la di\•isi6n interna

cional del trabajo y experimentando pr&cticamente la consoli

daci6n del capitalismo monop6lico nvnn:ando en una formaci6n

social. íncilit6 el desarrollo de la sociología, la cual pau

latinamente se institucionali~6 como di5Ciplina científica al 

servicio del Estado norteamericano Je lo ~poca. (Torres, - -

19Sl). 

Por tnnto, aparece la sociología contribuyendo a los pr~ 

ce~os de planeaci6n y administración del "caobio social", y -

como prdi:tica profesional se vi6 11 enriquecida" con la inclu

si6n de soci6logos en proyectos de carácter nacional. La ad

ministraci6n de John F. Xennedy di6 auge al espíritu de la s~ 

ciologín de la educaci6n en el marco de la guerra contra la -

pobre:& al interior je los Estados Unidos, así como el descu

brimiento de la existencia de bolsones de pobre!a en donde la 

~iolenta lucha racial comen:aba a perfilarse como expresi6n

de la lucha de clases. En el contexto de un Estado creciente, 
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tec11ocrAtico y bcnrfnctor, ln cJucnci6n ocupar6a un rol cen-

trol pnrn disminuir lns desigualdndcs y luchar contra ln se

gregación rncinl, en contrapartida, lo cducaci6n para América 

Lntinn íue postulndo como una palanca para el desarrollo eco

nómico y como instrumento para disminuir la desigualdad e in

crementar la movilidad social. En esta nueva situnci6n, la -

sociolosi:n de- la <"ducnci6n nlcanz.n prestigio como una ciencia 

átil y Sll~ rnerttores logran cnpturnr los fondos necesarios que 

sostendrán sus tcoríos e hipótesis. 

El análisis cstruct\1rnl·funcionolistn sistcmáticnmcntc -

nplicudo n In educnci6n 1 alcnn:n notorios relieves con traba

jos que con10 los de James Colemnn, son preocupaciones reales 

do ln época. En este momento cuando la sociología de la edu

ceri6n alcnn:n y comien:n n perfilarse con grandes invcstign

cioncs 1 temns y teorías. Comen:nnJo a aparecer una larga se

rie de antologías en sociologín de la eJucaci6n, producto en

partc Je ln multiplicaci6n de cspccinlistns en la disciplina

radicndos en las universidades nort~americanns como profeso-

res. 

Es oportuno 1 hacer una breve dcscripci6n de los princip! 

lrs ternas y representantes de investigaciones que se irán pe~ 

filanJo como rrnp!ricas hacia los afios 60 y 70. 

Entre los temas de~tacn el an~lisis y producci6n de con

ceptos y teoríns sociológicas sobre el tema y problema de la

cultura (y S\lbculturn) 1 y de las relaciones entre educaci6n f 
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.socinlizaci6n. Se rt:'cupcr.'l nsí e] anális.ls de Charles Horlc)' 

Dnvis sobre cducnci6n y socinlizaci6n, de Margaret Mead sobre 

In experiencia edl1cativa y en los pueblos primitivos y como -

eje central c11lturn y cducnci6n, análisis desarrollados espe

cialmente por Robcrt Redficld a pnrtlr de un trabajo de campo 

en América Lntinn. (Torres, 1981). 

Una segunda árrn de prcocupaci6n fueron las vinculacio· 

nes entre educnci6n y estratificación social, donde el texto

quc se constituy6 en clásico para el estudio de la estrntifi

caci6n social y los 6rdenes institucionnl0s fue el de Gerth y 

Mills (1970), que constituye quizá, una de las vertientes cr! 

ticas dentro de la tradici6n norteamericana. Se observa la 

conclliaci6n de intereses entre los análisis de disciplinas 

como la demografía social que comien:a a preguntarse por las

impl icacioncs cducativRs de ciertos fenómenos demográficos; -

como la nntalidad, ln mortalidad y las migni.cion<'s. Quien 

aportará luego interesant~s e~tudios empíricos sobre estos t~ 

mas; será un grupo de científicos sociales latinoamericanos -

hacia fines de los 70 bajo la coordinsci6n de Harley Bro~ing, 

(1970). Otra de las áreas dessrrollada~ bajo esta corriente 

es el estudio de las aspiraciones y espcctativas ocupaciona-

le$ y educacionJles Je los j6vcncs, iniciado por Talcott Par

sons. (1970). 

t~a tercera área fur constituidJ por el estudio de las -

vinct~l.aci\lnc.s entre C,Juc:ici6n social r desorg:ani:aci6n social, 
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en donde es citado el análisis de Robcrt King Mcrton (1949),

sobrc estructura social y anemia y en materia educativa los

trabajos de Arthur C. Johnson (1942) bajo el sugestivo título 

"nuestras escuelas hacen criminales". Por último. están las

aportaciones do Wi!bur Brokover (1955) sobre Ja educación co

mo contra} social, 

Una cuarta área se refiere al análisis de las vinculaci~ 

nes entre la educnci6n y cambio social. Se citan algunos tr! 

bajos de P. W. Musgrav, (1974), Alex lnkeles (1914) y Da\•id -

Smith (1974), Truth Bencdict (1948), y m4s recientemente Loui 

Emerij (1978). Dentro de esta drca quedan comprendidos los -

trabajo• de John Dewey ( 1918) creador del "método del probl! 

ma 1
' y al que se le ha llamado padre de la pedagogía pragmáti-

ca. 

Dentro de ln quinta área, se analiza el sistema educati

vo, específicamente la escuela como instituci6n social, su 

vinculación con clases sociales. así como los problemas de 

identidad étnica dc11tro de las escuelas, la lucha contra la -

segregación y la igualdad de oportunidades y acceso a las es

cuelas. 

En la sexta área se consti tu)•6 el análisis de la escuela 

como un sistema de organizaci6n formal e informal, adentránd~ 

se en el estudio de la burocracia escolar, la organi:aci6n -

constitucional de la educaci6n y las obligaciones de financia 

miento pú;lico de la educaci6n. 
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El estudio del docente quc<l6 comprendido c11 la s6ptima 

área en donde, se analiz6 el rol del docente y el prestigio -

del docente. Esta área fue discutida en América Latina bajo

la dcnominaci6n "la profcsionalizaci6n del docente". 

Una octava área comprendía el análisis de la relación en 

trc escuela y comunidad y su vinculnci6n con maestros, padres 

de familia, autoridades escolares y el funcionamiento mismo -

de la escuela rural y urbana. 

Una novena área de permanente inter6s en la sociología 

de la educnci6n americano, es el de las vinculaciones entre -

cducaci6n y democracia. 

Una última área de análisis, radica en el estudio socio-

16gico de las vinculaciones entre escuela, graduados y merca

do de trabajo, (Torres, 1981). 

1, l , 2. LA SOCIOLOGIA MARXISTA 

La sociología de la educaci6n desde la perspectiva mar-

xista empieza a tomar cuerpo a partir de 1966, con Bourdieu y 

Passeron, aunque cabe mencionar que: Marx, Engels, Lenin, Gr~ 

masci, Goldamn, Altusser y Lukacs, son quienes contribuyeron

definitivamente en la formulación de los principios y poste-

rior desarrollo del marxismo como la ciencia de la historia.

En América Latina podemos sefialnr las aportaciones de Tomás -

Vasconi, An!bal Ponce, Guillermo Labarca, Sara Finkel, Silvia 
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t.ticl1l~lenn, lt. Sonntng, In~!' Rc~cn y V. Pnvin, quicnt·~ se ocu· 

paron fundnmentnlmentc por desenmnscarnr los mecanismos del 

sis.tema escolur en ln sociologÍA cnpitnlistn, preocupándose 

por la funci6n rcproductorn y el pnpcl idcol6gico que cumplc-

1• cscuoln. (Jiméne,, 1981). 

Sin ernbnrgo, <l~ntrn <lr tnl pensamiento podemos obscrvar

dos tendencin~ al interior: 

1) Ln 1ntt•rprí'taci6n dc la ~ducaci6n, n5i: como de las m~ 

didas y rcforrnns contompor&nens del sector educacional, que 

pnrte de unn pcrsprctiva cconomicistu. Esta interpretación 

contrapon{n a la educación burguesa una economía política dc

ln educ11ci6n. c~ntrnhan el análisis como calificaci6n y prc

pnracil~n dt' la fuerza dt' trnbnjo para ser consumida por el C!_ 

pital. Pe r5tn mancrn. ~l andlisis del proceso de reproduc

ción socittl constituía la hRs~ para ln comprrnsi6n de los pr~ 

blemn~ ligaJo~ n la política educacional. El problema desde 

este punto dC' vistn c::s que la cscut"la s.parecc como una res

puestu directn a los intereses y necesidades de la reali:a

ci6n <lel capital, cons:i.Jt""1·Án.:lose la t.•Ju.:a.:i6n como un mC1rnento 

en t'l proceso de .:irculaci6n del ca.pi tal, Tt"Juci éndrisc..~ las .. ~ 

contradicci~nr~ del sector cJucnci0nal a la cuestión del va--

lor Je 1~ fuer:n de trn~sjo. {Jim~ne:, 1981). 

~) La cducs~16n c1..1mo J.ran1t\:'I iJco16sicl"1 y como sistema -

Je dominnci.6n. 

t.n t"SU\ p.:>st.ur.'i se formula que: "lc.s procese:; edut"ativos, 
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tu1 como Jo ohsc1·v:¡mo~ en ln sociedad nctunl • capitnlistn, l~ 

jos de- construir hechos universales, son una creaci6n hist6ri 

cu de ln burguesía en el poder, y cumplen funciones cspccífi

cns qut." se concentran en la funci6n general de rcproducci6n -

de la socicdnd burguesa y de sus modalidnJes de cxplotaci6n.

(V11sc0nl, 1977). 

También scnalan quc 1 el proceso de socializ.aci6n en una

socicdnJ de clases, constituye el proceso de intcrnnli:aci6n

n través del sistcmn educativo- de la ideología dominante de 

la sociedad. De este modo, la cducaci6n funciona como un po

deroso instt"ume-nto reproductor de la ideología control social. 

Ln clase dominante, pnrn mantener el sistema, hace tanto uso

de la fuer :.n, cunn to r.le cansen!' o mcd ian te la di fus i6n e impo -

sici6n de ideolosfns e~pecíficns. 

ne tal forma. los aparatos educativos en las sociedades

cnpitslista~ aparecen como aparatos ideológicos del estado, -

es decir, aparato~ cuyo funcionamiento se halla más o mcnos

estrechamente ligndo al dessrrcllo de las fucr:as productivas. 

En esta segunda tendenciu se inscriben de alguna manera

cnsi todos los esfuer:os de an&lisis de la historia y explic! 

ci6n dC' los aparatos l"<lucativos en América Latina. 

Ln tercera tendencia es aquella que centra el análisis -

en el papel del Estado ~ñpitalista. El Estado aparece aquí -

como wrn instancia mediadora en cuanto 11capitalistas indivi

duales••. De acuerdo con este discurso, la política educacio-
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nal promoviJ11 por el Estado bajo hegemonía del capitJl indus

trial debe ser notoriamente distinta de aquella resultante de 

ln hegemon!n del cnpital financiero. Se trata, en otras pal! 

brus, de explicar el papel del sistema educativo a partir de 

consideraciones relativas a la confrontaci6n política de dis

tintas fracciones del capital, desprendiendo del Estado una -

políticn de ln cducaci6n que tiene como objeto promover y pr!:. 

servar la dominación de la fracci6n hegemónica y el ejercicio 

de esta hegemonía sohre los clases dominadas ~n la sociedad -

civil. (Jiméno>, 1981). 

Una vez expuestas las tres tendencias que Je una u otra

forma tuvieron \'it::encia hasta los al\os 70. Se puede decir -

que, a la fecha, Duy pocos intérpretes marxistas de la políti 

co rJucncional se atreverían a centrar su análisis exclusiva

mente $Obre las relaciones Je producci6n considerando tan s6-

ln la calificnci6n del trahajo, 0 1 por el contrario, limitar 

el estudio como instrumento de reproJucci6n social o privile

giando la política estatal como expresión de una fracci6n o -

sector de clase hegem6nica. 

Actualmente, tomando en cuenta estas tres tendencias, -· 

quit'.'nes c.onsi.dcran que la comprensi6n de la política se refi!. 

re a la iunci6n desempenada por le educaci6n en la creación -

y/o esiuer:o de la legitimidad de los sistemas políticos. La 

he¡emonía política e idco16gica de la clase dominante en su · 

conjunto es conquistada y pres!'rvada en la lucha contra la p~ 
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sihlc contra -hegemonía de otras clases sociales. Como ins-

trumcnto de inculcación ideológica, el sistema educativo es -

también sensible n los cambios en la correlación de fuerzas -

en ln lucha por la hegemonía en la sociedad civil para la CiI 

culnción de contra-ideologías que intentan conquistar espa-

cio pnrn poder difundirse; la fracción hegemónica puede echar 

mnno del control del Estado sobre el sistema de enscnanza pa

ra volverlo un instrumento m~s explícitamente comprometido -

con la difusión de In ideología antes que la calificnci6n de

la mano Je obra. (Jim6not, 1981) 

En este sentido la calificación no es solamente un ins

trumento ofrecido al cnpitnl para que lo utilice, es adcmis

un instrumento en manos de los trabajadores. que valorizan su 

Íl1cr?a de trabajo, que posibilitan la elcvaci6n de su nivel -

de comprensión de In realidad y su capacidad de lucha econ6m! 

ca. política e ideológico. El sist~ma educativo puede ser -

utili:ado tambi~n como neutrali:ador del movimiento estudian

til ~n la medida en que éste nrnena:a debilitar la legitimidad 

del sistema, o para reducir el espacio de influencia políti

co-~ultural conquistado por los sectores populares. Desde e! 

tr punto de \'ista dchen entenderse los intentos de reforma 

"ducativa. 

Se to~a en cuenta también (teniendo presentes los disti~ 

tos intereses del capital y sus fracciones, y el papel del E.;! 

tado r el grado de desarrollo de las fuer:as productivas) la 
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propio estr11ctura cd11cntivn, con los intereses y lns trudici2 

nes qu~ a11Í se constituyen y se fortnleccn, a trav~s de la 

permnn~ntr r~producci6n del propio sistema de cnscfianza. (J! 

ml'nc:, 1981). 

Uno Je los más respetables represcntuntcs que enfatiza -

ln rcproJucci6n de las hnbilidaJc~ y destrezas es Suchodolski, 

{1971) 1 quien nrgumcntn que: dado el desarrollo Je las fucr-

zn~ produ~ttvas y el constante incremento en ln composición -

orgánica del ,:npitnl • el c:irnino md~ cft"ctivo que la htirgu1.~sía 

encuntr6 pnrn entrenar n ls gente necesaria para rcallzar lns 

nctividndcs qt1e la tecnología moderna exige, es el sistema e! 

colnr. Sin ~mhargo, la escueln capitalista está organi:ada -

en c1ettn forma en que ln provi~ión Je hnhilidadcs a la gente 

es desigual. Por unn pnrte, lns escuelas infunden en la gran 

mn)'or{a de los t.•studinn.tcs las hahili~ladcs básicas (leer. cs

crihir, contnr) neccsnrins para ejecutar tn1·eas rutinarias y

hurocrát icns. Por otrn parte, las escuelas pro\•ecn n una mi

nor(n Je habilidades nltnmcnte desarrolladas parn q\1c manejen 

tecnoloKÍn sofisticnJa y el aparato cstntnl burg11és. La pre

pnrncl6n J~ p~r~onnl cirntífico y de altn ndministrac16n, nsí 

como pal(ticos 1 en rl 6ltimo de los nn~li~is tiene sus raíces 

en la~ J1f~rencias Je clase (Suchodolski, 1971). 

Una di~cusi'5n más C'lnbon.da con respt'cto a la reprodu.s_ 

ci~.:¡n <l<- atributos $e puedt• encontrar en los trabajos Je Bo-.;-

l~s y Ginti~. (Gintis, 19~8). quienes argumentan que las ha-
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bi l i<lnJ.l's l''"'.qucridas píl.1·a aumentnr ln productivíd::id no son 

tan importantes como nlgunos atributos no-cognoscitivos, Los 

m&s cnrncter!sticos Je éstos so11: 1) un nivel adecuado de -

st1borJinaci6n; 2) disciplina para el trabajo; 3) motivaci6n 

Je ncuerdo n recompensas externas; y 4) supremacía de modos

dc rl'spu~sta cognoscitiv0~ sobre los afectivos. En este mar

co Je refercnci:t, el papel de la escuela es inculcar a los C,f 

tudinntes l3S conductas apropiadas para octipar roles sociales 

en la cstn1ctur.1 jerfirquica del trabajo y la sociedad C;1pita

listn. Esta jerarquía es reproducida dcspu~::- en lns rclacio

nc5 soci~ll'S dl' lo escuela, básicamcnt~ a trav~s de un rncca-

nismo qt1c los autores dcnorainnn ••rcproducci6n de ln concien-

cin11 (Bowlcs y Gintis, 1976). Esta correspondencia entre las 

relaciones sociales de producción y las relaciones sociales -

de la cscuC"lri, no implica que todos los individuos reciban la 

mismn clnsc dC' educaci6n. Por el contrario, la producción y

la orgnní:ación social capitalista requiere que un pequefio 

grupl'\ de- futuros técnicos y ~erentes dC's;irrollen la capacidad 

de dist .. l\nr, n;:1n<lar, calcular y dC"cidir) r.iientr3s que un grupo 

mucho más grande aprende 3 seguir instrucci~ncs. Es~a estra

tificación de la futura fu~r:a laboral es lo&rada parci3lmen

te proporci0n~ndo dif~ren:es esc11elas y tipos de escolariJad

ul alcance Je los nin0s y j6vcncs de 3CUerdo 3 la clase SO- -

cial a que pc:·tc11cccn. Por cje~pl~. universidades (y dentro

de Esto~. unns para ricos v otrss para la pequefia bursuesia), 

eJucaci6n v~c~cionsl para los obreros, t~cnica a¡ropecuari3 -
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para los campesinos, cte. Así, esta intcrprctaci6n afirma 

que el escolar incorpora a su propia vida, la estructura de 

clases del sistema capitalista. (Ornclas, 1981) 

n1 más influyente y quizás el más discutido de los te6rl 

cos marxistas contemporáneos es Louis Althusser. Respecto a

la cducaci6n, él planten: 

11 ,,.la reproducción de la fuerza de trabajo exige no so

lamente una reproducción de su calificación, sino al mismo -

tiempo, una reproducción de su sumisi6n n las reglas del or

den establecido, es decir, una reproducción de su sumisi6n a

la ideología dominante para los obreros y una rcproduccidn de 

)a capacidad de manejar bien la ideología dominante para los-· 

agentes de la explotación y la represión (Althusser, 1971). 

El es muy claro en que esto '' ... es logrado más y mds -

fuera de la producción: Por el sistema educativo capitalista 

y por otras instituciones''. El mérito del trabajo de Althu

sser es que puntualiza con cierta efectividad algo que es a -

menudo olvidado, es decir, que la escuela no solamente repro

duce ideología, y que la escuela no es una institución neu- -

tral, sino que es uno de los más eficientes (no importa si es 

privado) "apsrntos ideol6gicos de Estado". (referido por Or

nelas). 

Continuando con esta interpretaci6n, la reproducci6n de 

la ideología dominante vía la escuela no supone el mismo ca

r4cter para todos¡ es un producto terminado para la burguesía 
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y sol;1mcnte un subproducto parn el prolctarindo, El primer 

cnso supone la intcrnnliznci6n definitiva de las reglns de la 

mornl burgucsn -- aprender u manejnr trnbajadorcs, y adoptar

ospcctos Je- cultura general como hablar el 11mejor lenguaje" -

con propi~d.<Hl, escuchar "buena música")' leer la ºmejor lite

rntura". El SC'gunJo caso supone una subyugaci6n a la ideal~ 

gín burguc~n -- aprender a cumplir 6rdencs y c6mo actuar apr~ 

pindnmcnte en el lugar del trabajo; en este caso los elemen

tos Je cultura ~cnernl no son tan importantes. Es por eso -

que existen Jiferentes clases de educación: Una para cientí

ficos, ('ltrn pnrn fi16sofos, otrn para ingenieros, otra más P! 

ra obre1·os, et.e. 

r:~te punto es clsrificado extensamente en un importante 

estuJio llevado a cabo por BRudelot y Establet (1975) en el -

cual ellos nnnli:nn ls e~cuela capitalista en Francia. Usan

do unn metáfora, establecen que la reproducci6n de la ideolo

gln burguesa parn la burguesía, como un sofisticado producto

terminal, es coopnr,1blc con la tt"olog!a para los clérigos; en 

tanto que ls reproduc~idn Je la ideología burguesa para el 

proletariado c~mo un su~-proJucto es comparable con el cate-

cismo pnrs t"l ccmCin de la gente. En un estudio, a través del 

análisis de informa::i6n con respecte' a la matrícula, el curri 

culum, libros de texto, antecedentes familiares de los estu-

dinnte~ y actitudes de los docente$, Baudelot y Establet in· -

tentan ~lemost rar empíricamente que hay dos redes educac:iona-

les dentro J~l mismo sistema escolar: una para la burguesía y 
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otra pílra el prolcturindo. (83Ullclot y Establct, 1975). Sin 

embargo, tnmbi~n argumentan que este proceso de imposición de 

ideología ocurre nl interior de una tremenda lucha de clases

y oposición del proletnriado. (Op. cit.). 

1.2. ANALISIS Y CRITICAS 

l. 2 .1. n) LA CORRIENTE FUNCIONALISTA· ESTRUCTURALISTA 

Dentro de la corriente funcionalista-estructuralista Par 

son y Merton, (1957) caracterizan a la sociedad como una so-

ciedad industrial racional y democrdtica cuya esencia es el -

aumento con~tante de la productividad )' le tasa de crecimien

to con el fin de mejorar Jos niveles de vida, 

Ellos consideran que la cnractcr!stica de racionalidad -

estd dsdn, yn que el proceso productivo de la sociedad indus

trial, responde a una división social del trabajo se despren

de de una jernrquizaci6n social, puesto que hay tareas de di.! 

tinto nivel de prcparnci6n que requieren distintas habilida-· 

des las CU3les est'n determinadas por la Jistribuci6n natural 

entre los seres hu.manos. 

La característica de democracia se refiere al criterio -

de selección de los que dcsempefian tareas; es decir, lo que 

se relnciona con el mérito, rendimiento, productividad y la

eficiencin que las personas demuestran en el cumplimiento de 

su.s tarea~ racionalmente determinadas, ya que toda la pobla-
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ci6n tic1\~ ncccso 3 lns mismas oportunidades. 

Ln socicdnJ capitalista está dividida en estratos econ6-

micos funcionalmente ligados entre sí, ya que todos los trab!,!_ 

jos son necesarios pnrn la sociedad. 

tos estratos sociales se distinguen uno de otro por la 

distrtbuci6n desigual de bienes. servicios y oportunidades, 

ln cual es una recompensa desigual de las diferentes respons!!_ 

bilidnJes sociales y preparnci6n qu~ exigen lns diversas act! 

vidndes lnhornles. 

De tal conceptualización se desprenden los lincamicntos

quc normnn ln educación; eíicienci~ y calidad de tal manera -

que el inJivi<luo sea capa: de rendir dentro del proceso pro

ductivo, siendo éste el eje que servir& como medio de cvalua

ci6n de cualquier otra forma de actividad social. 

A partir de este punto de vista lo que es importante me~ 

cionar es que toman al ni~o desde que nace sobre una diferen

ciación meramente biológica; sexo, edad 1 gcneraci6n 1 etc. - -

Desde que el ni~o ingr~sa a la escuela se cornien:a a plantear 

las primeras Jiferen~iaciones, su papel de adu!~o, la posi- -

ci6n que dcsempef\ará en la estructura social, lo que estará -

marcado por el aprovechamiento que demuestre en la escuela. -

Es decir, se distinguirá de los demás, de acuerdo a las habi-

1 idn<le:; )' capacidades que desarrolle dentro de la escuela, P!!. 

ra su posterior colocación dentro de la divisi6n social del -

trabajo. 
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Ahora bien, el proceso de transmisi6n de la cJucaci6n SC" 

efectGo de acuerdo a los diferentes grados de dificultad por· 

medio de una relaci6n vertical unilateral, ya sea de los adul 

tos n las nuevas generaciones, o bien, de los grupos ya educa 

dos a los que todavía no lo han sido. (lbarrola, 1981). 

El papel de la cducaci6n (escolaridad) para la distribu

ción de las personas en distintas posiciones sociales es de·

terminnntc. Sobre la cducnci6n recae la movilidad social; la 

igualdad de oportunidades escolares es la esencia de la demo

crncia, ya que se supone que el sistema escolar es el que de· 

manera objetiva va a seleccionar, independientemente del ori

gen social, a quiC"ncs tienen mayores habilidades para las di! 

tintas jerarquías ocupacionales los canal iza hacia las disti!I., 

tas ramas y niveles del sistema y estructuraci6n de la produE 

ci6n. 

Dentro de la sociopedagogía dominante también ha existi

do la preocupaci6n por las desigualdades sociales, prueba de 

ello son los estudios de Anderson, el cual escribió un artíc~ 

lo en 19S9 al que denominé "Una nota escéptica acerca del pa

pel de la escolaridad para la movilidad escolar'', donde plan

tea que el a~ceso a la escolaridad y la posibilidad de reco

rrer los distintos grados del sistema escolar está a su vez 

determinada por el nivel socioecon6mico de los individuos. 

Sobre este ternn se ha desarrollado una a~plia literatu

ra que llega a proporcionar una serie de datos mu)' importan-



tes aceren del papel de la desigualdad social en el acceso 

ln escolaridad y en los distintos tipos de escolaridad que se 

alcance, se encuentran correlaciones entre el nivel socioeco

n6mico y el tipo de instrucción, recursos, escuelas y demás,

ª las que tienen accesos los estudiantes, entre el nivel so

cioecon6mico y les habilidades tnl y como son meJidas por las 

pruebas estandarizadas de inteligencia, y entre el nivel so

cioC'con6mico y el deseo de estudiar. 

Como se rnencion6, la utilización de los test y la expli

cación que se da a estas correlaciones, nunca llegan a cues-

tionar la estructura social, sino las formas de vida de los -

niveles socioecon6micos desfavorecidos, en una forcn descrip

tiva únicamente. 

Los métodos de investigación y la correlación epistemol~ 

gica de esta corriente están dados por su relaci6n con la es

cuela positivista o con algunos autores que defienden el ra

cionalismo científico. Esta escuela pone énfasis en la exis

tencia de un método neutral (apolítico, la verdad científica

por sí misma) que consiste en controlar el método científico

ª costa de parciali:lrlo, haciendo a un lado todo aquello que 

no es susceptible de investigarse de manera operati\'a y cuan

tificada. Las variables que se plantean se definen Únicamen

te para la delimitación del objeto de estudio pero casi nunca 

se cuestiona. (lbarrola, 1981). 
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1.2.2. b) PAISES DEPlNhlENTES Y LA SOCIOPEDAGOGIA 
DOMINANTE 

Ln explicncicin- de la sit.uaci6n de los países depcndien-

tes, incluyendo el nuestro, est~ influencindn por la sociolo

gía dominante, ln cual considera a las sociedades de los pa!-

ses dependientes como: Una sociedad atrasada, subdcsarrolla

dn en ln que la industrinlizacidn no se da porque no ha habi

da los fnctores humnnos pura el desarrollo {disposición ccon~ 

micn ¡;:,eoncrril, cnpncidnd ejecutiva y directiva), que se togra

medinnte ln edt1cnci6n (EchcverrÍ3, 1967). 

Ahora bien, esta racionalidad de la divisi6n burguesa p~ 

rn ln confirmnci6n del Jesnrrollo de la sociedad así como el-

papel de la educnci6n es transmitido a todos los estratos eco 

nómicos y sociales principalmente por medio de intelectuales. 

tos intelectuales encargados de la plnneaci6n cduca'tiva, 

nncionnl e internacional toman como lema "el ajuste al siste

ma social 11 que no se cucstionn 1 l'n la formaci6n de recursos -

humnnos 1 tanto para ln educaci6n como en la produccidn, bus

cando la adaptación de los recursos humanos a la estructura -

ocupacional dominante. 

l.:.>. e) LA SOC!OPEDAGOG!A CRITICA 

1.a postura de ln :.ociolo~ís. crítica de la educaci6n par

te d~l cuostionamiento del concepto que tienen la sociopedng~ 
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gía dominant~ de la c1lucnci6n. (Iharroln. 19Bl). 

Por lo que se hoce necesario el analizar los siguientcs

conccptos fund;1mcntales: 

1) Ln sociedad dividida en clases. 

2) El concepto de dependencia en los países latinonrneri 

canos, 

Entendiéndose por sociedad dividida en clases socialcs,

n ln sociedad donJe el conjunto de sus r~laciones sociales se 

establecen entre hombres para la producci6n y rcproducci6n de 

su vidn socinl 1 relaciones conformen las cuales los indivi

duos ocupan posiciones antng6nicns de poder y dominio, además, 

de subordinnci6n de uno sobre otro, que determinan sus condi

ciones mntcrinles de existencia. 

En los pníscs latinoamcricnno~ el concepto de sociedad 

diviJidn en clases se une nl concepto de dependencia. Esta 

categoría se basa fundamentalmente en una concepción de la 

evolución de los pnÍSC$ como efecto simultáneo de factores i~ 

ternos r ~xternos de dorninaci6n que sitda a los países en po 

siciünes opucst11s de desarrollo dentro del sistema mundial. 

Sin embargo, la dependencia tiene su origen en la violencia 

polÍti~~ y militar formJl y legalracnte 3Ceptada en el árnbito

internacional de la época, tanto corao conquista y sobre todo

coloni:nci6n. por los países dominantes. (Puiggros, 1985). 

ActuJlmente implica una relaci6n de subordinaci6n cntre

los países Jepcndicntes legalncnte accptaJo~ coco tales los -
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Estados altamente industrializados. En tal situaci6n la vio

lencia política y militar es atenuada y reaparece con varia-

ciones coyunturales y por lo general se da dentro del mismo -

pnis. 

Amhos conceptos permiten entender la situación de las -

forrnncion~s sociales latinoamericanas según Vasconi se puede

decir que el proceso histórico que se da a principios del si

glo XX en los países latinoamericanos, parte de la ruptura -

del sistema primario exportador y propicia un proceso aceler.! 

do de In i11Justrinli:aci6n. Como consecuencia de la crisis -

ocon6mica del 29 en paises avan:ados, se generaron crecimien

tos de lns ci11dadcs, la emergencia y desarrollo de nuevos gr~ 

pos y clnst'S sociales, una hipertrofia del Estado y en la 

perspectiva Je lo politico 1 un populismo latinoamericano. 

s~ hi:o necesario un desarrollo autónomo de los países 

latinonmericanos para producir un incremento en la productiv! 

dad, así como una incorporaci6n significativa de la fuerza de 

trabajo al sector moderno. (Puiggros, 1985). 

Unn ve: superada Is situsci6n en les Estados Unidos, a 

partir d~ los anos 30, en los países dooinantes se organiia 

:i.s.í una nue-\•a divisi6n del trabajo. Ahora, ya no es la dife

rencia entre países exportadores de materias primas r paises

industrinl i:ados, sino qui' la industriali:aci6n controlada -

por la inversión directa dentro de cada país latinoarnericano 1 

constituye empresas monop6licas internacionales vin~uladas al 
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mcrcnJo interno pero determinadas por las necesidades del me!. 

cndo internncionnl, que logra la desaparición de empresas na

cionales. Por otro lndo se reduce la incorporaci6n de mano -

de obrn a las actividades modernns por el avance de la tecno-

1 ogín. 

El sistema del mercado es dominante y empieza a penetrar 

en los dcmiis sistemas productivos, lo que va provocando una 

situación cnractcri:ndn por unn enorme cnntidad de personas 

que no encuentran oclipaci6n en ningdn lugar dentro del apara

to productivo. 

Por tales características, los países dependientes con -

tal sistema productivo son det~rrninados por una divisi6n so-

cial Jel proceso productivo, en la que la jerarquizacidn im

plica poder y ,icumulaci6n por un lado y subordinaci6n y expl2_ 

taci6n de la fuer:a de trabajo, adcm,s, de los graves efectos 

sobre las clases residunles, lo cual está determinando las C! 

rncteristicas de las desigualdades en las conJiciones de vida 

material e inmaterial lo cual se ve reflejado en el acceso y

uso de la e5colaridad, así como el uso que pudiera hacer de -

ell•. 

La conceptunli:aci6n de la educación es imprecisa y est' 

Vinculada con los aparatos ideol6gicos del estado, se ubica -

en la concepción funcionalista del sistcca educativo a 13 re

presentación idcol6gica de la escuela que oculta la rcalidad

de sus contradicciones, presentándose como un instrumento re-
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lntivnmcntr neutro en sl1 rc1nci6n con los distinto~ grupns s~ 

cintes, lo q11c implica unn scparaci6n de conocimientos y de -

lns ramas y niveles del sist.ema. escolar en funci6n de la div_! 

si6n del trabajo, necesaria en virtud de una maduración biol~ 

gicn e intelectual. 

Concluyendo, a continuación se prcsentn la posición de -

mancrn gcnernl de la sociopedagogín crítica en relaci6n a la

sociopedagcigín dominante, enunciada por Ibarrola, (1981). 

la, Crítica 

No existe tnl igualdad de oportunidades de acceso y so-

bre todo de pemnncncia dentro del sistema escolar, rn que es 

inaccesible para la mayor parte de la población, lo cual es -

fhcil de comprobar por medio de las estadísticas, si se oh

servn cu5.ntos alumnos ingresan al sistema escolar y cuántos ~ 

llegnn n la Universidad, además de observar su corrclaci6n e!! 

tre la posici6n de clase social y escolaridad total alcanzada. 

:.1. Crítir:fl 

Los contenidos progr3~áticos (culturales) escolares, se

rncuentran tot~lmcntc alejados de la reali<laJ, no permiten -

una transformación de ln misma (Labarca), los cuales chocan -

con la cultura de."' clase (Baudelot y Establct) o capit:il lin

&UÍ'5-tico ('Sourdicu y Pass.eran) de los alumnos cuyo origt."n Je

clasc no corr~sponde ~ la burguesía y clase ~cdia, provocando 

su stra~o escolar. 
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3n, Crítica 

El conocimiento escolar a<lquirido, pero más bien la -

ccrtificnci6n legnl, representa en nuestras sociedades un 

vnlor dentro del mercado, concediendo un lugar dentro del 

aparato productivo ocupacional 1 que mientras más alto sea 

el gr~do o ccrtificnci6n obtenida, mayor será la posibili-

Jad de acceso a las posiciones más pr~stigindas y de mayor

rcmuncruci6n ccon6mica. 

4n, Crítica 

En sí no son los conocimiento~ los que determinan un -

aumento en ls productividad, sino lo que la escuela propor

cicma primo1·dis.lr.iente es, una interiori:.aci6n de valores )' -

co~pro~isos en cuanto a los valores de In sociedad en genc

rnl 1 y en cuanto a los valore~ necesarios para el desempcfto 

de un papel social particular en el sistema de explotaci6n

(Carnoy, Bo~lc~, Gintis). 

5.:1.. Crítica 

Aquellos que obtienen el certificado escolar cás alto

ticndcn a ser los que provienen de medios sociales más fav~ 

recidos, originándose una reproducci6n de la estructura de

~lases pero en e~te ca~o legitimada 3ntc los ojos de toda -

l~ ~o~icJ:lJ a trav~s de uns p3ntalla de meritocracia. (Car

noy. Baudelot, Establet, Bourdieu, Passeron). 
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Por todo lo expuesto anteriormente en lo que concierne

n la sociopcdagog{a crítica, se asume tal posición, pnra el 

desnrrollo del presente trabajo, por considerarla como una

altcrnntiva que proporciona los elementos tc6ricos-metodol~ 

gicos en la soluci6n y explicnci6n de los fenómenos educati 

vos 1 además plantea en una forma lógica y acorde a la real! 

dad que vivimos, las relaciones que se presentan entre so-

clcdnd y educnc!6n. 
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CAPITULO 

RESUMEN 

A lo largo de este primer capítulo se han analitado 

las dos principales corrientes tc6ricns que han tratado de

explicar lo que para éstas significa el fenómeno educativo. 

Una de ellas es In sociopedngog{a dominante que tiene

Sü fundnmentaci6n en la sociología estructural funcionalis

ta, que tiene como principales representantes a Parson y -

Merl·on, quienes caracteritan a la sociedad como industrial

y democrática, cuya esencia es el aumento constante de pro

ductividad y la tasa de crecimiento con el fin de m~jorar -

los niveles de vida, 

De tal conceptualizaci6n se desprenden los lineamien-

tos que normar'n la educaci6n; eficiencia y calidad, de tal 

manera que el sujeta sea capa? de rendir dentro del proceso 

de producción, siendo éste el eje que servi~á como medio de 

evalunci6n de cualquier otra forma de actividad social. A

partir de esta postura se toma al nino desde que nace so-

bre una diferenciaci6n meramente biol6gica, en esto se emp~ 

zará a basar la posición que ocupar6, dentro de la estruct~ 

ra social, en su vida como adulto, segdn esta postura. 

Ahora bien el proceso de transmisi6n de la educación -

se realiza por medio de una relación vertical unilateral, 

ya sen de los adultos n las nuevas generaciones, o bien de

los grupos ya educados a los que todavía no lo han sido. 
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Ln distrihuci6n Je lns personas en las distintas posiciones 

sociales es determinante sobre la cducaci6n; es a lo que se

l e ha 11 nmnc.11.'.> moví 1 i~tad soc in 1 11
, 1 n igua 1 dad de oportunidades 

es 111 csencln de In dcmocracin. Cabe destacar que muchos cs

tuJios Je esta posición han girado a temas como; las desigua! 

dndcs sociales, y pnrn ello han utili:ado los tests, como fo!. 

mn de <lar cxplicnci6n en las correlaciones entre: nivel soci~ 

económico y el tipo de instrucción recibida, recursos, escue

la y demás. El prohlcmn en este tipo de correlaciones es que 

no llega n cucstionnr ln estructura social, sino las formas -

de v ldn de los niveles socioccon6micos dcsiavorahlcs, lo que 

reali:nn sólo en forma descriptiva. 

En lo que se refiere a In sociopedngogía crítica, otra

de lns posturns que se nnali:.6 y la cual se fundamente desJe

una perspL ... cth'a marxista, cmpe:6 a tomar forma en 1966 con -

Bourdieu y Passeron, aunque es importante Jcstacar que Marx,

Engels, Lenin, Gramsci, Goldmnn, Althusscr y Lukacs, son qui~ 

nes contrihu)'en deiiniti\'amente en la formulación de princi-

pios y posterior desarrollo del marxismo como la ciencia de -

la historia, en América Lntin:i. podemos senalar a Vasconi, Po!!_ 

ce, Laborea. 1 Finkel, ~lichelcna, Sonnlog, Rcccca, Paula, 

quienes se di~ron a la tarea por des~nmascnrar los rnecanismo

U~l sist~m~ escolar en la sociolo~!a capitalistn, preocupánd~ 

Sl" por }3 Í\lr.ci6n reprCl..iU~tOrl y d('} rapel idco16gicO que CU!!!. 

ple la t•;o;cucla. Sin ernb:irg,o se pue.ien obscrY:ar dos tenden- · 

cias al interior de tal pcnsnmiento: 
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n) Ln interprctnci6n de ln cdt1caci6n, centra su análisis 

como cnlificnci6n y prepnrncidn de la fuerza de trabajo para

ser consumiJa por el capital. De esta manera el análisis del 

proceso de rc-producci6n social constituía la base pPrn la CO!!!_ 

prensi6n de los problemas ligados a ln polfticn educn~ionai,

consideránJose u ln cducdci6n como un momento en el proceso -

de circt1lnci6n Jel capital, reJuciJndosc las contradi~cioncs

del sector cducncional a la cuesti6n del valor de la fu~r~n -

de trabajo¡ b). La segt1ndn tendencia se refiere a la educa-

ci6n como aparato ideol6gico y como sistcoa de dominnci6n, en 

este sentido, formulan, "los procesos educ'ltivos;. tal como lo 

observamos en la sociedad actual, capitalista, lejos de cons

truir hechos universales, son unn creación hist6rica de la 

burgue~dn en el poder, y cur:tplcn funciones espC"cÍficas que se 

concentrnn en la función general de reproducción de la socie

dad burguesa y de sus moJalidades d~ cxplotacidn. 

También se~alan que el proce~o de sociali:aci6n en una 

sociedad de clases constituye el proceso de internali:acidn a 

trdvés del siste~a educativo de la ideología ciocinante de la 

socieJaJ. De esta formaJ la cJucaci6n funciona como pcJeroso 

instrumento reproductor de la ideología ccmtrol socia1. Ade

más, los aparatos eJu~ntivos en las sociedades capitalistas -

aparecen como :i.parJtos ideol6~icos del estado. En esta segll!l 

da tcnd~ncia st inscriben de algun3 manera casi todos los es

Sucr:os de análisis d~ la historia y explicaci6n de los apar! 

tos educativos ~n A:cérica Latina. 
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La tercera tendencia es nquelln que centra su análisis -

en el papel del Estado capitalista, el cual aparece como una

instancia mediadora en cuanto ''capitalista individuales 11
, de 

acuerdo con este discurso, la política cducncional promovida 

por el Estado bajo hcgcmon!a del capital industrial debe ser 

notorinmcntc distinta de aquella resultante de la hegemonía -

del capitBl íinnnciero, es decir, o se trata de explicar el 

papel del sistema educativo a partir de consideraciones rela

tivas a la conformaci6n política de distintas fracciones del 

capital, desprendiendo del Estado una política de la educa

ción que tiene como objeto, promover y preservar la domina-

ci6n de la fracción hegemónica y el ejercicio de esta hegemo· 

n{a sobre las clases dominadas en la sociedad civil. Estas -

tendencias tuvieron vigencia hasta los a~os 70. Se puede de

cir que. a la fecha, muy pocos intérpretes marxistas de la p~ 

lítica se atrevería a centrnr su 3nálisis exclusivamente so

bre lns relaciones de producción considerando tan s6lo la ca-

1 iíicaci6n del trabajo, o por el contrario, limitar el estu

dio como instrumento de reproducci6n social o privilegiado 

la política estatal como expresión de una fracci6n o sector 

de clnse hegemónica, 

En la actualidad considerando estas tres tendencias se -

dice quo la comprensión de la política se refiere a la fun-

ci6n desempef\ada por 1 a educación en la creaci6n )'/O esfuerzo 

de la legitimidad de los sistemas políticos. Por otra parte, 
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las oscuclns infunden en la gran mayoría de los sujetos habi

lidades básicas (leer, escribir y contar), necesarias para -

reali:nr tarcus r\1tinnrias y burocráticas, proveen a unn min~ 

ría h9hilidadcs altamente desarrolladas para que maneje la -

tecnologín sofisticada y apoya burgués estatal. La prepara-

cidn de pcrsonul científico y de alta adrainistra~i6n, así co

mo políticas. 

Sigui~nJo con esta intcrprctaci6n 1 la rcproducci6n de -

ln idcolog!n dominante vía la C$CUcla no supone el mismo ca

rácter pnru todos; es un producto terminado para la burguesía 

y solamente un subproducto para el proletariado, 

Fi1tnlmente se concluye con la posición de manera general 

de ln sociopcdagogfa crítica en relaci6n con la sociopedago

gín Jominante, destacando 

- Que no existü tal igualdad de oportunidades de acceso

)' retcnci6n al sistf."ma educativo, 

- Los ~ontenidos que se imparte no resultan significati

vos para los escolJrcs. 

- El reconocimiento legal de los estudios realizados ad

quiere un valor en el mercado de trabaio. 

- La e:>cucln prorauc\'e una intcrf.ori:aclón de valores )" -

compromisos con la sociedad en gcner~l, 3denás de los

ncccsarios y esp~cíficos para el desempefio de un pa

pel social. 
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Lo escuela funciona como lo reproductora de las es· · 

tructuras de clase por medio de una pantalla de meri· 

tocracia. 
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CAPITULO 11 
LA ESCUELA PRIMARIA EM MEXICO 

El presente capítulo tiene como objctiv~ por un lado 

analitar las principnles políticas educativas en rclaci6n a

la escuela primaria que fueron instrumentadas por los gobier

nos de M6xicu durante el período de 1930 hnstn nuestros días 1 

destocando, n pnrtir de la postura asumiU.u 1 las funciones que 

el Estado s~ ha propuesto <lcsernpcnar en el sistema educativo, 

}' la teinJencia general de crecimiento. Por otra parte se pr~ 

sentn In fundnmcntnci6n jurí<lica y pc<lag6gica de la escuela -

primarin en la nct\1alidn<l como resultado de las políticas im

puestas, s~ nnnli!nr&n 13$ condiciones de ln cnscfian:a; ha

ciendo hincapié en el movimiento magisterial como resultado -

de ln OTRani:nci6n de los maestros nnte los problernas de su 

gremio. Se dcstncar5n las carn~tcrísticas y condiciones de 

Salud, Educación y Alirncntaci6n de ln poblaci6n en edad de -· 

cursar la ~scucl~ primaria, con~luycnJo con la influencia de

la situ~ci6n social Je los ninas en su rc11Jimicnto esco13r. 

:.l. Plll.JTICAS EDUCAT!VAS L1~30-1990) 

A co11t:inuaci6n se h¡11.':(' una breve Je~cripción Je 13.s pril} 

cipales poli~icas eJucntivns desde 1930 h3sta 1990, tomando -
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corno base el nn~lisis hecho por Carlos Mufto~ en 1987, en don· 

de hace referencia al pnpcl del J;stado en la formulaci6n r -· 

puesta en pr,ctica de tales políticas. 

2.1.J. PERIODO (1930-1934) 

En el perlado de 1930-34 so llev6 a cabo una campana an· 

ticler1cal, que se relacionó estrechamente con la llamada cd~ 

caci6n socialista. Para poner en pr,ctica esa campn~a s~ cx

pidi6 en reglamento para las escuelas primarins particulares; 

en él se scnalan, entre otras cosas, que s61o podrínn funcio

nar dichas escuelas cuando contaran con la autorizaci6n del -

Ejecutivo. Este l• otorgaría s6lo si la escuela llenaba los· 

requisitos. Con ello no s6Io se trataba de evitar que las e! 

cuelas hicieran propaganda religiosa, sino tambiEn que se pr~ 

curara que la explicaci6n de In vido se basara en conceptos y 

actitudes alejados do toda creencia religiosa. (Muno:, 1987), 

2.J.Z. PERIODO (1940-1946) 

En el SW<cnio del Presidente L&:aro Cárdenas (1934-40) -

$e presenta la d~nominada "tendencia socialista 11 • se propuso 

que la educación primaria tu,·iera por tanto, las siguientes -

c:aracter!stic:as: 

Obligatoria: Para que todos los alumnos recibieran -

los beneficios de la escuela ¡ratuita. 
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Unicn: Porque se inspira en una soln doctrina social 

y seguin el mismo m6todo en todos sus grados. 

Co-educntivn: Ya que pretendín facilitar las rclaciS!_ 

nes normales entre los hombres y las mujeres, aíre- -

cicndo las mismas oportunidades de cnpacitaci6n a los 

dos sexos. 

Integral: Porque atendía los aspectos físico, inte-

lectual y social del ni~o. 

Vi tal istn: Porque intentaba armoni ~ar las ensenan zas 

teóricas con la~ actividades pr&cticas. 

Ciontificn: Porque quería dar una noci6n del univcr· 

so que se basaba en los principios de la causalidad,

sin recurrir n afirmaciones dogmáticas. 

Uesfanati:antc: Ya que pretendía liberar al pueblo -

de cualquier surerstici6n e idolatría; y 

Emancipadora: Al enaltecer al nino 1 a la mujer y a -

lns clases productoras )' desposeí.das. 

Durante ese sexenio se trat6 de organi:ar el ciclo prim~ 

Tio de tal ma.nera que pudieran impartirse todos los grados -ya 

que e-n t6nuinos generales, las escuelas rurales abarcaban ha~ 

ta e-1 cuarto grado-. Se prctendi6 tambi6n que todas las es- -

cuelas ofrecieran educaci6n nocturna. Asimismo se crearon --

las escuelas primsrias ironteri:ss, para acentuar el senti- -

miento de nacionalidad, en aquellas :onas en donde la penetr~ 
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ci6n culturnl cxtr.injcro. !=.C prcscntnhn con m:iyor facilidad. • 

(Huno:, 1987). 

Es importante mencionar qu~ según los planes de cstudi~ 

de ln épocn cnrdenist~ la cducnci6n primaria constaba de tres 

ciclos con dos grndos cndn uno, los programas de actividades, 

oón cuanJo ernn uniformes en sus principios normativos, cent!:_ 

ninn diferencias relacionados con el medio en que actuaba ca-

dn escuela. 

En lo:; nfl.os posteriores nl cnrdenismQ. se revirtieron di

vorsns tendencins que en dicho sexenio se habían tratado de -

impulsor. El Presidente Avila Cnmacho, por ejemplo, cstimu16 

n 1n iniciativa privada pnrn que 6sta ofreciera cducaci6n pr! 

maria o tra\'és de sus propias escuelas, e introdujo la refor

ma constitucional que suprimi6 el cnr&ctcr socialista de la -

oducaci6n. Sin emhnrgo en 1946, fue eren.Ja la Dirccci6n Gen~ 

rol de Alfnbuti:.:1ci6n y Educaci6n Extraescolnr, con ln cual -

se pretend{n dar unidad al esfuer:o educativo que realiza el

Estndo en favor de ln pohlnci6n del país que no tuvo la opor

tunidad de recibir en su tiempo los beneficios de las instit!:!_ 

ciones formales de educaci6n, particularmente del nivel prim_!! 

rio. 

2.1.3. PERIODO (195S·l9b4) 

El Pr~s.iJente L6pe:. Matees, al poner en marcha un plan -

pnr.s. el mejoramiento y expansión Je la educaci6n primaria, e!!. 
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comcnJ6 al Consejo Nacional T6cnico de la Fd11cnci6n la rcvi-

si6n Je los progrnmas vigentes hasta entonces, con ello se -

pretendía dnr n la escuela primaria un carácter más activo. -

Los nuevos programas ordenaron sus contcniüos en áreas del e~ 

nocimicnto. 

nurnnte el gobierno del Presidente Diaz Ordn~ se trat6 -

de orientar la cducaci6n hacia el trabajo productivo. Por -

ello Sl' introJujo en el 111\'cl primario, el método prdng6gico que 

se conoce como "Aprender h3cicndo 11
• Sin embargo, al cvaluar

cstas ac~ioncs~ un grupo de experto~ que coordin6 el Institu

to Nncionnl de rcJagogía s~fial6 que ndn cuan<lo los m~todos -

menc1onados cr~n altamente convenientes porque unían la tea-

ría con ln pr5ct1ca 1 fueron insuficientemente experimentados

)' no se llcg6 a cmplc:-.1rl1.""'IS plennrncn.te, dC'hido n la falta de -

gu~a r orientaci6n a los mnC'stros, :isí como la carcncin de r! 

cursos su11cicntcs p3ra su aplicaci6n (Jnstit\1to Nacional de

lnvesti~nciones Científicas, 1979). 

l.1.4. PERIODO (19~0·1976) 

E;i ('] scxci1i0 l97"fl-':'6 C'l i'rcsi~entt' EcheYerría introdujo 

import3ntc5 r~for~35 4~c. en C'l nivel pricJrio, aJoptaron los 

libres dC" te:\to corno ins-trumento:- de implemC'ntaci6n. Los cri 

teri~s q11e orientaron est3s rciorrn~s consisten en que la edu

caci6n Jch~ forncntnr una 3ctitud científica, que desarrolle -

la capacidad dL' rcsistrar. examinar y for1T1.ular juicios ajenos 
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n todo dogmatismo; nsl como unn conciencia hist6ricn y de la

Telntividnd, por lo cual todo debe verse como estando sujeta

n revisi6n y re-clabornci6n. Sin cmbnrg~ estas reformas no -

fueron apoyadas por los necesarios cambios en apoyo nl magis

terio. Echevorrín cre6 también los Centros de Educación Fun

damcnt11l, cuyo objetivo consiste en impartir educaci6n prima

ria ncclernJa y cnsenan~a ocupacional a adolescentes de 12 a

lS nftos. Asimismo introdujo ln Ley Fcd~ral de Educación para 

.-\Jul tos. 

2.1.5. PER!OllO (1976·1982) 

llurnnto el sexenio de 197b·Sl se puso en marcha el "Pro

grnmn Je Educuci6n pnrn Todos", que pretendía entre et.ras co

sas, ofrecer la cdlJCnci6n básica n todn la poblsci6n del país. 

Asimismo, fueron introducidos en los primeros grados de las

rscuelas primarins, libros de texto que pretendían intcgr3r,

cn pnrte, )' en formn coht"rente, los conocimientos que corres

po11den a diversns !ress. Por otro lodo, se pusieron en mar-

chs diversos rr~yectos exp~rimcntnlcs- basado en invcstigaci~ 

nt"s impulsadas por el Estado durante este mismo sexenio, de -

los cunl~s ya se hi:o ~cfcrcncia. 

~.l.ó. PERIODO (19S3-19SS) 

En el st:-xcnio del Presidente Miguel de la Madrid (19S3--

19SS), St" buscó incorporar al sis~emn educativo a todos aque-
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llos alumnos que el propio sistema había expulsado, mcdiant~

programas como 11 Con la frente en nltoº, el cual •1tcndi6 a un 

número considerable de per!>onns. Aument6 además el número de 

egrcsn~os en educac16n primaria en trescientos mil. Dcsgra-

cinJnmcntc s6lo numcnt6 el número )' no la calidad de la educ!. 

ci6n, ya que se siguieron practicando los mismos m6todos y 

procesos Je ensc~an:n, lo que habla de que no se logr6 dar un 

cambio al sentido de la educaci6n primarin, peor aún, las co~ 

dic1ones Je enseftan:a desmejoraron al reducirse el presupues

to con el fnmoso plan de austeridad. Los maestros manifies-

tan sus inconforrnidi1des lan:!ndose al paro indefinido de lab~ 

res en demanJn de un aumento salarial )' una democracia sindi

cal, lo que será nnnli:ado m&s adelante. 

2,1.7. PERlODu (1989-1994) 

El presente sexenio ha dispuesto ln iQplcmcntnci6n del -

Prograrn3 para la Moderni:aci6n Educativa que tiene como prop§ 

sito-primordial, según las aut.oriJadcs, revisar contenidos, -

renovar m6todos, articular niveles y vincular procesos pedag§ 

~icos con los avances de la ciencia y la tecnolog!3ª p3r3 lo

gr:ir una e<lucaci6n de calidad. (Progra.~a p:ira la Moderni:a-

ción EJucativa, 1989). 

El escritor García en el pcri6dico La Jornoda (31 deAgo!:_ 

to de 1990 afirma: "La reforma educati\"a que propone el ac- -

tual gobierno se cncan.ina. a un tallej6n sin salida 11
• Tras --
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dos 3ftos Je csc;1rccos y consultas supcrficialc~. que no a~ .• r

C1lron n toJo el personal Jocentc del país ni permitieron a é~ 

to una Jiscus16n nhicrta sobre su materia de trabajo, la Se-

crct.:lT!a de [ducnc i6n PÚbl icn anunci6 el inicio de un plan e~ 

pcrimental llUI! comprende los tres ciclos Je cducaci6n bá.sica: 

rrecscolnr 1 prim:triu y !'t."CUfübrL1, el cual cstti sicnJo apli..::,!!. 

Jo rn 474 escuelns Jcl pnís, inicinnJo el lunes 3 de septiem

bre do 1~90, aunque en el presente ciclo cscol:ar se le consi

dera merdmentc experi~cnt:il, la idea es aplicarlo paulatina-

m~ntc hasta alcan:nr ln cobertura global para el nuevo modelo 

acad~mico rn el período 1993-9~. 

rar:alclnmcntc St.' h:l drtdü un prDCCSCI Je disrninuci6n de .... 

grupos y turnos escolares y se rn3ntiene ls amena:a del despi

do de miles Je maestro~ de sccu1\Jarin, por lo que se puede o~ 

servar que la m~Jerni:~c16n es limitada y antilaboral en la -

~s~ucla pública. 

Los nuev~s planej y programas carecen de íundamentaci6n

cit~ntÍfic-a s6l1d1l, lo que sus autores. CJ.liíican co~o fundan:e_!l 

tO$ "Jurídicos axio16?:.icos", no pasan de- sC'r textos i~provis~ 

dC'ls p!lril justificsr de antemano, un empobrecimiento de los -

contenidos quf ofrecen los pro~rarnas de educaci6n prim3ria. -

(GarcÍ.l, 1990), 

Se inv~c~ a l~ obsoleta le)· Federal de Educsci6n, emiti

J;\ por 1.•! ;:.ot-iie-rno de Luis Ei:hc,·e-rrÍ!l en lP-3, como bnse de- -

los nUi."\'o~ rlancs, sin tor.::1.r l!"n cuenta $U anacronis.no- y fal t:i 
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Je sustc11tuci611 en ln rc,1li<lad circt1ndnntc del nifio. 

Los supuestos fund:1mcntos psicol6gicos de los programas

rcnovndos se pierden en i1n eclecticismo que no s6lo evita to

mar partido sobre ln gran diversidad de enfoques que se dan -

en el cumpo de la invcstigaci6n educativa, sino que ni siqui= 

ra se apcgP n los principios básicos que definen lns etapas -

de la cvoluci6n del nifto y el adolescente. 

En lo que se refiere a la educaci6n primaria no se prc-

scntan planteamientos renovadores <ll' ningunn clnsc. Se clab.2_ 

r6 unn roorgnni:nci6n por 3Signaturns de contenidos ha~ta nh2. 

rn dispuestos bajo estructuras globali:adorns, lo cual no es 

en sí mismo un cambio posible. Se hace a un lado la necesa

ria r~visi6n de los niveles científicos comparados con los -

sistvmns educativos m6s nvan:ados --el caso d~ los europeos-

y se pasa por ulto ln urgente necesidad de que, 3 partir de · 

So. y 60. grados de cJucnci6n primaria, se den las clases por 

maestros especiali:nUos, Lejos de ello, se pretende suprimir 

en lns pocns cscuelns donJc los hay 1 a los maestros Je mósica 

y eJucnci6n fisica, clases que se prctenJe sean cubicrtn:. por 

el mismo maestro de grupo. 

Es, no obstante, en la educaci6n secundaria donde se ob

serva una mayor regresi6n. ror una pnrte, el gobierno recen~ 

ce que Jurante 15 aftos estuvo vigente el plan de estudios por 

&reas (Chetumal 197~), que result6 un fracaso. Y cor.io conse

cucnci~ acepta su reestructuraci6n por asignaturas, tal cono 
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lo han dcmnnJudo los mac~tros durante esos tres lustros. P~ 

ro por otra pnrtc, csn misma burocracia pretende ahora expl! 

car una severa reducci6n de materias y de horarios en un Pº! 

ccntajc superior nl 30\ del tiempo escolar. Con ello se ven 

afcctnJ.ns las disciplinas de mntcm5.ticas, física, química, -

civismo que nhorn se convierte en moral ciudadana y otras -

que, on gonornl, rcqucrinn de un rnnyor tiempo. 

l.ns cienciRs socinles 1 en los tres ciclos, son reorien

tados en un sentido conservador y el nivel de las ciencias -

nnturalcs se mnntiene en un nivel bajo. 

Esti1s dnftinas tendencias, que se han enunciado, corres

ponden parcialmente a las recomendaciones de las organi:aci~ 

nes como el Banco Internncionn1 de Reconstrucci6n )' Fomento

(BIRF), que yu d~sdc los primeros nftos de los SO han plante! 

Jo que, pnrP efectos de surtir un mercado de trabajo subesp! 

ciali:nJo y do mantenimi~nto, es el p~ríoJo de la eJucaci6n

primaria, la que aportn e1 msyor número de recursos humnnos

y nlcnn:A un elevado nivel de productividad. (García, 1990). 

' ' LA FUNCIDN DE L~S POLITICAS EDUCATIVAS 

1.2.l. FUNCION SOC!OPOLITICA 

En base a los dntos obtenidos )' del an5lisis anterior -

sei puede observar que el sistema educativo prete-ndi6 re-spon

J.er, en primer t¿:.rmino, !1 la ne-ccsidn¿ de apoyar la consoli-
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daci6n de los gobiernos post-revolucionarios. Desde 3qucllos 

que se establecieron inmediatnmente despu6s de la fundaci6n -

del pílrtido quu asumi6 el poder en 19Z9, hasta los gobicrnos

m5s recientes hnn mostrado su interés en utilizar a ln cduca

ci6n para obtener los apoyos políticos indispensables par3 su 

propio sostenimiento, en usarla para combatir las ideologias

contrarias J las suyas. Al mismo tiempo, en cada momento hi! 

t6rico, se propusieron difundir a t1·avés Je la ~ducaci6n las

ideolosias que consideraron convenientes para obtener lcgiti~ 

midad para su posici6n hcgem6nica. (Mufl.o:. 19$7). 

2. Z.?. FUNCION DISTRIBUTIVA 

El nn5.lisi:. Je las pautas de distribuci6n de la cducn

ci6n primaria a través del desarrollo hist6rico, revelan tres 

tendencias divergentes. La primer~ Je ell~s refleja las -

nlian:ns que los gobiernos de las d6cndas de los anos treinta 

establecieron con los campesinos, los obreros y los militares. 

l.a segunJa t~n<lenci3 refleja unn especial preocupaci6n por f! 

vorecer ln movilidad educativa y social de las clases ncJias. 

A esto se atribuye la forran en que fue ejecutado el Plan de -

Once Años, la cual neutrali:6 el efecto compensatorio que, en 

otras condicionl.!s, hubiera po..1ido generar el ofrecii:r.ien'to ge

ncrnli:ado de los libros de texto grJtuitos. Por íin la ter

cera tenJencin, que inicia en 1971, si bien refleja una acen

tuaci6n de lo que se acaba de se~alar, estuvo aco=paftada de -
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ln Jlrcocupnci6n por extender, a6n m~s, el pnpcl ccrtificnto-

rlo y Ja cobcrturn general del sistema educativo. Por esta -

raz6n se cst~blccicron lus bases pnra acreditar el aprcnJiza

jc de Jos autodidácticJs por una parte. y se instrumentaron -

diversas modificaciones tccnol6gicas tendientes a inscribir 

en la escuela primaria (de acuerdo a las declaraciones ofici~ 

les) a tocios los nifios del país que efectivamente demanden -

eso servicio, Esto, no quiere decir, sin embargo, que de ese 

modo se hn)·a podido a~egurnr q11c las clases ccon6micamente d~ 

biles ingresen en efecto nl sistema educativo, o que pcrmanc.!:_ 

can en 61 hasta ln terminaci6n de su cducacj6i1 primaria. (M~ 

t\o:, 1987). 

2.2.J. FUNCION ACADtMJCA DEL SISTEMA EDUG\TI\'0 

Para poder determinar lJ situnci6n de la calidaJ de la -

~ducaci6n se tendría que consiJcrnr la rel~ci6n dialéctica ·· 

que ha existido eJ1trc los administr3dorcs dC"l sistema cducat! 

\'O, por u11~ parte, y el magisterio organi:ado del pafs, por -

ln otra. A:>!, tendríamos entonces por un:i p .. 1rtt', .-.i u;¡;a Seer~ 

taría Je Eiluc;1~iS1l que. sl b1en han dado a conocer frecuente

mente su prcoc11paci611 r0r la calidntl JC" la cJucaci6n que se -

imparte en l'l sistcrn:1, no siC"TI'.J'f<" h.:in side'I CJpa: Je remunerar 

el trnhajo Jt, los rnJ.t~stros en las condiclont•s que a éstos les 

han p~r~ciJ0 Jcs~Jblc~. Por otrJ parte, tc11enos un ma~iste

rio qur ha ~iisido c0nst.1ntemcntc el establecimiento y obser

vaci~n Je normas escalafon~rias, basadas en criterios tales -
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como 1:1 ~xp~1·i~ncia m:igist~ri;1l y la ~dt1cnci6n forma\ de los

m~ntor~s. los cuales no corresponden realmente a 1:1 calidad -

<le 111 Joccncin q11c s~ imparte. I.n 1·csoluci6n <le cst;1 dinléc

t i<.:a h.:1 C!;tu1lo, muy probahlcnu.·ntc 1 mcdiatizadtl por el SinJiC!!_ 

to Nn~io11nl du Trabajador~~ de la EJ11caci6n, n trav6s del - -

cuu\ lfls i.:ohicrnos han n(lgoci;1Jo la Jistrihuci6n de los bene

ficios que s~ han otorgado n los maestros, p1·uc11ranJo que di

cl\a Jist1·ih11(i6n contri~t1y~rn a ol1tcncr los apoyos 11ol{ticos· 

que en cn~n mumc11to el Estado considcr6 neccsJrios. ne este

se Jcs11rcn<lc qllC los rcmuncr¡1cioncs de los maestros se han ad 

mlnist1·n~lo, m5s en funci6n de gnrantiznr el apoyo polftico 

qui.! l:l t..•stn1..:tura del Estndo ha rc.~qucrido, que en función de

cstablec~r la 11ccesnriu corresponJencia ~ntrc dichJs rcmuncr~ 

e.iones por una pnrto y el comportamiento )' la eficiencia de

los mn~stros, por otra. rareccríu entonces, muy difícil quc

otrns mrdiJits se Jictcn en lo futuro, con el fin de mejorar -

ln caliJaJ de ln docencin, resulten efectivas. mientras 6st3s 

no puedan escdpar del cfrcl1lo vicioso nl que estarnos haciendo 

rcfcrcn.:i;.1. ln.~udnhlcm('nte si~uc sienJo necesario orjorar -

las conJiciones de trnb:ljo de los m~1cstros, pero a~n si es•

to se logra, no se r~flcjnrá en ln caliJad Je la cnsefian:a, -

si \Js rcml1neracion~~ se sigl1cn bas3ndo en criterios tradici~ 

n~li~tas y si la docenci~ ~e sigue Jcsarrollando a partir del 

esquema artesanal y rnc~3nicist~ ql1~ hasta ahora le han servi

do de hase. (Mufio:, l~S7) 
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Dentro J~l Ct1a,lro no. se presentan ~n forma sintctizJ-

da ''las principulcs acciones encaminadas a cumplir las divcr-

sas {unciones Jcl sistema cJucntivo", tal cuadro fue tomLido -

Jel nnál jsi!> qut:" hace C;:nlo:. Huilo::: (1987), de las poi fticas im

plcmcntndns por el Estado en diferentes pC'rfoJos. 

PRJ~C l l'Al.LS ,\CC IO~ES E~CAMl ~,\D,\S A CllMPl.I R LAS DIVERSAS -
FU~C!ONES DEL SISTEMA EDUCATl\'0 

FUNC ION 
DISTRIBUTIVA 
(Cobertura) 

1930- Se Impulsan las 
193~ e~c:uelas noctur 

nrts {para obre=
ros y campes 1-
nos adu 1 tos) 

1934-
1940 

Se pretende que• 
todas las escue
las ofre::zcan ser 
vicios nocturnoS. 
- Se establecen-

2 calendarios. 
- St> e re·an 1 as -

primarias "Hi
jos del EJ~rci 
to". -

J. ENSE~ANZA PRJ~L\Rf,\ 

FUNC 1011 
ACAOEM 1 CA 
(Cal id.:id de la 
Educación) 

la Dirección de Misiones Cul
turales y Escuelas Normales -
Rurales asume la tarea de pre 
parar nuevos maestros y de me 
jorar a los que est:in en ser-= 
vicio. Esta Di recc16n contro 
la también los cursos por co-= 
rre-spondencla para maestros.
la ensel\anza normal rural re
querra 3 aifos de estudios con 
se cut ivos a la primaria. -

las Escuelas Norma 1 es Rura 1 es 
se vinculan con las Escuelas
Pr~cticas de Agricultura, con 
lo cual se integran las Escue 
las Regionales Ca111pes inas. ES 
tas escuelas preparaban maes-=
tros rurales en 4 ª"os; el -
primero pemitra cornpletar la 
prlma!"ia; los dos siguientes, 
se dedicaban a la enseñanza -
agrfcola e industrial y, el -
Ultimo, a la ense"anza normal. 

- El currl culur.i de las escue-
las primarias considera las 
diferencias exlstentcs en-
tre las ccolo;ras de las es 
cuelas. -

FUNC ION 
OCUPACIONAL 

Ensel\anza ''v J ta 
1 Is ta" Pntenta 
anno"lizar las -
ensel\anzas te6-
ri cas con las -
actividades 
practicas). 



FUHCIOH 
DISTRIBUTIVA 
(Cobertura) 

1952-
1958 

Las primarias orl
g1na1rnente destina 
das a los hijos dC° 
los miembros del -
e)érc.l to, se con-
vierten en Interna 
do!> para nlt\os rnuY 
pobres. 

Se crea el CAPFCE. 

Las 1'11!.lones Es• 
peclales Agrfco
las se convlcr-
ten en Escuelas
Rurales de Orga
nlz:ac:l6n Ccinple
ta. 

1959- Se aprueba el --
196.t. Plan de Once - .. 

AAos: (aumento -
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FUNC ION 
ACADEMICA 
(Cal ldad de la 
Educaci6n) 

Las Misiones Culturales (que ha
btan sido fundadas en 1926 y su
primidas en 1938) son restableci 
das. Dos de ellas se dedican a-= 
capacitar maestros en servicio.
Otras capa el taban •macs t ros ml -
s ioneros 11

• 

A las Normales Rurales se les
ar.aden dos afias de estudios -
(con lo que éstos 1 legan a 6), 
y se organizan en 2 ciclos, e.o 
mo la<;, urbanas. -

E1 prlrner ciclo adopta el plan 
de estudios de las escuelas se 
cundarias. -

- Se sugiere, desde este sexenio, 
que la enseñanza normal sea de 
nlvel profesional (prec.edlda -
por el bachillerato). 

- Se crea el lnsti tu to Federal -
de Capacitación del Kagisterio, 
para facilitar \a titulación -
de los maestros rurales (en es 
te lnstl tu to quedan incluidas':' 
la Escuela por Correspondencia 
y la Escuela Oral (que hasta -
entonces func tonaba como Escue 
la Normal para Kaestros no Ti':' 
tu lados). 

FUNC ION 
OCUPAC 1 CHAL 

Se acuerda "revisar .•. todos los- El Plan de-
aspec.tos de la educac16n Normal". estudios, -

en el So. y 
60. grados, 
lntens 1 fi ca 
las activi
dades prác
ticas. 

Se inicia la apllcac16n de la re 
forma de los planes y progra::ias-= 
de estudio en las norr..ales. Se-



fUNC ION 
DISTRIBUTIVA 
{Cobt•rtur.1) 

l.'!n e 1 nl1mc.~
ro de rn.lc:.
tro!l). 
Se introdu
cen los 1 i
bros de tcx 
to gratul--= 
to!., 

196~- Se rcstabll" 
1970 cr el cillt"ñ 

d.lrlo únlcO. 

1970-
1976 

Los lntcrnn-
do!l dc- pr im..,
rl,1 se con- -
vierten en -
Centros. de -
Educa.:: Ión f"un 
da~ntal (PrT 
marl a ace 1 era' 
da y eM.t"1'0ln7 

l<l OCU¡'\.lC 1 o-
nit J a .;¡dol~s

centes). 

Coe."'lstrn t>s
curhs de- or
g.lni~t\.:itin -
cOmp le!ti'I e in 
complet.J. es-= 
curo las de con 
centrZición y-: 
es~uelas uni
tarias. 
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FUNC ION 
/1CAOE:MICA 
(Cal ldold de la 
Educ.ición) 

.19rc9a un '\1"0 prcp.iratorlo1
' )' -

otro de 11 Scrviclo Social". 

Se Jmpl.1nta un nuevo plan de es
tudios '-'" las cscucLn primarias: 
se pretende que la educación ten 
9.1 un sent 1 do Llct lvo. -

El Plan de estudios de cnse"anz.J 
norm.,t es estruct\.ir.ldO en 8 tireas. 

El Secrt-tario de Educación reco
noce la nc-cesidad de Introducir
la cnsefi.1ri::.1 prcpilratorla, coolO
antecedcntr de la educ.1ci6n nor
mal, 

E:l Plan N.1cfonal de Mejor.1;niento 
Profes lon<ll del Hag lsterlo com-
prende cursos s 1stem.1t1 cos para
d! rectores de escuelas primarias. 

Nueves pl.ines de estLJdios y modi 
ftcaclón de los 1 lbros de te .... to-:' 
de las escuelas prir..arias. Esta 
vez se pretende sohre todo Que -
el alumno sepa pensar en si mis
mo ~· que desarrolle una conclcn
ci3 crrtica de su realidt1d. 

- Tamblln se reforman los planes 
de estudio de las escuelas nor 
i':\dles: se reduCC' el número de-:
matcrias )' se consideran las -
diferencias exlstE"ntes entre -
las reglones del pafs. Se - -
\'~Cl\c;o a insistir en la necesi 
d.:'d dc pr~fesionali::ar J.1 cd,;:· 
c~c:i.:.On !-c1..'lrr,.a 1. 

- Se est.1blc.::l" la Direcci6n Gene 
ral de Mejor.1mlento Profesio-7 
nod del Ka9hteriu. "con el -
fin de- ofrecer asesorta rierm..1-
nente a los rr.aestros.". 

FUNC ION 
OCUPACIONAL 

Métodos pedag6g leos. 
conocidos ceno - -
11Aprender Haciendo'' 
(Los i ntcrnados - -
adoptan la prtictica 
del t r.ibajo produc
t 1 vo). 



fUNC 1011 
DISTRIBUTIVA 
(Cobenur.i) 

Se aprueba la 
Ley Federal -
de Educ"c l 6n
par a Adultos, 
que rec:onoce
f arma lmente -
la val ldez -
de 1 aprend i la 
je de lo!i ¡¡u"': 
todld~c.tas. 

1976- rro9r41•r.d di.; -
1982 Prim.Jri.l para 

todos. los Ni
ilOS: ofrece -
diversas, al-
ternatlvas p.l 
ra la aten--= 
clón de la de 
m . .mdo"I (según':" 
t01s c.ara:.te-
rfs.t lcils de -
cada \ocali-
dad). 
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FUtlC ION 
ACAOEHICA 
(Calidad de la 
Educación) 

Esta dependencia establece las 
\ iccnclaturas abiertas en edu .. 
caclOn preescolar y primaria. 

Se funda lJ Un l ve rs i d,1d Pcdagóg 1 
ca Nacional, a la cual se traslil 
dan las "licenciaturas abiertas" 
QUt' habfa estableddo la 01 rec
e.Ión General de M~joramlcnto Pro 
fes lona l. A l ravés de su 1's is tC 
mJ escolarizadoº. esta unlvcrsl":° 
d.1d ofrece cinco 1 lccnclaturas -
en Clcncl.:is de lu EdúColcl6n y al 
9una5 m.Jestrfas. -

La CO'i1lsi6n de Contenidos y Héto 
dos de la Educa¡;l6n lnlc:ia un --= 
proceso para modificar, unü \lez
mj~, los programas de est'...1dios y 
lo~ libros de texto de las escu.!:_ 
las prlm.lrlas. 

FUNC 1 OU 
OCUPAC 1 ONAL 
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PRINCIPAi.E~ ACCI0~1'S ENCAMIMDAS A CUMPLIR LAS DIVERSAS 
FUNCIONES DEL SISTEMA EDUCATIVO 

FUNCION DISTRIBUTIVA 
(Cobertura) 

1930-1934 
Se ordena que las es
cuelas t~cnlcas adap
ten sus. planes. dC' es
tudios, de. tal manera 
que pucd.1n ofrecer a
los trabajadores opor 
tunldadcs educativas.= 
adecuadas a 5oUS rcs-
pcct lvas capacidades
y poslbl l ldades de es 
tudlar. -

1934-1940 
las cscuchs. vocacio
nales desempcl'.an fun
cl enes propcdéut 1 cas
{a 1 mi~ tiempo que
c.apac 1 tan p.ua e 1 tra 
bajo). -
- Se establecen 1os .. 

centros nocturnos -
de 9 ai"ios para los 
sectores prolcta- -
rlos del O~F'., asl
c:omo las sec:unda- -
rtas obreras por -
cooperad 6n. en po
b hcI ones lc-Janas a 
las capitales de -
los estados. 

.. Se euablecen los -
Internados rnh:.tos -
de ensel\anza secun
dula, para los tra 
bajadores org<ml:a'°: 
dos. Se l09ra r:u-
trlcular al 1.7t de 
los j 6\-encs de 13 a 
16 ar.os. 

11. ESSESANZA MEDIA 

FUNC ION ACADEM ICA 
(C~lldcld de la Educa
ción) 

Se asigna a la prcparac.l6n 
general la tarea de elabo
rar el pensa~lento fl 1os6-
flc.o de lcl generalidad - -
(acorde c.on. la concepct6n
que establece la dl feren-
clacl6n entre el trabajo -
Intelectual y el manual). 

las. escuelas vocac.lonales 
se proponen el lr.;lnar 11el
lntelcctualtsmo tfpico" -
de los ba.;hll lcratos. 
En el ciclo bAsico se In
troduce un plan de estu
dios que intcr.ta conc.1- -
1 lar los Intereses de la
educ.ac16n obrera con los 
de la enseffan:a técnica y 
los de las escuelas secun 
darlas. -
Se funda el Instituto Na
cional del Kagistcrio de
Scgunda Enseñanza. 

FUNC 1 DN OCUPAC 1 ONAL 
(Especi flcldad Labo
ral) 

Se ordena que las es 
c.uelas técnicas pre':" 
paren hombres con es 
pee 1 ali dades conc.re:" 
tas y definidas, - -
acordes con las exl
genc.las y necesida-
des de la econo:nfa.
Para esto se crea la 
prcparatorl a téc.n t ca .. 
de li al\os y la Escue 
la de Altos E'st11dloS 
T~c.nl e.os. 

Se funda el IPN, se
gún el r.odelo de 1a-
11lnstitucl6n polltéc 
ni ca". La enseffanzi" 
media se divide en .. 
pre"YOC:aclonal y voc.a 
clonal. Las voc.aclO 
nales se dlverslfl-= 
can, de acuerdo con 
las ramas profes iona 
les hacia las que --= 
orientaban sus ense-
1\anzas. 
Al flnali:.ar este se 
xenlo, las ramas deT 
sistema que ofrecfan 
a 1 guna educ.ac i6n vo
cac.1ona l absorbfan -
el ssi del a11.J:T';nado
de 1a ensei\anza me- .. 
dla. 



fUHCION DISTRIBUTIVA 
(Cobertura) 

19•0-19•6 
La ensei\anza inedia se -
expande a tasas geornc!-
trf cas de 10.1% anual. 

1952•1958 
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FUNC 1 Drl ACAOEM 1 CA 
(Calidad de 1• 
Educa e Ión) 

E 1 c:I e lo pre .... ocac i ona 1 
se eKtlcnde a 3 anos y -
se transforma en educa-
clón secundarla. 
La 01 rece.Ión General dc
Segunda Enseñanza trans
forma el plan de estu- -
dios de las escuelas se 
cundarla'.i 11para crear uñ 
tipo único de estableci
miento de segunda ense--
1\anz.1, c¡ue integre la~
or l entac ior1es te6r i cas -
de las secundarlas, con 
las pr~cticas di? las. es
cuelas t~cnlcas". 
El Instituto del Haglste 
rlo de Segunda Ensenanzñ 
sc convierte eri Escucla
Normal Superior. 

Casi todas tas escuelas
preparator ias adoptan e 1 
plan de estudios propucs. 
to por la AsoclaclOn Na:: 
clona! de Unl\'ersldades
c Institutos de Ensel\an
~a Superior {ANUIES} cu
yo objetivo consiste en
ell:ninar ta pre:'!'.atura es 
pecla\J:aci~n de estu- :
dios. n 

Se insiste en la necesi
dad de unlfor;o:<.ar las ra
mas éel tlclo b.h Jco, pa 
ra que todas desc.~pei'ien= 
funciones propedEutlcas
y. slnulUMeamen:e. pre
paren para el trabajo. 

FUNC 1 ON OCUPAC 1 ONAL 
(Especificidad Labo 
ral) -

Se fundan Jos dos prl 
meros lnsti tu tos Te e-= 
nológlcos fi.egionales
{cn Celaya ~· Ourango, 
rcspect ivamcnte). 

Se establecen los --
11Centros .:!e Capaclta 
ci6n para el TrabajO 
lndostria 1" y los -
''Centros de Capacita 
ci6n para el TrabajO 
Ai;ro:ieccarío. 



fUllC 1 OH O 1STR1 BUT I VA 
(Cobertura) 

196~-1970 
Se establecen 1 as -
le 1esecundar1 as. La 
unificación de las
preparatorias pre-
lende que los egre
sados de las escue
las técnicas puedan 
proseguir estudios.
de nivel superior ..,. 
los de las prepara
torias generales es 
tén en Condlclones-=
de l ncorporarsc a 1-
mcrcado de trabajo. 
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FUNCION ACAOEMICA 
(Calidad de la 
Educac Ión) 

Se propone unl ficar tam
bl~n los planes de estu
dios de las preparato- -
rlas técnicas y tos de -
las de carácter académi
co {aunque sólo se lntro 
ducen algunas aslgnatu-7 
ras de caráctt'r gencral
en las primeras y de ca
r.'kter t~cnlco en las se 
gundas). -
Se ordena que todas las
e!:ocuelas que Impartan el 
ciclo básico adopten los 
planes aprobados por el
Consejo Nac lona 1 Técn 1 co 
de la Educación (CNTE). 
Se canee lan los cursos -
Intensivos que se lmpar
tfan en las Normales Su
periores, "por la despro 
porción c:uc h.;:ibfa entre":' 
quienes se inscrlbfan en 
el los y quienes acudtan
regularmente a dichas e~ 
cuel<:as". 

FUNC 1 OH OCUPAC 1 ONAL 
(Especificidad Labo 
ral) -

(CECATI 'S y CECATA'S). 
Se crea el Centro Na
cional de Enseflanza -
T6cnica Industrial, -
para preparar profes~ 
res de educac 1 ón téc
n l ca a nivel medio. 
Se crean las Escuelas 
Normales para la Capa 
citación en el Traba':" 
jo Industrial o Agro
pecuario, para prepa
rar al personal docen 
te de los CECAT I 'S y:: 
CECATA'S. 

En el ciclo b.1sico, -
se l ntenta 1ntroduc1 r 
las mctodologfas de
aprendlzaje conocidas 
COITlO "ensei'iar produ-
c 1 endo 11 • 

Se crean los "Centros 
de Estudios Tecnológl 
cos 11 {CET 1 S), que no-= 
dcsempei'\an funciones
propedéuticas. E\ -
plan de estudios de -
las secundarlas propo 
ne el mlsrro nOrnero dC 
horas semanales de ac 
tivldades tecnológl-7 
e.as en 1 as escue 1 as -
técnicas y en las de
car~cter general. 



FUNCION OISTRl8UTIVA 
{Cobcrtur.:i.) 

1~70-1976 
Se crea e 1 Si s.tem.l Na .. 
clon;il de Educación de 
Adultos, et cual (JÍrc
ce oportunldüdcs de -
acredlt;ir 1.:t secunda-• 
rta a trlJvés de. ln en
sei\anza abierta. 
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FUtlCION ACAOEHICA 
(Cal ldad de le 
Educación) 

Reso\ucíones de Chetu
tn..)1; una vez m"s se in 
slste en la nec.esld<Jd7 
de unificar los planes 
de estudio vigentes e.n 
el e.lela bJstco (aun-
que. todavra en 1975,
se pudo observar que -
dicha Resolución no se 
había pli.'.lsm.:ido en un -
currtculum reülniente -
comprensivo). 
St? crean los Colegios
de tlcncli!S y Humanlda 
des y los Colegios de::' 
Btic.hl 1 lcres. 
Se aceptan en las se-
cundarlas los planes -
de estudios por ~reas 
y por as lgnuturas. 

CUADRO No. 

FUllC ION OCUPACIONAL 
( E:iped f le 1 d.'.ld Labo 
ral) -

Se Introducen nuev11s -
modti\ ídades de educa .. -
c16n secundarla (tec:.no 
16g lco .. agropecoar las,-: 
pesqueras, fo res ta les). 

los CtH's y los C..B's -
ofrecen 11opc1ones ter
mina 1cs11 en el ciclo -
superior de este nivel. 

la AUU f ES recom 1 en da -
adoptar cursos serncs-
tra les en las prepara
torias, c.on salldas la 
tcrnles a diferentes":" 
niveles. 

Las vocacionales se -
convierten en CECYT 1s
que ofrcc.en 1os t f tu.:.
los de bachl l ler y de
tl:cnlco profesional de 
nivel medio. 

Se crea el Colegio N.u
donil1 de Educación .__ 
Profesional Técnica -
(CONALEP) que sólo - • 
ofrece educación técnl 
ca de c.ar~cter termi --= 
nal. 
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l.l. Tl1'1JE'iCIA GEHltAL DE CRECIM!Et'TO 

Durante el período en que hemos anali:ado los ~nteccden

tes eJucntivos s~ pucJc ohscrvar que la pob1aci6n de cJuca

ci6n primariu se cA1,andi6 y rcb:ls6 de 1.3 millones Je alumnos 

en 19.:\0, n 15 m11lonc$ en 1988. (Fuente: Subdirccci6n de ln

formnci6n D.G.P.R. S.E.I'. 19SS). 

tJ proporci6n de nifios de e a 14 n~os de cd~J que no ha-' 

hienda tcrm1na<lo toJnvía su cJucaci6n prim:irin, pudieron ins

cribirse en este T11vcl cJuc1lt1vo ll~g6 al 98.1\. Cincuenta 

nnos nntcs. s6lo obtuvo inscripci6n un 38.1\; seg6n cifras 

oficiules el si~temn cd11cntivo en 19SS pudo aceptar en sus a~ 

lo~ u cnsi todos los niftos comprendidos ~n edad escular que -

$Dlicituron lugJ1 Cll lus c~ct1~las. 

Con c!'tO, el f.staJo informa ~i.uc se ha concluido la primE_ 

rn ctnpn Jo un proCC'SO C"ncarninado a garantizar el cumplimien

to Jel prcc~pto constitucionnl que Jcclnra la obligatoriedad· 

r gri1tituiJsd de la eJucnci6n rrimaria. (Mufioz, 1981). 

:.3,1. ANALISIS DE LA TENDENCIA GENERAL DE CRECIMIENTO 

Sin emba~~o. se podrÍ~l afirrn3r --haciendo un análisis--, 

qur se hn concluidD cft>ctivamcntc l:'i prime-ra ct.:ipa de este 

proceso, propuesto por c-1 Estado, si y;i se estuvieran cum

pliendo las si~uicntes conJicioncs: 

Que todos los niftos inscritos tengan la edad debida para 
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llcgnr al sexto grado antes de l·cbasar los 14 afios. 

Que toJa ln poblnci6n escolar inscrita curse la educa

ci6n primaria sin repetir grados, con objeto de que sc3-

compatible que cada alumno curse el sexto grado antes de 

cumplir los 15 años de edad. 

Que sea accesible el ingreso a la cducaci6n primaria y -

se permanezca en ellas s61o el tiempo ncces3rio a fin de 

acreditar el sexto año antes de alcnn:ar la edad arriba

mcncionnda. 

Que la cnsc~iln:a impartida alcance rcalm~nte los objeti

vos scfinludo~ por los planes Je estudio 1 ello exige que 

los maestros lleven a cabo las actividades propuestas en 

los programas )' que se adquieran los conocimientos, act! 

tuJcs, valores y habilidades necesarias para acreditar -

esta cnsenan:a, (Mufio:, 1981). 

La extcnsi6n del nivel primario, hasta hacer accesible ~ 

esto cduc3ci6n a todas las localidades del país, sería sufi-

ciente para garanti:.1r la universalidad de esta cnscñan:.a, s§. 

lo si ya hubiera sido posible resolver los problc~as que ~5s

all5 de la escasc: de pla:as escolJre~. o Je ls inadecuada 

distribuci6n geo¡rfifica de las ~is~a$, iopidcn a los niftos el 

oportuno acceso 3 esta educaci6n. Se considera adecuado cua~ 

Jo el niño insresa a los seis años, edad que se presupone ad~ 

cuada Yd que el nifio cst' apto ncurol6gicamcnte. De ingresar 

~ás tarde entrará desfasado en relaci6n a la cdaJ de sus com-
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p.1ftcros, llcv~1ndo Je :intcrn;¡no tln retraso en cuanto n ln c<lad· 

c11 que Jar6 por conclujJ,1 su cducnci6n primnria. 

Asimismo, continl1anJo con 1;1 idea anterior, se podría S~ 

rnnti:ar la universalidad en la cnscfian:a, si ya hubiese sido 

posihlo ru<lucir 1:1 rcpctici6n de g1·ados n un nivel que hicie

se posible que los ulumnos final1:nrnn su educ~ci6n primaria

nntes ,\e cumplir los 15 n1"\os. T.1mbi6n -- rctomnmlo la idea-- -

s1 r;1 hlllricn1 siJo posible h.'.lccr toJo lo necesario p.'.lr,1 L~limi 

nnr o cunni.lc1 menos n.~Jucir la dcscrci6n escolar, asi como as~ 

curur que el ;1provci:h.11~¡it:·nto t~scol:tr Je \os alumnos alcance.

en promedio, los niveles minimos c~igidos por los planes de -

estudio respectivos. (ML1fio: 1 1981). 

lns estadísticas indic~n que ninguno de lns condicioncs

nn ihri menc.ionu~1;1:-. se C"St,) cumplienJo. A1 menos un :!~\ de 

lo~ niftos inscritos e11 este nivel educativo, cur~an grados i~ 

feriare~ íl lo~ q\1r corrc~pondcn a sllS cJJdcs, sobrr todo este 

problema se accntóa ~n rl primer ~rado de primaria, afectando 

a m~s Jcl 40\ de nifios. AlrcJcJor Je un 10\ de los mntricul~ 

dos i·e-pltl'n alj.:Ún grado escolar, es.to nfect.• a un mil l6n y m~ 

dio dC' nlumno::. y al i¡:u.'ll quC' en 1."l problema :interior, se 

acrnt~R en ~l primer grado. Aun:1d0 a toJo esto se estima que 

cn<la ~no, ~lrcJ~Jor Je quinientos mil alumnos ahandon~n las 

CS(llC'l.:i.s pri.m;1rui.s. E.s es.ta ln ra:6n por 1n que el sistcmn 

cJucativc aJopt:1 1:1 for~J piramiJal, sensiblemente distinta 

de la que S.C'rÍn nC<ct.~sar1a parn retl·1h.~r n los .:ilur.mo5 hasta el 

se¡to GT1ldo (ls runtrícula de dicho grado s61o representa el -
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50.6\ de lo que tr.6ricamcntc corresponderín al mismo, los co~ 

ficicntcs d~ sntisfacci6n Je la demanda (o relaciones porcen

tuales entre los alumnos matriculados y los que tienen dcre-

cho n la inscripción) que nlcanz.nn niveles aceptables cerca-

nos al 100\ entre los 7 y los 10 afias, descienden bruscamente 

cuando se refieren a los que se cncuentra11 entre 11 y 14 anos 

de edud (sólo el 51\ de nifios de 14 afies que no habla finali

zado cstnbnn inscritos ~n el sistema en 1977/1978). Correla

tJvarnente, In eficiencia terminal s6lo representa el 46\ de 

los que i11icin11 sus cst11dios, este coeficiente mejor6 en la 

dlcu<ln de los S0 1 s llegando a un 51\. (Secretaría de Educa-

ci6n Pública, 1984). 

Se han reali:ado diversas mediciones pura evaluar el - -

aprendiz.aje en las escuelas primarias, y como resultado se ha 

encontrado que los alumi.1os no promovidos no alcanzan los niv~ 

los de aprovechamiento exigidos para acreditar los grados an

teriores, este p1·oblcmn se acentGa dramáticamente en zonas ru 

ralcs. 

A~i pues, aunque hubiese sido posible incorporar ya al -

sistema educativo n toda la poblaci6n escolar que solicit6 -

inscripción en el nivel primario, hay diversas y sólidas indi_ 

cacioncs de lo que se ha logrado se aleja de la meta, que co~ 

siste en goranti:ar que toda la poblaci6n acredite efectiva-

mente este nivel educativo. El paso que se ha dado ni siqui~ 

ra significa necesariamente que podría permanecer en la escu! 

la el 7St de los ninos que iniciaron su primaria en 1980. 
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Tompoco significn que la mnyorín de los nitios que e.creditcn -

esa cducoci6n adql1icrnn los conocimientos, las habilidades y

actitudcs QlJe exigen los planes de estudio. (Mutioz, 1981). 

t.o más importante no consiste en detectar que el sistema 

escolnr pndecc de limitaciones cunlitativns que deberían ser

supera<las en forma pnulntinn. Esn conclusión s6lo podría ser 

dedt1cido 16gicnmcnt~ de los datos mencionados, si los aspee-

tos cualitativos de In cducnci6n fuesen independientes de la· 

expansión del si$tema escolar. Sin embargo, se dispone de -

twidcncins indicntivas, de que "la expansi6n del sistema edu

cativo está condicionada ~-entre otras cosas- , por la cali-

dad Je ln educación que se imparte en el mismo. De hecho, -

\05 problemas de reprobación y repctici6n de cursos; de que 

alg\lnos alumnos se inscriban en grados escolares que no co

rrespondan a sus ~dades, es decir, a edades inferiores de las 

~uyas; y ele- que los niveles de aprovechamiento no alcancen, -

en general, ni\'eles adecuados, son las causas más inmediatas

de la d~~crci6n del sistema c-ducativo. 

Por tanto. unn política como la que se ha adoptado en M! 

xico, que se propone resolver en primer término, los proble-

mns cuantitativos de la educaci6n pars después pasar a otra -

etapa en ls que s~ haría frente a las deficiencias cualitati

vas do la misma, no podrli: alean:.ar su primer objetivo, )"& que 

no garanti:ará qu~ todos los ni~os tendrán que alcan:ar su -

primor objeith·o. Dicha política s6lo podrá lograr, en el me-
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jor de los casos, una ampliación de la base de la pirámide: C.:!, 

colar, pero lo calidad de la educación que se imparta en el -

sistema impedirá - junto con otros factores de diversa índo-

le-- que la pirámide se rcgulnrice a través del tiempo. 

Es importante ad\·~rti r, que los problemas mencionados no 

nfcctnn en la misma medida a los integrantes de todos los es

tratos sociales y n su ve:, de las distintas situaciones quc

en pnrticulnr vive cada individuo a nivel social; por esta r~ 

z.6n, las oportunidades educativas no se distribuyen cquitati

vnracntc, quienes más se benefician de la expansión escolar -

son los grupos colocados en los niveles intenne<lios y supe- ... 

rior de la escnln social, los que viven en comunidades urba-

nns y en especial, en las que corresponden a regiones de un -

meyor grado de desarrollo relativo, Asimisreo, los niveles de 

rendirniento ncnd~mico tienden a ser directamente proporciona

les n ln posición que ocupan los alumnos en la estratifica

ción social, o en el continuurn de urbanización y desarrollo 

regional; además de esto, la calidad de recursos educativos 

(maestros, sistemas pedagógicos, recursos didácticos, etc.) -

tacbién cst~ positivamente rel:icionada con los niveles socio

ccon6micC's de· los alumnos. (Mnñoz, 1979). 

Corno se ha podido observ3r, la injusta distribución de -

las oportunidades educativas, por lo tanto la deserción esco

lar ocurre después de que se han presentado diversos proble-

mas de atrnso pedag6gico. Estos problemas son Qás frecuentes 
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entre los estt1diantes qu~ pertenecen a niveles socioccondmi-

cos inferiores. Además, la forma en que funciona la escuela

primnrin no le permite amortiguar los desniveles educativos -

culturales que ya existen desde antes que los alumnos se ins

criban en ellas, por lo tanto, la educación primaria no sdlo

funciona con mayor eficiencia en las zonas urbanas de mayor -

desarrollo, sino además al interior de las mismas, beneficia~ 

do preferentemente a individuos colocados en posiciones supe-

rieres de la escala de estratificación. 

2.4. FUNDAMENTACION OFICIAL DE LA ESCUELA PRIMARIA 

La educación primaria, - según el discurso ofic,ial- , es 

la base del sistema educativo nacional, ya que "es el mínimo

de cultura obligatoria que, por mandato constitucional, ha de 

impartirse a toda persona que nos vincule como miembros de 

nuestras luchas )' nuestras aspiraciones conjuntas de transfo.!. 

maci6n constructiva.'' (Solana, 1982). 

Por tal motivo, el Estado ha tratado de ofrecer a la po

blaci6n los servicios educativos que le identifiquen con la -

Naci6n y le pf."rmitan superarse coco individuo. 

2. 4. l. CO!iCEPTOS JURIDICOS Y POLITICOS; DISPOSICIONES 
CONSTITUCIONALES 

La impartici6n de la educaci6n primaria se basa fundaw• 

mentalment~ en el Artículo Jo. de la Constitución Mexicana, -
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dcsnrrollnr arm6nicnmen~c todas las facultades del ser humano 

y fomentará en él a la ve:, el amor 3 la patria y la concien

cia Je la solid3ridad internucional en la independencia y en

ln justicia." 

fracci611 I. Garanti:ada por el Artl~ulo 24 de la Const! 

tuci6n: ' 1Ln libertad de creencias, el criterio se oricntnr6-

a dic1i<1 cducaci6n, se m~mtcnJrá por completo ajeno n cualquier 

doctrina religiosa y, busánJo~c en los resultados del progre

so cit'ntíficu, luchar6 cont.rn la ignorancia y sus efectos, --

las st~rvi<lumbrí's, los úrnntisr.i.os y los prc.:-juiciC1s. 11 1\<lcm&.s: 

a) Será dc~ocr6tico, considurn11do a ln d~rnocrncin 110 sola-

mente cor.lo una estructura jurídic:i y un réciracu político, 

sino cu1:10 un sistCf.l:• do vidn fund11.tlo en el con~tlintc IDC'

jorni:ücnto econ6;.iico, social y cultural del pueblo¡ 

b) Ser~ TI3Cional; en cu¡ 1nto atcnde1·fi 3 la conprcnsi6n de 

nuc::trot. r•oblernas, t~l aprovC"i.:har.dcnto de nuestros l'TCU!. 

sos, n la defcns3 Je nuestra independencia política, nl

ase~ur~~icnto de nuestra indcpcnJcncia econ6m~ca y a la

ccntinuiJ3J y ncrccentn~iento Je nuestra cultura y, 

e) Contribuir& a la ncjor convivencia hunana, tanto po1· los 

elementos que aporte a fin de robustecer en el educando, 

junto con el aprecio p3ra la dignidad de la ¡lerscna y la 

integridad de la familia, la convivencia del interés ge

neral de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en 
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sustcntnr los ideales de frntcrnidnd e igualdad de dere

chos de todos los hombres, evitando los peligros de ra

tas, de sectas, de grupos, de sexos o de individuos. 

Frncci6n 11. "Los particulnres podrán impartir cduca

ci6n en todos sus tipos y grados. Pero por lo que concierne

ª ln cducnci6n )Jrimnria, secundaria y normal (y a la de cual· 

quier tipo o ~rada, destinada n obreros y campesinos), debe

r4 obtoner previamente, en cada caso, la autori:aci6n expresa 

del poder p6blico. Dicl1a nutori:ac16n podrá ser negada o re· 

vocudn, 5in que contra tales resoluciones proceda juicio o T! 

curso nlguno. 11 

Frncci6n 111. Los planteles particulares dedicados a la 

educnci6n en los tipos r graJos que especifica la fracci6n ª!!. 

terior deberán .!ljustRrse sin excepci6n, a lo dispuesto en los 

p!Traíos inicial l y 11 del pTesentc artículo y, adem6s, deb! 

rAn cumplir los planes )'programas oficiales". 

Fracci6n IV. ''Las corporaciones religiosas, los minis-

tros de los cultos, las socicdad~s por acciones que, exclusi

va o predominnntementc, realicen actividades educativas y las 

asociaciones o sociedades ligadas con la propaganda de cual-

quier credo religioso, no intervendrán en forma alguna en - -

planteles en que se imparta cducaci6n primaria, secundaria y

nort:.al )"la destinada a obreros o a carnpesinos. 11 

Fracci6n V. ''El Estado podr& retirar discrecionalmente, 

en cualquier tiempo, el reconocimiento de valide: oficial a -
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los estudios hechos en planteles educativos p~rticularcs''. 

Fracci6n VI. ' 1 La educaci6n primaria será obligatoria.'' 

Frncci6n Vil. "Toda la educaci6n que impart.a el Estado-

scr6 gratuita". 

CAP 1 TUI.O I l. De los mcx i canos 

Dentro de la m.ismJ Constituci6n se encuentra el Artículo 

31 "Son obligaciones Je los mexicanos: l. lla~cr que sus hi

jos o pupilos, ~cnorcs Je quince ~nos, concurran u la~ c~cu~

las p6blicas o privadas para obtener la educación pri~aria 

elemental y militar, durnntc el tiempo qu~ raarca la Ley de la 

Instrucci6n P6blica t:>n c,-;.,l¡¡ f:5tado. (Constituci6n Mexican~). 

Z.4.Z. LIEHO DE TEX"fO GRATUITO 

En cumplimiento del Artículo :10. Cc1Hstitucional y con el 

objeto de ~isponer de una plataforQa coraG11 b~sica de conoci-

mientos >directamente desprendidos del plan y programas de -

cducnci6n primaria, se instituy6 por Decreto Presidencial pu

blicado en el Diario Oficial de la Fedcraci6n del 13 de fcbr~ 

ro de ¡95g, .la Comisi6n Nacional Je los Libros de Texto Gra

tuito, cncnrgados de elaborar dichas obras pedag6gicas que -

desde entonces a la fecha se entregan sin costo alguno, a los 

alumnos de p1·ü:rnria 1 para dotarlos <le material indispensable

que requieren respecto de esa educaci6n obligatoria. (Gonzá

le:, 1987). 
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fil c.stnblccimiento ... te dicha comisi6n }' las funciones a

ollns conferidas reafirman lo que para el nivel constitucio

nnl significa la c<lucnci6n: ya que sustenta que es uno de -

los principales compromisos; el mínimo de cultt1ra obligato-

rin y ln gratuiti<lnJ <¡uc imparta el Estado. 

Ahoru bi~n, r~spccto al i1so de los libros de texto gra

tuitos es ohligntorio en toJns las escuelas primarias del 

sistema educativo n~cion:1l, scnalnr que su 11tili~aci6n no e~ 

clure la. pot.ihilida ... 1. op.:ional, dt.• consult..ir otro~ materia- -

les cd\1cntivos impresos; pata lo que se ~ugierc que se orga

nict•n bibl iotl'CílS y hemerotecas escolares, con la pnrticipa

ci611 de micn1bros de ln com11nidu<l. 

En el p~río<lo Jel Lic. Migl1cl de la Madrid se insisti6-

en el discurso oficial de un estricto npcgo ni Articulo 3o.

Constitucionsl, qu~<lanllo plusmads en el Plan Nacional de De

sarrollo 1983-1988, cuyos prop6sitos fueron: 

Promovrr el desarrollo integral del individuo y de la so

cieJaJ mexicana: 

Amplinr el acceso de todos los mexicanos a las oportunid!!_ 

des eJ\icativas, culturales, Jeportivas y de recreaci6n. 

Mejorar ln prestaci6n de los servicios educativos, cultu

rales, deportivos y de recreaci6n. 

Asimismo, el Programa Sa~ional de Educaci6n, Cultura, -

Recreaci6n y Deporte (19S4-19SS) 1ofialu que la Revoluci6n --
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e<lucutivu pcrsigl1c, de acuerdo a los mcncion3dos prop6sitos

gcnern les y en conco1·Jnncin con la estrntegia del cambio cs

trl1ctlirnl, los sigl1icntcs objetivos específicos: 

l. El '-'\'llT la ca 1 idnd de ln cducnci6n en todos sus nivclc·s 1 -

u pnrtir de la formnci6n integr3l de los docentes; 

2. Racionnli:ar el uso Je los r~cursos disponibles y ampliar 

el ucccso n los servicios educativos u todos los mexica

no:;, con n.tcnci6n prioritnria a 1fls zonas y grupos dcsf~ 

varee id.os; 

3. Vinculrn· lu cducnci6r, r la invcstigaci6n científica, ln 

~écnolog{u y el desarrollo experimental con los requeri

mientos Jel país .. 

4. Regionnli:ar y dcs~cntraliznr la cducuci6n bSsica y nor

mal. Rcgi01\ali:ar f dcsconccntrar la cducaci6n superior, 

lu investigaci6n y la cultura; 

S. Mejorar y nmpliar los servicios en las 'reas de educa- -

ci6n física, deporte y rccrc3ci6n, adcmfis de educaci6n 

pnra la snluJ. 

6. Hacer Je 1 a cducac ión Ut\ pro e eso pcrmanen te y social men

te pnTticipntlvo. (Plan de Desarrollo Global 1953-1988). 

Z.4.3. PLAN DE ESTUDIOS 

Siguiendo con la exposición de las disposiciones oficia

les te111.~r..os que el Plan Je Estudios de Educnci6n Prit:\aria en 
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vigor establece los elementos necesarios para que considera~ 

do Ja edad y el gTado de madurez del nifio 1 se sienten las b~ 

ses firmes que en niv'clcs educativos posteriores permitan 

continuar fortaleciendo su formaci6n orientada hacia su des! 

rrollo integral y a su cvoluci6n dentro de la sociedad. 

La 1.cy Federal de Educnci6n sctinla que la educaci6n se 

sujctarft u los principios cstJblccidos por el Artículo 3o. 

de ln Constituci6n PoJ!tica de los Estados Unidos Mcxicanos

y de acuerdo al Artículo So. de la propia Ley, tendrá las s! 

guicntcs finalidades: 

En las fracciones: 

J. Promover e] Uesnrrollo arm6nico de la pcrsonalidad 1 para 

que se ejerzan en plenitud las capacidades humanas; 

II. Crear y fortalecer la conciencia de la nacionalidad y el 

sentido de la convivencia internacional¡ 

IIJ.Alcan:ar mediante la ensefian:a de la lengua nacional, un 

idioma común para todos los mexicanos: sin menoscabo del 

uso de las lenguas aut6ctonas¡ 

l\'. Proteger)' acrecentar los bienes y valores que constitu

yen el ~cervo cultural de la naci6n y hacerlos accesi- -

bles a la colecti\•it.lad; 

V. Fomentar el conocirniento y el respeto a las institucio-

nes nacional es¡ 

VI. Enriquecer la cultura con impulso creador)' con la incor. 
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pornci6n do ideas y valores universales¡ 

tfü nrnE 
E~;!JQTECA 

Vil. llocer conciencio de la necesidad de un mejor aprovecha

miento social de los recursos naturales contribuir a -

preservar el equilibrio ecol6gico; 

VIII. Promover lns condiciones sociales que lleven a distri-

buir cquitativomente los bienes materiales y culturales, 

dentro do un r6gimen de libertad; 

IX. Hncor conciencio sobre ln necesidad de una planeaci6n -

familiar con respecto a ln dignidad humana sin menosca

bo Je la libertad; 

X. Vigoritnr los h6bitos intelectuales que permitan el an! 

lisis objetivo de la realidad; 

XI. Propiciar las condiciones indispensables paro el impul

so de ln investignci6n 1 la creaci6n artistica y la dif!!, 

si6n de ln culturo: 

XII. Lograr que lns experiencias y conocimientos obtenidos -

al adquirir, transmitir y acrecentar la cultura, se in

tegra de tal modo que se armonice tradición e innova- -

ci6n¡ 

XII 1. Fo~entnr y orientar la actividad cientííica y tecno16gi_ 

ca de manera que responda a las necesidades del desarr~ 

lle nacional independiente: 

XI\'. Infundir el conocimiento de la democracia como la forma 

de gobierno y convivencia que per:nite a todos a partic.i 

par en la toma de decisiones orientadas al mejoramiento 
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de l:l socicdnJ; 

XV. Promover las actitudes solidarias para el logro de una -

vidn social justo y 

XVI. Ennlteccr los derechos ifülividunlcs )' sociales y postu-

lar la pa: universal, basada en el reconocimiento de los 

derechos ccon6rnicos, políticos y socinlcs de las nacio-

nes. (Ley Fe<lcrnl d~ Educaci6n, 1975). 

2. 4. 4. OBJETIVOS GENER~l.ES DE !.A EDUCAC!ON PRIMARIA 

El Estado se propone que con la educaci6n primaria; la -

formnci6n integral del nifio, que le permita tener conciencia

socinl y convcrtirs~ en agentes de su propio desarrollo y de

la sociedad a la que pertenece. De ahí el car~ctcr form3tivo, 

más que informntivo de ln cducaci6n primaria r la necesidad -

que ~l nifio uprcndn, busque y utilice, por si mis~o, el cono

c1micnto, organice sus observaciones por medio de 13 reíle- -

xión y participe responsablt.~ y crític:iml"ntc en la vida social. 

(Gon:&!o:, 19S7). 

lle ~1cut.~rdo con las fina1id3des de l::i. educaci6n que impa!. 

te el Estado, las necesidades del nifio y las condiciones so-

cioecon6rnicas y políticas del país, se pretende que al con

cluir l.J c:-..1.ucación prirnnria, c1 alur..no logre los siguie.ntcs 

objetivos generales: 

Conocer y tener confian:a en si mismo, para aprovechar 

ad~cuadamente sus capacjdades corno ser hurr.ano. 



-81-

l.ogru.r un 1.ksnrr,..,110 físico, intclcctu.'11 y afectivo suno. 

Desarrollar el pcnsnmicnto reflexivo )' la conciencia• cr,i 

tica. 

Com1nicnr su pensamiento y afectividad. 

Tener criterio personal y p3rticipnT activa y rncional-

mcntc en la toma de decisiones individuales y sociales. 

Pnrticipar en for~a orgnni:ada y cooperativa en grupos -

de trabajo. 

Int~grarsc adecuadamente 3 la familia, escuela y la so-

ciedad, Identificar, planear y resolver problemas. 

Asimilar, enriquecer y transmitir su cultura, respetando, 

a la ve:, otras manifestaciones culturales. 

Identificarse con los valores propios de su com\1nidad y

de su país considerando a ~stc corno la pluralidaJ regida 

por uno mismo proy~cto político, las r.¡ismns institucio-

nes y ln5 mismas normas jurídicas. 

Emplear con eficiencia la lc-ngua csp•1ñol3, p.1T~ la comt1-

nidad nacional, respetando las lennuas aut6ctona~ q\1c se 

hnblnn en el país. 

Adquirir y mantener la pr5ctica y el i;u::.to por la lectu

ra. 

Conbati1· la i&norancia y todo tipo de injusti..::ia, dog1:-.3-

ti$mO y prejui~io. 
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Considerar igunlmcntc valioso el trabajo físico e intc-

lcctunl. 

Asumir una actitud responsable y actuar individual y co

lcctivnmente frente n los problemas de salud-enfermedad. 

Respetar, disfrutar y aprovechar en forma racional el -

medio natural, reconociéndose como parte de 61. 

Contribuir activamente al mantenimiento del equilibrio -

ccol6gico. 

Conocer la situación actual de México como resultado de

los diversos procesos nacionales e internacionales que -

han dado origen. 

Conocer y apreciar los valores nacionales y afirmar el -

amor n la patria. 

Ubicarse adecuadamente ante la realidad que afronta la -

nnci6n y comprender dicha realidad dentro del contexto 

de los países latinoamericanos y del mundo en general. 

Desarrollar sentimientos de solidaridad nacional e intcr 

nacional, basados en la igualdad de derechos de todos -

los seres humanos y de todas las naciones. 

lntt.•grar y relacionar los conocimientos adquiridos en t~ 

das las ~rcns del nprcndi:ajc. 

Aprender por si mi.5mo y de manera continua, para conver

tirse en agente de su propio desenvolvimiento. (Plan de

Estudios, 197Z). 
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Z.4.>. PERFIL GE:>J:ll.AI. DEL Nl~O QUE INGR[SA A LA 

ESCUliLA PRHIARIA 

El nino es unn uniJ~d biopsicosocial, su adecuado desa-

rrollo requiero de la rcalizaci6n de acciones did6cticas que

bcncficlcn su cvoluci6n grnJual con la intervenci6n conjuntn

dcl profesor y otros agentes cJ11cativos. 

Al ingrcsnr n la escuela primaria, el nino posee dispos! 

e iones, cnpacidadcs 1 apt i tuJcs actuales y en potencia, esquc-

mn de acci6n, hib1tos Je convivencia, formas específicas de -

pensnmicnto, intereses, experiencias y conductas que en con-

junto dclincnn yn. su personalidad, estos elementos son los r~ 

cursos que el niño ofrece como material aprovechable para su

futur~i Jcsnrrol lo. 

La cjcrcitnci6n espontánea, imitativa, incitada por el -

afecto, va propiciando el nvancc y ls consolidaci6n paulatina 

dr c~os elementos y su tendencia 9 valerse por sí mismo se -

fortnlL"ce. 

La nntltrnl interrclnci6n con su medio facilita su de5a--

rrollo. en virtutl J.cl cnriquccioiento y la transformaci6n de-

sus cxperiL"ncias. 

En ~1 trnnscurso de su proceso formativo, el niño que i!!. 

gres~ n la escuela primaria, ha pnsndo por etapas evolutivas

r partiendo de SUS esqUCQ3S de acci6n f pensamiento sensorio

motri:, ha pasado a la funci6n simb61ica cuyo principal resu! 

tado fue" la aJquisici6n del lenguaje. 
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El lenguaje)' la tendencia natural n la socializaci6n 1 -

permiten al alumno proyectarse n la convivencia en el juego;

ª l:t actividad con un prop6sito y a la intcrrclaci6n afectiva 

y respetuosa con personalidades semejantes y afines a In suya 

y. por lo consiguiente, n la asimilaci6n y cjcrcitaci6n de v~ 

lores humanos y univcrsnlcs, factor y producto de la convive!!. 

cia. 

Sin embargo el ingreso del nifio, a la escuela primaria 

desencadena en él, un conjunto de experiencias que irrumpen 

en su exist~ncin y determinan su desarrollo futuro, el inicio 

de la escolnridad opcrn un cambio en la vida del niño 1 en PªI 

ticulnr si éste no hn tenido la oportunidad de recibir cduca

ci6n preescolar. 

El desarrollo biopsíquico que el nifto hn alcanzado cuan

do llega u la edad escolar y lns circunstancias sociocultura

l es representadas por ln instituci6n son los factores princi

pale~ que dcterminar&n su desenvolvimiento a partir de esta -

etupa de su vida. 

Z. 4. b. ESTRUCTURA CURRICUL~R 

El presente Plan Je Estudios de Educaci6n Primaria, vi-

gente en ln mayoría de sus contenidos desde 1972, intenta en

cnuz.ar :11 alumno hncin su formaci6n integral, mediante conte

nidos en los que se condensen las aspiraciones de la sociedad 

r lns finalid!ldcs ~tel Estado, con fundamento en los princi- -



-ss-

pios filas6íícos y políticos que se establecen en ln Constit~ 

ci6n General de ln República r en las disposiciones jurídicas 

que de clln deriva. 

l~u inst.rumcntnci6n del Plan de Estudios implica la form~ 

laci6n de progrnmas cuya estructura permite la interprctaci6n 

y aplicac16n didácticas n través de la experiencia del apren

dizaje que lleven nl alumno al descubrimiento <le los clemcn-

tos formativos, dentro del mnrco de su medio.físico, sociocc2. 

n6mico, política y cultural, propíc.inndo el des;¡rrollo de sus 

potencialidndcs hiopsicol6gicas, socioafectivas e intclcctua· 

les, que se mnnifcstnrdn en ln adquisici6n <l~ hábitos, corifor 

maci6n de hnbilidadcs, adopci611 Ja nctituJcs, nsimilaci6n dc

conocimientos y ejercicio de valores. 

Lns carncter!sticas más sobresalientes del vigente plan

dc estuJios son las siguientes! 

Ofrcc~r oportunidad.es para ln pnrticipaci6n reflexiva, -

criticu y crentiva de quienes intervienen en el hecho -

educ¡itivo y es susceptible d<" ser adecuado n las cara.et~ 

r{sticas propias del lugar en donde se aplique y n los -

intereses y necesidades de la comunidad educati\•a corre.2._ 

poni.liente. 

Vinculo el proc~so Je nprendi:aje y ln enscnan:a, con el 

nivel Je de5nrrollo de los educandos mcxic~nos y con las 

con<liciones que ofrece el entorno natural y social. 

Se sustenta en la consideraci6n de los intereses, neces!_ 
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<ludes )' experiencias, tonto del educando como de la com!:!_ 

nidnd. a {in de estimular el desarrollo del pcnsamiento

crítico y reflexivo y ln ndopci6n de actitudes de parti

clpnci6n y creatividad. 

Ofrecen partir de un tronco común general, condiciones

p11ra adaptarlo o incorpornr contenidos y acciones did&c

ticns <lifercncinlcs que ntiendnn las necesidades cspcci

fi~ns de los alumnos del medio rural e indígena, así co

mo de los que rcquierrn cducnci6n especial. 

Se orienta n evitar ln descrci6n y rcprobnci6n escolares 

con el fin de lograr el acceso de los educandos a nive-

les suprriorcs de educnci6n. 

El plnn de estudios se estructura a partir de tres fuen

tes principales que expresan ln realidad del proceso educati

vo¡ el acontecer nacional, los aportes de la ciencia, la tec

nología, el nrte y las características del desarrollo de los 

educandos .. 

Por medio de la estructura curricular y con la guía del

mnestro se pretende que el niflo vaya introduci6ndose gradual

mente ~n el proceso de construcci6n del conocimiento, a par-

tir Jel sincretismo para hacerle ccrnprender posteriormente la 

necesidad de establecer áreas de la realidad que hagan posi-

ble el an.álisis y conocimiento conceptual más profundo de las 

relaciones complejas entre el hombre, la sociedad y la cultu

ra. (Plan do Estudios de 197Z) 
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La estructura curricular Je la cducuci6n primaria cst6 -

conformada por dos tipos de programas de aprendizaje, integr! 

dos para los dos primores grados)' por áreas, para los grados 

posteriores. 

Los programas integrados responden a las características 

cognoscitivas <le los njños, basados en el sincretismo. Están 

estructurados por unidades y m6Julos que se rigen por nGcleos 

integrndores; estos últimos expresan nociones científicas el~ 

mentales, situaciones o hechos reales vinculados con el mundo 

de los ni~os, o bien procesos de investigaci6n en torno de -

los cuales se aglutinan los contenidos mediante objetivos de· 

aprendizaje para ser tratados didácticamente. 

Los programas por &reas presentan por separado los cont~ 

nidos de cada una de ellas y al respecto se recomienda el es

tablecimiento de correlaciones mediante la rcalizaci6n de si

tuaciones didácticas, desprendidas de la realidad circundante. 

Los programas por áreas: Espaftol, Mntem,ticas, Ciencies

Naturales, Ciencias Sociales, Educaci6n Tecno16gica, Educa- -

ci6n Artística. Educnci6n Física, presentan un conjunto de o~ 

jetivos contenidos )' actividades relacionados con un aspecto

particular propio, pero buscando en todo momento la interrel!!_ 

ci6n de todas las áreas. (Plan de Estudios, 197Z). 
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2,4.7. NETODOLOGIA 

El plan y programas de estudio correspondientes a la cd~ 

cacl6n primaria requieren criterios metodol6gicos que orien-

tnn la rcnli1aci6n del proceso cnse~anza-aprendizaje. así co

~o tnmbi6n pnrn determinar el tratamiento didáctico de las -

&rea~ que conforman el plan Je estudios. 

Afirmar que ln csc11ela primaria debe lograr que los ni-

ftos nprendan y adquieran los conocimientos correspondientes a 

este nivel , significa que los educandos adopten un papel act! 

vo en In construcci6n gradual de sus propios conocimientos, 

en Íntima relnci6n con las cnractcrísticas de su desarrollo -

psicobiol6gico y sociocultural y en con5tnntc interacci6n con 

los objetos do conocimiento. 

Los aprendilajes significativos son aquellos que resuel

ven necesidades concretas de los educandos y se logra median

t.e la interacci6n dinámica que se establece entre el alumno,

como sujeto cognoscente, y el objeto de conocimiento, con la

importante participaci6n del maestro, por ello es necesario · 

preci5ar los criterios metodol6gicos a seguir. 

ta cetoJología didáctica e$ la forca en que se lleva a -

cabo la coorJin3ci6n ininterrumpida de actividades entre el 

educanJo y el educador, con el prop6sito de que los alumnos 

se 3propicn del objeto de cstuJio, actúen sobre ~ste transfo! 

m~ndolo y a lJ. ve:. s.i.:- tr:tnsformen a 5Í t'.ÍSiilOS. 
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2.4.8. EVAl.UAC!ON 

La eval11aci6n en la eJucaci6n primaria debe tener en - -

cuenta las características propias de desarrollo del niño~ en 

tal virtuJ se propone considerar los siguientes postulados 

tc6ric:os: 

a) El Jcs:irrollo del ser humano es un proceso continuo, gr~ 

dunl y totali:aJor. 

b) La evalunci6n del aprendi:~je debe realizarse en funci6n 

del proceso de desarrollo de los niftos. 

e) El proceso de desarrollo pueden detectarse mediante indi 

cadores i;ura funci6n es proporcionar informaci6n que de

talle el avance de dicho proceso. 

En estos ténuinos. la evalunci6n se consiJera como parte 

inherente del proceso ens~ñan=n-aprendizaje, no como una ac-

ci6n aislada, sino como un proceso sistem~tico y continu~ me

diante el cual recoge infor~aci6n acerca del aprendi~aje del

Dlumno; proporc.ion.J.ndo elementos para íorrnular un juicio \'al~ 

rativo sobre el nivel alcan:aJo o la calidad del aprendi:aje

obtenido con el prop6sito de tomar lss decisiones pertinentes 

que faciliten y promuevan el desarrollo integral del educando. 

Esta concerci6n Je ~valuJci6n busca cocprobar el nivel -

de desarrollo del alu~no, de acuerdo con el logro de los obj~ 

ti\·os programáticos, así como la formaci6n integral del edu-

cando, nediantc cuatro aspectos: 
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E.xprcsi6n 

Soc la 11 :aci6n 

Adquisici6n de destre:as 

Adquisici6n de conocimientos 

ésto enfoque que se da a la evaluaci6n, no excluye los -

instrumen~os que el docente utili:a en el aula {pruebas pcda· 

g6gicas, escalas estimativas, lista de cotejo), que sirven -

parp valorar aspectos específicos del aprendizaje, pero es n! 

cesarlo disponer de otras formas de evaluación que se basen -

en el concepto de vida democrática del aula y la escuela y d~ 

ben fundamentars~ principalmente en el respeto al nifto, la 1! 

bertnd de e1pre1i6n y de opini6n. 

2.4.9, FUNCIONES DEL MAESTRO 

El Estado dentro del apartado de Metodología menciona 

las actividades y forma de conducirse del maestro, considero 

convenientr tratar este tema por separado y posteri~rmente s~ 

r' moti\'o de an&lisis en forma particular. 

La escuela es el espacio donde se desarrolla la ac~ivi

dad didáctica, el maestro y el grupo Je alumnos. con sus ca-

ra~ter!sticas particulares, sen los actores principales del -

proceso educat.i\'o, ellos determinan el ritmo y profundidad de 

11 ense~an~a y el aprcndi1aje de acuerdo a los contenidos y-
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objetivos educativos, que conjuntamente se hay~m planteado -

porque intercambian experiencias y puntos de vista en torno -

di) dicho proceso. 

Lo anterior tiene su fundamento en el hecho de que el --

maestro se encuentra --supuestamente-- en un nivel cualitat! 

vamcnte diferente el de los alumnos, en cuanto al dominio de 

la cnsenanza, por esto debe abrirse a las inquietudes estu- -

diantiles, ya que éstas presentan caractcrlsticas especificas 

que el maestro debe conocer )' comprender para lle ser necesn- -

ria, modificar la orientación de la metodología didáctica. 

De este modo el maestro aplica los conocimientos derivados de 

las teorías pedagcigicas y organiza la rcnliznci6n de experieE 

cio.s de aprendizaje que estimulen la participnci6n activa de

los c<lucandos. 

Propone al grupo, situaciones de aprendizaje basadas en

p1·oblemns, permite a los alumnos plantear hip6tesis que, con 

el trabajo didáctico podrá comprobar o corregir; pero son los 

propios alumnos quienes con la orientaci6n del maestro actua

r&n. sobre el objeto del conocimiento para apropiárselo. 

El mat>stro como 01·ientador del proceso ensef'i.anz.a·aprendf. 

:aje, debe permitir y promover que los nif\os discutan y cue! 

tienen la forma de abordar un objeto de conocimiento; debe i~ 

ducir la observaci6n de objetos, seres y fen6menos de ln rcn· 

lidad, comparando )' clasificándolos de acuerdo con las dife-
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run~lns y semcjan1ns de los cl~mentos y cualidades que lo - -

constituyen, pnrn descubrir los nexos qua ~xplican la unidad 

funcional del objeto por conocer; debe propiciar la comunica

ci6n entro los miembros dol grupo pnra intercambia~ experien

cias y conocimientos 1 a través de discusiones grupales de an! 

lisis de informaci6n. 

El maestro además debe cumplir con los reglamentos, dis

po~icioncs generales y cumplir con sus funciones administrat! 

vas, entre los que destacan el llenado de documentaci6n como

planes Ue trnbajo, boletas Je calificsciones, cumplir con co

misiones especiales que asigna la dirccci6n del rlnntel 1 par

ticipar en lns reuniones. del Consejo Técnico Consultivo, erg!!_ 

ni:~r uctivid9des educativas, asistir a cursos de capacita- -

ci6n, juntas de estudio y reuniones de carácter profesional,

cuidar la disciplina d~ los alumnos, mantener en buen estado-

la~ instalaciones Jcl plantel, vigilar ln regular y puntual -

asistencia de los niftos, cubrir guardias semanarias, partici

par en c~remonias de honores a la bandera v abstenerse de im

pn~tir clase$ psrticulares mediante rccuneraciones dentro del 

plantel. 

2. S. PROBLEJ.l~S DE !.A EDUC.A.CJOS PRIMARIA 

2.s.1. ASPECTOS GEliERA!.ES 

P'rA poder conocer los problemas de la escuela primaria-
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r poJ.c.r fun.diuncntar un.1 concepci6n de los principales retos

n enfrentar, es preciso tener una visi6n de c6mo se están --

planteando manifestando en la realidad educativa. A conti 

nuaci6n se presenta una visi6n csqucm6.tica de los que se pu~ 

den considerar como principales problemas y que se han idcn

ti ficado a trav6s de las revisiones bibliogr6ficas hechas y

lns cxpcr1cncins muy particularmente vividas. 

Dentro de los problc~as generales qu~ afectan a la cdu

cnci6n tenemos: la p~rdida de la importancia social y de -

prioridad política de la educaci6n en M6xico: la cducaci6n · 

hn perdido su capacidnd de fungir como canal de movilidad S,E.

cinl, se ha devaluado el valor de la cduc3ci6n en el mercado 

de trabajo, se hn desvalorizado el papel del maestro en la -

socicJaJ. Un inJicaJor de esto es la p6rdida del poder ad

quisitivo de su salario, (Schmelkcs, 1989). 

El desequilibrio en la participaci6n de los diversos 

sectores en el quehacer educativo; ausencia del control y 

pnrticipnci6n de la sociedad en el trabajo eJucntivo, la po

blaci6n no est6 informada de la labor en la escuela. No se 

evalun el sistcmd cJucativo y por lo tanto no se puede soci~ 

ll!:lr Jii:hn e\·aluaci6n. So existen los tnf'Canismos que prop.!_ 

cien la participaci6n. social en lo educativo. 

En particular tenernos que, la escuela pri~arin funciona 

en for~n incquitntiv3. So se neutrali=an las desigualdades

y ~ucho ocnos se contr3rrestan los efectos de tales, por lo-
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tanto el sistema educativo y la rscucla primarin lns accnt6a. 

Se observa tnmbi6n un problema de conccptualizaci6n Jc

ln escuela primnria, no est5 clnro lo que esto significa an

ta unn roalidAd culturalmente pll1ral y hetcrog6nca respecta

n sus necesidades socinlcs. Por citnr un ejemplo, los cont~ 

nidos progrnm6ticos son muchos y no están jerarquizados, no 

so definen clnrnmento un mínimo a partir del cual se proceda 

u nduptar el currículo n las necesidades del alumno. Tal n~ 

ccsidud do ndnptnci6n no se lleva a cabo, prevalece la uni-

formidnd que genero n ln postre, desigualdad, adem&s de agu

di:ur la irrclcvnncin Je la cducaci6n primario con respecto

ª lns necesidades vitnlos. (Schmclkes, 1989). 

En cuunto n los procesos educativos (metodologías, in

tera.cci6n pedng6gicn mnestro-nlumno, medios y técnicas), no

ost6n suficientemente cnracterizados y carecen de par&metros 

parn evuluar su valor. idoneidad y adecuaci6n a diferentes -

ci rcuns, tanci ns )' ¡:rupos de alumnos. Se imponen metodologías 

en forma indiscriminndn, sin que estén debida~cnte probadas,: 

ni posteriorm~nte evaluaJns. No se estimula la detecci6n -

oportuna d~ pr~blem~s de aprendi:nje, menos aún la atenci6n

individual del re:ago educativo. 

Los agcnt~s del proceso educativo operan en condiciones 

lnb-orales 1 msterialcs y soc:i!lles que obsts.culi~an su descmp~ 

~o profesional. El maestro laborn en íonna aislada, no TeCi 

be aporos de los :necanismos que fueron pensados para ello. -
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Ln supcrvisí6n escolar, s6lo realiza revisiones en forma ad

ministrativa y no da orientaciones de tipo pedag6gico al 

maestro. Los sistemas de actunliznci6n del magisterio se ·

hnn diversificndo notablemente y al parecer no han atacado 

los principales problemas u los que se enfrenta el maestro 

en su vida cotidiana dentro del aula, es decir, el maestro 

no cst5 siendo cnpncitndo para establecer relaciones pcdng6-

gicas adecundns con sus alumnos. Existe poco personal para

nctividades cspecinli:adns de apoyo, corno podrían ser: psic~ 

lagos educativos, investigadores, especialistus en m6todos y 

medios de cnsef\:tn:a, planificadores, comunic6logos, en cva-

luaci6n, etc. 

Ln plnncnci6n de ln escuela primaria, así como de su 

e\'aluaci6n y administraci6n vienen arrastrando un conjunto 

de deficiencias que obstaculizan tanto el adecuado conoci

miento, como su mejoramiento cualitativo; son pocas las ac-

cioncs cvalu:ltivas que el propio sistema realiza sobre su l!. 

bor. si las lle\'a a cabo -- como evaluaci6n por muestreo de -

alumnos-- se han rutini:.ado y han dejado de ser consideradas 

como insumos importantes en la toma de decisiones. 

El desempeño de los agentes, el sistema como un todo, -

no so evalúa. ~i e-1 sistema ni la sociedad, pueden conocer

lo que renh:it.•nte ocurre en la primaTia, I!Ás que en forma in

Ji recta y pt1rcial. 

A continuaci6n se desarrollan al&unas de las caracterí~ 
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ticas sociales Je 1os maestros y los alumnos, así como los -

problemas que tienen que enfrentar las condiciones de ense-

~nnzn, con lo que se pretende profundizar en la situaci6n en 

que se encuentra la escuela primaria. 

2.5.2. CONDICIONES DE LA ENSEllANZA 

Al reali:ar el nn&iisis de ln escuela primaria en M6xi-

co, encontrnttos un lugar dcscon~cido. Al haber sido alurn-

no~, padres o maestros, suponemos conocerla pero existen po

cns descripciones de su realidad cotidiana y poca compren- -

si6n do los procesos que ocurren dentro de ella. ta observ!_ 

ci6n inmedinta de la escuela se hace desde la experiencia -

previa que cada quien ha tenido, desde la intenci6n de jugar 

o aprcnd~r o la necesidad de trabajar o de protcscr n los h! 

j<>S • 

El inter6s por presentar tal descripci6n de la escuela

primaria surge a partir de la revisi6n te6rica reali:ada, y

l~s observaciones obtenidas en fon:i.a directa. La importan-

tia que reviste tal descripci6n se relaciona con el objetivo 

de profundi::ar en los problemas que enfrentan los agentes -

del quehacer educ~tivo. 

A tal descripci6n se decidi6 dnrle el siguiente orden:

!) Características del personal docente, Z) Lss relaciones

del personal docente r la instituci6n, 3) La relaci6n del -
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maestro con sus alumnos y pnJrcs de familia, 4) El movimiento 

magisterial (abril de 1989). 

Se concluirá ln dcscripci6n con la prcsentaci6n de los -

indicadores de la situaci6n social de los nifios en edad esco

lar y los grandes problemas que enfrenta pnra poder tener un

rendimiento acad6mico adecuado, 

l.S.2.1. CARACTERISTICAS DEL PERSONAL DOCENTE 

Dentro de la jerarqui~aci6n institucional no son s61o -

los maestros los que hechan a andar el sistema escolar, por-

arriba de ellos se encuentran el personal administrativo es

colar (Directores, Inspectores de Zona, Supervisores de Sec

tor, Directores de Educaci6i1 Primaria, cte.) toda la a<lmini~ 

traci6n de In Secretaría de Educaci6n Pública, las cuales d~ 

cidcn las grandes directrices de. la política escolar y vigi

lan su ap1icaci6n. 

Los maestros son el último eslab6n de la cadena, y por

ello tienen una posici6n subordinada: Su trabajo se inscri

be en ·límites estrechos, es controlado por directivos que r! 

gulan el funcionamiento del aparato escolar, porque en su n,i 

vel es que se realiza la escolari:aci6n misma. Las prácti-

cas escolares, se administran desde arriba o desde otros si-

ti os que poco o nada tienen que \"cr con el trabajo del rnaes-

tro. Los maestros trabajan en el lugar mismo en el que las

práct icas escolares se Yuelven eficaces. 
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Al especificar los funciones del maestro de cducaci6n -

primaria, tcndr{umos que analizar si es ah{ donde se da la 

vinculnci6n e inculcncí6n de ln ideología dominante. 

Surge unn pregunta ¿c6mo y por qué son precisamente los 

maestros?. Ln pregunta del c6rno es decisiva. ya que la la-

bar del maestro so define como una contrndicci6n por lo si

guiente. El m!lcstro trabaja simult&nenmente en beneficio de 

dos clases de alumnos; es decir ejerce su oficio, en donde -

se onscftn en forma dcsi~unl a los alumnos que pertenecen a -

una u otra clase social. de tal forma la tarea del maestro 

es contradictoria ya que por un lsdo es alfabetizador de ma-

sos y seleccionador de 61ites por otro es promotor de una-

doctrino pcquci\o-burgucsa y a la ve:. formador de agentes de-: 

ln ideología burguesa. (Bnudelot, 1987). 

Lo que )'ª se había mencionado en el primer capitulo - .. 

cunndo se anali:6 la posturn de la sociopedagogía dominante, 

al decir que por un lado se ensci\a leer, escribir y ejecu-

tnr 6l'denes a las. grandes masas, y a un pequef\o grupo se in~ 

truyc para dirigir. 

Tnl contradicci6n no impide a la escuela primaria fun-

cionar y cumplir con los servicios que el estado espera de -

ella. No impide al maestro practicar su oficio. Pero esos

resultados se obtienen a cambio de la sumisi6n y enajenaci6n 

del maestro a un buen número de representaciones que son las 

vnriantes adaptadas de la ideología burguesa de la escuela.-
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La raz6n por la que el muestro hace suyas tnlcs representa-

cienos ideo16gicas se debe a su situaci6n de clase, a su foE 

mnci6n profesional y a las personas directas o indirectas -

que ejercen sobre su pr6cticn profesional. (Baudelot, 1987). 

Gracias a toda una política deliberada y a través de 

los resultados espontánoos del funcionamiento del aparato e~ 

colar, la situaci6n social del profesor es una típica repre

sentaci6n del esfuerzo indiYidual y el éxito escolar, se pu~ 

de decir que so trata de una situaci6n de "pequeño burgués -

rebasada 11 habiendo perdido mucho de su prestigio ya no es 

hoy on día le que era antes. Se considera que el maestro se 

ha proletari:ado. 

Otro punto importante de destacar es la feminizaci6n de 

la profosi6n, con lo que se cree tener un elemento mfis en el 

sentido do una p6rdida de prestigio. Los hombres se ale-

jan de la profesi6n; una de las causas es que su origen de -

clase os diferente, así como su funci6n. El hombre en gene

ral es el que econ6micamente hace el aporte mayor a la casa, 

por lo que busca otra alternativa, incluso por cuestiones de 

11prestigio11
• En cambio, la mujer que es profesora colabora

ª la economía familiar con su ingreso econ6mico. Incluso, -

al interior de su familia piensan que es la profesi6n idoal

para la mujer, ya que puede cumplir con sus quehaceres dom6! 

tices y su trabajo en la escuela. Esto origina que la mujer 

cubra una doble jornada, y en muchas ocasiones se llega a e~ 
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brir hnsta un scgu1\<lo turno en la cscucls. Dentro de esta -

reflcxi6n no se deben olvidar lns características de nuestra 

socicJn<l, quo limita todavln el desarrollo profesional de -

las mujeres. 

Otro de los factores que determina la calidad de la en

seftnnin es sin dudn ln cuesti6n snlnrinl 1 yn que el salario

quo porcibcn los maestros ha perdido su poder adquisitivo lo 

cuul genero cierto estilo de vi<l3, que en la mayoría de las

vcccs, s6lo cubre los gastos m&s esenciales de ln familia. -

Tnl situnci6n, orilla a los profesores a emplearse en otros

turnos, y en otras actividades que les proporcionen los re-

curso~ suficientes pnrn sostener a sus familias, afectando,

ln plnneaci6n de su5 clases, y;.1. que no qucüa tiempo disponi

ble pnrn poder organi:nr, sus actividades menos aán para pre 

pnrarsc tomnndo algún curso, o al~unn especinli:nci6n. 

En algunos casos los maestros toma el ejercicio de la

docencin como un 11 trnm11olín ccon6mico11
, es decir, que el pr.2_ 

fesor llega n cspecinliznrso en otras &reas, incluso no afi

nos n la cducaci6n y decide nbandonar el magisterio, con el

í1n de obtener un tr:tbnjo mejor remunera<lo. De esta mnnera

el ejercer como rnnestro es transitorio, tom3ndo ln profesi6n 

corno el medio que lo sostiene hasta que logre dar el impulso 

en la escalada profcsiona.l y ccon6micn y en muchas \'eces tnn 

s6lo es Je tipo econ6mico, Con lo anterio1·, no qui"rc decir 

que se esté en contra de que el maestro busque la supcraci6n 
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profesional, sino que tules conocimientos nos sirvan para 

consolidar su formaci6n como maestro, y den por resultado el 

abandono de ln carrera. Además, con esto no contribuye n b~ 

neficinr y elevar ln calidad del servicio que se presta. 

z.s.z.z. LA RBLACION DB LA INSTITUCION Y EL MAESTRO 

El acercamiento a las escuelas revela un sistema hcter.5!_ 

géneo; se encuentran sobrepuestas en diferentes etapas hist~ 

ricns: ln <limensi611 del tiempo está presente siempre en el -

peso de las tradiciones escolares, en las diferentes genera

ciones de maestros, en las expectativas de los padres de fa

milia y en sus conflictos de la escuela y en las diferencias 

de discursos de los directores. Se encuentran procesos de -

cambio que se iniciaron en diferentes momentos en cada es-

cuela, inconclusos en algunas de ellas. 

Esto hace imposible tener una visi6n sincr6nica 1 cohe-

rcntc1 de lo educaci6n primaria dificultando el cstablcci- -

miento de categorías para conocer y comprender el desarrollo 

de las escuelas primarias. Lo que puede reconstruirse son -

los diferentes. procesos o tC'ndcncia.s quC' se d.1n en l::i:. p:-irn~ 

rias, no una tipología de escuelas. Estos se reconstruyen -

partiendo de las huellas materiales y formales que dejan en

las escuelas y de la discontinuidad de pcrcepci6n p6blica de 

la escuela y de las versiones contrastantes de los maestros, 

padres y alumnos de diferentes generaciones. 
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En el nivel pcdag6gico tambi6n existen huellas del pas~ 

do, los ritos de una cnscnan:a antigua, eficiente con conte

nidos explícitos, junto a ellos, las versiones rcvoluciona-

rias del proceso hist6rico del hombre, en estilo expositivo

y nleccionador; lus tendencias modernas, ql1e se oponen n la

cnscnan:u empírica del pasado y resaltan los intentos por -

dialogar con los niftos sobre su realidad cultural y de apli

car las técnicas grupales¡ la utili=aci6n de los libros de -

texto, en que se pide cuidadosa obscrvaci6n de las ilustra-

cienes y se encargan experimentos de tarea. (Rockwcll, 1989). 

2.5.2.3, EL DOCENTE ANTE LAS JERARQUIAS POLITICAS 

Lo que disponen las autoridades es una manera burocr6t! 

ca que se encuentra por encima de una :ona escolar local, y

que constituye otra dimensi6n determinante de su existencia. 

Sin embargo la influencia que ejercen las autoridades no -

llega ni directa ni explícitamente desde los altos niveles -

de ln Secretaría de Educaci6n Pública en donde se gestan y -

dictan las políticas educativas oficiales, cuando estas pol! 

ticas se presentan en las escuelas ya han sido medidas por -

una serie de niveles de autoridad, cada uno con sus particu

lares "reglas de juego11
• 

En nuestro pa!s, se encuentran las condiciones básicas

impuestas por la dirigencia sindical, cuya propia jerarquía 

se entreme:.cla con la jerarquía administrati\•a, reforzando-
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nsí el control ejercido sobre los maestros. Por intervenci6n 

del sindicato se van formando alianzas. la red, que detcrmi-

nan pla:as 1 comisiones y promociones; se van seleccionando -

maestros, generalmente del sexo masculino. que harán carrcra

dentro de la administraci6n escolar, y cventunlmentc, dentro 

de la ndministraci6n pública, como.agentes o presidentes mun,! 

cipales o funcionarios estatales. 

A nivel de los supervisores de zona se negocia la reali

iaci6n de las políticas educativas del sexenio en turno. La

actitud de los directores parece ser m.6.s de "acatar 6rdenes

superiorcs11 y transmitirlas o los maestros. Los supervisores 

en cambio tienen posibilidades de respuestas y decisiones au

t6nomas, con respaldo sindical o local, siempre y cuando se -

cumplan ciertas consignas básicas del sistema, como aumentar

la eficiencia escolar, inscribir y retener a mfis alumnos, y -

lograr la colaboraci6n de las comunidades. En lo técnico las 

autoridades se permiten cuestionar las disposiciones explíci

tas que llegan de la SEP~ se permiten sobre todo. oponer su

larga experiencia docente a los programas, métodos o técnicas 

de ensenan:a elaborados desde el escritorio, sobre todo en r~ 

laci6n a las cuestiones más controve1·t.idas, como el método P.! 

ra enscfiar a leer y escribir. (Rockwell 1 1~89). 

Los directores son más cuidadosos en su interacción con 

las personas, tal ve: son los que más están jugando su posi

ci6n y su prestigio; son los mis susceptibles a indicios de 
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unn nctitud cvnluntiva de su trabajo; por lo tanto son más ~

cuidadosos con sus opiniones. l.os directores rara vez, y s6· 

lo cuando son profesores de grupo también lo hacen, expresan 

ospont&nenmontc el problema de la enscftanza. En ellos se ce~ 

trn ln carga del proceso de moderniznci6n de la cducaci6n las 

relaciones con maestros, con las autoridades escolares y loe! 

l~st con los padres de familia, constituyen el referente de -

su trabajo. En el sistema escolar existen pnr~metros preci

sos para evaluar su trabajo: número de alumnos, de aulas con~ 

truidas, cantidad qua aporta ln comunidad, número de premios 

que se gannn y concursos en que se participa; también se cen

tra el nspect~ físico de la escuela y símbolos, tales corno ni 
ftos uniformados, bandera con asta, archivo ordenado, etc. 

La prcsi6n bajo ln que se encuentran los directores cOn

duco a lo creaci6n de una cantidad de mecanismos implícitos -

de control y de operaci6n, que pueden apoyar o bien contrade

cir los reglamentos oficiales de administraci6n de la escuela. 

La modificaci6n de estadísticas escolares, la exigencia de -

uniformes y colaboraciones, las sanciones por inasistencias o 

por sacar a los ni~os de la escuela, son ejemplo de ellos. 

Los ·mismos directores conceden que hay contradicciones; la 

educaci6n es gTatuit~ no se cobran cuotas, pero se solicita -

una colaboracl6n para la lista de necesidades no cubiertas -

oíicialmcn~e, para construir y operar uns escuela intermina-

ble, 
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n la hora do inscripci6n. 

nstus vnlornciones se co1\ccntrnn por parte de los direc

t.ores 1 que cambiun grupos, alumnos o maestros para no permi

tir el favoritismo, pero en cicrt3S circunstancias la propia 

vnlornci6n do los maestros suele basarse en la opini6n gene

ral de que son mejores los maestros m6.~ preparados que los 

viejos maestros no tituln<los, juicio que no si~mprc coincide 

con el Ju los alumnos y el de los padres. 

tns dos vins oficiales de la Secretaría de Educnci6n Pú-

hlica que cstnblccen los lineamientos del trnbnjo docente, -

son el pTORrnmn y lns reuniones, cursos dc capAcitaci6n, oblJ:. 

gntorius pnrn los maestros. Aunque muchos m:testros mucstran

una actitud de expcctntivus, y npcrtura hacin nuevos recursos 

que pueden facilitarles el trabajo, parece que reciben ln ca

pucitaci6n oct1.sional como unos puntos escalafonarios más. E!! 

tre los maestros existe un nivel de autocríticu, a menudo exa 

gorada, y de critic~ a la situaci6n educativa ~cneral, que 

provee sran l';i1·te dt:' su íuc1·::a al movimiento magisterial y 

fuuJ.4mcutu las dcmnnJas por ma,~1 p1·~par~l~i6n, t~oas que pos

teriormente se desarrollar&n. 
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A pesar del poder de la cadena de mando de la SEP·Delcg! 

ci6n o Dirocci6n Estatal - Supervisor - Director; el mnestro

dentro de su sal6n, ti~nc autonomía. Mientras mantenga en º! 

den n su grupo, entrego~ documentaci6n y participe en las ac

tividades Jispucstas, aparentemente se respetan sus decisio

nes sobre su conducci6n en la ensenan:a. Desde luego, ~sta -

se Ja Jentro Je ciertos lineamientos lo que .implico la organi 

:aci6n institucional de la escuela; el papel esperado del - -

maestro y el papel esperado del alumno no se modifican¡ la -

presencia de elementos físicos (los muebles. el pizarr6n, los 

libros de texto} imprimen ciertas constantes de la actividad

doccnte. 

Cabo destacar que ln íunci6n del maestro dentro de un -

grupo es la de un filtro tanto de las disposiciones oficia-

les, como las demandas, sugerencias que hacen los padres de -

familia, teniendo de esta forma cierta "autono'rnÍa" para cum-

PliT o no ta.les disposiciones adminis:rat.i\•as, o bien, el dar 

o no a conocer la postura de los padres de familia, a las au

turiJaJes escolares. 

\.~s ~vnltlacion~s mis palpnhles del trnbnj~ docente viene 

tal \'O! de los propios alumnos y de los padres de familia; -

los alumnos expresan peticiones y reacciones, incluso críti

cas los padres exigen ver en ocasiones los planes de trabajo, 

para c:c~probar que in.:lu)·an acti"idadC"s, como los juegos, t:i! 

bi~n Duestran su preferencia por ciertos maestros, sobre tod~ 
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2.S.2.4. LAS RELACIONES ENTRE LOS SUJETOS EN EL 
AMB !TO ESCOLAR 

Dentro del sn16n de clases <le lns escuelas se construye-

)' reproducen permanentemente las relaciones que se alternan -

entro espont6nons y rituali:ndns: se relacionan maestros con

aluinnos1 pero tnmbi6n alumnos con alumnas y todos como perso

nas que entran y snlcn dol snl6n. 

Ls relnc16n entre los niftos es la m6s vital y n la vez -

la más difícil de cnptnr. Impresiona ln medida en que est' -

orientaUa hacia el aprendizaje Ucl contenido curricular, jun

tos1 los niftos mirnn los libros, examinan fotos y leen para -

saber lle que se trtltan; se revisan mutuamente sus trabajos, 

se critican r tl veces con tono de maestro, o hny quienes se 

abstraen del contacto con sus cornpafteros, y no les inteTesa 

nadn que scon tareas o rclacionB<lo con la escuela. Se paran

contínunmente, muchas \•cccs para hablar de temas variados. 

(Rod,,.ell, 1987) 

Estos el~mentos permiten determinar el grado de cercanía 

q\lc tienen los maestros; con ~u grupo, hay quienes parecen ie
ncr~r lo que succJc cnt1·c los nifios y les. iir.po1H~n una org.lni

:sci6n iormal compuesta de ritos, conportamientos permitidos

y proc~dimientos específicos que definen el trabajo cotidiano. 

E.n est~s cas~s, los ni~os parecen estar participando en d~s -

ni\·~les, con una grnn habilidad para atender a arabas simultá

naarnente-, involucrados en la Última cau.sn de distracción en--
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trc ellos, y a la vez pendientes de las claves en mon6logo -

del docente qtie requieren una pronta respuesta o demostración 

de lo que escuchan. 

Sin embargo, se puede observar que son pocos los maes- -

tras que no toman en cuenta, las relaciones entre los niños¡

intcrcnrnbian bromas, aceptan o responden a peticiones, madif,! 

can su actunci6n en respucstn a lo que expresan los niftos en

ciertn mnncrn y dependiendo de las características del profe

sor. Hay ocns.ioncs en que la clase se estructura sobre la b_!! 

so de esta intcracci6n entre alumnos; en unos casos como apli 

caci6n explícita de la dinámica de grupos, pero s61o para - -

ciertas actividades en que se pueden repartir responsabilida

des. (Rockwell, 1989) 

Dentro de la complejidad del proceso ensefianza aprendiz~ 

je, un eje constante se da en la rolaci6n de contenidos y - -

prácticas pedag6gicas, un ejemplo clásico sería que parece -

con ciertas variaciones en una gama de maestros que es la re

petic i6n oral de los algoritmos de la aritmética, cuando el -

maestro los cnsefta expresa paso a paso el procedimiento: lue

go gu!a a 105 alumnos en la soluci6n de cuentas, vía una int!, 

rrogaci6n que repite secuencias de algoritmo. En la tradi- -

ci6n más antigud los nift.os aprenden a recitar el procedimien

to siempre al resolver la cuenta. 

La lectura y la escritura, base implícita de toda la re

laci6n escolar, asume formas propias de este contexto. La --
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aticnJc el maestro) g~nc--

rnlment(• s0 \1)f0rpt~t3 ~~lo vía la m0dici~n del m3e~tro quic~ 

~t·i)a\a ren!donc:;, rc:n1l1H'", tr;1J11i...1.~; t.1mbién se cncu~ntr:i una 

in1cr~c~i6n ~11 (\UC l.1 for¡~J de 1~ lcct11rP se suhordina ~ la 

compren~16n Jcl cont~ni,\,, :: la ~!iscttsibn ¡le lo que se enrien· 

U{'n, ii:u~u1.rn P .1""'0~i.1n !L".; .-dwnnn~ :1 p:1rtir del ft.'XtO, <-sto· 

st1c~,1~ ~n p31fi~11l:\1· ~tJa~Jo se tr.it~ J~ ci~11cias sociales y -

Sin l.·mbnr~o. t:'5tl' or.Jc-n:unocntv ~k la pr!Íctic;i pc~i.1g6gica 

no L'~· eqút i~n. t.1mhi~-n r(1i.·dcn cjciccr una trt..•mcnüa influcn· -

cin l~s Ji~r0~1c1011~~ ufic~~l~s. sohrr toJo en este oomento,

a~í corno 1~ 101m~ci~n en ~1ist1nt3s ~poca~ qu~ recibieron los

mat•stvPs. 1.n moJ1ficaci~n d~ los tirrupo~ y espacios cscola-

rrs y Je lo~ t~~a~ progra~iti~os orientan s~lcctiva~cntc la -

:ltc.~!11.:.161\ ~k los li\.)C<·ntt.':;; !.1s rt·l'."rit':lcnda..:irml".s y ó:-Jf'n1..·~ supc

rtorrs ~,ov0~3n, J~ un3 u ~tr~ fon~a l~ rc~c~i~n de los m3cS· 

0tr~ niv~l ~orrcsponJc al r~clarno colectivo ¿el m~gi5tc

ria Jv ~3~c; r~cl~~~ !\0Y su ~x~l\1~i6n Je 10~ ?lO~P~os Jecis1-

qut• no ~o~ llt'\'an a l.¡ pr:icti..-:.1. ;\."l:.b:ts :lctitu.!e::: irnpl-:.~3.n 

un3 p~tici6n icp1Ícit~ J~ ~~nst1·t1~~i6n J~ 3lt~rnativa~ educa-

tiv.:i~ con un r1.·.:ll "-l'11t i..k• .l~· p:lrt icipación <lt' la h:i::=.t.• ('n 13 ~ 

~~s~ul'J.1 ~~ rlc~~~t~s c11 lJ tr3di~i6n docct1tc n3cicn~l. 
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Logrdrlo supo1\dr!a explicar y consolidur un tercer nivel, 

ol de la 1·cflcxi6n auténtica sobre la propia experiencia do·-

cent e. 

A muncr¡¡ de.· síntc-sis, Sl' Jcstac;1 en primer término, l;i. -

importa11c1a Je cvitnr Ja identificación ~ntre lns condiciones 

Tflal~~ y cotiJ1a11as, Jcl trJbajo docente y las normas que las 

Jcfinr11 en el pln110 i·~~lamentnrio. Se considera que si bien 

el logro Je Cilmhios en la rcg1amcntaci6n J~ las labores doce~ 

tes rs imp01·1ant~ )' r1·ioritnrio, 110 es suficiente para inci-

dir ~n la rcaliJad cotidiano del maestro, alumno escuela. 

rs inJispensnbl~ conocer las Jeterminaciones que se han ido

con.strur1:ndo en la dimensión cotidiana de la instituci6n ese~ 

ln1· y ~tic Jrfin~n dr rn;1n~r~ funJarnental, el trnbajo del maes

tro. En otr~s p3labrns buscnr las relaciones entre el curri

culum 1enl y rl vivido. LMcrcnJo, 1985). 

El curriculum vivido, se refiere nl trabajo que se real! 

:a cotidinnnrnrnt~, y que difiere Je manera importante de cu·

rriculum rcul que es el Jispuesto oficialmente. SegGn Merca

do 1 ~)$5 

Asimismo es ncct-sario rec9lcar la posibilidad de cual·

qui~r '~mbio h~cia unn ~ducaci6n democritica. incluidas las

condiciont."S liiborales }' pr.:>it-sionales dt'l m3estro, l.9 determi 

narÁ 13 propia b~~~ msgisterial, ~l rumbo que tornen en t'l con 

junto social y lu incidencia qur tengan en las bases las ac

tuolle:- luch:u de los s.cctores JeimocrátiCC'S del ma!:iSterio, e~ 
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mo el movimiento de 1989, el cual se mencionar5 sus principa

les hechos en el siguiente apartado. Sin embargo, tambi6n se 

contempla que el hablar de las opciones específicas que se 

tienen que ir construyendo, los cambios no se logran a partir 

Je normas o decretos, aunque sean contrarios de los establee! 

Jos, sino del conocjrniento de la realiJJd escolar y su dimen

si6n cotiJitinn. 

Est~ c~nocimlcnto implica un interés esencialmente polí

tico porqu~ significa avan:ar en la ruptura de modelos canfor 

mados n pnrtir de las concepciones dominantes de la educaci6n; 

muchus veces no voluntariamente. hemos adoptado acriticamcnte 

(modelos sobre ~l buen rnncstro, buen alumno, padre de familia, 

escuL .. lJ, cte.). Este conocimiento nos proporcionará los cami 

nos factibles para los cambios que haya que lograr posibili

tnnJo el conocimiento de los aspectos donde hay mayor resis

tencia, los que en las actuales condiciones no se pueden cam

biar, y los que si son posibles a partir de la misma realidad 

y no de modelos ideales. (Mercado, 1955). 

:.;.".5. El. MOVIMIENTO HAG!STF.R!AI. (1989) 

El análisis de las. condiciones de la enscifian:.a y los pr~ 

blecas que existen en el imbito eJ.ucati\'o nos lle\'an a pensar, 

sobr~ quE es lo que está haciendo el maestro y de qu6 Qancra

responJ.e ante la situaci6n en que \'iVC', r.;oti\'o por el cual se 

consider6 conveniente tratar por separado todo lo que se re-
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fiero n la~ formas en ttuc se h:1n orgnniiado los profesores p~ 

rn lrtttnr Je resolver los prohlcmas que los nqucjnn. 

l~ l.1 ¡1rimer11 parte del presente C3p{tulo, se hizo una 

prcsentnci6n Je \¡\s Jistintns politicns que el cstnJo ha cst~ 

hlecido un rcl;lci6n n la csct1cln primari~, Jondo se obscrv6 -

lu fo1mn mu)' p;trtii.:.ulnr como los educ:hlo1·cs cstñn respondien

do a lns uctualcs Jispo~icion~s del gobierno de Cnrlos Sali

nas Uc Gorturi, nhorn se 1\cJicurñ este espacio p;1ra un análi

sis mAs det:1llnJo do lo qu~ fue el mo~imiento magisterial <le-

19S9. 

Es bi~n c~nocido qu~ las mnnife~tsciones por parte de -

los macstrús no es de aste momento, lo que si es cierto, es -

que en ln actunliJnd es m5~ conocid~ l~ situ3ci6n lnbornl. -

ccon6micn. social y sindical que enfrentan los maestros, por 

pnrto Je ln opini6n póblica. El objetivo de presentar lo que 

ocu1·rc en el período de 1989, cs. el de cjempliiicar de qué m!!_ 

nera se pu~dcn lograr cambios en la estructura de la educa

ci6n ul interior de nuc~tro pnís, con lo que no se niegan los 

distintos brotes Je inconf~rmidnd que se han Jade en diversos 

ti.t"mpo!->, llt"ntr0 l'C'1 n-.- 1 ~\,t("f'\f\. \'Y=" 11ur ~<" hR hl1hlF1~i0 dC" la 

cotiJinneidnd Jcl trohnjo Joccnte no podemos dejar de lado su 

lucha y su forma de participar y or~ani~arse como gremio. A

continusci6n se har5 una breve drscripci6n de 105 hechos mfis

si~ni ficativo~. que dirr0n forma a dicho movimiento magiste

rial de 19S~. ~3rn tul Jescripci6n sr tomaron lo~ Jatos de -
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las principales publicaciones, destacando los de Rnmírc: en -

HH10. 

Antes de continuar con el temo, se har6 mcnci6n de la i~ 

portnncin qt1c tiene considcrnr si tnlcs manifestaciones u or

gnni::tcioncs, no se d~rn Je manera cstAticn o de manera mccáni 

en, por el contrario se Jnn de manera din5mica, como resulta

do de las relaciones que se C!'tablcccn entre los sujetos. 

[n septiembre de 1979 se comcn:nron n advertir señales 

J~ q\1~ algo nt1cvo se vivís en el magisterio: Estas se exten

dieron r&pidnmentc y el país mir6 conmocionado a lo largo de 

toda ln dEcnJn Je los ochentas la gig3ntesca movilitaci6n del 

magisterio en lucha. Ln ciuJnJ Je México fue, en incontables 

ocnsiones, C!'cennrio Je la prC'scncin de contingentes de pro{~ 

sores do los estaJos qu~ llegaban en busca de respuestas a ·

s11s d~mnndas, con la Jccisi6n de s6lo regresar a sus lugares

dc origen después de arreh3tar a las autoridades y a la buro

cracia sinJicsl la soluci6n espcrsJa, a lo largo de este pe-

ríodo hubo grand~~ vict~rias, pero también amargas derrotas,

y los ~ne$tros regresaban sin soluci6n, pero con ls convic

ci6n de seguir luchando. (Rnm{rc:, 1990). 

En bl prir.u1ve1-a JC' 19S9 se proJujo una nuc\'a conmoci6n; -

las calles de ln CiudarJ. dC' Néxico se voh•ían a llenar de mae~ 

tros, pt'1·c ests Vt."': t."r:i.n los profcsort"'s de primar in. y prccsc~ 

lar Jel 0istrito Fcd~ral de la Secci6n lX, que se lan:aban a

luch~r por un salario justo para todos los trabajajores de la 
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educaci6n y contrn la burocracia sindical que había sido rc-

ci6n ungida. violentando una gran cantidad de congrc~os scc

cionalcs, suponiendo que se mantendría el imperio de Vanguar

dia Rcvolucionnria. ta presencia Je los profc~ores Je 1:1 Scf 

ci6n X y los trabnjadorcs no docentes <l~ la Sección Xl ~e dc

j6 sentir también con gran fuer:a. y con su p;lrticipaci6n de

cisiva contrihuyl"ron t1 gcncrali:nr el mo\•imicnto m~'lgistcrial 

en 111s c~cuclns de toda l~ ciudad. 

Sus demnndns específicas en lo laboral eran aumento sal:1 

rinl del 100\; mejoramiento de los s~rv1cios Jcl lSSSTt:, basi 

ficuci6n a interinos, En lo sindica\, clccci6n democrática -

de Jelegz1dos al Congreso Nacional y desconocimiento a Vangua! 

din Revolucionarin 1 nsi como n su líder Carlos .Jonguitud Ba

rrios. En lo que respecta a lo educativo; claboraci6n de una 

~lternntivs ~Jucativa po1· parte de la base magisterial y no 11 

la imposici6n del Programa de Modcrni:aci6n EdL1cativa. 

Para poder comprender mejor la forma en que se fue gcs

tnnJo el movimiento de 1989 1 es necesario rccar<l3r alguno~ h~ 

chos relevantes. los cuales son los antecedentes de tal ~ov! 

mh·nto. 

F.n l9SS, Carlos Salinas ..le Gort.'.ni toma poH•si.Sn di:' la -

prcsid~ncia de 13 Rcp6blica. Con respecto a l;1 cJucaci6n sc

ñ:.aln: "Tarea principal será la de ase~urar c.mtid•1J y cohcr

tura ~uficirnte en materia educativ~; pero la prioriJad ser~ 

nlcan:ar la calidnd que requieren ~ocied3J economía". tRa-
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mire,, 1990). 

Los trnhaj;doTes de ocho Secretarías de Estado )' seis d~ 

pendencias del Dcpnrtnmcnto del Distrito Federal realizan pa

ros )' movi 1 i :.ne iones, en demanda de pago de un bono sexcnal -

equivalente n dos meses de salario. La Fedcrnci6n de SinJic~ 

tos de Trnbnjadorcs al S~rvicio del Estado, (FSTSE), acorJ6-

l'íl~•11" 15 ~Has t:xtrao1·dinnrios a cada trabajador. 

Ln CoordinnJorn Xacionnl de Trabajadores de la Educaci6n 

rcnli:~n un mitin frente a lns oficinas del Comité Ejccutivo

Nncionnl (CEN), del Sindicato Nocional du Trabajadores de la

Educllci6n (S~Tl:), demandando el pago de un bono sexenal )'re

clnmnn un incremento salarial del 100\. 

lil secretario de Educnci6n Póblica Manuel Bartlctt Día:

recibe n los dirigentes nucion.'llcs )' scccionalcs del SNTE, en_ 

cnbe:ndos por Antonio Juirncs A~uilar. Anuncian que en enero 

de 19S9 se instnlnrA la Comisión Nncional para la Moderni:a

ci6n EJucnti\'n y qut! la consulta 11 rccogC"rá el sentir de los -

que vi\'en en el sistema educativo y, obviamente, de los maes-

tros". 

En coni~rdncia de prensn, la Coordinadora Nacional d~ -

Trab.ajndorC"s del Estado (CNTE), declara¡ 11 la r.i.oJcrni:aci6n -

c-..lu.:nti\'u que pretende impulsar Salinas resulta, en c5encia, 

el mismo proye-ct1.1 que con el nt:'mbre de reforma y rcvoluci6n

educat1\'d se irnpuls6 en scxC"nios anteriores: anti<lcmocrático• 
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r uní l.atcrnl 1 sin tomar en cuenta a la base magisterial". (R.!!, 

míro:, l99U). 

Lll 10 Je enero de 1989 lu CNTE rcnli:n una manifcstaci6n 

frente n la SEl~, exigiendo soluci6n 3 demandas magisteriales. 

Al intentar ingresar a las oficinns, los profesores son rcch!_ 

:ndos por el pcrsonnl de vigilancia, usando extintores. La -

CNTR responsabilizan Bartlctt por la ngrcsi6n. 

Carlos Snlin~s de Gortnri instala el 16 de enero del mi! 

mo afta, 1n Comisi6n Nacional para la Modcrni:aci6n de la Edu

caci6n1 llnmn a revisar el sistema educativo para elevar la

cnlid:1J <le la educnci6n reconoce que es necesario aumentar el 

ingreso a los mncstros. El secretario de Educaci6n reitera -

que la consulta será un cspncio dC' diálogo y conccrtaci6n, y

pi<lc supcr:1r disputas idcol6gicas est6rilcs. 

El ~O de enero de 1989 se r~ali:a un paro de 24 horas y

unn march3, p~rticipnnJo profesores de: Colima, Chiapas, Hi

J¡1\go, Morclos, Guerrero, tlaxcala, Estado de México, Distri

to Fcdt."rnl y Onxnca. Se redncn 103 dclegndos democráticos de 

l:l Sccci6n IX pdra prcpurar su p:lrticipaci6n en el Congreso 

E~ in~uguraJo el XV Can&rcso ~3cion3l Je SXTE ror el pr~ 

sidcntc Salinas de Gort~ri, quien llama al magisterio a edu

car conciencias libre$ y críticas. convo~a u participar en la 

con~ult~ para la moJC'rni::ici6n cducativa. Los periodistas 

Jcstacun la nu5cnci3 de Carlos Jonguitud Barrios y Vanguardia 



- 117-

Revolucionaria en el Jí!-<cUr:io presidencial. 

t:n tHl Cong1-cso se eli!!i6 :1 Refugio Arnujo del Angel co

mD nuevo ~ccrctnrio g~ncral del sN·ri~ por el XV Congreso Naci~ 

n~ll, rciter,11Josc Jcm:1ndJr un incremento salari3l sustancinl

J~stn~a11do adcm6s. cnm~ Gnico líder a Carlos Jonguitud Ba~ -

rrios, como gari~ntÍll J~ }J uniJ:1J Je los maestros. (Ramírez, 

l cl~O). 

l'aro ~le- .ts horas los ~lfn:-:. 22 y 2.3 de febrero de ese mis

mo afio 11or pn1tc Je los prof~sorcs Je primnria, prccscola1· y

cJuc~ci61\ especial Jcl Distrito 1:cJcral. Se suman profesores 

Je cinco cstuJas do la Rep6hlica, los cuales marchan por ln -

Ciudn<l ~1" Mé:xic.o, y no son recibidos ni en l~ob!'rnaci6n mucho

menos en ln SEP. 

Se renli:n el Congreso nemocr~tico de Rcprcsent3ntes de

Escueln. d~ la Sccci6n !X en ~l Auditorio Nacionnl. Asisten

ccrca de Z SOO profe~orcs se íijnn demandas y deciden nombrar 

\lOil Jirecci6n colectiva intcgradn por un reprcsen~ante de ca

ds s~ctor escolar. 

r.1 "'J Je mar~o se efccuí.:1 ur1 paro n3cion~l con sietC' cnor. 

mes mnnif~stac.toncs c-n la t.;1uJ,,J Je- ~tf.xico; confluyen en el -

Z6cnlo de ~sta. Jond~ rarticipJn sc~Ón la CNTl el 989 de los

macstros ca1\italinos r Jc 19 cntid3dcs más. 

La SEr c0nJcn~ los paros como acciones ilegales y con-

trurias al lJltcrés p~bl1~0: 3firma que los plantc3~ientos son 
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1mproceJe11tcs y rciter~ que lns negoc1ncioncs se deben dar en 

ln Comisi6n M1xt:1 SEP, SNTE. 

Anuncln M~nurl Hnrtlett sl CEN del SNTE que, ''por dispo· 

sjc1onc5 presiJencinles' 1
, s~ ~stnblecer& el salario profesio

nal Jel mnglsterio y ln correra m~~ister1al, --lo cual scftn-

lh--, impl1c11 un cnrnbio cunlitativo e hist6rico en el trata-

mi~nto y reco11ocimi~nto del Est11do a los trabajadores de Ja -

1.a Secci6n 1X nnuncia que solicitnrá respurstn al CEN -

Jal SNT[ ~n un pla:o de .• horns, sobr~ la solicitud de nsam

bl~fts delegacionnles, y que recha:a la propuesta del salario

prof~s16n mJ~isterial, yn que es unn promesa y ' 1ya estamos -

cansaJos de ~s~··. (R~f~rido p~r Rnmírc:, 1990). 

Con ln part1c1paci6n de más de mil dclegado5 de 21 esta

dos Je )3 rep6blicn se reali:a ls Asamblea Nacional de re

pr~sent~ntes de lA CNTE se confirma ln reali:aci6n de un paro 

in~efinido y nctterdnn nombrar una comisi6n nacionsl nc~ocind~ 

ra como ~nica instnn,ia rcpr~sentativs frente n las autorida-

Jes. 

fl 17 Jr ~~ril r~t•lla el p~ro inJefiI1iJ~ de lHbores en

tres Je las sccciDnr~ d~l Distrit0 F~der3l y ~n o:ros estados 

s~ ~f~ctGan paros d~ :4 y 4S horss. 

Se rcali:l dcsd~ cuatro puntas d~l Distrito Federal im-

~r~sion~ntc5 manifestacioJ1~s cnnfluyenJo ~n el :ócalo, reci

hirnJo el ap~yo ~spontán~o de la ciudadnnís: se anuncia una -
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mnnifcstaci6n nnciannl para el d~a 24 de abril. 

El J(n zo Je abril se concentran los profesores en 13 D! 

rccci6n General paru que se suspendan lns rcpr,•sioncs. c,1r-

lo~ Jonguitud Barrios, quien hnb{a dominado el SSll <lcsJc scE 

tiembre <le 19;z, anuncia su rcnu1lcia del mi~mo ~· ;t \;1 prcsi-

Jcncin vit;1\icin Je \'anwt13rJ1n Rcvoll1cionari3. 

1~1 24 do nbril se rcGnc el Consejo ~acio11;1l Extraordinn

rio Jcl SNT[; Refugio Arul1jo <lcl Angel solicita licencia ind~ 

fini<ln en su cargo; Etba Esth~r Gordillo es designada nueva -

Secrctnri~ ~encral. Cllo ocurre d~spués de que amhos dirige~ 

tes snlcn de reuniones en la Secretaría Je Gobcrnoci6n. La -

nueva Sccrctarid Gcncrnl i1\forma que luchar& por un mayor au

mente y que encuhc:ar& las negocincionc$ en los asuntos sind! 

cales; piJe qu~ é~t~s se rcnliccn en el edificio del S~TE. 

El secretario de E<lucaci6n r6blica nn11ncia un nuevo in

~rcmcnto sulurial al magisterio. Se~ón su expli~aci6n se al

Cdn:an Un ZS\ n~t~; informa la rcali:HCiÓn de ajUStCS pura -

que n1n~~n rua~st1·0 ~ane menos de 500 mil pesos mensunl~s. ~l 

rnJg1st~ric an9li:s la propue~ta y seftala ~uc el dcs~losc sal! 

rial, descontando impue~tos, resulta un porcentaje menor al -

.'U\UnC i .:ld('I. 

Una comi~i6n de ln Sección IX se entrevista con el regcn 

t~ Jd la ;iudad, Manuel Cnmacho Solís, quien ofrece Jiscutir

~~bre un pro~rnDa s~cinl je apoyo nl raa~istcrio. La Secci6n-

1X inici3 su prrc~n~reso. 
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El Secretario de Educaci6n PÓblica, en conferencia de 

prensa, anuncia que las negociaciones con el magisterio han -

concluido, y que los labores se reiniciarán. Se informa a 

los padres de familia las ra:ones para la continuaci6n del p~ 

ro: señalan que no concluirá hasta que no firmen el conve-

nio con In Sccci6n IX. 

Se firm:m los convenios entre la SXTE y el movimiento d~ 

mocrÁtico de la Sccci6n IX, en los que se establece una comi

si6n ejecutiva paritaria con la presidencia del movimiento, ~ 

rcali:aci6n Je un congreso extraordinario para el mes de ju

lio, presidido de asambleas delegacionales y entrega inme-

diata de las instalaciones de la Secci6n. 

Los profesores de la Secci6n IX levantan el paro indefi

nido de labores, dando informaci6n a los padres de familia, 

con el previo levantamiento de actas donde se establece que 

la respuesta a In demanda salarial es insatisfactoria y que -

la lucha continuará~ 

El día 13 de mayo en asamblea de representantes de escu.!:_ 

la de la Secci6n IX, se elige la terna para la presidencia de 

lA comi5.i6n ejecutivo .la integrA D!'tnÍC"l Sandoynl. Roberto G~ 

me: y Aulio Caballero. 

Elba Esther Gordillo, toma la protesta de la fracci6n d~ 

mocr¡tica d~ la Comisi6n Ejecutiva de la Sccci6n IX, tras la

reali:aci6n de un mitin de protesta. 
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Cabe <lestncnr que lo participaci6n de padres de familia 

fue decisivo yn que ellos también presionaron a las autorida

des pnrn ql1C se resolvieron l3s demandas de los maestros, así 

como en su apoyo en ln asistencia a lns marchas, plantones, -

etc .. 

Los contingentes del interior que ahora vinieron a ln 

ciudad se encontraron con el hecho de que los profesores del

Di strlto F~Jcrnl no s6lo eran contingentes de apoyo. sino que 

cstnhnn ~n ~1 primer plano Je la movili:nci6n. Los resulta-

dos fueron mur importnntcs, sobre todo en lo sindical, con la 

caída de Carlos Jonguitutl y Vanguardin Revolucionaria, y el -

nombrnrniento de 11na represcntaci6n sindical democrática en ln 

Sccci6n IX, lus imAgcncs del magisterio en lucha llenaron los 

peri6Jicos y lns calles cntcrns Je la ciudad, im&gencs que -

mticstr3n las posibiliJ~d~s de transform3ci6n del magistcrio

organi:adu. (Ramírc:, 1990). 

ToJo~ ~~tos ac0ntccimicntos f~rman parte del fen6mcno

eJucdtivo destacando los rcsult3dos obtenidos, puesto que 

nbre la posibilidad de cornprenJer una parte muy significativa 

drl rr~~l~r~ ~~1 frncns~ e~c0l~r. 

Al aecir que n~re la po~ibilidad de comprender una parte 

muy important~ del fT3CJSO escolar, nos referimos al papel -

que juega el maestro corno a~cnte de cambio en la conducta de

!'us alumnt's, ya qu~ si el maestro es. cara: de conscicnti:ar -

su situación cuy particulJ.r, ~oreci: problemas econf.oi.:os, lab!!_ 



ralcs. prufcsionulc:., socinlcs, cst.1rá en posibiliJ.ades de -

transmitir ulgo m~s que conocimientos, poJr4 entonces, vislu~ 

br:i1· sobre ln n~cC'siJnJ de crenr en sus alumnos un espíritu 

crítico que lo conll~vcn ;11 nn&lisis de Slt situací6n. Dcs

puEs Je revisor los acontecimientos ocurridos, no podemos de-

ji~r J~ p~nsnr 1¡11~ si es llicn cierto (Iltc muchos maestros acu--

Jiv1·on ul llnmnJ~ Jel grupo de compnncr~~ a mov1li:arsc por -

un :>nlur10 dihn(l --cntn.~ otr;¡s cosas·- motivo por el cual la-

mnrorí~1 JeciJi6 pi1rticipnr, en un principio, nl finali:ar lns 

ncc.iont.·s 6'!'.tos í'Stab11n convt•nciJos quC' no s6lo era el reclamo 

nrcc~it~1 qu~ toJos los el~mentos de la sociedad participe en

un mllJt~lo Ut ... cJucnci6n Hltcrnntivn. Tomando como eje de ese-

mo.k1C'I las nt"Ct'!>i..!.'1Jt."':> rc:tlt"'s dl' los alumnos y sus intereses. 

~.5.!.o. CArv\CTERJSTJCAS SOCJALES DE LOS Nl~OS 
DE EDUCACJO~ l'Rnl~RJA 

ll.!.:..tn el m0m~·nto st'.' }¡3 unnli:ndo la situaci6n social del 

muestro, asi c0mo su rcloción con ~1 n1fio, toca ahora t'.'] tur-

no .le 'Hl.-dl·.1.r lt s1tu.::ici6n sv¡,;iJ.1 J~l :dumnc y .Je qué for::i.:i 
~-. - . 
(~1 ~itu~c16n iniluyrn en su rroc~so de aprcndi:njc. 

A ~ontinl1nci6n sc pres~ntan los elementos que vsn confoE 

manJo las curacterísticJ~ ~~cislc~ de 1~~ nifiO$ en cdaJ esco-

lar, así ~orno una breve dc~~ripci6n Jp tules caractcr!sticas. 

Pc ¡¡.,:uerJo n las ob:::en·n;:iones he-c_has, t>n distintos si-
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tios, z.onns. turnos» escuelas, se puede afirmar que los ni-

nos que asisten n ln Escuela Primaria en M6xico presentan di! 

tintns cnrnctorísticas sociales, tales características depen

den en muchos Je los cosos de factores como la ubicaci6n del

pndrc dentro del proceso de producci6n, la zona gcogrifica -

donde vj\'nn, los recursos socio-ccon6micos con que se cuentan, 

In cscolnrillad de los padres y hermanos, la ocupaci6n de és-

tos, s11 tipn de vivi~nda, su alimentaci6n, servicios nsisten

cinles, din~mica fnmilinr, en cuanto al nino asistencia o no

nl jnrdín de nil1os, n\'ancc escolar, etc. 

Tal~s indicnJores o factores servirán para hacer una jc

rnrq1Ji:nci6n dentro de la estratificaci6n de las clases soci! 

les, parn poder determinar así sus características y cualida~ 

<los, en lns q¡1e vive el niflo, es decir. se ubicar& nl nifio de 

ncucrdo al nivel estilo <le vidn que lleve; pudiendo ser una -

situaci6n desventajosa o una situación en ventaja. Esto es;

si el niflo com<' y duerme a sus horas; si sus padres tienen e~ 

plt•os td,1."n remunerndos y rt"ali:an las actiYidades que les sa--· 

tisfncen. ndem&s de q11e: si se ocupan por el desarrollo cog-

n~scitivo, nfectivo, motri: del nifio. Si su dinámica farni- -

liar es p0$itiva 1 y cuentan con los servicios sociales neces~ 

rios, segurarn~nte el ni~o vivirá en una situaci6n privilegia

da, respecto Je los que no cuentan con tales recursos. 

De t~les caractPrÍ$tica~ ~s icpDrtnn~c destacar el nivel 

s.ocioccon5mir.o y cultural ya .:¡ue tienen una gran influencia -



en la r~tanci6n y ncccso n la escuela primaria: pudiendo in-

f111í1' e:l nivel cu1turnl Je ln familin como facilitador u obs

t!kulo p1trn la mitivnción hacin l~l cstuJio, o el nivel socio.E. 

con6mico como condici6n pnrn t1n óptimo o deficiente rcndimie! 

t~ escolnr. (lbnrroln, 1970). 

Z. 5. ~. i. l.0$ N!ílOS DE l.A CALLE 

lloy en \,Hn S millo1w:. de nif\os viven en conJicioncs de -

pohrr:n ~xtrrma LBnrcen11~. 1990), mu~hos Je ellos l1nn dcscrt! 

Jo J~ li1 cscurln, fcn6m~no que e~tá intimnmcntc ligndo al dc

"los nH'1os "-to ln cnllt~" "le lns c1inlcs el 90\ pndcccn prohlc-

mns du desnutrici6n )' mnln s:ilud. 

1:cn6mcno y no prol1lrmn; El cstn<lo no comprende lo que -

sucrtle, ln~ esc11~ln~ ~~ cst5n vacinndo )' las calles se est5n

llvnnnJo de nifios. Nifios q11c provicnc11 de familias con care! 

cins C"-.:-on6micns, <'mocionnh-..s y de \'idn. PnrC"ccría que la cn

llt• prep:Hn parn ln \'i~\n, en cnmhio la escuela nicgn tal opo! 

tunidnJ. 1.n cnlle Jn Je comer, ofreciendo una ~cric de opor

tuniJ.:i .. 11..·s concrl"t,'l.~ y \'isih1C's. l.n escut:'la C'n camhia es un -

tina V<"rduJ cad3 ve: m5s con~tcrnnntc son los miles de n! 

ftos Je ls callC', a qui~nes C'ncontrarnDs VC'ndiendo chicles en -

10s cruc~r0~. lirnpianJ~ p3rahrisas. lan:a llamas siendo ob-

_icto .lt· :1husos, hurL1~ y m~lC"s tratos por parte de las sutor_!. 

JuJes ~· los a~lultos, n~ toJos nrcesnriaruentc pertenecen a fa-
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milins con problemas Je nlcoholismo o madres prostitutas, pc-

1·0 si en cnmhio son ln fu1.rntc m.is importante de ingresos para 

su casn. 

ror Sll pnrte, las autoridades del Departamento del Dis· 

trito fcdcrnl, no los ven porque para hacerlo se necesita te

ner r~nl intcr~s en su prcscncin y en conocer su lucha heroi

ca por sobrevivir; hny que viajar en Metro para encontrarse 

con ellos o trnsnochnr a pie por los oscuros rincones d~ ln 

Ciudnd; hny qtic nsomnrsc nl interior de las cuevas de los ba

sureros, o il las nulas vnc{as; la escuela gratuita y obligat~ 

ria los hn eliminndo, pero son ellos con su ausencia quienes 

(\t•mut:•:Hr:rn t~l rotundo fracaso de la C'scuel:i. (Bárccnas, 1990). 

rn1·a que la escuela rcnlmcntc se modernice y deje de ser uno 

Je los núcleos L');pul.sorc~ de nifios n ln calle tiene que- tran! 

formnrsc en bnse a las necesidades d~ ]3 gente y la dinámica 

actunl dC' las familias considerando con'mucha cautela los in~ 

tcrescs de los menores. 
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CAPITULO 11 

RESUMEN 

Rcsumiendo 1 al analizar lns políticas implemcntaJ3s quc

el Estado ha aplicado en la escuela primaria, se observa que 

no hn surtido el efecto esperado, ya que la eficiencia del -

servicia en cuanto a ln calidad dC' ln educación enfrenta gra

ves problemas; por un lado el nivel académico de los nifios es 

bajo, incluso se siguen aun prácticas p~dag6gicas mecánicas Y 

estáticas, lo que impide el desarrollo de habilidades en el -

nifto de tipo intelectual y afectivo, que a su vez responda a 

las necesidades reales de éste. Otra parte muy importante -

del fcn6meno del fracaso escolar, es el maestro con toJas las 

limitantes que enfrenta en los aspectos; sociales, ccon6mi-

cos, laborales r sindicales, ndemás de los de tipo profesio-

nal; cabe destacar la importancia que tiene que el profesor -

se concienticc del papel que juega como agente de cambio, en

su tarea diaria al interior del sa16n de clases, y su compro

miso de llc\'3r a sus n.lumnos n que obtengan 6ptimos rcndirnie.!l 

tos en el sentido escolar. Ademást de su participaci6n en la 

lucha en defensa de sus derechos como trabajador y el reclamo 

justo por una educación digna para sus educandos. 

Como ejemplo de la organi:aci6n magisterial se cit6 el 

moYimiento que como grecio tuvieron los maestros en el año de 

19S9, por ser uno de los más ri:-cientes y en donde participa-
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ron ln mnyor{n Je los maestros y que dC' alguno forma ln opi

ni6n púhlicn ccntr6 su interés en tal movimiento y las deman

do~ que cxig!nn. De la misma forma se presentaron los probl~ 

mns que le aqu~jan a ln niftc: mexicana en edad escolar, los

cunles en muchns ocasiones se convierten en obstáculos que le 

impiden nl nif\o tener un buen <lcsarrollo en todas las áreas,

tnnto escolares. como familiares, sociales~ físicas, afccti-

vns, etc. 

Todos lo~ elementos expuestos nos permiten tener la posi 

bi lidnd Je comprender la l·c.a.lidad de la C'scucla primaria, y 

su relnci6n con el fenómeno del fracaso escolar, ya que la -

primaria act\fa como primer filtro, seleccionador, por un lado 

promueve n los favorecidos socialmente. olvidando a los menos 

favorecidos. 
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CAPÍTULO 111 

FRACASO ESCOLAR 

fil objetivo del cnpítulo es el de presentar unn explic~ 

ci6n sintcti:nda de lo que hn sido el fracaso escolar; las di 
ícrcntcs posiurns que hnn investigado todo lo que a 61 se re

fiere, contrastando pnra su a11álisis y lns siguientes catego· 

rías factores híol6gicos vs. ínctores socinles; individuo vs. 

escueln; y sentido amplio y sentido restringido. El intcrés

de tal prcs~ntaci6n consiste en dar una visi6n amplia de lo -

que sisn\ficn el fracaso escolar. Además de plantear unn se

rie de investigaciones en torno n ln relnci6n entre Fracaso · 

Escolnr y Escuela Primnrin, lns cuales son clasificadas de -

acuerdo a su posici6n ideol6gicn y sus supuestos implicitos y 

explÍdtos. 

El porqué de abordar el fen6meno de fracaso escolart .... 

surge del análisis de las pol!~icns implementadas poT el Est~ 

do y la baja cficiencin de tales políticas, ya que en la cdu

caci6n primaTia ~e ha mostrado avances en la expansi6n de sus 

servicios, lo que hs. permitido ampliar la oportunidad de nCC,!; 

so a un mayor número de poblaci6n. 

Sin embnrgo, ne bnsta con a1t1pliar la oferta de servi-
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cios e incrementar el número de alumnos matriculados, cuando

el 6xito escolar se ve afectndo significativamente por el - -

grnn número de. reprobados y la deserci6n escolar. (Alvarez, 

1986). 

3.1. EL FRACASO ESCOLAR; DEFINIC!ON 

El fracaso escolar se define fundamentalmente en cuanto 

a un aspecto normativo, esto quiere decir que se considera su 

rcnlizaci6n a partir de ciertas normas establecidas, cuyo cum 

plimicnto va a determinar el éxito en la escuela, o bien el -

incumplimiento traer& como consecuencia, el fracaso. 

Ahora bien, los favorecidos o perjudicados dentro del

sistcmn escolar no existen en s{, existen necesariamente en -

relación a normas que se toman como criterios de diferencia-

ci6n. Dentro de la escuela existen estas normas específicas· 

en los programas dentro de las diversas actividades acad6mi-

cas que seftalan hasta d6nde el alumno tendr& que alcaniar el

cumplimiento de ellas, para que se considere que se ha logra· 

do un rendimiento escolar adecuado. 

En este sentido normativo el rendimiento escolar está -

regido por un contenido valorativo que se impone generalmente 

como una exigencia del docente y la instituci6n. Dr manera 

común, el maestro parte de la bas~ de que el rendimiento es 

una exigencia, es decir, que mientras el alumno cumpla no -

existe ningún problema (Schroder 197~). 
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Pnra que los resultados de los rendimientos puedan con

siderarse "objetivos'~, es c.ondici6n precisa la ejccuci6n ind!, 

vidual, 6sto es evaluada en la escuela por medio de cx&mcncs

que abarcan cierta cxtensi6n del contenido de un curso a par

tir de los cuales, se demuestra a trav6s de sus calificacio-

nes }' ta consecuente aprobaci6n o desaprobaci6n Jcl grado es

colar corrospondicnte, la adquisici6n de los conocimientos 

que establecen los contenidos de los programas escolares. 

Dentro de esta valoraci6n "objet.iva" se ha considcrado

la aplicnci6n del test con la finalidad de conocer las carac

terís ticns individuales del sujeto, sin que tal evaluaci6n i~ 

plique el cuest!on1U11iento del papel de la escuela. El esta·· 

blecimicnto de parámenos se hace a trav~s de la aplicaci6n -

de test n muestras amplias de ni~os de cierta edad cronol6gi· 

ca )' que provenga de diversas escuelas• se pueden establecer

nonnns do edad, es decir~ puntajes que indican el rendimien

to promedio de niftos de por ejemplo ocho o nueve aftas. De ·

acuerdo a esto se establece que el éxito o fracaso puede me-

di rse en t.6rininos estad!st.icos }'mediante criterios que ofre

cen un margen de error conocido, (referido por Salís, 1976). 

En base a lo anterior para el presente trabajo se defi

no al fracaso escolar como; el proceso por el cual atraviesa

cl alumno que no ha logrado cumplir con la norma est.ablecida

por la escuela, dichas normas están contenidas en los progra

mas oficiales. A este sentido nomatiYo en el rendimiento e!_ 
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colar se le aplica un valor. el cual es impuesto por el doce!! 

te o Ja instituci6n. Para poder conocer el cumplimiento de -

la norma se establecen criterios de cvaluaci6n "objetiva" por 

medio de exámenes en donde se mide la cjecuci6n individual 

del nlumno aplic&ndole por consiguiente una calificaci6n. 

3.2. DIVERSAS POSICIONES TBORICAS DEL FRACASO ESCOLAR 

El rendimiento escolar se ha abordado de maneras muy di 
vcrsns a trov6s de investigaciones que tratan de encontrar 

los factores fundamentales que tienen relaci6n con el proble

ma del aprovechamiento escolar. 

Teniendo en cuenta que la forma en que se defina o se -

delimite el concepto de fracaso escolar, estar! determinada -

por lns distintas concepciones que se refieran al dcsarrollo

oducocionnl, encontramos que a partir de lo anterior, los - -

planteamientos que se real icen van a variar de manera es en- -

cial r dict•r'n la direcci6n del problema. 

3.2.1. FACTORES BIOLOGICOS vs. FACTORES SOCIALES 

Este antagonismo se refiere a íormas diferentes de ahoI 

dar ol &xito o ~1 fracaso del estudiante y marca sus líneas -

de diferencia en rolaci6n a la importancia que se le da a las 

determinaciones bio16gicas o sociales. 

De tal manera, podemos observar que existe una forma de 
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inter11rctnci611 que concibe al inJivi<luo, <lctcrminndo por sus

posibi 1 i<lndcs biol6gicas, esto es, sus c::iracter{sticas org.-ln,i 

c11s ínvorahlcs o desfavorables, scg6n sen el caso. 

ScgGn Luengas (1974) los estudiantes de nivel sociocco

n6mico nlto por nacer de padrcs mejor alimentados )'mejor pr_! 

vistos bio16~icnmentc, así como por tener tma mejor nlimcnta

ci6n dural\tc el crccimiC'nto, vnn a tener posibilidades mti.s Í;! 

voruhlc:> Jt."": int\.'li&t..'nci.1, h:ibilidndcs y capacidndcs que la e_:! 

cuela cstublcce como necesaria. 

ConsiJ~ra que este tipo de cstudiant~s ~on m5s atentos, 

m&s activos y en general mSs productivos, scg6n con lo que 

cumplir!i.n 1.h~ mancru positi\·a con las funciones dC' la escuela. 

Exi~ten otros nutorcs como Jensen (1969), Hernstcin 

(1971), Eys~nk (1971) 1 los cuales piensan que los alumnos dc

nivelos socioccon6micos bnjos, tienen caractcr{sticas como: -

deficiencins cong611icns, mnla alimcntnci6n Je la madre en el

p~ríodo de gestaci6n, que pueden Jcsencadcnar efectos heredi

tarios que dificulten 01 3decundo desarrollo de la inteligen

cia y coma consecuencia. las posibiliJaJcs de 6xito en la es

cuela. (RcfcriJo poT Sol{s. 19761. 

En cstn concepci6n, el intcr~s se ..:entra en el estudia_!! 

te, a quií'n 51. ... con.$iJcra con todas sus deficiencias o cual id.!!_ 

des org&uica~, como el factor determinante para el rendimien

to escol;¡r. 

Asimismo. c,;istt' una proposici6n diferente que trat.n de 
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estudiar el rendimiento escolar a partir de la comprensi6n de 

la intcrrelaci6n de los factores innatos y de los adquiridos, 

estos 6ltimos entcnaidos como las capacidades que se desarro· 

llan a trav~s del aprenditajc, debido a las posibilidades bi~ 

16~icns y a las condiciones sociales en que cretca el nino. 

Dentro de tal posici6n se considera a la familia en fu~ 

ci6n del tiempo de cstimulaci6n que se da hacia el interior -

de ln misma, esto es, si los padros acostumbran promover acti 

vldades que activen ol desarrollo intelectual en general. 

ror otra parte se toma taabién como criterio, el tipo de rel~ 

ei6n que ~iene el nifto con au comunidad en la que vive, par-

tiendo de una concoptuali1aci6n de sociedad estratificada. 

(llremcck, 1976). 

El factor bio16g°ico no es perdido de vis·ta, pero se re-

lacionn con los factores de tipo social se,rm lo cual• estos· 

6ltimos peraitcn que las cnracter{st ic as hereditarias se ex·-

pre sen de manara diferente de acuerdo al nivel socioecon6mico 

al que pert~necen. 

De acuerdo a lo expuesto en este caso, los estudiantes· 

dP niv~1~~ socioc~onSmicos mis alto~ sal~n triunfantes, ra -

que sus ambientes sociales son considerados mucho m~s favora

bles )" cercanos a las posibilidades de 6xito c:;colar. Se Pª! 

te a la ve: del ~nunciado de que los estudiantes de niveles -

socioccon6micos ~is bajos por desarrollarse en ambientes des

ÍR\'orecidos • tienen enormes dificultades para desarrollar ca-
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pncidades requeridas en 1;1 escuela, comenzando por su lengua

je. 

Es fun<lamcntnl conocer <le qué mancr:i la escuela influye 

en las posíbili<ladcs e.le éxito en los niños de todos los nive

les socioccon6micos, por lo que, se trata de explicar divcr-

sos nspoctos <le la intcgrnci6n de grupos especiales para alu~ 

nos atrasados, cte., todo esto, como yn se dijo, concibiendo

~ ln csc11cln dentro <le unn sociedad estratificada y dentro de 

un m;lrco restringido en el que se realizan funciones espccífi 

c11s que.~ <lcb~~n curnpl.irsc incon<licionn.lmcntc, es decir, no cuc_! 

tionsndo los objetivos de la escuela, sino que se cambian fo~ 

mn~ o procc<limi~ntos internos que pueden coadyuvar a que es-

tos ohjcti\•os se cumpl;rn tnl y como est.~n establecidos. (Sharp 

y Green, 19i'S). 

3.2.2. lNDl\'lDUO VS. ESCUELA 

En cuanto a este nsp~cto, se puedu hacer otra ubicación 

de lns investigaciones a partir de la manera en que está con

ccntrnJo el interés de los qu.:· se ocupan del fracaso escolar. 

Existe. una tendencia que se manifiesta en Kagan (1974)

cn cuanto al intcr~s particular por las característica$ del -

estudiante. 

En este mi~mo sentido, se parte del supuesto de que es

el estudiante con sus carencias o cualidades, el que determi

na su fracaso o éxito escolar, inJcpcndientemcnte de ln escu~ 
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la coui.o institución. por lo t.nnto no consideran que la escue

la pueda n!ectnr de alguna manera las posibilidades del cstu· 

d!ante. 

Dentro de este plantc&tllento se incluir4 desde luego -

aquel los que piensan que los factoTes biol6gic.os influyen ab

solutamont.e en el dcsempcn.o escolar. (Referido por Sol!s, --

1976). 

Asimismo, en genernl los trabajoi sobre ~l tema del re~ 

dlmicnto escolar pueden tener cierta posici6n dentro de estc

ant.•gonlsmo indh·iduo-escuela, ya sea.que tiendan m4s a inte

resarse por el individuo, n pesnr de que tomen en cuenta las

característ.icas Je la escuela, o que se preocupen por la cs-

cuelA, tom4ndoln como eje del rendimiento escolar. 

La preocupaci6n dC' la postura que centra su intcr~s cn

la escuela, se refiere fl.1 cumplimiento de los objetivos que -

la mjsmn. plnl\tea; bu!'ca detectar los obst.~culos que existen -

parn que se lleve "caho, tomando en cuenta tanto los 4uc se• 

1H1llnn en ~cneral iuers y dentro de la escueln y en la socie

dad misma, aharcandC\ los aspectos materiales y los de funcio-

1u,wicnto. 

l.~ e-sc-uela parc-.:e concebida. comCI un instrumento de se-

lcicc i~n r sobrf' todo de promoc i6n social. Se supone que ess

sclt"cc i6n )' por ende ln promoci6n que de ella resulta, se fu_!! 

damenta en el lo~ro del alumno, los m&s c3paccs llegan mis l~ 

jos y mS.s alto en la escala sC1cisl, ascendít:>ndo a través de -
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los c5trntos socinlcs, aunque esto G.ltirno en algunos casos no 

so explique nmplinmcntc. (Accvcdo, 197S). 

3.Z.3. SENTIDO AMPLIO vs. SENTIDO RESTRINGIDO 

Los resultados Jcl rcnJjmicnto cscolnr éxito o fracaso, 

se expresan en la cjecuci6n individual J~l estudiante, por lo 

que los cle~entos indicadorc~ que se consideren partes del 

rendimiento van n Jn1·1c a ~stc un scnth\o m5s restringido a -

m~s nmplio. 

En el caso Jcl sentido nmplio del rendimiento, s~ inclui 

r&n a todos los invcstigndorcs que los observan a partir de -

diversa~ manifcstncioncs del desarrollo Jcl estudiante, Estas 

pw.:-~1cn ser t;\nto de Índolt..· intt.. ... lectual como psicomotor.'.l y em~ 

cional, nsí, ct1ando exi~tc alg6n problema en algun~ de cstas

&rcns, se picns.1 que co11~ccuenterncnt~ hay alguna dcficicncia

e11 c:l rcnJimic-nto, .1unquc la:; otra:;. !Írc:is funcionen adecuada

mente. {SchroJCl·, 1978). 

111.' tal formn, SI'.' puN\c hablar por ejemplo, sobre la dcs

tre~u nJquirida haciendo funcionar los 6rganos y m6sc\1los del 

Cuc!'rpo llUt' SL' emplean p~tra cicrtu:. h.abililiaJ~::i. por cjcmplc: -

los. ensamble:. de fig\1ras ~on de Índole manual, h:tcicndo im- .. 

pr~scindiblcs, elementos de control. Esto 6ltimo atendido en 

el &rea Jcl desarrollo psicomotor, se consideran de gran im-

portancin para ciertas Ji~ciplina~ artísticas y dcportiV3s. 

D~ ln mis~s manera, se h3bl:i de la disposici6n para el -
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rendimiento en donde se incluyen diversos factores relaciona

dos principalmente con la armonía en el desarrollo cmocional

dcl c<lucnn<lo, es decir, que se sienta integrado al ambiente -

de la escuela, que mantenga relaciones favorables con sus co~ 

paftcros que no muestran problemas de conducta, angustia, an

si~dad, falta de atcnci6n porque distrae algún estado partic~ 

lnr, cte. Y, en general que se observe una serie de caracte

rísticas en 61, que cumplan con el ideal normativo de la pcr

so11ntidad que se propone la escuela y que se concibe parte -

del desarrollo educativo que 6sta lleva a cabo. 

Ahora bien, en el caso del sentido restringido del ren

dimiento escolar, ubicamos a los trabajos que le dan mayor i~ 

portnncia nl desarrollo intelectual. Estos investigadores, -

consideran que el centro de los objetivos de la escuela, es -

el desarrollo de sus capacidades intelectuales, que son seg6n 

se dice el aspecto fundamental del desarrollo educativo y por 

lo tanto, determinan los alcances del rendimiento escolar, en 

base a las materias que se consideran de importancia para di

cho desarrollo, por ejemplo: las matcm5ticas, la física, etc. 

Los antagonismos planteados anteriormente: factores bi~ 

16gicos vs. factores sociales, individu~ vs. sociedad, en al

gunos casos, se toma el sentido restringido y en otro el sen

tido amplio. Por ejemplo, si se pienso que el estudiante cs

el responsable absoluto del rendimiento, debido a sus carnet~ 

r!sticas biológicas; pueden observarlo en el sentido amplio o 
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en el restringido, en la manifcstnci6n de sus C3pacidadcs en

tadas lns ti.reas o s6lo en la intelectual. 

Parn el desarrollo del presente trabajo, partiremos de

la posici6n de que los progresos del hombre no son fijados b!!, 

jo formas <le mo<lificnci6n biol6gica, sino por el patrimonio -

social <lande COLia individuo es candidato n la humanidad. Es· 

te progreso esencial en el desarrollo de la personalidad dcl

nifto es la asimilaci6n y a¡>ropinci6n de ln experiencia acumu

l;1d11 por ln hl1mani<lad en el curso de la historia de In socie

dad, según Lc:'onticv. (Lconticv, 1978). 

Los individuos poseemos las estructuras físicas y biol~ 

gicus necesarias para <lcs;1rrollnr diversas aptitudes lo que -

va a ~star ~n i11tcracci6n con ln situación socinl en que viva 

el inJiviJt10: el hombre por pertenecer a la especie lleva en 

sí una serie de potencialidades y J0 caract~rísticas fisiobi~ 

I6gicas, q11c se 11an JcsJrrollado, actuali:ado y hecho reali-

dad, gracias al patrimonio social, 6stc le va a ir permitien

do la nprchensi6n de su medio social. 

Con lo anterior se destaca que no se da tal interacci6n 

1.lcl or¡;,.:inis~o con su ni.!Jio social en form;t m1.:cánica, sino que 

existen cicrtns cualidndes o características del grupo al que 

pertenece el individuo que irán conformando su modo mur part.! 

cular de vida. 

Se sabe que en general, los nifios nacidos en medios fa

vorables obtienen mejores resultados t'n los tests de inteligc.!!. 
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cin, poro las mGltiplcs excepciones en todos los sentidos, p~ 

recen indicar que esta influencia no es forzosaJUcntc detcrmi-

nante. 

En los hechos para permanecer como v5lida, la noci6n de 

medio tiene que ser precisada. 

Si el nivel sociocultural del medio, favorece algunas -

aptitudes no opera de manera directa sobre los individuos. 

Se mnniftcstn siempre por medio de micro medios (situaci6n s2 

cinl) que desvían su acci6n. Por ejemplo, la pareja parental 

)' sus conflictos, etc. que pueden reforzar o anular la pre- -

si6n del medio social globalmente considerado. 

Para ejemplificar lo anterior, una pareja de m6dicos, -

insta16 a su hijo en una pieza pr6xima a su consultorio, todo 

el Jín Jcbín obedecer 6rdcncs, no hacer movimientos bruscos,

etc. lll resultado fue: el nitfo limitad.o en sus juegos, en -

sus planes, en la orga.niznci6n de su tiempo, contrajo inhibi

cionu:;. afectivas y motrices que hicieron imposible el aprendi 

taje de la lecto-escritura. (Zaa6, 1973), 

3.3. CONSECUENCIAS UhL FRACASO ESCOLAR EN EL Nl~O 

A continuación se describen las implicaciones individu!_ 

les más importantes, que se manifiestan en los estudiantes y ... 

que cst5n estrechamente vinculadas a los factores analizados

anteriormcnte. Estos factores como ya se vio, vienen a dcte~ 
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minar muchos <le los aspectos que están en rclaci6n con el fr.!!_ 

caso escolar. 

Ln Dcsvnloraci6n y Autovnloraci6n en la Escuela 

Dentro do la escuela, se establecen ciertas rclacioncs

quc n.•sultan Je suma importancia para la formnci6n del conccJ! 

to <le sí mismo del estudiante. Aunque es en la familia, en ... 

la:> primeras ctapaf. de la vida donde se llevan a cabo rclaci~ 

ncs qu~ influyen en gran medida en la autovaloraci6n del nifio, 

~s ~n ln cscurla en donde ~e reafirman muchos Je sus scnti- -

mientas aceren de El. 

E11 la escuela la rclnci611 con el mncstro 1 es decir, la

opini611 que el mn~stro tiene de cada uno de sus alumnos, ln -

cxtcrioriznci6n de dicha opini6n 1 las observaciones, los jui

cios que cmitn1\ sobre los logros y los avances. asi como so-

brc el retraso de los cstuJi:mtcs, van a influir ampliamcnte

cn el cJucnn<lo, as{ como en el grupo en general. La manera -

en que influyen es fundnmcntnl en la conformnci6n de la csti· 

m~1 quC" Je sí mismo ticn~ el alurnll.o. 

Uu esta forma se va11 conformanJo diferentes actitu~cs -

de valori:aci6n r dcsvalori:aci6n. El estudiante se valori?a 

o se nutoJcsvalori:a, scg6n sean las apreciaciones que de su

trabajo s~ hasn1l. Este sentido trasciende de un ciclo esco-

lnr u otro y por lo tanto pueden tener efectos durante todo -

el desarrollo en ln vida del individuo, efectos que desde lu~ 
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go nlcnnz.nn a la actividad en ln edad adulta. (Contrcras, --

1983) -

Cuando se dn el fracaso de un estudiante, los rctrasos

so puc<lcn ir acumulando, la imprcsi6n negativa de un macstro

se puede trnsln<lnr a otros maestros. Con mucha frecuencia, -

los pndrcs consolidan este sistema de relaciones, pues vivcn

el fracaso de manera personal prolongando las condiciones dc

sngrndnblcs de la escuela a In casa, a través de los castigos. 

Este aspecto interrelacionado de los fracasos en ln escuela -

resulta do los papeles que la instituci6n escolar le asigna -

al mal alumno: por otra parte, la no adquisici6n de conoci- ... 

mientas y la posibilidad cnda vez más lejana de alcanzar un -

nivel m6s profesional puede causar dnfio n la personalidad del 

nifto, nl desarrollo de la misma incluso sus efectos subsisten 

m&s all& de la etapa escolar. (Salvat, 1979). 

El poder del maestro como unn autorided dentro del sa--

16n de clases, se muestra tanto en t6rminos explícitos¡ en la 

cnliflcnci6n de exámenes o trabajos, en la clasificaci6n. co

mo en t6rminos implícitos a través de los gestos, de las act1 

tudcs hncia los ~studinntes. De la atcnci6n que pone cu3ndo

algún alumno quiere expresarle algo, juicios, enojos, etc. 

Es importante destacar que el maestro no es el respons~ 

ble, do la valoraci6n que el alumno haga de sí mismo, menos -

u6n de que continúe exitosamente o no en la escuela¡ lo que -

sucede en realidad, es que 61 funciona como un agente dentro-



-1~5 -

<l~l sistcrnn, es decir, que fue instruido y enseftado corno pro

fesor para nctuur J.c 1:1.ancra determinada, para llc\•ar a cabo -

acciones que la instituci6n educativa dcbc cumplir. (Contrc-

rns y colnhoradorcs~ 198S). 

Al hablar Je com¡,ctcncia, los alumnos de 1:1 clase trab! 

jndoJ·íl, pu~ccn c.iractcr!sticas que les desfavorecen para co~

Jlt:'tir J~:ntro JL•l !:ia16n ,;e cla.:.;c, en cuanto al ~>..ita que se m~ 

ni fiesta en lJs difcrc11tes acti\'idadcs escolares, es por lo -

mismo que scrtin tambi~n ellos los que padecerán comGnmcntc de 

la dcsvalori:aci6n, cuanJo se cnfrcritc a tareas cuya finali-

dnJ i.h.'scono:can. o bien se sientan inc:11rnces de manejar el -· 

lenguaj~ q11~ le es imp11csto, de tal forma fracasan y muestran 

su in~~guriJad con respecto a lo que de ellos se espera. 

L~ mo11cra espccífic3 en que la dcsvalori:aci6n puede 

co11J\1cir al fracaso escolar está estrechamente rcl~cionnJo 

con su ai:ti\'.iJad. La ~1dquisici6n Lit" conocimientos es rc:sult~ 

do de la actividaJ Jel estudiante y en este sentido es ah! -

donde se eva16a el rendimiento escolar. 

Aunque la escuela aporta )35 condiciones p~ra aprender, 

19 activid:1J Jcl cstuJ1Jnt~ ~s nu> i~po1ta11tc. E~ta activi-· 

dad dependt:' de s~ actitud frente al m.:i.estro )' frente a los c~ 

nacimiento.;;. 

Comúnmente s~ obser\'a que el niño 4uc si: siente dcs\'.:!l,2. 

ritado 3sumc una actitud pasiva, se csconJe c11 su pasi\'iJaJ -

por el miedo a poner en evidencia su incapacidad, reafirmando 
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ln opini6n que el mncstro tiene de 61¡ el alumno que no cstá

desvnlorizndo, participa en la clnsc, se siente más seguro y

ticnc m's posibilidndes de integrar los elementos de conoci-

micntos que se trnnsmi ten. (Lucrnt, 1986). 

3.4. LA FALTA DE INTERESES DEL EDUCANDO 

El frncnso escolar vn Íntimamente ligado con la falta -

de int~r6s 1 puesto que en la escuela se rcali:a una transmi-

si6n de cono e imicntos. en ln que se plasma, como ya se ha me~ 

cionada, una transmisi6n ideol6gica, lo que se efectúa a tra

v6s de los contenidos de los libros o bien por medio del dis

curso del profesor esto a su ve:. no rcsul't.a de acuerdo a las

neccsidades de los cstuJinntes, lo que trae como consecuencia 

un desinterés, resultado <le la scparaci6n que se produce en-

trc la cultura vnlori:nda por ln escuela y la que los ni~os -

conocen en su familia crtaisance, 1979). 

El desinterEs escolar est& relacionado con la dcsvalor,! 

:aci6n, pues si el ni~o se va sintiendo y observa que cada -

ve: que re~li:a alguna activitl3d la hace mal, entonc~s pierde 

las !'.:.tn.1s U.e- sct;uir intc-ntando )' como un3. rcncci6n normal, g~ 

nera inclu~o resentimiento contra las actividades escolares,

con lo que se aisla y se mantiene al margen de las sctivida-

Jes. 

Ln falta de interés puede deberse a la ausencia de moti 

\•aci6n, lo que puede considerarse también como una reacci6n .. 
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y los contenidos del ::ipr..:ndizajc, es decir, que la cscucln al 

transmitir conocimientos que con frecuencia no tienen rela- -

ci6n con las necesidades pr5cticns cotidianas de los cstudinn 

tes, lo quo es más observable en l:l cscuülD primaria, se picr 

<le ~1 intcr~~ coma una consecuencia normal, y no es poco fre

cuente escuchar a los alumnos cxpresnr, que no comprcn<lcn lo

quc se les cn,cfta y no 1~ ven utilidad pr&ctica dentro de su

des.:n-rollo. 

1'nl r~lta <le intcr6s puede traducirse en aburrimiento,

º cxcesivn actividn<l o inq\1ictud, la cunl se manifiesta de -

distintns mnncrns: pasivi<laJ 1 inercia, incluso dcscspcraci6n. 

El aburrimiento en oci:tsioncs se contagia, lo mismo pue

de ocurrir n los profesores, pues ellos también son v!ctimas

de la escuela en la ct13l tiene que desarrollar un programa -

qui.! de nntcm:mo snbe que no concucrdn con las necesidades del 

nino. Al utili:ar ciertos materiales resultan insubstancia-

lcs, además que dentro de la escuela primaria oficial no se ~ 

encuentran las recursos para todos los niftos, en ocasiones el 

maestro s6lo cuenta con gis, pi:arr6n, su programa y libros -

<le texto. 

3. S. REND!MI E1'1'0 ESCOLAR Y FRACASO ESCOLAR 

La posici6n que se asume en rclaci6n al rendimiento es

colar y fracaso escolar, se b3sa en ln revisi6n anterior, 
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lo que hace posible que se llegue n dnr unn dcíinici6n en 13-

cunl se considerará nl rendimiento escolar corno la capncidad

(ln ctinl se entiende como las posibilidades hist6rico-social) 

que se mn11ificstn, de manera diferenciada ~ntrc los distintos 

inJivlduos que están ubicados en un .1mbito c..~duc:1tivo, que sc

plnsmn n través de 1.1 cjccuci6n individual y pul.·Jc ser califl 

cada }" clnsificnd.:i. A partir Jcl cumplimiento o no de los o!?, 

jctivos del programa educativo oficial, los exámenes y normas 

escolares. Tomando en considcrnci6n el contenido valorntivo

y normativo que tiene dicha clasificnci6n, el rendimiento sc

pcrcibc como un i11strumcnto de sclocci6n a trav6s del cual -

lns clns~s sociales distintas, evidcnciar~n rendimientos dif~ 

r~ntcs. 

El frncnso cscolnr es un elemento de tal sclecci6n rcf~ 

ridn anteriormente. rn quc va a agrupar a aquellos sujetos .. _ 

que no cumplan con ln normn, ln cual es considerada como el -

conjunto de conductas, habilidades )'conocimientos que están

dndos por ln escuela, y si bien no siempre están fuera del al 

canee <lel sujt~to, no son los Únicos factores dignos de cva .. -

luar. Además de ser un indicador Je relaci6n del sujeto con

ln sociedad. Esto es, si un niño no aprende lo que la escue

ln le proporciona, se sale Je la norma y cst5 determinando la 

forma de relacionarse con los demSs. 
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3,6, !.A ESCll!Jl.A Y El. FRACASO llSCOLAR 

En el scr.undo capítulo se prcscnt6 una breve rcvisi6n • 

nearca de ln cstrt1cturaci6n de la Esct1cla Primaria en México, 

n continunci6n KC har6 una rcflcxi6n sobre l:t~ c~ractcr{sti-

cas de la cscucl:1 en unn sociedad como la nuestra, y el f1·ac! 

so cscol~1-, pnra que postc1·iormcntc se cvnl6c la rclaci6n en

tre cscucl.:1 primari<i y fracaso escolar. 

Al tratar de nnali:ar el pnpcl que juega la escuela <le~ 

tro dul fracaso c~col3r 1 tcnJrfamos que considerar: 

L:1 supuesta igualJ~~l formal, que es una de las reglas Je 

la escuela, se pas~ por alto y se presentan los factores -

re::1lt!S de lns desigualdades cxistl."ntcs. La escuela trata

n ~us nlumnos, con sus diferencias sociales reales, como -

si fueran iguale~. 

Cunndo se presentan problcmns Je fracaso escolar, la escu~ 

la cvidcnci~ de mnncrn más clnra las drsigualdadcs entre -

los niños, y:i que no contribuye 3 la democ.rati::aci6n, sino 

al contrario, se eren un ambiente educativo especial, el -

c\rn.l c-n mucha:; de las ocn~ iones no lo promueve a superar -

S\1s dt:-si¡::ual1.L1J.cs. 

Por Gltimo se conclu1·c que la instituci6n escolar juega 

un papel mistiíicador o m6s exactamente, participa en el gran 

cngafio que al querer ignorar la relaci6n entre situaci6n so-

cial )' rcsul tai.lo escolar, atribuye a las cualidades persona-

les naturales ln supcriaridnd de lo extraordinario. La escu~ 
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ln otorga una. sanci6n que se ve neutra y que se pretende igu~ 

litarin. ya que es ella la que asegura ln sclccci6n y por ta~ 

to ln división. 

Tnmhíén se obscTva que los niftos pertenecientes a una • 

sit.uaci6n social ventajosa son los que tienen mayores probabi 

lidndcs de terminar sus estudios de cducnci6n primaria. Si -

hacernos rcícrencin a datos estadísticos tenemos que s6Io el • 

8\ de los alumnos inscritos en cducaci6n primaria terminaron-

1Jna cnrrcrn p~ofcsionnl¡ el 23\ (muy probablemente deserten· 

nntcs de iniciar el segundo nfto); el 22\ tcndrS que salir cn

los arios post<.~riorcs. Rcsultnndo que s61o el SSt podrá tcrml, 

nnr su et!ucaci6n primaria convencional (Muf\o::., 1979). 

Una de lns causns de que la escuela primaria seleccione 

y divida es qu~ Gnicamcntc los niftos de situaci6n social pri

vilegiadas rccorrcr~n en su gran mnyor(a, la primaria dcntro

de los par,~mctros de lo esperado. Al contrario, para los chi 

cos que provienen de una si~uaci6n social Jcsf3vorcciJa lo -

normal es el retraso. 

Aunque parc:.cn extraf\o, ln mayor incidencia de fracaso-

cs.;ulin· se ~.l.1 en el prÜ.J('.r al1u, ÜCh.tO$t1·~1.nJo lo~ !nJli;c.;7 y pr.Q. 

cesas que tienc11 l~ escuela para dividir; detectSndose a 6sta, 

coroo el lugar donde ocurren la dccisi6n n su ve:. es el instr~ 

mento o medio de ~ep3rnci6n. 

rara Bsudclot y Estsblct (1187), el proc~so de división 

en ln csc11ela primarin se organi:a de la siguiente manera: 
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t. Ln escuela primaria cst4 rcgiJa por normas de clases en -

tanto que impone n todos como idcnl a realizar los resul

tados que logrnn los nifios de las clases privilegiadas. 

2. El proceso enscftanza-aprendizajc de la lccto-escritura, 

el por qlt6 y en quE 1 como uno de los obstáculos principa

les pnrn dividir escolares en el primer ciclo. 

Ya se ha hablndo do lo que significa la norma, ahora se 

plRntcar~ y se cnracteri!!nrtí. en ln escuela primaria, la cual-

so presc.•nt n t~n m61tiples formas. Siempre se t.rnt.a en Ja es--

cucln primnrin de lo que es "normal 11 y 10 que no cs. 

En cada ciclo escolar, ha)' resul tndos que el alumno CU!! 

ple norm:llmentc. El maestro )' nutoriUndcs saben de la norma

cntre ellas <lestaCílll que toJos los niftos comien:nn n leer n -

los 6 anos. 

Estamo~ en una canstnnte influcncin de la norma, cuando 

por alg6n motivo el nifio no la cjccut3, pensamos: ¿el nifto es 

normal? Cuando se le aplica alg6n test para medir su cocíi-

ch~ntc intcl~ctual, cuslquicrn que sea el resultado que obtc_!! 

ga, toJo s~ i~fcrir6 n las normas cscolar~s. 

Sin cmhnrGo, no se tratn Je l~vantar acta de lns difc-

rcncia~ inJiviJt1alc~ 11tilizando el coeficiente intelectual, -

sino reducirlas n una posici6n con respecto a una norma. 

C1.rnndo dc-cirnos 11PcdrC' tiene un coeficiente intc:-lectual de 

O.S0 11
1 reducirnos todos lo~ problemas individu~lcs que Pedro -

prcsent~ con r~~pccto a un nifto normal de su edad. Pedro na-
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ci6 en un~ sociedad en donde lo escuela primaria, la cstanda

ri:nci6n de los inJiviJuos, comprendido sus diferencias c.1.-
0.so nsunto clnsificndo. Pero el C.I. no cst5 hecho para los 

ninos, es el nifio el q11c cst6 hecho para el C.I., hay que en

tender y no por cnsunlídad, que el niíio está predeterminado -

pnrn el frncn.so cscolnr. 

T1tl Jcscripci6n tiende a arrojar una sospecha sobre la

vnlide:. J~ lns normns escolares, qui26 de las normas a secas, 

qui:.6 In cducnci6n. normntiva. Pero nos arriesgamos aquí a C,!l 

frcntnrnos al sentido com6n, (otra norma) y sobre todo con el 

buen sentido planteado. 

La sociología crítica opina que las normas en una soci.!:_ 

dnd cnp i tn 1 is ta son hns t ante arbi t rn r ins, y además comparte -

ln opini6n Je la existencia de las normns ligadas al problema, 

d~: los C\1nl~s no niegn Sll renlid~d y existencia, a lo que re! 

ponJe Jos cos,1s. PrimC'ro dice que toda sociedad es impcrfcc

tu. 1.n sc~unJn, es que toda sociedad orgnni:ada, cst& incvi

tuhlcm~ntc condenndn n una tolerancia limitada. La exigencia 

de la viJa en comdn, obliga a cnda uno a abandonar su libcr-

tnd, n somí"tf'r R una cierta cantidad de normas. De una socie 

dad n otra, ·1ns normas varl:tn en funci6n de los valores domi

nnntC"::.. PC'ro no hny una socicUaJ sin norm:is. 6stc es todo el 

problema de ln educaci6n. (Raudclot y Establet, 1987). 

~n r~aliJad la existrncin d~ las normas, la idcolog!n -

dt' lss normas. las p1·~ct icas escolare$. cte., definen de n:.an~ 



-15 3-

rtt pnrtlcular "nuestra socicdadn en la que entre otras cosas

oxistc ln cscucln. Y es en ln escuela primaria en la que hay 

q\1e fijarse pnrn tener la idcn clnra y precisa de lo que es -

ln norma. 

La cscl1cln n t~avés do stis lecciones describe los mode

los presentados como rcalidndcs, e igualmente a la ínvcrsa. -

todas las rcali<lndcs descritas por la escuela funcionan como

moclolos: 11 Papá fumn pipn11
, ºSusu am:t a mamáº. Así lo que cs

cxlgido pal' ln esc.ucln, es definido por ésta como la realidad 

común; todo el mundo leen los 6 nños 6 meses, e1 C.I. de 100 

es m&.s frecuente, rl lenguaje correcto es el lenguaje comGn, .. 

cte., el ideal se confunde aquí, con toda objetividad, con el 

prom,,<l io, (Bnuddot, 198 7). 

En resumen, todo lo que sen cxccpc.ional es recha:a<lo 

por la instituci6n escolar y construye los casos m4s frecuen

tes, si lns ideolog{ns <le lns normas se llevasen hasta sus úl 
timas consecuencins~ lleGaría a su propia ncgnci6n. 

Tal hecho se encuentra ligad~ a la pertenencia de clase, 

lo cunl es nnnli~ndo como un s!ntoma de las contradiccion~s -

Je clasc~ 1 que ~e cviJcncia c11 tal iar~~ et~ el interior tlc 1~ 

escuela primaria. Para lo que se resuelve con el análisis de 

la situnci6n escolar en t6rminos de patología del cual se ar~ 

ma todo un escenario, que lejos de solucionar el problema lo 

disfra:n, todo lo cual es índice de la forma en la cual los -

problc~as reales son rempla:aJos por soluciones imaginarias. 
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De lo que se trndt1cc en que lo que es normal para uno -

no lo es parn otros. Es por sus rui<los, su cantidad, ln so

brccnrgn, sus faltas, st1s perturbaciones, su nulidad que es-

tos slumnos que normalmente cst~n llamados a su no existencia: 

"el rui<lo e~ ln palnbrn ncgndn". La escuelo tiene forma de -

tomar o no t:'n cuenta R sus alumnos {Establct, B., 1987). 

En much~s ocnsioncs escuchamos decir; los niftos ni cx-

prcsarse snhen, sin tomar en cuenta que tal efecto no se cxp2 

ne en rl"lnci6n que jamA:s Ja escuela tuvo como pr5cticn y como 

mctn dnr la palabra a los alumnos, los alumnos aprenden no a

hnhlar, sino n mcdirs~ con una constr11cci6n escolar presenta

da como lenguaje común¡ aprendiendo de memoria los textos im

puestos o bien una simple mecani:aci6n de la lectura. 

Concluyendo, lss normas escolares son un instrumento 

que impon~ n toJos lo que no es prScticamcntc rcali:able, m's 

que por una minoría de niftas, identificando escolaridad nor-

mal y escolaridad de los niftos con una situaci6n social favo

rcciJa, lo cunl conJucc a la anormalidad y a la patología de

la inmensa mayoría de los niftos con un3 situaci6n social des

ftt\"('lTC'C ida~ 

>.7. ESTUDIOS REALIZADOS EN RELACIONAL FRA~~so 

ESCOLAR Y EDUCAC!ON PRIMARIA 

Las tendencins observadas en los estudios sobre facto-

res y procesos en el seceso y la retenci6n en educaci6n prim..! 
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rin, tomnJos del análisis reali:ado por Carlos Muñoz l:quicr

do, (1988) .. ln{ormn de 654 documentos referidos nl tema se -

dctcctnron dos líncns de trnbnjo: una de carácter descriptivo 

y otra predominantemente intcrprctativn. Los estudios de ca

r5ctcr <lcscriptivo prctcnJ.cn identificar 11 factorcs 11 que infl!!_ 

yen ~n los problemas nnali2ados, asociando Jivcrsas variables, 

inJcpcnJientcs (tnnto ex6gcnas como cnd6gcnas) con la varia-

ble dependiente¡ frncaso escolar, Estos estudios presentan -

en comGn los siguientes problemas scgGn Mufioz: 

Carecen de un m~rco tc6rico de naturaleza pcdng6gica para 

nbordnr el fenómeno, aunque pucJ.c dcduci rsc un marco de -

nntilis.is basado en la perspc-ctivu de la funci6n de p1·o<lu.s:. 

ci~n de ln cJucnci6n. 

Intenta cst:ibleccr rcl:iciones directas entre los insumos-

que se introduce en el sistema educativo (nntccc<lentcs s2 

cioccon6micos del alumno, íormaci6n docente, calidad de -

las instalaciones, disponibilidad de libro:; de texto, etc.) 

)' los resultndos o productos que éste entrega en t~rininos, 

aprovechamiento, eficiencin interna u otros. 

r.n g ... ·n.:-rul, <liiicrc11 en ~U.lhlV ~' l.i <lcfinh:i6n ..:onccpt.ual 

r operacional tanto Je las variables dependientes como -

lns inJt:'penJicnt.c.5, que s" investigan, por lo que resulta 

aventun1do comprohar sus rcsul tados. 

!-!ctodol6gicamt'ntc algunos de t:"llos utili:.an pruebas esta

dísticas que sSlo permiten detectar la influencia de una-
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soln vnrinble independiente, en la dependiente. 

Sin embargo, ln Jcpcndencis estadística que existe cn-

trc las variables independientes anulnn los niveles de signi

ficaci6n que se fijnn en cnda prueba. Este problema estadís

tico es superndo por la aplicnci6n de tecnicas m&s avanzadas, 

introduciendo ln covnrianl.a o el control submucstral para me

dir lns vnrinblcs independientes, empleando an~lisis estadís

ticos bnsnJos en distribuciones multivaria~as. 

ConsidcrAndo ln.s limitaciones conceptuales )' mctodol6gJ; 

Ca5 d~ dichos cstudio5 no resulta sorprendente la diversidad

Jc sus conclusiones: éstas se mueven en un contínuo que va -

UcsJc otorgar mayor prioriUad n una variable determinada so

bTc otra, hnsta npuntnr a una divcrsid:td de variables, con ll 

mitndo poder explicativo, sobre la problemática de la eficic~ 

cin y cficncia de ln cducaci6n primaria. Sin embargo, la im

portnncin de cstn5 invcstignciones r.'ldica en la posibilidad -

de descartar factores claramente no correlacionados, a fin de 

delimitnr el Cilmpo Je la invcstigaci6n y centrarlo en aquc- -

llo~ aspectos que demuestre que están claramente asocia<los a

ml•jorcs rendimientos. 

El\tre las principales conclusiones de dichos estudios,

cabe se~alar que el análisis de factores cnd6gcnos, tales co

mo el tamaf\.o de la clase 1 formsci6n docente y capacitaci6n d.2_ 

ccnte, no muestran correlaciones cancluycntcs con respecto a

la variable JepenJicntc estudinJa. En cuanto a la variable -
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cx6gcnn estado nutricionnl se dcmostr6 asociaci6n positiva -

con el nivel educacional del alumno; sin embargo se concluyc

c¡uc programas <le apoyo en este sentido no resultan clcmcntos

suflcicntcs pnrn contrarrestar significativamente los efectos 

de su conJici6n Jlcrmancntc Je pobreza. Los estudios multiva

riados m5s avan:n<lo~ concl11yc11 qua el rendimiento escolar cs

unu funci6n Je vector Je cnrnctcrísticas familiares. in<livi-

d111llcs y escolares, pero l\UC las variables educacionales son

prc<lictorcs poderosos de logros escolares, una ve: que se han 

controlado el stntus socioccon6mico Je la familia. (Referido 

por Muí\o:, 1988). 

A <lifcrcncin de los estudios dcscriptivo.s, los intcrprE_ 

tntivos con base empírica son m5s escasos y han surgido prin

cipnlmcnte n fines de los afias sesentas. Los principales ra_! 

gos que les carncteri:an pueden ser sinteti:ados en los si- -

guicntc.. .. s puntos: 

Se fundamentan en un modelo o en un marco tc6rico explÍc.f. 

to, desde el &ngLtlo Je distintas disciplinas y perspecti

vas tc6ricns q\ta pcrcitcn establecer las interrclncioncs

enr r~ lc! di~tint0s co~ro~~z:t~s Je la rcaliJaJ del pro~c

so escolar. Pnra ello enfati:an conceptuaci6n, defini- -

ci6n de cntcgor!as y opcracionali:aci6n de las variablcs

estudiadas a pnrtir de ese marco. 

Si bien dan mayor importancia al an~lisis del proceso es

colar en sí y n las interrelaciones que se establecen en-
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tro los nlumnos, padres, docentes)' programas, medios di

Jácticas, organiznci6n escolar, etc •• contemplan como va

riables prcdetcrminantcs o intervinientes, los factores -

externos n ln escuelo, tales como el nivel socioecon6mico 

de los pndres, escolnridad y nutrici6n entre otros. 

MctoJol6gicnmcntc se caracterizan por utili:ar unn vnrie

dnd de instrumental tanto estadístico como técnicas de e~ 

trcvistn, obscrvaci6n directa y aplicaci6n de pruebas con 

6níusis en la obscrvaci6n sistemática y rc~istro de las 

experiencins durante períodos más o menos prolongados. 

Entre lns principales conclusiones a que han llegado 

Ln estructura de lu experiencia escolar (presentnci6n 

del cono..:imiento, lcngunje, cosmo\·isi6n implÍcitR) comunica y 

conlleva unn diferenciaci6n socinl, que influye en el re:ago

cscolar de los sectores dcsínvorecidos. 

El atraso p~da&6sico es un fcn6m~no que se reproduce a

s { mismo y ~ m~nudo culDina con 13 deserci6n cscol3r. 

los maestros refuer:an el fracaso escolar a traY6s de -

ln indifcrenci3 y un estilo de relaci6n vertical y autorita-

ria. 

La relaci6n social y aíectiv3 que el profe,or establece -

con los alumnos de los sectores m5s pobr"s tienen o.ayer -

influencia en ~1 rendimiento de los ni~os que la c3lidad

de la instrucci6n. 
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Cuanto m&s dcmocr4ticn y nfcctuosa es la conducta del -

mncstTo, su cnpncidad verbal y num6ricn y su satisfacci6n la-

bor.'ll, mnyo1· L'S el rendimiento que se obs.crvn en los nlumnos

cn las &ren' Je mntcmSticus, lcng11ajc y sus actitudes. 

Lns nctit\1Jcs del docente favorables al cambio, a la -

crítiC3, al di6lo~o, ~ la a11tonomín a la democracia, coopera-

ci6n y sentido humano, s~ asocian positivnncntc con mejores -

rendimientos en lcngu~J~, matcm6ticas y actit11dcs hncia el C! 

tu<li~ por parte de los ul1mnos. Los docentes m's efectivos -

mucstr.1n expt'Ctntivns m~s nltns de 6xito para sus nlumno:s que 

los '!llenos cCectivos. 

Lns creencias, expectativas, atribuciones y as¡>irscioncs-

de lns ~Hli.ll'l"'S se corrt"'lnci0nan positivRmcntc con el rcnJi 

miento escolar de los hijos. 

La falt~ de bicncstar ccon6rnico no afecta de igual for

man las distintas fnmilL1s. Los ambientes f.:lmiliarcs con ml!_ 

yor calidnd psica16gicn (3ctitudcs y valores más estables), 

provocRn que lo~ nifios se vean menos afectndos por el grado -

de de-terioro en sus condiciones de vida. (Muño:, 19SS). 

Como se puC"de observar, una línea de estos estudios 

constata los efectos selectivos del sistema escolar, presente 

no s6lo a través de circuitos Je cscolnri:aci6n scgGn el ori

gen social que los alumnos, sino que se hacen efectivos a tT.!, 

\'és del llamado ''curriculum oculto", que conllc\·a la transci

si6t\ \k concepciones del mundo, estructura de relaci6n y par-
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ticipnci6n, fnctores que implican una sistcm~tica diferencia

ci6n social. 

En otra l!ncn, los estudios realizados tienden a atri-

buir una gran importancia en el rendimiento de retenci6n de -

tos alumnos nl aspecto socioafectiva, por el sobre estricta-

mente cognoscitivo, tanto en la interrelaci6n que se estable

ce entre el Joccnte y el alumna, como en las que se crean en

tre 61a sus padres y la escuela. 

En general, se p~ede destacar que las investigaciones -

interpretativas ticn~n la virtud de sugerir diversos cursos 

de 11c:ci6n en torno a la formaci6n, moti\•ac:i6n y sensibiliza-

ción <le maestros; a la práctica docente misma; a los progra-

mas. df• c.s.tudio; a la metodologín r a ln conveniencia de invo

lucr3r a los padres de familia en la cducaci6n de sus hijos.

(Muflo:. 19SS). 

l.a presente invt'.!:sti¡:aci6n se identifica .;on las conclu

siones. de los estudios con orientaci6n interpretativa, >'ª que 

se toma como premisn al alumno con todas sus implicaciones s2 

cia.les, sus característ.icas )'necesidades, destacando la rel~ 

v~nciu Je la participaci6n de toJos los sectores de la socie

dad para el 6ptimo desarrollo integral del menor. 

A continuación se describir&n algunos de los estudios -

de ambas posturas, comen:ando por los estudios de tipo des- -

cripth·o: 
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H11ddnd (1977) rcnli;o.a un nn.1.lisis compa.rati\'O de .io cs

tudinntcs -en su mnyor!.:i bnsndo:-; en investigaciones de campo, 

rcnli:ndns en diversos p~Íscs, incluyendo Latinoam~rica- don

de intenta responder n tres prcguntn~: si los alumnos aprcn-

Jen mejor en clases pcqu~nns; si los beneficios justifica11 el 

mo)'Or '-°'.osto r i.:u&l scrln el tarnnño 6ptimo que maximice el co~ 

to-efectividsJ. Los principales hallazgos que surgen de es-

tos ('$tt1~lios son los s1gt1icntcs: 

l. El conjunto dt:' inVC'stig:icioncs no Ja 13 conclusi6n dcfini 

tlvn en cuanto a la reln,i6n entre el tamafto de la clasc

y lns distintas variables del proceso educativo. 

~ Más importante que el tnmafto de la clase pnrece ser c6mo

el ma~stro podría ~provechar esa situaci6n en el proccso

dc Rf'Tenditajc. 

l. Dudo que ln disminuci6n del tama~o de la clase implica un 

incremento significativo en costos y considerando que no

sc pueden percibir beneficios a partir de ese solo hecho, 

se r~comiendn buscar inversionL'S en .~reas que puedan scr

m~1s ef<>Cth•ns. 

El estudio de Schicbelbein y Farrell (197S) no encontr6 

unn corrclnci6n ~ignificativn entre el tama~o de la clase y -

el rendimiento. pero sí uns. fuerte correlaci6n entre la disp!!_ 

nibilidnd de teix:tos escol3res. ~· rendimiento académico, los r!_ 

sult3.dC's no pucden considerarse concluyentes, ya que recoi<iic.!! 

dan reali:ar una serie de investigaciones que permitan dcter-
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minar su srndo d~ influcncin. 

Muelle (1984), scfiala el énfasis que se le da a los as

pectos cognoscitivos en la que se refiere a la influencia del 

mnostro. dejando de lado el aspect~ actitudinal. 

Sin embargo, Avalas y Haddnd (1982) encuentran una TCl!:. 

ci6n positiva entre ln aprcciaci6n que hacen los maestros so

bre lns cnpncidndes de los alumnos y el nGmero de veces qui:- -

6stos rr¡1ruchan; Schicfclbcin (1982) demuestra que los macs-

tros con formnci6n pcdng6gicn obtienen mejores resultados que 

aquellos ql1c no la tic11c11, nun cuando ln duraci6n de dicha -

formnci6n no parece ser relevante. 

Por lo tanto en lo que se refiere a la formaci6n r cap!!, 

citnci6n doc('ntc tampoco parece haber estudios concluyentes 

que p~rmitnn obtener perfiles de maestros que garanticen un -

mejor desempeno cscol3r. 

En lo que se refiere a los estudios de tipo interpreta

tivo tenemos: 

DesJe una perspectiva totalmente diferente, ya que uti

lita una metodología de corte etnográfica, Rock-well (1982) 

permite arrojar lu: en torno a las funciones y los efectos de 

la escolari~aci6n primaria en M~xico, a trav6s de la obscrva

ci6n cotidiana de la práctica escolar. Para la estructura- -

ci6n, an&l is is e interprctaci6n de la ob.ser\•aci6n. se est.udi,! 

ron lss dim~n~iones formativas de la escuela en t~rminos de -

la cstr11ctura de ls experiencia escolar (selectividad y agru-
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pnci6n escolar, tiempos escolares, formas de participnci6n, -

cfccto-cxtrncscolar Je la cscolari:aci6n); ln dcfinici6n ese~ 

lar de ln pr6cticn docente (funciones del maestro, concepcio

nes sobre el trabajo docente, formas de enseñanza); l:i preSC]} 

tnci6n Jcl conocimiento cscolnr (organizaci6n temática, pre-

scntaci6n formal, límites c11tre el conocimiento escolar y el

cotidinno); la dcfinici6n c5colar del aprcndi:aje (ritualcs,

uso del lcngu:1jL", ra::onamicnto implícito, aprcndi2:ljC aut6no

mo); ln transmisi6n de conccpcionc:; del munJo (transmisi6n de 

valores, iniciaci6n de lns rcglus del juego, concepciones del 

mundo social). 

El estudio -n pnrtir de mdltiplcs aportaciones para ln

rc ílcxi6n en torno n la naturale:a concreta de la escuela- s~ 

gicrc que ln organL::nci6n o estructura de la experiencia esC.2_ 

lar comunica y conlleva una sistem,ticn difcrenciaci6n social, 

por lo cual urge actuar sobre todos aqu.ellos aspectos que in

fluyen en Uicha pr~ctica. Concluye en la inposibilidad <le 

"dccn•tnr" cambios tcnJi('ntes. a eliminar la difcrenciaci6n S,2. 

cial o a mejorar la práctica docente. Propone, entre otras -

estrategias, crear o rcfor:ar la f('d de comunicaci6n hori:on

tal entre los maestros de base, promoviendo el intercambio en 

torno a formas de trabajo. 

Otro estudio, anali:a la marginalidad urbana en la edu

caci6n formal en un barrio marginal de Bogotá, Colombia. A -

travls de técnicas de obscrvaci6n sistem5tica, entrevistas y

prucbas de rendimiento en comprensión Yerbal y expresión - -
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escrita, se confirma la escasa productividad <le la acci6n pc

dng6gicn escolar misma que puede ser atribuida a la distancia 

que existe entre la cultura escolar r 13 cultura de niños ma,r 

gina<los (Pnrr.i )' Tcdcsco, 1981). 

t.n tesis en t6rminos del cst¡1ncamicnto como consccucn--

cía d<.· 1:1 reproducci6n de un modc::lo de ac..::i6n padag6gica ese~ 

lnr uniform~. ha siJo demostrada en México a trav6s del an~l! 

si5 de ln5 l.'.:ontr:i<liccioncs entre lo$ objt~ti\•os "Jcmocrati::.an-

tes'' dt~ ].1:-; políticas eJucntivas implantadas en los Últimos -

30 anos, r ln constotaci6n del estancamiento y el comporta- -

miento regresiva d~ las tendencias que se observan en los in

dii.:ndores de accC'so y rctl."nci6n de ci:iucaci6n primaria. (La\·in, 

1986). 

A~dmismo se h:i. detcctaJo un.'.l amplia literatura que a m2: 

ncra d~ ensayos o artículos abordan la problem,tica de margi

nalidad educativa. De Sierra (1981) anali:a esta problem6ti-

ca en un espectro que caracteri:a situaciones regionales; Po-

Jcst~ (l~SO) polemi:n sobre las funciones sociopolíticas y 

cultur~les de la cducsci6n chilena en el altiplano Aymari; 

Mn11r~r (1979), n partir d~ exreri~nci~~ d~ in\·~stiR~ci6n rn-

tre los indtgenas tscltales del estado Je Chiapas (~l~xico), -

concluye q11e la cducaci6n impartida por el Estado es contra--

dictoria con sus valores, carnctcrísticss y necesidades, y --

qui:- no lt·s permite integrarse a la sociedad r.ioderna en térmi-

nos Je iguald3d. 
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Distintos estudios dCSllC uno perspectiva sociocultural, 

llegan n constataciones que nlimcntnn las tesis de que la su

J>Ucstn uni<lnd de ln cscuclu y ln política de homogcnizaci6n,

nctunndo sobre <llstintos contextos ccon6micos, sociales y cu! 

turnlcs, dan por resultado situncion~s abismales du dcsigual

<ln<l. Cabe Jcstacnr las siguientes asovcracioncs: 

Cunn~o m&s lejos Jcl cc11tro, m's precarias son las cscuc

lns (Muflo: l:.quicrdo, 1979). 

Los csc11~las mejor dotadas cst~n asociadas a m5s altos -

rendimientos n1uño:. I:quicrdo, 1979). 

Cunnto menores en t.'dnd son los usuarios del servicio e<lu

~at ivo, mcnorí.'S recursos proporcionalmente se les destina 

(De Mouru Castro, 1980). 

Los maestros m's j6vcnes y menos experimentados son quie

nes se incorporan a las escuelas rurales más npartadas y

n l¡.1s :onas urbanas de mayor marginalidad (Te<lcsco, 19SI). 

Ln aplicaci611 U~ molde:; homogéneos implic.:t que cualquicr

iniciativa inno\•aJora en educnción debe hacerse a expen-

sns de un objetivo básico de la acci6n escolar o de algu

no de stis nctorcs (DEALC/22, 1979). 

Las comunidades rurales, más J.lcjadas y de menor nivel de 

Jesnrrollo, de hecho subsidian la cducaci6n de los estra

tos sociales superiores a traYés de su obligada contribu

ci6n a la construcci6n, mantenimiento y rcparaci6n de los 
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loen les cscolnr~s (Schmclkes • 1983). 

et estudio rcali:nJo por Filo, Cardcmil, Donoso, Torres, 

Oicgucz y Schicfclbcin {1983) sobre "sclt:>ctividad en la cscu~ 

ln 11 -11dcm&s de las contribuciones que hace con respecto a la

import anc i 11 de lo cdticnci6n prccscolnr para el aprendizaje de 

ln lectn-cscriturn en niftos Je bajos ingresos- aporta ln pcr~ 

pectiva psic~)social respecto n la 11 cnlidad 11 Je lu cducaci6n -

recihi,\n. El csttidio plantea como hip6tcsis resultante que -

ln 11 rclaci611 social r ;1fcctiva qu~ el profesor establece con 

los nh1mnos de los scctort•s mti.s pobres t icncn una influcncin

ccntrnl en el bajo rcnJimicnto de los niftos, ra5s que la cali

daJ Je ln instrt1cci6n 1
'. 

Filp, CrirJemil y ~'aldivicso (1984) profundi:aron dicho

cstuJio~ exploranJo los diferentes factores del profesor rel~ 

cionaJos con C'l rendimiento <le lo:. alumnos de primer año bisi 

co en sectores populares. Lleg9ron n la conclusi6n de que -

las docentes m.~s 11 cfccti\'OS" muestran m~!' altas cxpcctativas

Ue ~xito parn su5 .'llumno:> que los menos "C"fcctivos 11 ; asimismo, 

est6n m~s conscientes de sus propias necesidades y sentimien

to~ y dnn mnynr irnportnn~ia a lR drdicA~i6n de tirrnp~ ~sr~- -

ci3l a los niftos mis rc:ngaJos. 

Fa.rrt"ll l19S3), comentando los tr.1b3jos :irrib:t mencion!!_ 

dos, d~staca la import:tnci3 Je aislar los factores que intcr

vien~n pnra que al~unos niftos de scctorC"s pobres fracasen en

ln C~CUela f Otr~s l~¡ren npr~nd~r y tener 6xito; Jistingue -
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do$ entesarías: a) el ambiente familiar y las pautas de soci~ 

li<!.uci6n al interior de la familia, y b) los factores relati

vos n las interacciones en el dmbito de la escuela. Sugicrc

invcstigncioncs intcrdiscíplínnri~s que combinen ambos enfo-· 

qucs, ya sea por medio de oncucstas 3 grnn escala, a trav6s -

del anSlisis ostructural, o nivel micro 1 con métodos que per

mitan ln obscrvaci6n de conductas de grupos pcqu~fios o de in

UiYiduos. 

A mancr~ de conclu~i6n d~l presente capítulo, cabe rc-

mnrc;1r ql1C la interprctaci6n descriptiva o rcduccionista del· 

fcn6ineno educativo desconoce las múltiples connoti\cioncs de .. 

l~s variables r pierden de vi1ta su especificidad. Se ha 11~ 

gndo a creer que sumando una serie de iniciativas que inciden 

en las variables 3sociadas positivamente a mejores rendimien

tos, se logrnr.1 abatir la reproba:ci6n, la dcserci6n y el .atr.= 

só escolar~ Se constata., sin embargo, que el problema no ra.-. 

dica en buscar al culpablet scflalando al maestro, al prograrna, 

al método, a la facilia como principal responsable. El pro-~ 

blema no es úni~o~ Por el contrario, se enfrentan complejas~ 

situaciones que ticm:n raíces soc:ioecon6i:ücas diversas, no &.!: 

nerali:ablcs en cuanto a sus soluciones. Existen sujetos hi! 

t6ricos y grupos huaanos afectados en distinto grado y nivel· 

por el prohl~ca que rueden ser caractcri:ados para fines de ~ 

~nálisis. P~ro las soluciones no $on recetas ~enerali:ables. 

Las respuestas, en cambio, parecen estar predominantenente e~ 

camíJHltb.s a la diíe:rcnciaci6n, en términos del reconocitüento 
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y necesaria pro{undiznci6n, de las distintas formas de apren

dizaje de sujetos pertenecientes a los nuevos sectores que se 

Jcscn incorporar, y en t6rminos de legitimizaci6n de conteni

dos relevantes nl sujeto y a su comunidad, p~ra que a pnrtir

dc ello surjan modelos que permitan rescatar Ja riqueza de su 

experiencia y sus expresiones culturales y capitalizarlas en

un proceso propiamente educativo. 
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Ci\PlTU!,Q 111 

R E S U M E N 

Dentro de ln primero parte de este cnpítulo se prcscnt~ 

ron los elementos que co1\~cptulli:nn al fracaso escolar, dcs

tncnndo el sentido normativo y por consiguiente el sentido VJ! 

101·ativo, d~tcrrainaJo q11c no existen los favorecidos o perju

dicados dentro del sistema escolar, sino existen ncccsariamc~ 

te en rt.~laci6n a normas que se toman como criterios de difc-

rcncinci6n. Los rc:>ultados de los rendimientos se van a con

si<lcrnr ''objetivos'' a trnv6s de la cjccuci6n individual, la -

CUíll se evnliÍa en la escuela por medio de pruebas, que conti~ 

nen los objcti\'os de los prograin.:ls oficiales. Incluso se 11!_ 

gan n la utiliz.aci6n de test en tal valoruci6n 11 objctiva" pa

ro conocer lns ci.\tílctcrísticns individuales. El fracaso csc.2_ 

lnr ha sido motivo t.le múltiples invcstignciones, <lonr.lc se cn

contr6 que cada una de e5tJ.s tiene su forma nuy particular de 

explicar el fracaso escolar, la cual estar' determinada por • 

13s distintas concepciones que se refieren al desarrollo cdu

cacionul. pcntro de esto apartado se revisaron lus que de- -

ficnde'.1 los factores bio16gicos como elementos que determinan 

el rcnJimicnt~ escolar. Asimisco, existe una proposici6n di· 

fercnte que estudia el rendimiento escolar a partir de la COE 

rrensi6n de la. intcrrc lac.i6n de los factores innatos y los 3~ 

quiridos, considerados estos Gltimos como las capacidades que 



-170-

se dcsnrrollan n trav6s del aprendizaje, debido a las posibi

lidades bio16gicas y a las condiciones sociales en que crezca 

el nifio, reconociendo ad~más la influencia de la familia como 

dctcrminnntc en dicho rendimiento. Se menciona adcm~s el an

tagonismo entre individuo vs. escuela, donde se obscrv6 que -

los defensores de estn postura dicen que el individuo es el -

único responsable de su desempeño cscolnr, independientemente 

de ln escuela, considerando desde luego que los factores bio-

16gicos influyen en el logro de un 6ptimo rendimiento escolar. 

En cambio ln prcocupnci6n de la postura que centra su interés 

en la escuela, se refiere al cumplimiento de los objetivos -

que In misma plantea, tomando en cuenta los obstáculos, que -

existen para qt1c se lleven a cabo, en general fuera y dcntro

de la escuela y en la sociedad misma. Se prcscnt6 el antago

nismo entre el sentido amplio y sentido restringido. Tomando 

en cuenta los resultados del rendimiento escolar se expresa -

por medio de la ejecuci6n individual del estudiante, de acuc_!: 

do al an~lisis de los elementos que se hagan de dicha cjecu-

ci6n, ya ses en un sentido amplio o restringido. 

Para el desarrollo de este trabajo se asumi6 la postura 

de que el progreso del hombre no son fijados bajo formas de -

modificaci6n biol6gica sino por el patrimonio social donde c~ 

da individuo es candidato a la humanidad. Este progreso esen 

cial en el desarrollo Je la personalidad del nifio es la asim! 

lnci6n r apropinci6n de la experiencia acumulada por la huraa

nidad en el curso de la historia de la sociedad, según Lcantiev. 
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Se describieron en forma. general los consccucncins ücl 

!rncnso escotar en el nino destocando la dcsvalori:aci6n y -

nutovaloraci6n en ln cscucl.a, lo que va a depender de lns cx.

poricncins que el nifto tenga en ln escuela y en base n su pro 

pio rcnJimicnto cscolilr. La fnlta de interés del educando se 

refiere C\1anJo el alumno no encuentra un significnJo real 

n lo que le cst~n cnschando y pierde entonces el interés por

nprL•fülc1·. I!n cunnto ;il rendimiento escolar }' fracaso cscol ar, 

se ohscrv6 qui.' el frai.::af;o escolar es un elemento de sclccci6n 

el cual va n ngn1pnr n nqucllos sujetos que no cumplan la nor. 

mn. No se puede d~jar de lado entablar las relaciones cntrc

la csC\lt.~la )' el fracaso escolnr donde se destaca; la supuesta 

iguuldnd !ormnl, cuan<lo :;e prcsC'nta un problema de fracaso e~ 

colar.lu ~scucla cvidencin lns desigualdades entre los nifios. 

Consitlertíndose por lo t.unto que la escuela juega un papel mi! 

tificndor q\1c nl querer ignorar la rclaci6n entre situaci6n 

sociul y resultado escolar. Además ln selección y divisi6n -

qu~ hAcc la CSC\lcln y 6nicamcntc los nifio~ de situaci6n so- -

cinl privilc~iaJa r~corrcr~ en su gran mayor!n, la escuela -

primaria dentro del t.iL"'tnpo esperado. 

ror último s~ destaca la importancia que tiene dcntro

dcl sistemn l~s.coltu ~l que el alumno cumpla con la norma para 

que se consiJere c~mo eficiente. P3ra finali:ar se presenta

ron los estudios reali:aJo$ en rclsci6n al fracaso escolar y

ln t:ducaci6n prinrnria donde" se puedC"n percibir dos grandes li 
neas; los es.t.udios de carácter descriptivo y de carácter in--
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tcrprctntivo, los primeros tratan <le identificar factores que 

1nfluycn en los problerni1s analizados, Jistingui~ndosc segGn -

la crít icn de Mui'\o: (1988) -Por cnrcccr d" un m.:irco tc6rico -

de nnturnl~zn pcdag6gica. -Intentan rclacion3r los insumos -

que se introJ11ccn en el sistema educativo y los rcsultaJos en 

términos J~ aprov~ch:1mi~nto. -Dificrcn en g~ncral. en c11anto 

a Ju Jcfinici6n conccptuali2:1ci6n opcrJcion~l. A diferc11cia

dc los estudios Jcscripti\'Os los inlcrprctn.tivo~: -Se funda-

mc."HUlli '-'"un rnod1."l1..' tc.."6ri~o cxplÍ..:ito. -Dan mayor importan-

cin al an,lisis Jcl procc~o cscolnr en sr ~·las relaciones -

que SC' c:nnhlt'et."11 t"""ntrc."'; :tlumno:;, padre:', docentes )" progr;;.-

mfl~, C"tc. Con~idl~r.i.n :imhos los factorC's cxtt:'rnos a la escue

la. t:ilrs como t:'l nivel socinecon6mico de los ¡13dres, cs~ola

rhh1d, nutrici6n, t"ntrL" otros. -Mctodo16~icamcnte c-mplenn -

unn v:irit;-dn.\t de in:!'.trum<-'"ntos tllnto estadísticos como tEcnicos. 

Entre las princi¡lales co1iclusioncs a las quc han llegado son; 

lit estructlaril <lt:' ln c~pcricncia escolar comunica r conlleva • 

un.:i ~lifcrcnc.iaci$n socL1l, que iniluyt." l~n el rc:ago escolar -

do los scctor~s Jesfnvorccidos. 
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CAPITULO IV 

FRACASO ESCOLAR, INTELIGENCIA V PERSONALIDAD 

El objetivo del presente capítulo es plantear la rela- -

ci6n que cxist~ entre el frncn~o escolar y los procesos psic~ 

16gicos Jcl individuo como la intcligcncin y personalidad dc-

6stc1 ~nra tnl efecto se rcnli:6 una revisi6n tc6rica sobre -

ln formn en que se conccptualiznn, los elementos que las com

ponen. la manera en que se conforman y se desarrollan, así e~ 

mo sus mnnifestacioncs en el sujeto que ser~n motivo de anál! 

sis paru el presente. 

Cabe mencionar que dicha rclaci6n se da en un sistema de 

estructuras sociales (macro), en donde el individuo (micro),

va n establecer relaciones sociales con otros sujetos, lo que 

Jetermina en form3 din5micn las características psicol6gicas

Jcl hombre. Se hu trat3Jo de explicar tal rclaci6n (fracaso

escolar y procesos psicol6gicos). desde una perspectiva redUf 

cionist1l y psicologi5ta. es decir. se hace un uso indiscrimi

nado de las tEcnicas psicomEtricas 1 con el fin de clasificar

nl sujeto, y no s6lo de las tEcnicas ~ino también del lengua

je psicoanalista. el cual en ocasiones es manejado sin un en

trenamiento previo. 
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J1.1hlnr de la intclige::ncia y nsumir una postura tc6rica 

es sumamente complica<lo 1 debido ~ los múltiples factores que 

influyen en su formnci6n: la import.1nci:i hist6rico-social que 

Je ha otorgnJo la escuela y la t'3milin, como uno de los prin

cip~lcs indicios a través del cunl se cvalua y se reconoce -

~ocinlm~rltc ln cnpnciJad de los individtios por las implicaci2 

ncs individuales, sociales, políticas e idcol6gicas, incluso 

íilos6ficas que conllevo el opt~r por uno u otro planteamien

to, a>Í como los debates que suscita. 

Una forma Je ejemplificar someramente la dificultad del 

1oblcma en astu<lio, son las sigtiicntcs intcrrog~ntes cuya -

respuosta JcpcndcrÁ del tipo d~ po~tura asumida: ¿en qué ba

snmos el juicio de valor que emitimos al hablar de personas -

mt~y inteligentes y poco inteligentes~. ¡en qu6 se apoyan las 

personas que reati:an ls selecci6n del personal en las cmpre

SHS, nt valorar la 9ptituJ por rn~dio de la inteligencia y di5 

tnminar ~l insreso o rechazo con base en esto? 1 ¿de qué for· 

ma proceJe el profesor en 13 escuela para determinar sobre el 

futuro ~scolar de los alumnos a partir de su nivel intclec- · 

tual: ¿de J6nde proviene esta capacidad?, ¿se hace con ella 

o se ~dqui~re en el trsnscurso Je nuestro d~s3rrollo?, ~quE

cs entoncrs la inteligrn~ia?. 

Pasemos a revisar brevcrnente las teorías sobre ls deter

roinBc i~n Je la inteli~encia: biológica, social e intcraccio

nlsta, 
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4.1. TEORIA DE LA HERENCIA BIOLOGICA 

Esta teoría considera que las diferencias observadas a 

nivel individual o colectiva (grupos sociales o ra~as), son 

producto únicamente de la t.ransmisi6n hereditaria de los ge

n~s. Los individuos nacen inteligentes, no se hacen. 

Las conclusiones a las que llegan derivadas de múltiples 

estudios, referidos por Anastnsi (1973), apoyan esta tcor{a:

a) los trabajos comparativos realizados con gemelos monicog6-

ticos crindos en ambientes semejantes)' diferentes, sci\alan 

que n lo largo de todo su crecimiento conservan coeficientes 

intclcctunlcs cnsi id6nticos (correlaci6n cstnd{sticn media 

de .90) 1 mientras que gemelos dicig6ticos mostraban difcre~ 

cias mucho m6.s importantes en sus coeficientes intelectuales 

(c.orrelaci6n ested{st.ice medie de .SS), (Ncwman, Frecman y 

ltoltinger, 1937) 1 b) la existencia de familias geniales como 

los Bach, los Dnrwin, los Menad, asi coma la existencia de f! 

millas torpes con deficiencias mentales hereditarias, Galton 

\1914), Torman (1925) )' Hollin¡;wort (1926), e) el estudio -

de las ninos abandonados en orfclinatos; en éstos la distri 

buci6n ~e ~os C.I., no es muy distinta de los otros nifios, y

si el medio fuera el factor determinante, estos niños deberían 

tener C.J. distintos, lo que no sucede, Skeel y otros (1938), 

d) lns encuestas con niños adoptados convence mucho a los de

fensores de estas tesis, en un estudio realizado por Laaart 

(1973), se aplicaron test a varios centenares de niños adopt! 



-ISO· 

Jos, comparando postl~riormcntc su C. J., con el de sus padres 

adoptivos y con el Je sus padres biol6gicos comprob4ndosc que 

Jn scmcjnnzn pndrcs adoptivos ninos adoptados era claramente 

menor. ~uc las scmcjnn:ns nifios adoptados padres verdaderos 

cspccJalmcntc teniendo en cuenta la media, los ninos adopta

dos se ascmcjabnn mSs claramente a sus padres verdaderos que 

n su~ padres adoptivos. Entre los defensores de esta tesis 

ci1contram0s ~1 Plnt6n, Arist6telcs, Rousseau, Galton, Gohi

cau1 Jcnscn, ~yscnk, Ncwman, Bcrks, Tcmrna 1 I.amart, entre -

otros. 

~. 2. TEOHIA DEL MEDIO AMBIENTE 

Los defensores Je esta tt'or!a, suponen una influencia 

del nu:J.io ~s <lccisi\'n t-n el desarrollo del CC"rcbro y en la m! 

nifcstaci6n de la intcligencin como consecuencia, otorgando 

un papel importante a la Educaci6n. En este sentido, Balmon 

te {1~73) cita varios ejemplos: a) El Instituto Nacional de

Educnci6n 1·rnn~6s, rcali:6 11n3 cnc11esta con hijos de padres 

pertenecientes a diversas categorías socio-profesionales, e~ 

contr~nJo unJ diferencia Je 20 puntos ~n C.I. en los CAtremos 

de la~ c;1t~gorias: obreros calificados Dl.5 y cuadros supe

¡·1orcs profcsionistas 111.S. 

hl [Il 1~56 J. L:ine ro. Brunet publicaron el siguiente 

estudio; tr3bsjaron con tres grupos de nifios i. 1 est3~a corn-
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puesta por hijos de p~ic6logos o est\1c.linntcs de psicolog{a: 

t!'l grupo 11., pOl" hijo::> ~te obreros, y el grupo 111., por ni

ños que \'ivLm en hognr1.·~ aJoptivos. Je condiciones socioeco

n6miccts ba~taJ\tc similares, y comparnblcs 3 las del grupo 11. 

t.;ncontrarnos qut." n los seis meses el co..:icntc c.li: Jcs:irrollo de 

los nifios c1\ lo~ tres gr11pos cr3n similnrcs: al 3fio los niftos 

Jet gr11po 1 y 11 mant~n{~~n su cociente Je desarrollo, pero el 

p,rupo 111, h;l\d:l Jc:;cenJiJo. A1 tercer nf\o lo~ grupos difc-

rL111 t.•nt1·1.· ~1. Lo:::. hijo::;. de psic61or,o~, en un arnhicntc cduc~ 

tivo 1.1stimul.1ntc, aume11taron consid1.·rnhlcmcntc su cociente de 

dcsnrrolto. ~l cuul JcsccnJi6 ligera~cntc et\ los grupos 11 y-

11 l Je ;imhh·utes mcn\."IS estimulantes y :i lo~ .l años 9 puntos -

St"'p."ln1h~m. ill gn1po l Jc-1 grupo 11 y 37 al l del 111. 

c.) M. Mori:~no y G. S.nrc (l9bl). comprobaron la influcn-

cin Je la cstiuulaci6n en m~Jios Je origen socioccon6mico se-

mcj.mtC' SCthrc el Jcs:nr01lo intelectual. EstuJiaron a los nj. 

ños J~ ~u1 mr..:..l.i1.." socioC'con6mico h:ljo que :l~istían n cscuclas

Jiicrcnt(':>, unl"s n un3 cscucl:i que proporcion:ib:i mucha estim~ 

lnci6n y propi~i3b;1 ~l dcsnrrollo y lo$ otros n una con menor 

C'>timul.1ci6n. 

~1 0~~~rvar los rrs\1ltados se encontr6 una diferencia e! 

taJísticarne11te si~nificJtiva ~ f~vor ~" los primeros, ya que 

su Jc~nrrollo intclcctu:il CT3 5UpC'rior. 

Al~unos Je lo~ Jeícn$orcs de esta teoría lleg3n a negar 

totalrecntc \a influencia de 13 herencia, argument3ndo que to-
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o~ los nifios nJccn con un potcrtcial son las conJicioncs 

J~l mcJ1~ J.1~ que J~,idcn su porvenir intelectual; ~3tson y 

los psii.:.6Io~n::. conJuct is tas creen que no c.d!itC ningun~1 pruc .. 

l1J Ju Ja l1crcnc1n Jcl comportamiento. l.os ncoconJuctistas c2 

mo S~int\er (l9b8)~ 0pinan que la 6nic~ condición para cnscfiar 

uu.1 m;it~ ri.1 .-1 cu;d,~uic-1 inJividuo C$ Jisponcr Je las t6cnic1s 

<Hicctrnd;1s ;\ 1.1 1ntel1Rt:nci;1, Muchos srici61o~os adoptan esta 

tc~is, com¡•JrtiJd t:1mhi6n por psiCOi1nal istas. quienes consid~ 

ran q11c la Jcl1il1J;1J mcntdl es producto 6nicaruentc de ];1 rcl~ 

c1()n ctrnfl ict iv:1 con 1.1 1:1:i.lrc. Por ejemple'!. Manonni C:istets~ 

(1~7.~) .lri!umt.~nran q\ll' h:1.y qllc busc;¡r el si!:nifica<lo cstructu· 

r.i) de la dcb1Ji<lJJ menta! en 13 rc1aci6n interpersonal con

flictiva con 1:1 maJre, ya que la debilidad mcnt:1l no es mis -

·~uc un s íntom.J. 

4. 3. TEORJA INTERACCIONJSTA llERf"'iCIA·HEDlO 

l.os J~fcns0J·es J~ c~ta teorfii sostienen que cada nifio "! 

e~ co~ l1n ~cnotipo int~lcctual dctcrminJJa. pero que éste no 

t!fi mas qui? unn }'f\tcncia de la real i:..:tci6n de ese indh·iJuo y 

J1ch.1 re.:ll 1.:.1c i6n ~epen~lt:r.1 Jc-1 medio ambie-nte. DO$ gcnot i · · 

po~ potrncinlm~nte i~unlcs, m3nifcst3Tin des fenotipos dis·

t lnl\'IS ;;t'"gÍm c-1 medio en que se eduquen. :\1~unos. parti~.farios 

'-k e:it.l pl):'tur.i. !'C"ln: :lli:.:ó, h'all on, Pi~1i::ct • Sivc ~ Ra~ú:.. Bo! 

~~on, BourJicu y Sn~·der, entre otros. 
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hn el cfimpo cJuc;1tivo, para los que consiJeran que las -

pe1soJ\as nacen 111tcligcntcs, 1:1 tarea del educador consistir6 

e11 una me1·3 tr.1nsmi~16n de conocim1cntos, poco o nada podr5-

hacer por los i11~1viJuos, sino cnscfiarlcs y en funcJ6n Jcl -

rc11J1micnt0 ltU"-' tcn~;111 J;1Jo por su cn]laciJad intclcctu:1l; los 

t.•n..:au::.uft h~cL1 un tr;1b.1jo intclt.•ctu¡1l o m:inu.11 rc.:1firrn.'..indo 

Je cst.1 formil la selccc16n soci;1l. ne nodo opuesto por los 

\lllL' pl;1nti.•.1n t.lUL' J.¡ intel1~!'.'nci.1 es una capaciJa¡l que se ad-

quiere, d p.1pcl Je la cJuc.1ci6n y el cJucaJ.or SL'T;} completa-

mente J.i fcrent c. Aquí el profesor Je transmisor Je con oc i -

rnientos, se- con\'L'rt ir!i en f01rnaJor de capacidades y agente de 

c.1mbio s.oc1.ll, ~·' \1uc J•OStuLir.1 con su práctica que las difc

f¡·J1(1Js ct1 los ~prenJ1~Jjcs csc~l3rcs son fcn6rncnos m5s am--

plio:> dt.• tipo S\"ICi.11 (SéYe, SnyJcr, 1979). 

1 l J~bJtc entre lo~ p:1rtiJ3rios de la her~ncia de la in

teligenci~ y los que J~ficnJcn el poder Jet mcJio de una in-

teracci611 entre arnhas no constituyen una discusi~n neutra, 

cc11ll~v~ 11n~ ~r~n c3r~3 iJe~!6gic.i y d~ los resultado~ que se 

den o ~porten ~e Jeri\·3n ~ons.ecucnci3s no s6lo de tipo cient! 

fico, sino tarn~i~n soc1ale$ y p0litiCa$. Al respecto :3::6 -

ll~73), sen3la en primer lt1gJr el enfr~nt3rse con el problcm3 

Je la herencia ~ Jel ~cJi~. en rsicolo~í:1, significa hacerlo

Ltrtbién .:on los problt.·r::1s ..!el .kterr.:ini::-r.ic ,fol hci::.hre y Je su 

libc1·tdJ. los lÍ~itcs Je l~ J~tc~~inac16n Je la influ~ncia

por 1~ herrnci~ 0 J~l ceJic 3~bientc s0n ta~~ifn les Je la li 
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bcrtbd in1liv¡Jt1;1J. Y en scgunJo con los fcn6mcnos políticos

}' ~wcLih·:>. Lo q11c ra st~ h:i SL:ñ:1J;Hlo (.'n c..J c.1pítulo de cscu::_ 

In prim:11·111 y fra~asn e~(ol;1r. C11anJo se hab16 de 1;1 postura 

q110 tomn J¡1 c~cucl~ pi·im:1r1u en M6xico, en rc1aci6n a lo quc

JclJL• i:.·n:<.t~f¡¡1r y 1:1 f¡)rm~1 en que h.1 v<-·ni<lo rcali:.;1ndo, responde 

~ la 11ect·~11!:1J \Ir cl~s~ en el p0Jc1· el cua1 consiste en sc-

cu1r 1·cp1·0J11(1t·nJo l11~ relaciones sociales cxi~tcntcs entre 

lo~ s11jcro~. J~n JonJ~ aJcm~s cnns1lleran al fracaso escolar 

cuma un miil l"ll Lq nino r no como un prollucto lle la jnpficicn

c111 Jcl si~u·m;¡ Clluc¡1t i\'~), )' por otro lndo, ln impos.ici6n dC'

lns pnlÍtiCn5 l'•illCüliV~S QU~ }~jos Je resolver el problem~ lo 

.1guJ 1 znn. 

l.n ~lJl1nto ¡¡ los f~n6mcnos políticos con sus implicacio-

11v~ ~O(il1lcs, 5C 1\3 llr~nJ0 :1 considc1·~r por los sc~uidorcs

,;!l~ la hcn:•nci:i Je lll~ ,Jiirrcn("ias ind1viJ11ale!'>, timplicac.i6n 

~- cA¡1li~.1L1611J ¡1Jn11t1cnd0 el .lom11110 Je tina rn:a sobre otra, 

de unü cl11hc ~0Ci~1l s0brc otra, justificanJo n~Í la cstruct~ 

1·n ~oc1~11 existente. Citando a Jo~ científicos Jcscn (l9b9) 

C\)nl·luyt• ~}la· L'J protdtma princ1p:11 por c-1 que fnlla1·on los 

11rogr11a1ns c~mprr1s<ltor10~. implementados poi· el estado pnra-

11~tur Je Jr~ürr0lla1 la inteligcn~ia Je nifios provcnicn·· 

tt·~ J~ t10~u1r~ pot·r~s e~ Jc~iJo n ln infcrloridnJ gcn~tica de 

los h~neficin1·i~~. 11rgr0s, chic3nos, p1ie1·torriquefios y pobres 

c11 ~c11~I·al 10 '¡11r ~0nvicrtc f'n cst~ril~s los ~sf11~r:os por -

f'\'itludr su C:\.""lc•f.1.cit·ntt~ :!r:tf'1r;::ua! y l:i.s JH.J:>ih.i1.iJad~5. de é.xito 
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escolar. Por su parte Eyscnck (1966), se consideran sí mi~ 

mo no rncistn, pero piensa seriamente qu~ ln demostrada inf~ 

rloridnJ de los negros estnJounidcnses, en los test de inte

ligencia, en gran parte se debe n cnusas gcn6ticas. 

Annliznndo m6s profundamente ln teoría intcraccionista, 

de la que se nsumen sus postulnJos, respecto n la naturalc

:n de ln inteligencia y l1l forma en que se desarrolla esta -

cup:H .. hla<l. l.ns posihilidndcs heredadas no scr5n realidades, 

sin que existan los mL~Jios suficientes )' necesarios para cr~ 

cer )' dcsnrrollnrsc. Postula que ln herencia no es unn fue!. 

:a i11flexiblc. d11Jo q\1c la expcriencin y la cducaci6n pueden 

desarrollar enormemente' su cxprcsi6n; pero tambié.n es un he

cho, que no basta con exagerar ln importancin de la estirnul!!_ 

ci6J1, experiencia o Je la herencia para Jar una explicaci6n

de ln conduct:1 Je los individuos y sus diferencias entre -

ellos en cnpnciJnJ; se trat~ de entender a la inteligencia 

como tlicl' Wallon: (196b), como un producto JC' la relaci6n 

dial~ctica entre ambos factores. Rclnci6n que transcurre a

Jg lar~o Jr lo$ JifC"rcnt~s nivC'lc5 Je desarrollo dol hombre, 

aceptanJo ~si el d~s:1rrollo filogcn~tico y ontogénico del -

hombre. 

La inteligencia UesJ.e C"sta postura no es una facultad -

l"'n s{ C'llh."' c.""xista en dt>tenninsdas cantidades o proporciones en 

al~~n ~itio rn rl inJiviJ,10, 3\ c~ntrario, es algo que se es 

tá f0rmsnJo con~t3ntcmcntc en la práctica cotidiana. S~ve · 
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tl!J79J, rcfú~n· l.:i intel lgcncia corao un:.i rclacjÓn entre el 

l1ombrc )'su ro11nJo sociJl, al mismo tiempo Leonticv (1975), Ji 
ce 1¡uc en los .1z1imalcs. los progresos se fijan bajo formas de 

moJificaci6n Je sus org:1ni:acioncs biol6gicas en el Jcsarro-

llo Je su ccrchr~¡ ¡1Jquisicion~s Je la especie cst~n funda-

rn~ntalmentc conteniJ~~ en tJll pntriconio bio16gico en el que -

se fj_i¡.in lo~ pro~rcsos ,le 1.1 csrccic, y del hombre; a difC'TC.!} 

ci;1 Je ésto~ en el p~trimonio so~ial instrumentos de produc-

c.JOn, h~ngu.1jc, ..:ultura, lnstitucjonc.·s, c.'tC., donJc cada in

JivjJua que ul comicn:o c5 solJrn~nte un candidato m5s a ser 

hum.in~. rcJli:d en lo iun.l:.irncntal su aprendi:ajc Je hombre. 

I'.1r;1 concluir,cit.ando :l r.·:dlon (196ti) 1 el procc~o esen

CJJ] cz1 el Jcs.1rr011a Je~ nifio. es la asimi1Jci6n o apropia-

c16n Je la c~p~ri~nciJ Jcumul.iJJ por la humanidad en el curso 

Je l~ hi~torJ.1 J~ las so~1eJaJcs. 

l:s conv~nJent~ r~s~lt~r .1l~unos Je los elementos que in

flu)·en en el dcsJrro11a dr Ja inteligencia. 

Las posturas .JmbicntJlist:l e interaccionista destacan d! 

f~rcntes factores, que intcrvic21en en la formaci6n y desarro

llo JC' l.'l intf•lir.encl<1: ].:> n11trici6n, y:t quf' í"'] df'~nrrt'llí' 

pr0teÍ:1Js suf~clcntes. Est5 c~mpro~.Jdo que el nivel intelec

tual meJio, Jr ~}~unas ~~nas c~rtinadas ha descC'ndiJo debido 

.1 1a m.J].il nutri..:Hín, USlCEt· ll9SOJ. 
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rrollo de la inteligencia, es el sociocultural, como lo con

firmnn numeroso~ estudios en los que la correlaci6n entre el 

nivel intelectual y el nivel social de los padres es alta. 

Conocemos ampliamente que la gran cantidad de cstimulaci6n 

sensorial, percoptunl, motora verbal y emocional, acrecent! 

din lns posi hi lidadcs de poseer un coeficiente intelectual m_!!. 

yor; debido a que cuanto mSs estímulo reciba un niño, m6s po

sibiliduJcs tiene de establecer conexiones entre las c&lulas 

del cerebro. Dichos estímulos son esenciales para mantener 

y desarrollar la mnduraci6n de los sistemas neuronales, y

cunn<lo no ha)' o no son suficientes los estímulos externos, se 

frena la organi~aci6n de la actividad de la corteza cerebral 

o funciona incorrectamente. 

Es importante destacar el papel de la motivaci6n, -tema

quc será abord~do posteriormente-, en el desarrollo de la i~ 

tcligencia del menor. El ni~o tiende a explorar el mundo en 

que vive. le interesan algunos aspectos concretos, va a estar 

Jcpcndicn<l.o de manera direct:i de su car6.ctcr y sus inclinaci~ 

ncs a{ecti\'ns, así como tambi6n de la calidad y cantidad de 

sntisfactores que el niño reciba, principalmente los prove

nientes de ,su madre y los de las dem5s personas que lo rodean 

lloun (1978). 

Las relaciones familiares son otro factor que contribuye 

en buena parte, ya que seg~n Aguilar (1977)t la atm6sfcra fa

miliar en la cunl el indi\'iduo se desenvuelva, influye Jctcr· 
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minJntem~ntc en un ¡,,1cn rcnJimicnto escolar, o en un posiblc

frnca~o. Si 1:1 atm6sfcra es ;1dccu3Ja, se podr6 observar en 

las actituJcs de los padres y ll familia hacia la cJucaci6n y 

Ja cultura, en formas de rcl¡1ci6n hacia el nifto con una base 

Jo respeto, en c~pcct11tivas positivas Je los padres hacia el 

dcs~1rrollo escolar Jcl nino, rcs11ltnnJo dcscmpcfios acaJ~micos 

fnvorat1lcs. 

En mucl1os Je los c;tsú~ el bajo aprovechamiento escolar -

no se Jcb~ 11eccsnriamc11tc 3 una Jcficicncia mental, si110 a

pr~hlemJs Je ti110 ~moclonsl, que ;1fcctan s11 J~sarrollo inte· 

lcctuHl, J1ncienJo m5s Jifícil la apropiaci6n del conocimiento 

y dejando serios Jafios en la propi3 imagen que el nifto tiene 

Je sí mismo. llev&nJol~ a p.1recer tonto o retrasado mental, -

p0co Jotndo para los Jernfis. 

Se puede afirrn:1r que la din~rnicn que se dE al interior

Jel hogJr, va a e5t3r influyendo en el desarrollo intelectual 

del niño. 

Ya ~e h~n mc11cion~Jo Jos factores que influyen en el de

sarr0ll0 int~lc,tuJl Jcl nifio, 3hora ~e anali:ar& el papel 

relaci6n 3 la$ cap~c1daJ~~ Je los sujetos~ 3 trav~~ de Ja -

apl1caci6n Jel test. 

tn el trJnscurso Je diversas ¿pocas la psicología ha el~ 

boraJ~ unn ~erie <le instru~entos con la finali¿3J de :edir el 

renJim1ento Je las person3s, lJs cu3lcs son dY3:aJds JcsJe di 
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fercntcs perspectivas, necesidades e ideologías. 

De acuerdo a la posici6n asumida, se considera importan

te que para poder realizar un trabajo, relacionado con el es

tudio do ciertas características del individuo, el psic61ogo

dcbe considerar al ni~o como un ser social que se desarrolla

en el seno de una familia y cultura que tiene sus propias ca

racterísticas, además de no interesarse tanto por el rendi- -

miento por si mismo, sino por las actitudes subyacentes a es

tos rendimientos. 

En lo que se refiere al uso del lenguaje 1 no importa· que 

el nifto posen un buen lenguaje o de enriquecerlo, sino de ha

cer variadas las situaciones de verbalizaci6n de manera tal,

que pueda conducir al nifto a descubrir una gama de posibilid~ 

des de exprcsi6n y comunicaci6n. Esto representa una proble

m&tica para el psic61ogo¡ ya que se tiene que enfrentar a pr~ 

blemas do expresi6n de "géncsis 11
, construcci6n progresiva. y

capacidad lingQ!stica (Boisson, 1979). 

Debe delimitarse la importancia de des~acar las caracte

rísticas de los medios culturales a los que pertenecen los n! 

~os, así como tampoco eternizar algunas actitudes propias de

los miembros de clases sociales desfavorecidas. Tales actit~ 

des son esquemas organi:ados de respuestas, característicos

de un período hist6rico, una forma de respuesta a contradic

ciones objetiyas. También las actitudes hacia la escuela pu!:_ 

den ir de la resignaci6n frente a un destino escolar, a la t2 
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ma de conciencia política, a la necesidad de luchar por otra

escucla, pasando por el deseo de ver que los hijos escapan 3-

su clase, gracias A un oxcepcianal 6xito escolar. 

No se trata de imponer una cultura privilegiada a los ni 
ños quo tienen otra, sino repensar ln cultura transmitida y -

permitir a un mayor número <le niños el acceso n l3S producci~ 

nos culturales de las que estén actualmente desposeídos. Sc

tratn pues, como yn se hn venido mencionando de un proceso de 

apropiaci6n y no de un mecanismo de inculcación. 

Concluyendo, el psic6logo debe considerar en estudiar al 

niho en ln pnrticulnridad de su desarrollo, cierto, pero en -

funci6n <le su oriRen de clase. 

A continuaci6n se presentan algunos estudios que nos se

ñalnn ln relaci6n cxí~tcntc entre dos vnriables: capacidad 

i11telectunl y rendimiento escotar, los C\13lcs son referidos 

por Ausubel (1980). 

Tylcr 1 (1986), al hacer unn rcvisi6n sobre estuJios que

han hecho en relnci6n con las pruebas de inteligencia como -

pr~Jictorins del buen desempeño escolar, cncontr6 que las co

rr~l~cion~s variaban entre .40 )' .60. lo que significa quc

c~iste una rclaci6n definida y clara entre el coeficien~e in

telectual y el rendimiento cscol3r. Esto no quiere decir que 

neccsnriamente el estudiante de inteligencia superior tenga -

asc~urn<lo un éxito académico, ni tampoco que el estudiante de 

mediana intcligenci3 deba íracasar. Hay factores de la inte-
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ligcncia que contribuyen al ~xito escolar, como la perseveran 

cia, motivaci6n, seguridad en s! mismo y la orientaci6n dofi· 

nidn n un {in. 

El nivel de inteligencia influye también en los aspectos 

cunlitntivos del rendimiento, afectan a la rapideI con que se 

adquieren actitudes de aprendizaje (N. R. Ellis, 1958 House

!eamnn, 1959 Knuffman y Peterson, l9SB: Stevcnson y Swart, -

1958), n la cjecuci6n de tareas estructuradas de clasifica

ci6n (W. E. Stephens, 1964), y la estrategia para resolver -

problemas (Bnttlng, 1957; Klausmeier y Loughlin, 1961). Es

probnblc que los sujetos con C. l. elevados, corrijan indepe~ 

Jientemente sus errores, verifiquen sus soluciones, recurran

ª enfoques 16gicos, sigan métodos m's eficaces y sean más pe!. 

sis ten tes. 

El aprovechamiento académico o resultados favorables ob

tenidos en distintas materias se correlacionan por lo general 

acerca de O.S con las puntuaciones de los tests de inteligen

cia o pruebas de aprovechamiento acad6mico. Respecto de apr~ 

\'echamiento escolar. algunos componentes de los tests de apti 

tud.acaJ6mica como el vocabulario (Locke, 1963), el ra:ona-

aiento )' la iníormaci6n (J. 11'. French, 1964), tienen m!s va

lor predictivo que otros. Las puntuaciones del test de inte .. 

ligencia se correlacionan negativamente tambi~n con la tasa .. 

do deserci6n escolar de la preparatoria, (Dillon, 1949), Los 

tests do aptitud específica como el de capacidad cuantitativa 
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o raionnmicnto numérico se correlacionan, naturalmente, mucho 

más qt1e el C. l. con materias relacionadas con las mntcmáti-

cns. En cualquier caso, el valor predictivo de las puntuaci2 

ncs de aptitud académica varían grandemente con factores como 

el sexo (Lockc, 1963; McGuire, 1961) y el tipo de comunidad -

(McGuil"c, 1961). 

Los tests de aprovcchnmicnto al tener en cuenta la moti

vación de pasadas tareas de aprcndi?aje como la aptitud esco

lar, respecto al aprovechamiento futuro son más predictivos -

que los tests de inteligencia. Así pues, las calificaciones

en Algcbra en primer ano se correlacionan más con el éxito de 

Algehra en segundo ano que la aptitud escolar general o el 

promedio de calificaciones de alumnos de nuevo ingreso 

(Sommcrfelll )'Traer. 1961). El promedio de calificaciones de 

la preparatoria predice el aprovechamiento académico en la 

universidad mejor que las puntuaciones de aptitud escolar (E!!, 

dler y Steinberg, 1963). Algunos estudios (Get:els >" Jackson, 

1962; Torrnnce, 1963) sugieren que los llamados tests de ere!. 

tividad se correlacionan elevadamente con el aprovechamiento

académico como los tests de inteligencia, pero el estudio me

todológico más consistente de:- Flcschcr (1963), no sirYi6 para 

confirmar ~ste resultado ni tampoco demostr6 la existencia de 

ninguna generalidad de funci6n importante de varios tests de

crcatividad. 

la cotiYaci6n, los intereses, los rasgos de personalidad 

el ajuste, las influencias familiares, de los cornpañeros de -
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clases sociales y culturales, afectan al grado en que la apt! 

tud cscolnr existente cristaliza en forma de rendimiento ese~ 

lar. Lns comparaciones de ninos dotados, pero con buenos y -

malos rcsult.ndos acndémicos 1 revelan que los primeros tienen

mcjores hábitos de estudio, muestran mds autodominio y meca-

nismos compensatorios que de protección del yo; tienen nive-

les de aspiraciones mds realistas y destacan en rasgos de pe~ 

sonnlidnd como la seguridad, la confianza en sí mismos, la a~ 

bici6n, el deseo de investigar y la persistencia (W. D. Lewis, 

1941; Locke, 1963; Regcnsburg, 1931; P.S. Sears, 1940; Terman 

y Odcn, 1949). 

Se pu~de concluir que el fracaso escolar involucra a to· 

da la personalidad, historia y relaciones familiares del suj~ 

to; observándose consecuencias en la salud mental, esto cs. -

modifica actitudes de lo familia, los padres viv~n como suyo 

ol fracnso de sus hijos, nsí como toda la serie de secuelas -

emocionales que deja en el nil\o se transforma su imagen de s! 

mismo haciéndole sentir que está mal, en relación al grupos~ 

ciol y se le responsabilita de ello, lo anterior hace que su 

imagen se deteriore )' se asuma como fracasado. 

A la inteligencia se le ha empleado en diversos sentidos, 

entre otros se aplica a la aptitud para resolver problemas r· 
extraer las relaciones entre las cos3Si a la facultad de con~ 

c~r, comprender y adaptarse a situaciones nuevas; otra se re

fiere a las aptitudes escolares y a los resultados obtenidos

en los tests d~ inteligencia. 
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Por el momento, sólo se establece que la inteligencia -

ocupu un lugnr predominante en la oTicntnci6n escolar ya quc

cn muchas ocasiones estas pruebas de eficiencia son usad3s P.!. 

ro oncnuior el oprcndiznjc escolar. Se han llegado a propo-

ncr unos umbrales mínimos o medios del c.1. para acceder a e! 

dn uno de los niveles de estudio (110 para bachillerato, 120· 

1nstitucioncs univcrsitnrias, 130 para el politécnico, etc.)

lo cierto es que se acepta implícitamente por la escuela, que 

los individuos que poseen un C.l. bajo no tendrán éxito en 

lns cnrrerns intolcctuolcs y abstractas (Ducoing, 1979). 

Resumiendo podemos decir que, el fracaso escolar no de-

pende exclusivnmcnte de la variable coeficiente intelectual y 

a su ve: la inteligencia no es s6lo producto de la dotaci6n -

genética o social que el individuo haya adquirido o aprendido 

o el puntajc que hayo obtenido en un test de aptitud. Sin ne 

gar ln utilidad que el uso de los tests de inteligencia apor-

tnn ln cducnci6n y sin menospreciar la medición de las aptit~ 

des en los escolares y la relación que guarda con el rendi

miento escolar, se acepta su uso siempre y cuando se precisen 

sus nlcnnccs y limitaciones. 

Al efectuar la selección de los instrumentos para eva- -

lunr debe considerarse los alcances de los tests de intelige.!! 

cin bien estandari~ados que e su vei responden a las caracte

rísticas de la población que se va a aplicar, ya que en lama 

yorfn hn· sido orientada su estundari1aci6n e una cultura, la 
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anglosajona. A continuación se realizar~ una revisión de di

cha situación, 

a) En muchas ocasiones se ha sobrevalorado la utilidad

de los tests de inteligencia, sin tomar en cuenta -

otro instrumento que reporten los indicadores a la -

situnci6n social en que se está desarrollando el ni

no. 

b) La medición del alumno en los tests, se realiza a -

través de la rcsoluci6n de un problema el cual por -

la forma en que está planteado, tiene ya una sola -

respuesta preestablecida culturalmente, y casi siem

pre del medio donde fue construido. Para probar es

te contenido general se emplearán criterios escala-

res que pertenecen a una cultura determinada, olvi-

dándose que los modos de vida y las formas de eva- -

luar las relaciones entre las cosas, los sistemas de 

valores, los marcos de referencia, varían de una cl! 

se a otra. (Tort, 1980). 

e) La actitud del examinador condiciona la actitud del

alumno en el momento de realizar la prueba, ya que -

este dltimo al encontrarse en una situaci6n de des-

ventaja, trata de responder de la mejor manera al e! 

t!mulo que se le presenta. (Ducoing, 1978). 

d) El Coeficiente Intelectual varía en los individuos 

ya que es algo que determina la edadt por lo que··· 
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aceptar como válido el C.I. obtenido en un test se-

rín negar ln cnpncidad de desarrollo en el ser huma

no (Tort, 1980). 

d) Un fenómeno humano. como el C.I. 1 es diferente a -

C\1nlquicr fenómeno físico, ya que además del plano -

ct1antitativo posee una dimcnsi6n cualitativa. es así 

que el hecho de tener un C. l. de 150 puntos, no sig

nifica en la absoluto, que es doblemente inteligente 

de aquél que ha obtenido 75. Muchas veces indepen-

di~ntcmente <ll'l puntaje obtenido, lo más importante

es ln {arma en que las personas utilizan su inteli-

gcncin en las diferentes situaciones y momentos de -

su vida (Wa 11 on, 1966) • 

f} El contenido Vl'rbnl de los tests, 1·eflcja la influe~ 

cia de factores ambientales, la pertenencia a una -

clase social determinada y la marginaci6n cultural-

del individuo, 

g) Por 6ltimo el carácter político-ideológico que ad- -

quiere al seleccionar, orientar o clasificar en fun

ción al puntaje ob~enido. 

En el terreno de las aptitudes el hombre tiene la propi~ 

dad de escapar del determinismo genético absoluto, que condu

ce a comportamientos ~stereotipados en los animales inferio

res y es posible varinr las diferencias individuales en el 

hombre, moJificando su medio ambiente; al respecto sefiala Ra-
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muz (1978), pasemos de Ja biología n la democratización de la 

ensennnia y de la sociedad. 

4.4. FRACASO BSCOLAR Y PBRSONALIDAD 

Ya se ha hablado de lo que es la inteligencia. toca aho

ra el turno de explicar qué tipo de relación existe entre el 

aprovechamiento escolar y la personalidad. En la primera pa~ 

te se presenta una breve revisión de las teorías de la perso

nalidad y se concluye asumiendo sólo una. En la segunda se -

presentan algunos aspectos de la relación entre el rendimien

to escolar y la personalidad. 

4.5. TEORIAS DE LA PERSONALIDAD 

Entre las modernas teorías psicol6gicas de la personali

dad encontramos que la mayoría de ellas conserva el esquema -

bipolar de herencia y medio; cualquiera que sea el rasgo hum~ 

no que estudien. se explicará éste, ya sea por ncci6n de la 

herencia y/o por la herencia del medio. 

Ln Aprtrl"nte in~upc-rnbi1 idnd de ln Te('lr.ÍI": <l(" lo~ do.!=: fRc

tores hace que las discusiones se ccntr~n sobre todo en torno 

a la significnción de estos dos. Unos insisten que el princ! 

pal determinante es la herencia y que el medio exterior y las 

influencias sociales condicionan s6lo las posibilidades y fo.! 

mas en las que se manifiesta ese programa con el cual nace el 

hombre: otros deducen l~s particularidades más importantes de 
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ln personalidad directa de las cnracter!sticas del medio soR

cinl, en los patrones socioculturales; esto es una doble de-

tcrminnci6n de la personalidad. 

En relación n lo anterior, Murphy (1956) considera que 

los factores dol medio imprimen a los genéticos; Sullivan - -

(1959) que la pcrsonalidnd es el resultado de las interrela-

cioncs pcrsonnlcs en un sujeto dado y Eyseck (1959), citado en 

Rustnmnntc, n971) scnaln que ln personalidad es la resultante 

de los pntroncs do conducta reales o potenciales, determina-

Jos por lo~ fnctores genéticos y ambientales. 

Dentro de In teoría, invcstigaci6n y estudio de la pers_2 

nnlida<l un punto importante es el de hacer una corrclaci6n de 

ln psicología general con la psicología dif~rencial. La may~ 

Tln de los autores han elegido la corriente de la psicolog!a

<liíercncial con Gnlton y Sperman como exponentes, esta corrie:l, 

te se limitaba en un principio al estudio de las capacidades

mcntales y más tnrde abarc6 el estudio de la personalidad en-

5u conjunto. 

Sperman (1955), extendió la idea de factores a los ras

~os de ln voluntad, la perseverancia, la afectividad, separa~ 

da el fnctar "R" general del "e" especial. Posteriormente -

Cnttel (1957) propuso un modelo multidimensional y jerárquico 

<le los fnctor~s (rasgos) de la personalidad, entre otros; ci

clotimis-csqui:otimia, inteligencia. excitabilidad-inseguri-

dad, Jominaci6n-sumisidn, ligereia-lentitud. (Cueli, 1973)_. 
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El m~todo de invcstignci6n desarrollado para esta co

rriente consisto, como se sabe, en estudiar los vínculos co-

rrclotivos que se establecen entre los rasgos de la personal! 

dad, que son puestos Je manifiesto por medio de test. Los -

vínculos correlativos que se establecen entre los distintos -

rasgos, son los que sirven de base pnrn delimitar hipot6ticos 

fnctores que condicionan estos v!nculos. Por ejemplo, I?yscnck, 

(1959) del e<tudio de 10 000 sujetos con la tesis de Kretsch

mer y Jung, aisl6 dos factorrs: neuroticismo e introversidn-

extroversi6n, n~ndicndo finalmente otro llamado psicotismo. 

Karcn Horney (1957), distingue tres; d6cil, agresivo y -

d\.~spcjaJo. Erich Fromm (1947), diferencie a las personas en

cinco tipos: despectivo, explotador, ahorrativo, mercantil )' 

productivo. 

De tal modo que, tras el concepto de personalidad, apar~ 

ce nlgo ,general que se distingue mediante unos u otros proce

dimientos de elaboraci6n estadística de rasgos cuantitativa-

mente- c.xprcsndos, seleccionados, tambi6n segtin criterios est!_ 

dísticos, Obscrvamos que, las características fundamentales-

Je est~ =~rri~nt~ ~s rl c=riri~~~. r~ que el rr~u1~~do de 1~~ 

carrelaciones r el nn!lisis de los factores se ocupan de las

vnriacion~s Je ra~gos y que son diferenciados s6lo por cuanto 

se expr~san en diferencias individuales o grupales, accesi- -

~les a la mcdici6n, independientemente de cuAl serA la rcla

ci6n existente entre lo$ rnssos medidos y las características 

de que consta es~ncialroente la personalidad humana. 
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Lo anterior no implica en absoluto, que dentro de ln psi 

cologín de la personalidad sen imposible en general aplicar -

el método de las correlaciones; se trata más bien de ubicar

el alcance y limitaciones del método, así como el contexto en 

donde se utiliza. Leontiev (1978), considera que por sí solo, 

el método de la corrclac16n de un conjunto empírico de propi! 

dades individuales es aún insuficiente para revelar la perso

nal idnd en el sentido psico16gico. 

La idea de corrclaci6n entre los factores herencia y me

dio fue sustituida por la noci6n de confrontaci6n. Esta sur

ge con el movimiento psicoanalista y aquí el problema princi

pal fue el de la estructura interna de la personalidad, desa

rrollada por Freud (1948), en donde el líbido constituye el • 

origen bioe.nergético de ln actividad. Este considera que la

personalidad est4 estructurada por tres instancias: el Ello,

el Yo, y el Superyo que se contrapone entre sí. 

Otra corriente en la cual se desarrolló el enfoque de la 

personalidad desde su estructura interna cst~ representada 

por las concepciones culturales-antropo16gicas, las cuales 

p;irtí~n c\{' 1C'!=- t"!'tndio~ de lci!' dntoc: ~tnCll6picC"~ qu<' mostra-

ban que las cnrncterísticas psíquicas esenciales están detcr

min3das no por las diferencias en la naturatc:a humana, sino 

en la cultura humana, y por lo tanto el sistema de la person!_ 

lidad no es otra cosa que el sistema individuali:ado de la

cultura en la cual se inserta el hombre durante el proceso de 



-201-

su "Culturnlizaci6n" (Bagby, 1957: Mead, 1966 y Ethel, 1963). 

Sin embargo, este enfoque de la personalidad, diluye al· 

individuo en lo personal parn dar paso a lo cultural y en la

pcrsonnlidnd este tipo de generalizaciones y rcduccionismos 

no son vdlidos. Allport (1980) nos sennla que al psic6logo 

le interesa el individuo como personalidad, y ésta no es sol! 

mente una copia, una personificaci6n parcial de determinada -

culturo. Aunque ésta existe precisamente en sus personifica

ciones, constituye objeto de estudio de la historia y de la -

sociología, más que de la psicología, Por otra parte, las -

teorías culturol6gicas, introducen dentro de la discusión te~ 

rica, el concepto de arquetipo para designar la influencia de 

rasgos propios de la raza, ln nacionalidad dentro de los her~ 

dndos y el concepto de rol dentro del medio; argumentando que 

la personalidad no es otra cosa que un sistema de roles asum..!. 

d~s, internalizados. Así nos dicen que se conoce al hombre -

no por lo que es, sino por el rol que dcsempefta. El hombre -

es un manejo de roles, entre otros autores que postulan esta

idea están Ralph Jinton (1945), Daniel R. Miller (1963) y Er

vin Goffman (1959). 

El peligro que la teoría del rol conlleva es la de ob-

viar el nexo personal, ya que en sí la personalidad podrá ser 

Versátil y variable, pero no puede diluirse en un número de 

roles o de "ro" sociales. Tampoco en un micro 11 equilibrio" -

de roles, num-erosas investigaciones demuestran c6mo la persa-
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ci6n, es así que el estudio intensivo de refugiados que vie

ron Jcrrumbnrsc ln civili:aci6n de su patria revela que csos

rcfl1giados, nl establecerse en países nueves no lo hicieron -

con sus cnrncter1sticas, valores y formas de adaptaciones an

tcriorC's (Allport, Brunncr, Jnndorf 1941). 

En síntC'sis, se puede decjr, que el rol no es la person_! 

lidnJ, sino m!is bien una reprcsentnci6n tras la cual ésta sc

ocultn (Allport 1980). 

Jlcspu6s de haber revisado brevemente algunas concepcio

n~s te6ricns, sn1tn a ln vista que al circunscribirse la dis

cusidn de la pcrsonnliJnd al terreno de lo heredado y del me

dio, no es posibl~ nvun:ar sobre la cs~ncia de la personali-

dad, yn que nlr~deJor de c6mo se origina, se debe centrar la 

discusi6n d"l t~rminl'l sobre el estudio de sus relaciones in

t~rnns, contrndiccioncs y transiciones rnutuns, así como el de 

las rclncionps vitales del individuo. 

1.eontie\' {19:'S), nos ~ti ce "· .. cste enfoque conduce nece

sariamente n la tesis sobre ln esencia hist6rica social de la 

primeru Ye-: en ln sociC'daJ, quf' el hcimbrc entra en la histo

rin (y C'l nino cntrn en ln vida) s6lo como individuo dotado 

dC' d""tcrminad.'ls propiedades y cnpn.cidades innats.s y que s61o 

se conv1erten en pcrsonn.lidad como el sujeto de las relacio

nt"s social('!' •.. " Dicho di." otra mar.era. a diferencia del suj!_ 
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to, la personnlidnd del hombre no es algo preexistente en ni~ 

g6n s~ntiJo con respecto B su actividad, lo mismo que en su

concicncin, su personalidad es engendrada por elln. La invc~ 

tigación del proceso del nacimiento y transformación de la -

pcrsonnlidnd del hombre en su nctividad (que transcurre en 

conJicion~s sociales concretas) es la clave para llegar a su 

conccpci6n psicoJ6gica auténticamente científica. 

Entonces, el punto de partida será la personalidad como 

producto del Jesnrrollo histórico social ontogenético del ho~ 

hre, rs Jccir, q11c la personalidad se reproduce, se crea por 

lns relaciones sociales que establece el individuo en su ac~! 

viJnJ y no en la naturnlc:n propia del sujeto, Es as{ por -

ejemplo, ~l hecho de que el hombre determinado, trabaje como

técnico, nndn ,\ice ~obre su personalidad; los rasgos de 6sta 

se ponen de mnnifiesto no en esto, sino en lns relaciones -

Q\lt." t:l cntnbl.:: en íomn inevitable, qui:.á durnntc el pToceso

Je su tT.'lb&jo y qui:& fuera del mismo. 

Otro nspecto a tomarse en cuenta en la comprensi6n del -

probl~ma ns! planteado, es el de las necesidades humanas, pe

ro entPn1\irln~ 6~tn~ c~mo fuer=~~ interiorc~ que pueden r~ali

:arse solamente a partir <le la actividad siendo así que a di· 

fcrencin Je los snimalc$, las neccsidaJes del hombre son en-

~endradas por el Jesarrollo de la pro<lucci6n (Marx, 1978). Se 

puede decir que el desarrollo de las necesidades humanas, co

mien:a a p~rtir de que el hombre actúa para satisfacer sus n! 
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ccsidndc:; ~lcmentnles \"itnles; pero más adelante el hombre S.!!. 

tisfncc sus ncccsidndes pnra actuar. Nu~vnmentc sefinla Marx-

3] respecto '' ... In prodt1cci6n no produce, Onicnmcntc el obje

to de consumo, sino tamhi6n el modo de consumo, o sea que pr~ 

duce óhjctivnmcntc y suhjctivamcntc. La producci6n crea, 

pues, los consumidores ..• " (Mnrx. 1978). 

Así tenemos que en el Jcsarrollo del hombre aparecen nc

cesiJaJes qt1e no existen en los animales, éstos son las nccc

sidndl'~ superiores Je carácter soci.nl. Su satisfacci6n no -

conJucc directamente n suprimir una u otra necesidad biol6gi

cn d~l orgnnisrno, y cst&n dadas por las condiciones de vida -

de 1~ sociedad; son psrtcs de éstns, ln necesidad de objctos

matcrinl~s crco<los por la producci6n social y puestos nl ser

vicio del hombre. 

Por otra parte, la aparici6n de nuevas necesidades en el 

curso del <lí"s:1rrollo hist6rico social de la humanidad, está -

vini::ulnda tnmbién a la aparici6n de nuevas form.1s de satisfac 

ci6n. A mnnern dí' rccapitulaci6n a este punto se puede decir 

que las nec~sidades humanas est~n determinadas por las candi-

Asimismo, las necesidades Je] hombre se subjetivi:an y -

manifiestan c0mo deseos y tí"ndcnci3s. Estos, al mismo ticmp~ 

que s~fialan qur ha npnrccido o se ha satisfecho una nccesida~ 

regulan }u actividad del hombre, motivando 13 aparición, el -

crecimiento o la des3p3rici6n de esta ncccsidsd. Sin cmbarg~ 
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no bosta s6lo con el deseo para que se realice una actividad, 

sino que se requiere de un motivo, es decir, un motivo de ln 

nctividaJ que lleve al hombre n actuar y dirigir esta actua

ción n ln sntisfacci6n de una necesidad determinada. 

Lo expuesto nntcriormcnte, origina un nuevo factor de

nnálisis el concepto de motivo de la actividad y de 6stc a -

lns emociones y sentimientos que son otro aspecto de ln pers~ 

nalidnd. 

Se les consideran como vivcncins de que los objetos y f~ 

n6mcnos reales corresponden o no, n las emociones, a las nccc 

sidadcs del hombre y n las exigencias de ln sociedad. 

El suq:imicnto dt"' vivencias emocionales positivas o ne&,! 

tivas dependen Je qu~ se S3tisfagan o no n las necesidades o

cxigcncias que prcsentn ln sociedad; estando al mismo tiempo 

las vivencias emocionnles ligadas a la actividad y a la con

Juctn del sujeto, la importancia de que la actividad prd:ctica 

tienen las emociones para nlcan:nr los fines propuestos, es -

grande (Smirnov. Leonticv, Rubin.stcin 1969). De igual forma

l os sentimientos están relacionados con las necesidades que -

hJ.n .:1¡-i:ir.:.:i~'0 en el cu-:~;~ d"l dcs~rr(.'llo hi~~~rlct"'I e\!' 1~ hnl"'I~ 

nidnJ. La aparición Je los sentimientos depende de las cond.!, 

cion~s en qt1c vive el hombre y, sobre todo de las necesidades 

ligadas a las relaciones entre las gentes, Es decir, los se~ 

timientos son el resultado de una gcnerali:aci6n emocional, -

que se forma en la base Je Ja experiencia emocional dependic~ 
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te de lns conJ.iciones de vida y Je la cducaci6n del individuo 

(l.conticv, 1978). 

Otro elemento que se ubica en la formaci6n de la pcrson~ 

lidad es el de la actividad objetivada, entendida corno el mo

tor Jcl proceso humano a través del cual el hombre al actuar 

sobre el objeto y transformarlo, la subjetividad que deposita 

en esto al mismo tiempo la objetivi:a y crea a sí mismo como

pcrsonalidad: es decir, crea al objeto y crea a sí mismo. 

Tnl enfoque exige que se annlice la personalidad como 

una nuc\'a cualidad generada por el r.1ovimiento del sistema Je

rclncioncs soci3lcs objetivas nl cual incorpora su actividad

(Lcontirv, 1978). 

Como Último punto estaría la to~a de conciencia de si 

mismo; como personalidad es vital para el avance del desarro

llo de esta conccpci6n. Lenin, ~scribi6 que ~sto es lo que -

difeTcnc{a a un escla\'o confoTme con su situaci6n, y a un ho~ 

bre liPr~ que se ha rebelado. Es decir, la diferenci& radica 

en la toma de conciencia de sí dentro del sistema de las rcl~ 

e iones sociales. De su "roº. citado por Leontiev (1978). 

Sin erabar~o, dentro de la psicología Darxista, la categ~ 

r{a de personalidad, actualmente es rnuy debatida, siendo uno 

J" los puntos de nayor dis.cusi6n en los cn~ntos académicos a 

los que concurren fil6sofos, psic61ogos y especialistas o es

tudiosos del hombre. 
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F.n este sentido Gon2ález Rey (1982), dice que dentro del 

estudio del análisis de ln pcrsonnlidnd la relaci6n sujeto·s~ 

jeto y las formaciones psicol6gicas que se desarrollan a par

tir de esta rclnci6n, constituyen el acceso a la comprensión 

de formaciones psico16gicas más complejas del estudio de la ~ 

personalidad, como son la categoría de vivencia, la categoría 

de orie11tnci6n emocional afectiva del sujeto hacia el contenJ:. 

do expresado, la categoría de elaboraci6n personal, la catcg~ 

ría proyecto de vida, entre otras cosas, ya que ninguna de é! 

tns ha sido nmplinmentc explorada, s6lo In relaci6n sujcto~o~ 

jeto ha sido estudiada más o menos en forma sistemática. 

En síntesis, el hablar de la personalidad en forma dete~ 

minante como lo hacen muchos psiccllocos, psiquiatras y es.tu-

diosos del hombre no deja de ser mera pretensi6n profesional~ 

4.6. ALGUNOS ASPECTOS DE LA PERSONALIDAD Y EL 
FRACASO ESCOLAR 

Tal relación entre estos dos factores ha sido abordada -

por distintos autores (y diversas posiciones te6ricas)¡ la V!, 

1·inble psico.16gica de la p1.'rsonalidad 1 se ve afectada en su -

formnci6n y desarrollo por los íacto1·cs del rendimiento. La

Televancia social, que en nuestro país tiene el rendimiento -

general y en particular el 6xito o fracaso escolar, ocasiona 

que se le considera en sí mismo como una exigencia para los 

individuos. Esto último le da a la relaci6n entre éstas dos· 
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vnr1ablcs psico16gicas, implicaciones de gran relevancia para 

~l Jcsnrrnllo <le lns pcrso11a~. 

Rorry y ¡intricin Rricklin, (1982). ha calculndo qtic los

conflicros emocionalc~ cnusnn más o menos el 90\ de los cnsos 

de fracaso escolar (lo que e~ v~Jido para un sector) también

citan qttc oproximadomcntc el SO\ li~ estos nifios poseen una i! 

tL'li~cncin supc-rior n 1:1 mc-diA.. Encontraron una similitud e~ 

trc e~tos ntfios en Clt:1tlto n sus cnrnctcrísticns emocionales -

<lesd~ el punto Je vista psito16gico destacando entre otras la 

pnsivlJa<l y la 1~gr~sividad. 

No~ dic~n ns! Qll~ el ni~o no expresa su cornjc abierta-~ 

m~nte, ~ino en forma pnsivn y velada debido nl temor hacia • 

S\JS padres. Exrn·e~ar.1 :;u cor•tjc en forma indirecta en un pr~ 

blcmn Je nprcndiznj~ y~ Q\IC J~ ~stn formn hirre a sus pndrcs

cn donJt~ le!' Juc1t't ~u orgullo, o su apremiante ncc~s.idad de

movilJdílJ soc~al. 

El &lrs~f{o pasivo por medio del prohlcma escolar, pucdo

Jebersc n ln prc~i6n dt· 1ós pnJrcs con rc~pccto al trabajo -

acndémico o la~ calificaciones, pero tambi~n al resentimiento 

En lo qti~ s~ T~ficr~ 9 ~11 autocanccptc y su capacidad Je 

npr('l\'C'tharn\t>nto.- Cu1l1quier fl"'l'sonn que ti(>nc Ja noción de 

que vnl~ y~~ act•ptn n sí mism0. $r siente bien, con confian

:.a y Sl." hnll::t lihre ,k .::--cnt1micntos poco gratific.antl"s. Aho

rn hi~n, ~1 nift~ Je hsj~ T('nJimi~ntO ~SColar, C3r~Ce de auto-
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co1lfinnzn en su cnpncidnd y su nutoconccpto, dependerá de la 

nctitud que los pndres tcngnn hncin él. Si 6stos se sientcn

dlsgustndos o S\ls expcctntivas son muy altas, 61 estará dis-

gustndo y se exigirá dcmnsindo creyendo que sus pndres no lo

quicrcn. 

l.n pocn con(innzu que se tenga el nif\o le hará sentir -

gran temor n iniciar cualqt1icr actividad y retirarse ante pc

quel\os ohstán1los. Esta confianza debilitada aumentar§. los -

posibilidndc5 de fracaso. 

l.n evitación del frp~uso.- El nifto tendrá m~s intcr6s -

~n evitar el fracaso que en lograr el éxito, esto lo coloca 

en una situnci6n difícil; ya que p;ira lograr el éxit.o hay que 

pers~guir activamente la meta y correr el riesgo de fracasar. 

Ln pcr~onn qt1c quiere evitar el fracaso no se compromete, nsí, 

ul J\0 intcntnr naJn no fracnsa y siente que no se le puede -

culpur por no conseguir nlgo que realmente no qucrla, as{ sc

hace creer n s{ mismo qu~ no quiere muchas cosas y espera po

co dl~ ln \1 iJ=i.. 

l.a bnj.n tolcn1nciu n la frustraci6n. - No tolera la íru~ 

tr.1C""if..n '"!~ !'f'l'<.':.f"\'t"i-:l <',, 1111\fHf!·l nct1vi.<l ... fl, .c::flln i!''tl'nta hncer 

las co5ns de cuyo logro se haya nscg\1r3do, Al frustrarse con 

facilidad, no persistirñ en ninguna actividad por mucho tiem

po, )'D. que cuanJo algo se complica, en ese momento renuncia a 

cllt', pcir lo qm· t~mpc=.ani rnuchns cosas, pero casi nunca las 

tcrm inn r.~. 
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Su nlto nivel de frt1strnci6n, se debe a que su autocon-

finn:n ~e Jcrrumha ante cunlquicr obstáculo aún cuando sea de 

mínimn importancia. rrcscntn unn nut.oconfian:.a rígi<la e irreal 

que na tolrra ln probabilidad de fracasar. Le gustaría un -

éxito instant&nco y comen:ar por vl final, y no tener que dar 

los pasos intermedios Je la actividad que se propone por te-

mor. 

Estos 11i~os 1 se irritan muy R menudo ante un desafío, y

en situnciont.~s dt~ grupo sienten temor de que si algo sale mal 

los C\1lprn n ellos por el fracaso, por lo que si esto sucedc

sr disculpnn, p~ro trAtnndo Je encontrar el error siempre dc

si mismos. 

I.s tendencia de rrgrcsi6n.- Prcs~ntn 11na tenJencia a rc

trocel!C'r hacia pautas de conduct.1 más infantiles en los mome!!. 

tos dr tensi6n o ansiedad, como s~rán el ~ritar a los objetos, 

para JC'~lhog~r sus propios crt·orc~. el llorar en diversas si

t\1."lc iont~s. o el comportamiento corno si Íul'ra un nif\o m~s pe-

quefio tratando dr ser gracioso. El nifio picns3 que cuando -

era f't'qUf'f\o l\\ querían sin que tu\'icra que hacer nada bien, -

lo qtt~r{an por 5rr sirnplt"m~nte i1n bt"b~ v entonces tratar& de

mostrarse coa~ tal para dCJSr a un lado las rcsponsabilidaJes 

,. tr;it.:1r Jt ... _san9.r el carii\o JC' p.ap.i y t":amá. El no lo&rarlo -

1~ resulta ~ontraproducentr, ya que m~lesta a los papás ale-

j!nJ0lo 9.án mis v hsciend0 que Estos aume~ten su pr~sión ha--
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Oudns internas. - El nif\o des confín de sus propias capacl, 

dndcs, quiere ngradnr a sus padres, nl mismo tiempo desea te

ner buenas calificncioncs pnrn lograr su afecto, p~ro se rct~ 

la unte ln presión de trnhajnr. Siente que debe obtener bue

nas cnlificacioncs pero esto le enoja. 

En estas circunstanci.:1s algunos padrcs 1 suelen castigar

por medio del snrcnsmo, lo cual creen mejor al castigo físico, 

)' no se dan cuenta de que esto destruye más rápido la confin~ 

:n del nifio, sobre todo si él es inteligcnt~, pues se dard 

cuenta pr~cisamcntc Je lo que el p~drc le quiere decir con 

sus palabras. 

Ln presión del ambiente escolar.- La situaci6n cscolar,

la maestra y sus compnfieros, s~rjn fuente dr ~ccptaci6n para

cl nifto y por tanto se sentirá querido o rechazado. Y como 

el nifio ~s sensible con respecto a su familia, también va a 

serlo l"n la escuela. )' tina c-valunci6n ncgath•a 1 será igualmc!!. 

te dolorosa como si .se diera en cnsa. Esto succUe debido a -

ln trnnsferenci~ de sentimientos que rcali:a el nifio. 

rérJid~ d~ 13 confian:d· por conflictos entre 1os paJres. 

frecu~ntes cntr(' los padres, éste desarrollará reacciones nc

~ntivas, uni1 de las cuales puede ser el bajo rendimiento ese~ 

lsr. El nifio depende del mundo adulto para fortalecer su pe!. 

sonalidad o recursos intcrn.:')s, y cuando ve que los padres no+ 

se toleran entre sí, pierdt" toda confian;:i de este mundo adul 
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to y lo que es m&s importante la confian:n en sí mismo. Con

su bajo rcnJimicnto escolar, el nifio expresa una protesta en 

un &rea en <lo11dc los pnJrcs pueden aJvcrtir, el rendimiento -

oscolar¡ un.a dcmnndn para que los paJrcs cesen sus hostilida

des y vuclvnn a ser fuente de protecci6n y nmor hacia 61; una 

rcd11cci6n de la autoconfian:a del nifto y su seguridad. 

Sin embnrgo 1 in(lcpcn.Jientcmc11tc de las características 

emocionales o Je personalidad que presenten los escolares con 

problemas Je rendimiento escolar el nutoconccpto y, dentro -

del mismo ln rcprcsc.'ntaci6n de sí en el nifio, es de suma im

portanciR rn el cnmpo pcdag6gico. Cualquiera que sea la edad 

del ni~o. o d~l a<lolcsc~ntc, la situaci6n escolar es una si

tunci6n de rcfrrcnci;t, para cx11rcsa1· lu rcprcscntaci6n que-

tiene Je sí. 

Así parece que el ÓAito escolar es un determinante impo! 

tnntc de la conccpci6n Je si mismo que el alumno tenga. Se 

h,1 cncontr:ldo que en el buen nlumno, su autoconccpto es más 

positivo que c11 el mal alumno, lo cual nos lleva n considerar 

que l.:l l"q"'rC:'C'i1t.1ciSn nt"'b,.'.ltiv;i dr !'i que (•1 1:-ial alumno tiene, 

es un det~rminantc m~s d~l fracaso escolar (Cartron-Gucrin, -

197S). 

Al rcsp"cto Anit.t Woolíolk (1987), Jicc que: 

El estuJio Je 1~1 cotivaci6n es en esencia aprender c6mo

y por qué ll1s personas inici;in acciones Jirigidas a cicr 

tas rnet;ts y persisten en sus intentos para alcan~arlas. 
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Los conductistas tienden a destacar la motivaci6n extrín

secn, causndn par estímulos externos y el rcforzamiento,

dondc lns condiciones y las necesidades físicas como el -

hombro pueden tener cabida. 

De acuerdo con ln teoría cognoscitiva social, las fuentes 

de motivaci6n incluyen nuestras creencias acerca de la -

propia aptitud (eficiencia), las proyecciones acerca de -

nuestros ~xitos y fracasos futuros y las metas que nos f! 

jamas. 

Los psic61ogos cognoscitivistns dan importancia a la bús

queda personal activa del significado, d.cl entendimiento

y de la aptitud, La tcoria de lu motivaci6n de la atrib~ 

ci6n sugiere que las explicaciones quC de la conducta dan 

las personas, especialmente de sus propios éxitos y frac~ 

sos, influyen de manera trascendente en las metas y el d~ 

sempefto futuro. Una de las preguntas importantes acerca

do una ntribuci6n es si es interna o externa. 

Al igunl que los cognoscitivistas, los humanistas desta-

can ln motivaci6n intrínseca. Los humanistas también suE. 

raysn la necesidad de crecimiento y reali:aci6n personal. 

Maslo~ han sugerido que las personas est&n motivadas por

nccesidades jerarqui~ndas, empie:a con requerimientos fí

sicos y van subiendo hacia la autorrealizaci6n. 

Las necesidades y las actitudes de los estudios hacia el-
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aprcn<litnjc deben ser toma<lns en cucnt3 cuando se planea-

las actlvitJaJcs lecciones. 

l.n nccosi<l11J de logro se cncu~ntra bal3nccada por la nec~ 

siJn<l de evitar el fracaso. Juntas son fuerzas motivado

rns Je mucho peso. Un sentimiento pobre de autoval{a pa

rece ostnr ligado ~l estrategias pnra evitar y aceptar cl

frncnso. 

Los maestros pueden i11crcmentar ln motivaci6n de los est~ 

dü1ntcs cstimulnnJo su curiosidad, tomando en cuenta sus

intcrcscs, mimtcnicndo un climn emocional positivo media!! 

te t6cnicns Je coopcraci6n y nyudtíndolcs a que se rcspon

s11b i l icen de sus metas y acciones. 

l<lcalmcntc, unn lccci6n ~n el sal6n debería incrementar -

ol sentimiento de aptitud do los estudiantes. E~tc incr~ 

inontu la motivaci6n pnrn lns .lecciones siguientes. 

Vnrios. l!Studios han scñ:l.laJo el importante papel que jue

go en lus expectativas Jcl muestro y las estrategias re-

sult:1ntrs d~ la motivnci6n en los estudiantes. 

En el sal6n de clases, ln nnsieJad parece interferir en -

ol doscmpl"i10 L'n lns t1neas y exámenes complejos y, por -

tanto, pueJe minar la motivnci6n (Woolfolk~ 1987). 

Otro factor importante de scf\alnr es el status escolar, 

el cu:tl part.'Cl~ tent.•r también una influencia sobre la imagen --
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de sf que los niños atribuyen al otro. Los ninos que ticncn

un grun 6xito en la escuela, tienen una reprcsentaci6n unifi

cada de su propia imagen social mientras que los nin.os que 

tienen un éxito menor tienen discordancia en las im&gencs. 
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CAPITULO IV 

RESUMEN 

Dentro de este capítulo, se analizaron los procesos psic~ 

I6gicos, como Ja inteligencia y la personalidad, adem&s de ob

scrvur las relaciones que se establecen con el fracaso escolar. 

Para tener un11 comprcnsi6n más clara acerca de la forma -

en que se ha estudiado la inteligencia se presentaron las pos

turas tc6ricas como: Ja teoría de la herencia biol6gica la que 

postula que las diferencias inJividUalcs o grupales son prodU.f 

to Gnicamcntc Je Ja trnnsmisi6n hereditaria de los genes. Los 

individuos nacen inteligentes no se hacen. En cambio ln tco-

rín del medio nmbicntc 1 supone una influencia del mc<lio es de

cisiva en el desarrollo Jcl individuo r en la msnifcstaci6n de 

Jn inteligcncin como consecuencia, otorgando un papel importa~ 

te a la Educaci6n. Algunos de los defensores de 6sta llegan a 

negar totz1lmcnte la influencia de la herencia, argumentando -

que todos los nifios nacen con un potencial y son las condicio-

1H'" drl m<'tlio las qur drc.i~l<"'n s11 pt'rvt"nir int<"'lrC't11:il. Otrn -

de las teorías que se mcncion6 es la interaccionista herencia

mcJjo, sostienen que cada nifto nace con un genotipo intelec- -

tual determinado, pero éste no es m&s que una potencia de la -

reali:aci6n de ese individuo y dicha rcalizaci6n dependerá del 

medio ambiente. El debate entre los partidarios de las postu-
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rns mcncion3Jas no constituyen uno discusi6n neutra, conlleva 

una gran cargo iJcol6gica y de los resultados que se den o -

aporten se derivan consccucnci;1s no s61o de tipo cicntífico,

sino tambi6n sociales y políticos. 

Anulizuntlo con m!Ís detenimiento la tco1·ía intcraccionis

ta, Je las que se ,¡sumen sus postulados, dice que las posibi

liJndcs l1orcJadns no serán realidades, sin que existan los -

modios suficic11tcs y necesarios p;1ru crecer y <lesarrollnrse.

Postuln udcmhs que lu herencia no es una fuerza inflexible, 

d;1do c¡uc In ~xporicncia y la cduc:1ci6n pueden desarrollar ~ 

enormemente su cx1ncsi6n 1 pero t:1mhién es un hecho, que no -

basta con exagerar ta importancia de la estimulaci6n. expe- -

ricnci;t o la hcrcnciil para dar una cxplicaci6n Je la conducta 

de los indiviJuos y sus diferencias entre ellas en capacidad. 

Ln intcli~c11cia desde estas posturas es conccbiJa como la rc

lnci6n entre el hombre )' su munJo social, además agrega que

cndn imlividuo que nl comienzo es solamente un candidato más .. 

n ser humano, renli:.a en lo fun<lamcntal su aprendizaje de ha~ 

brc. Incluso refieren factores que influyen en el desarrollo 

Je la i11tcli~~ncin como: la nutrici6n, el sociocultural, el 

papel de ln moti vac i6n. las re 1.1.cioncs fnmi 1 ia res 1 prob l cmas

de tipo emocional, cte. Sin duda alguna la funci6n del psic~ 

lago es muy import•mtc, ya que tiene que emitir un juicio en

rclaci611 a lns capacidades de los sujetos, a trav6s de la 

aplicaci6n del test. El profesional debe considerar ul nifio

como ser social que se desarrolla en el seno Je una familia y 
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cultura que tiene sus propias características, además de no -

tomar mucha atenci6n por el rendimiento por si mismo, sino -

por las actitudes subyacentes a estos rendimientos, sin olvi

dar el origen de clase del sujeto. Se rcaliz6 una rcvisi6n -

de algunos estudios que muestran la relnci6n existente cntrc

dos variables: capacidad intelectual y rendimiento escolar. -

J.u motivaci6n, los intereses, los rasgos de personalidad, cl

ajustc, las influencias familiares, de los compafteros de cla

ses sociales y culturales, afectan al grado, en que la apti-

tud escolar existente cristaliza en forma de rendimiento ese~ 

lar. l!n base a lo anterior se puede decir, que el fracaso e~ 

colar no depende exclusivamente de la variable coeficiente i~ 

tclcctunl y a su vez la inteligencia no es s6lo es producto -

gcn6ticn a social que el individuo haya adquirido o aprendido 

o el puntajc que haya obtenido en un test de aptitud. Sin n~ 

gar la utilidad del uso de los tests de inteligencia, se ace2 

ta su utilizaci6n siempre y cuando se analicen sus alcances y 

limitaciones. Por otra parte se revis6 la rclaci6n existente 

entre el fracaso escolar y la personalidad: desde la misma -

forma que con In inteligencia, se presentan las distintas po~ 

turas que han estudiado a la personalidad; donde se observa -

que la mayoría de ellas conserva el esquema bipolar de heren

cia )' medio. Unos insisten que el principalmente determinan

te es la herencia y que el medio exterior y las influencias 

sociales condicionan s6lo las posibilidades y formas en las 

que se manifiesta ese programa con el cual nace el hombre; 
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otras dc<luccn las particularidades más importantes de la per

sonnlidud directa Je las cnr~ctcrísticas del medio social, en 

los patrones socioculturales; esto es una doble detcrminaci6n 

de ln pcrson:llidad. Lil psicología diferencial, se limitaba -

en un principio al estudio de lns cnpncidadcs mentales y m6s 

tnnle ab•1rc6 el estudio Je la personalidad en su conjunto. 

El m6toJo de invcstiguci6n desarrollado para esta corriente 

consiste en estu<linr los vínculos correlativos que se cstabl! 

ccn entre los rasgos de ln personalidad, que son puestos de -

manifiesto por medio de tests. Otra corriente en la cual sc

dcsnrrol16 el c11foquc de la personalidad desde su estructura

intcrna cst6 rcprcscntndn por las concepciones culturales-an

tropo16giccs, lns que parten Je los estudios de los datos et

no16gicos, que muestran las caractcrÍ!iticas psíquicas cscnci!!. 

les estát\ determinadas no por las diferencias en la naturalc

:n humana, sino en la cultura humana. 

Por otra parte el defensor de ln teoría de la personali

dad t.lcsJc una postu::-n hist6rico-social, afirma que ºel hombre 

entra en la historia s6lo como inJividuo dotado de determina

das ¡>r~picJadcs y capacidades innat3s y que s6lo se convier-

tcn cu pcrsDnalidad como el sujeto de las relaciones socia- -

les ... " agrega que la acti\'idad del hombre es ln clave para

llcgar a su concc¡1ci6n psico16gica auténticamente científica. 

( lel)ntiC'\'• 197S) Entonces el punto de partida será la perso

nalidad como producto del Jesarrollo hist6rico-social ontoge

n6tico del hombre, es decir, la personalidad se reproduce, se 
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eren por las relaciones sociales que establece el individuo -

en su actividad y no en lu naturaleza propia del sujeto. Ad~ 

más son consiJcrudns las ncccsidndcs humanas como fuerzas in

teriores que pueden reuli:nrsc solamente a partir de la acti

vidad. Asimismo dichas necesidades se subjctivizan y mani- -

fiestan como deseos y tendencias. Sin embargo no basta s6lo

con el deseo para que se realice una actividad, sino que se -

requiere Je un motivo. es decir, un motivo de la actividad 

que lleve al hombre a actuar y dirigir esta actuaci6n a la s~ 

tisfaccl61t de una neccsi<lud dcterminndn. Consideran a los 

sentimientos como el resultado de una gcncralizaci6n emocio-

nnl, quo se forma en la base de la experiencia emocional de-

pendiente de las condiciones de vida )' de la educaci6n del i!! 

dividuo. Otra elemento que se ubica en la formaci6n es el de 

la actividnd objetivada la cual es el motor del proceso huma

no a través del cual el hombre al ~ctuar sobre el objeto y -

transformarlo, la subjetividad quu deposita en esto al mismo

tiempo ln objctivizn )' c1·caa sí miSiro como personalidad. 

Como Último punto estaría la toma de consciencia de si 

mismo, es vital pnrn el avance del desarrollo de esta concep

ci6n. Finulmcnte se presentaron algunos aspectos de la pers~ 

nalidad r el fracaso escolar, presentando la forma en que los 

procesos psicol6gicos se ven afectados en su formaci6n y des! 

rrollo por los factores del rendimiento, donde de manera gen~ 

ral se obscrv::i que los niños pueden presentar las siguientes

carnctcrísticns: 
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Pocu nutoconfinnza, pobre uutoconccpto. lo cual se verií

rcforzndo por Ja actitud de padres y docentcs 1 cvitaci6n al -

fracaso, baja tolerancia a la frustraci6n. Su b3jo nivel a 

la frustrnci6n, 3lta irritnbilida<l, tendencia a ln regrcsi6n, 

dudns internas, p6rdidn <le la confianza, entre otras. 
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CAP[TULO V 

INSTITUCIONES ENCARGADAS DE PRESTAR SUS SERVICIOS PARA 
ABATIR EL FRACASO ESCOLAR 

Este capítulo tiene como finalidad describir las accio-

ncs que realizan las distintas instituciones para abatir el -

fracaso escolar. así como las disposiciones de la Sccrctaría

<lc Educnci6n Pública a través de sus Unidades para la Prcvcn

ci6n de la Rcprobnci6n Escolar, analizando su forma, funcio--

ncs, objetivos, etapas de trabajo, características de la po--

blaci6n que atiende)' por Último lns limitaciones y alcances-

de dicho servicio. 

5.1. EL SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO 
DE LA FAMILIA (D I F) 

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la F~ 

milla (DIF), define In asistencia social como: "el conjunto -

Je a1,;¡;iuacs tcn<licutcs a convt.•rtir en poslli\'as 1.1::. circuns--

tanelas adversas que puedan impedir al hombre su rcali:aci6n

como individuo, como miembro de una familia y de la comunidad, 

así como ln protección física, mental y social a personas cn

cstado de abandono incapacidad o minusvalía en tanto se logre 

una solt1ci6n satis!actoria a su situaci6n. 11 (Programas Inst! 
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tucionalcs. Sistcmn Nacional para el Desarrollo Integral de -

la ramilla, 1982). 

Por la complejiJad y dindmica de esta sociedad, la labor 

que realiza el ou~, se orienta "principalmente a solucionar -

las causas profundas que originan los problemas y no tan s6lo 

manifcst;lcloncs m&s apr~miantcs. Tumbi6n al Sistema (DIF), -

le corresponde velar y preservar los valores éticos, moralcs

y socioculturales que gar3nticcn la solidez e integraci6n <le

la familia en el presente y futuro de M6xico. En el aspecto

organizativo se han aplicado los criterios de racionalidad y· 

eficiencia para aprovechar al máximo los recursos·humanos, m! 

tcrialcs y ccon6micos. Una <le las tareas de mayor importan-

cia que tiene el DIF ¡1ara desarrollar programas de asistencia 

social consiste: 11cn ajustnr en forma dintímica sus acciones a 

las crecientes dcmnndos de la poblaci6n. 1
' (Programas Institu

cionales Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la · 

Fomilia, 1982). 

S.1.1. ANTECEDENTES DEI. D!F 

La cvoluci6n de Ja asistcncin social en México, se remo~ 

ta a la época prehispánica, los a~tecas mantenían una asiste~ 

cia social e integral. 

En 1861 el presidente Benito Juárcz adscribe la Benefi-

cencia Pública al Gobierno del Distrito Federal, creando la -

Direcc.i6n General de Fondos de Beneficencia. 
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En 1899 Porfjrio Díaz decreta la Ley de Bl!ncficcncin Pr.!_ 

vndn. En 1920 se destina totalmente los productos de la lot~ 

rín nacional n ln beneficencia. 

En 1929 se constituye la Asociaci6n de Protccci6n a la -

Infnncia, como unn nsocinci6n civil, para prestar asistencia, 

brindnr protecci6n y amparo n los ni~os de escasos recursos -

en nuestro país y su princip3l funci6n consisti6 en la dístr! 

buci6n de desayunos a los menores que concurrían diariamente· 

a lns cscuolns en donde se administraban dichos desayunos, de 

esta manera se trntabn de complementar la dieta de la nificz -

mnl nl.imcntn<la. 

Cn diciembre de 1937 ol prcsiúcmtc Lázaro Cárdenas esta· 

blccc la Secretaría de Asistencia PGblica absorbiendo a todos 

los establecimientos que corresponderían a la beneficencia p~ 

bl icn. 

ta Secrctnría de Asistencia Pública, perdur6 hasta el 18 

de octuhrc de 1943, fecha en que se fusionaron sus activida-

des con l~s del departamento de Salubridad Pública, creándose 

ln Secretaría de Salubridad y Asistencia, cuyos objetivos 

eran cuidnr rlC' ln n.if'ic::, dit.minui r ln mortal idnd y lor,rnr me

jores generucioncs. 

En 1961 se crea por decreto un organismo p6blico deseen· 

truliza<lo denominado Instituto Nacional de Protecci6n a la lE 

fonciu, el cual rc~pondc u la creciente demanda d~ los servi· 

cios otorgados por la Asociaci6n de Protección de la Infan· -
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cia, A. C. (!NPJ). Posteriormente el 15 de julio de 1968, se 

constituye t1n organismo pdblico descentralizado denominado: -

Instituci6n Mexicana de Asistencia a la Nificz (!MAN), el cunl 

contribuye a resolver los problemas originados por el abando

no y cxplotaci6n a los menores. 

En octubre Je 1974, se expide otro decreto reestructura! 

Jo ln or~a11iz~tcl6n del INPI, ampliando sus objetivos y atrib~ 

cienes, procurando el desarrollo integral de la niftez, promo

vi~ndo aspectos de cultura, alimentnci6n, médico y econ6mico. 

Un el nfto de 1975 el lNPI ya no corTcspondín a las atri

bucionos que se le habían sefialado, por lo cual se cstim6 ne

cesaria ln crcnci6n del Instituto Mexicano para In Infancia y 

ln Familiu (IMP!) mediante el decreto del 30 de diciembre del 

miSlilO ni\o. 

Mediante decreto presidencial de ~ncro 10 de 1977, se 

cr~6 el Sistema Nacional para el Dcsnrrollo Integral de la Fa 

miliu, n t1·avEs de la fusi6n del Instituto Mexicano para la -

Infancia y la Familia y la lnstituci6n Mexicana de Asistencia 

a la Ni1\c:, cuyo objetivo principal es promover el bicnestar

soc.ü1l dc-1 p:d~. 

En Jici~mbrc J~ 1982 por decreto del Ejecutivo Fcderal,

el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, 

se integr6 cooo organismo dcsccntrnli:ndo al sector corresporr 

Jicote a la Secretaría de Salubridad y Asistencia PÓblica, en 

donde llevaría a cabo los programas de asistencia social del-
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gobierno. a~ccuando sus objetivos y poniendo n su disposicidn 

los bienes muebles e inmuebles de la Sccrctnr(a mencionada. 

Actualmente el OIF, proporciona atención a la nificz y su 

familia n través de los siguic11tcs programas: 

Programa de lntegrnci6n Social y Familiar 

Program11 de Asistencia Social a Desamparados 

Programa Je Asistencia EJucacionnl 

Programa de Rchabilitaci6n 

Programa de As istenc.ia Social y Alimcntaci6n 

Pro,¡p·ama Je rromoci6n y Desarrollo Comunitario 

Prosruma Je Asistencia Jurídica 

Programa <le Desarrollo Cívico, Artístico» Cultural. 

Programu. <le Formación r Desnrrollo de Recursos Huma

nos e invcstigaci6n. 

El Programa de Asistencia Educacional es el que se estu

diará, porque es el que tiene rclaci6n con el fracaso escolar, 

en coordíníl.ci6n con el "Sistema Educativo Nacional", promuc-

vcn el proceso cnscftan:n-aprcndizajc. din&mico en forma síst~ 

m~tica )' ¡1rogramnda en tiempos específicos con personal cali

ficado en los niveles de prccscolarj primaria y secundaria. -

Se otorga este servicio cuando diversas dificultaJcs no pcrrn! 

ten que nifios, j6vencs o adultos en aptitud de aprender asis

tun a la escuela.º (Qué hace el DIF por México, Sistema Na-

cionsl ¡>ara el Desarrollo Integral de la Familia, 1985). 
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Cuando se han detectado severos problemas de rendimiento 

escolar son remitidos a los distintos centros comunitarios o

al Instituto Nacional de Salud Mental, para recibir atenci6n

cn forma intcrdisciplinaria contando dicho instituto con: ps! 

c61ogos, ncur6logos, psiquíntras, trabajadores sociales, pe-

díatras, tcrnpistns de lenguaje y aprendizaje, quienes emiten 

un juicio sobre el estado de salud físico y mental del menor, 

valorándose también el área pedag6gica; una vez efectuado cl

diagn6stico, se le brinda npo)'o en las áreas donde se cncon-

truron problemas y en caso de ser necesario la terapia se - -

cfcctGa a nivel familiar. (Instituto Nacional de Salud Mcn

tnl, 1988). 

S.Z. EL SECTOR SALUD 

El Sector Salud proporciona atenci6n a la niñct en pro-

blemas de rendimiento escolar, a través del Instituto Nacio

nal de Comunicación Humana, en donde predominantemente se - -

atiende a nifios con problemas de audici6n y lenguaje, lo que

sc l lcva n cabo en forma interdisciplinaria. Además los Cen

tros Comunitarios prestan el servicio de salud mental en don

de se trata a niños con problemas de rendimiento escolar, y a 

sus familiares. (Sistema Nacional de Salud, Guillermo Sobe

r6n, 1988). 
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S. 3. SllCl\ETAR!A DE EDUCACION PUBLICA 

La Sccrcturia <le Educaci6n PÓblica (SEP) a través Je la

Subsccrctarín <le Educ11ci6n Elcmcntul, por conducto de la Di-

recci6n General de EJucaci6n Primnria Y. la Dirccci6n Gcneral

dc E<lucnci6n Especial en el Distrito Federal, ha cstublccido

divcrsas acciones tendientes u elevar la cali<la<l de la educa

ci6n, así como para ab<1tir los Índices de rcprobaci6n y dese!. 

ci6n escolar. 

5.3.1. D!RECCION GENERAL DE EDUCACION ESPECIAL 

l.n c<lucnci6n especial es un servicio encaminado a logr~ 

que los niftos y jóvenes con algdn impedimento flsico y/o psl

quico se realicen como personas autónomas r se incorporen a -

las instituciones rc~ulnrcs. 

Tal dirccci6n ofrece do5 survicios. El primero la Educ! 

ci6n Especial indispensable, para alumnos desde su nacimiento 

hasta los 20 aftas que presentan deficiencias mentales, tras-

tornos visuales, auditivos e impedimentos motores. Las inst! 

tucioncs que otorgan este servicio son las escuelas de educa

ci6n especial', los Centros de lntervenci6n Temprana y Centros 

de Capacitnci6n de Educaci6n Especial. (Manual del Director -

del Plantel de Educaci6n Especial, 1987). 

La segunda, es la cducaci6n complementaria que atiende a 

nifios de 6 a l.t ai\os con necesidades de atención complementa-
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dc uprcndizujc,lcnguajc y trastornos de conducta. Se otorgu

en lns unidades de grupos integrados en la escuela primaria 

regular, u través de profesores capacitados cxprofeso, y en -

los centros i>sicope<lag6gicos. Seg6n la naturaleza y grado de 

los t'roblemas de sus alumnos comprende objetivos específicos, 

progrumus udicio11ales o complementarios individualizados, que 

pueden gcr aplicados con cnr~cter transitorio o m&s o menos -

~crmuncntc en el nula rcgt1lar, en la escuela o en otro servi

cio. (Manual del Di.rector del Plantel ele fiducnci6n Especial,-

1987). 

S.3.2. DIRECC!ON GENERAL DE EDUCAClON PRIMARIA 

La Dirccci6n Gcncrul de Educaci6n Primaria a través de -

ln Dirccci6n Técnica, ha creado ~n cndn una de las cinco di-

recciones de ed11caci6n primaria en el Distrito Federal, una -

oficina de Proyectos Académicos quien dirige, administra y s~ 

porvisa distintas actividndcs que buscan mejorar el nivel de

educaci6n primaria, dando orientaci6n y atcnci6n a las autor! 

dalles c<lucativns, mnc$.tros de grupo, alumnos )' padres de fam,i 

lin pnra lograr el cumplimiento de los objetivos propucstos.

(M;¡.nu~il dc- Orgnni:nci6n dt.• lns Unidade.s de ApO)'O Escolar a Ni 

fios de Nuevo lnKreso D.F., 1984). 
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S.3.2.1. Proyectos Acn<l6micos 

La Oficina <le Proyectos Acad6micos tiene como funci6n el 

coordinar las acciones de los proyectos, subproyectos, proycs 

tos estratégicos y eventos especiales, nh{ se cannliza la in

formaci6n dispuesta por la Dirccci6n Técnica de c6mo deben --

1 lcvarsc los proyectos y qué línea deben seguir. 

Dentro Je los proyectos figuran los normales )' los que -

deben coordinarse con otras instituciones, los cuales dcpen-· 

den Ji r<.>c tamcn te de un jefe Ue oficina; ndcm5.s, 1 os proycc tos 

estratégicos, que se vnn a aplicar dependiendo de las ncce~i

dndcs de cada uno de los estados de la república. En el caso 

del Distrito Federal se cst~ capacitando a los supervisores -

de Zona Escolar para que ellos evalúen la situnci6n de sus Z.2_ 

nns y puedan ayudar a cubrir dichas necesidades. (Cuadro 6). 

Dentro de los programas permanentes o normales encontra

mos el Sistema Acelerado de Primaria 9-14 (SEAP 9-14), atien

de a los niños dcscolari:ados, desertores, expulsados de una

o vnrins escuC"las en si: ºniños de la calle", trabajando en -

dos niveles: 

1) Se efcct6a unn cvaluaci6n a través de visitas domici-

1 inrias para conocer la problemática familiar, 

2) A trnvés de una metodología participativa, se preten

de que el niño curse su cduc.aci6n primaria por medio

de fichas individuales de trabajo en base al nivel en 
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que se encuentra el menor, dosificando el programa -

de educación primaria, cursando por niveles lo., Zo. 

ler. ni\·cl, 30. r .io. ;!o. nivel So. )' 60. gr!!_ 

do 3cr. nivel, esto es con el fin de que se recupe

re dicha poblaci6n y acredite su educación primaria. 

(Informaci6n vcrb;1l Jet Profesor Alfo11so Cig~la). 

Capacitación y Actuali:aci6n del docente (CAD).- En este 

proyecto también se trabaja en Jos aspectos. Inicialmente se 

capacita a maestros con alguna especialidad pedagógica (hist~ 

ria, geografía, civismo, matemáticas, espaftol, biología, cte.) 

en Jistintu~ i11stitucioncs, en donde se les capacitJ con mét2 

Jos, t6cnicns )' procedimientos de aprcndi:ajc, para que poste 

riormcnt~ éstos se incorporan a unn Zona Escolar con un míni

mo Je cuatro especialidades. para que a través de una evalua

ci6n didgn6stica se detecten la~ necesidades de los docentcs 1 

a nivel metodo16gico y se les capJcite; tal proyecto depende

<lirectamcntc Je In Dirccci6n T6cnica. (Informaci6n verbal -

del profesor Alfonso Cigala). 

Programa de Atención a lccto-Escritura y Matemáticas.- -

lPAl.f_\I). En base a los resultados que obtengan los niños cn-

1 J Prueb3 Monterrey se Jetcr=ina el nivel ¿e c3Jura~i6n Je -

los nifio$ en Ja :ona E~colar. lo q11c permite aplicar la pro

puesta mctodol6gica Je iniciación a la lccto-cscritura y cál

culo. &· trabaja con fichas inJiv idual i:.aJas programadas para 

el nivel en que se encuentra el nifto (en lecto-e$critura ni--
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vcl prcsi14bico, silábico, silábico-alfah6tico o alfabético,

cn cálculo, prcoperntorio y operatorio), en dicho programa -

pnrticipan gentes de cducaci6n especial r educncién primaria, 

quienes en cada zona escolar asesoran y supervisan su aplicn

ci6n en el primero y segundo gra<los. Los asesores deben con

tar con lu cspccinlidad de pedagogía, psicología o tcrnpista

cn problemas de aprcndi~ajc. (Informaci6n verbal del Profesor 

Alfonso Cigala). 

Rccupcraci6n de Nif\os con Atraso E~colar (RENAE). Estc

proyccto cucntn con tres mo<lalida<les: 

Segundo de nivclnci6n (2N) 

Extra-edad 

Uni~adcs para la Prevcnci6n de la Reprobaci6n Escolar 

(UPRE). 

El scgunJo de ni\•elaci6n (ZN) brinda atcnci6n a los ni .. -

i\os reprobados en el primer año, que no requieren educaci6n -

espccinl, el personal que atiende a tales grupos son profeso· 

rl"S de cducnción primaria r que son usignados en co!\sídcra- -

ci6n n sus capacidades como docentes. Estos son capacitados

para selt."cCiQnar a los alumnos, aplicar el program3 dosifica

do y manejilr el material Je ap~yo, con la finalidad de que -

los niños cursrn el primer grado en los meses de septiembre a 

enero y el segundo grado de febrero a junio, previa cvalua

c16n 3plicada a los niftos para determinar su nivel de mndura

ci6n r conocimientos. 
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--ExtracJad.-busca nivelar n los nifios de 3o., 4o. y So. 

grados, cuyn edad crono16gica no corresponde al nivel de csc2 

laridnd en el que se encuentra para que cursen dos grados en

un mismo ciclo escolar. 

Los muestras son seleccionados para atender a tales gru

pos de acuerdo n su labor docente, son capacitados para la 

aplicnci6n, manejo y clnboraci6n de materiales de apoyo de 

acuerdo al programa de cducaci6n primaria en forma dosificada. 

Unidades para In Prcvcnci6n de la Rcprobaci6n Escolar -

(UPRE) .- Tienen como finalidad prevenir el fracaso escolar cn

los alumnos de primero a sexto grados, que presentan intcrfe

rcntcs en el aprendizaje (éstos son considerados corno facto-

res que pueden ser biol6gicos 1 sociales y/o psicol6gicos, que 

impiden el éxito en el proceso ensei'lanza-aprendizajc). (Inst,i 

tuto Mexicano J.c Psiquiatría). 

El personal que integra tales unidades es un equipo in-

tcrdiscipl inario 1 además de tener alguna especialidad son pr.2 

fcsores de cducnci6n primaria, funcionando dentro de las es-

cuelas primarias. Tnl proyecto será analizado a continuaci6n, 

ya que es motivo de estudio del prese11tc trabajo. 

Cabe mencionar que muchos de los datos relacionados con

los proyectos fue obtenida en forma verbal con el coordinador 

de UPRE, yn que no existe un manual de opcraci6n interna en -

cada dirccci6n de educaci6n primaria. 



-237-

Centro lle P1nncnci6n de Hecursos para el Aprcndiznje, 

(CEPRA).- Tnl proyecto consiste en ln clnbornci6n de material 

,lidáctlco, con matcrinl~s <le bnjo costo o mntcrinlcs de reuso, 

bnsán<losc en el cuplcmento de lo::; sábados del pcri6dico El N.!!_ 

cionnl, ncudicndo voluntnrinmcntc los st'ibndos los mae.::;tros, -

qu~ así lo deseen, n elnbornr su matcrinl. Esta actividad es 

coordinado por un mnc~tro, Jicho C\1rso tiene valor curricular. 

Apoyo Didf1ctico ~11 :\r"n de EJucnci6n Artística (ADAEA).

Comtsionnn n aquellos muestres que tienen estudios en: tcntro, 

<lnnin, pintura, escultura, etc. 1 éstos son capacitados por el 

ln~tituto Nucionnl de Bcllns Artes junto con el programa de -

Educncl6n Artística, y se les asignn unn escuela para promo-

ver actividades artísticas en todos los grados escolares. 

Esquema Básico Je Educación (ESE).- Es la instancia 

coordinndora de tres cuartos de tiempo, tiempo completo y 

tiempo mixto. Los maestros de tres cuartos de tiempo son pr2 

fesores d<." edt1i:nc.i6n primaria con cinco ai\os mínimo de cxpe- -

riencia ~n lu Joccncia. lo5 d~ ti~mpo completo son maestros -

que no se h3n titulado en la licenciatura en educnci6n prima-

ria, lu~ wa~~tr0s Je ti~mpo mixto, son los que cstiG tit1:l~-

dos o tienen algón estudio en p0stgrado en materia educativa. 

todos l"llO$ trabnjnn ticopo iut.~r:i .. lcl e:;tublecido para cla-

scs1 inve:::t is:ando las necc:;idaJes de la comunidad t. ... ducativa -

parn L'lílbo1~1r pro¡::ranas de atenci6n parn rcsol\."CT las proble

mática5 encontradas. 
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A continuaci6n se mencionan los proyectos que son coord!,. 

nndos con otras instituciones. 

Capacitnci6n a Docentes (CD).-Tal capacitaci6n se daba

jo la coordinaci6n de Superaci6n Profesional donde se prese~ 

tan 20 programas que el maestro puede elegir según sus ínter~ 

ses y preferencias, impartidos en la Escuela Nacional de Mae~ 

tras, Anualmente sale la convocatoria y la inscripci6n es vo

luntaria. 

Computaci6n a Educaci6n Básica (COEBA/SEP).- Este proye~ 

to tiene como finalidad llevar el uso de la computadora a las 

escuelas primarias, secundarias y recientemente a la educa- -

ci6n preescolar. Tal proyecto es coordinado por el Instituto 

LatinoJmcricano de Comunicaci6n Educativa, instituto de cará~ 

ter internacional con sede en M6xico, Venetueln y Colombia, 

Proporciona apoyo en las áreas de in\'estigaci6n y capacita

ci6n a docentes en la implementnci6n del sistema de computa-

ci6n en la cducaci6n básicn, teniendo como objetivo que el -

maestro de grupo conozca )' maneje la computadora como un aux.!_ 

liar did~ctico. En ciertas escuelas el equipo es prestado pa

ra la reali:uci6n Je tal programa, para todos los grados es

colares. 

Ciencias Naturales en Educaci6n Primaria (CSEP).- Su ob

jcti\'O es la creaci6n Je mlnilaboratorios dentro de la escue

la primaria para alumnos de sexto grado, proporcionando capa-
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cituci6n al maestro y otorgándole un manual de f6cil aplica-

ci6n >' rcproducci6n Je experimentos, Oicho programa es coor<li 

nado por la Univcrsidnd Nacional Aut6noma de M6xico. 

Educadores Musicales (EOMUS) ... El lnsti tu to Nacional de

Bcllas Artes selecciona a los profesores con algún estudio m.!:_ 

slcal, capacitándolos en actividades dirigidas n la escuela • 

primuriu, los cuales se ubican dentro de dichas escuelas dan

do iniciuci6n musical a todos los grados de primaria. 

Programa de Apo}'O en ,\ctividades Cultura les (PACAEP) .- A 

tr<l\'t~S de Socicultur, el Instituto Nacional de Bellas Artes}' 

otros, dnn npoyo ccon6mico para que se capacite el macs~ro. 

En b,lsc a una selección y a trav~s de una convocatoria se cli 

t;e n los participantes con la finnlidad de que el maestro bu_! 

que, iJentifiquc r promueva los valores culturales de cada r.!!, 

gi6n. 

Rincones de lectura (RILEC).- Intenta crear bibliotecas· 

infantiles para ncercnr al nifto a la liter3tura, ahí se les -

vende a las cscuclns que así lo deseen, un paquete de libros

dc inicinci6n a la literatlirn, ~stos pt1edcn ser utili:ados ·

por los niñoS de los distintos grados, además cnda grado pue

de ir complcmcntnndo dicha bibliotec~ Contienen guías de ev! 

luaci6n en relaci6n a las lecturas y tal proyecto es coordin!!_ 

do por la Subsecretaría de Educaci6n Elemental. 

Unidades Promotoras de Educaci6n para Adultos (UPEAJ, 



Tal programu tiene L1 final i<la<l <le 3scsorar a las personas ID!, 

yorcs de lb aftos que 1to ltayan concluido sus estudios en cduc~ 

~i6n primaria, bajo la coor<linaci6n del Jnstituto Nacional de 

Hducnci6n pnrn Adultos. 

S. •1. ANTECEDENTES DE LA UPRE 

Las Unidades para la Prevcnci6n de ln Rcprobaci6n Esco-

lnr, al iR,unl que otros pro)'cctos 1 han surgido en parte por las. 

ncccsidnJes rentes Je la pohlnci6n escolar, la política educa 

tivn y el interés por erradicar los problemas educativos del 

11a!s (Plan Nncionnl de Desarrollo, 1978). 

En 1979 lns unidades funcionaron de manera cxpcrimental

cn algunas :onas escolares del Distrito Federal, con el nom-

brc de NGclcos de Oricntaci6n Psicopedag6gica, con el objcto

dc orientar nl profesor Je grupo para mejorar el rendimicnto

cscolur y Jar atención n nifios de todos los grados que prese~ 

taran fracaso escolar, problemas conductualcs, alteraciones -

en el lenguaje, etc. 

El primer n~o Je trabajo de éstos fue en el ciclo esco--

1~1 1979-1980, <lura11t~ cst~ pcrí0Jo se enfrentaron a problc-

mns tales como irnprovisaci6n del proyecto, recha~o de las au

toridades educntivas y de los profesores de grupo. 

A pesar de ello, se registraron para su atención a tres-

cientos cuarenta )' Jos alumnos detectados como candidatos al-
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frncnso escolar. (Informe Estadístico de UNA! 1980 de la Di

reccl6n No. 1). 

Pnrn la formnci6n de los Núcleos de Oricntnci6n Psicope

dag6gica fue neccsnrio inicialmente, captar personal, pnra e~ 

to se aplicaron encucstRS a maestros adscritos a la Dirccci6n 

No. l con el objeto de detectar algunas especialidades: psic~ 

log{n, educación cspccinl 1 medicina, trabajo social, pedago-

g{n y ternpistas en problemas de Aprendizaje y/o Lenguaje pa

ra estT\ICturnr los grupos interdisciplinnrios. 

Una vez ohtcnidos los resultados de la encuesta, se inV! 

t6 n los profesores que tenían algunn de las especialidades -

solicitndns n pnrticipar en el proyecto. Los aceptados fue-

ron comisionados al Depart.amento Técnico de la Direcci6n Téc

nica de la Direcci6n General de Educaci6n Primaria y se orga

ni 16 la uhicaci6n de los mismos dentro de la Direcci6n No. 1, 

simult&nenmente se exhort6 a los jefes de sector, superviso-

res dr :ona y directores de escuela a brindar las facilidades 

nece~3rins para la instalación del N6cleo de Orientaci6n Psi

cop~dn&6gica en una escuela de cada :ona escolar elegida, in

formnnJo ri 1~ comunidad cduca.t.i\'a de los servicio~ que éste -

proporcionaria. (Plan de actividades de 19Sl, Direcci6n No.1). 

En cuanto a la pob1aci6n atendida, tenía las siguientes

caractcrí:H icns: 

1) Coeficiente intelectual (C.I.), dentro de la media -

aritm~tica que cttTBCteri:s a 1a normalidad (80-100) -
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escala WISC. 

2) Estar en un grupo de Educaci6n Primaria. 

3) Presentar deficiencias en el aprendi:aje, conducta o 

alteraciones en el lenguaje. 

Uno vez obtenidas las características de la poblacidn 

atender, se aplicaron conjuntamente con los profesores de gr~ 

po instrumentos de selccci6n para detectar el ndclco de alu~ 

nos que requerían el servicio por grado escolar. 

Dcsp11és de la detccci6n se procedi6 a elaborar un diag

n6stico individual, comprendiendo los aspectos m~dicos, socio 

ccondQjcos, psicoI6gicos y pedagdgicos. A partir de los re-

sultaJos, se aplicaron los programas de terapia para establ! 

ccr conductas o modificarlas, de acuerdo a cada caso. Asimi! 

mo se cnnali:aron a diversas instituciones asistenciales del

Sector Salud. 

AJemás de las pruebas de diagnóstico, fue necesario ob 

tener información complementaria dentro del ambiente escolar, 

así como entrevistas al profesor de grupo y a los padres de -

los nifios JctectaJos. 

tina ve: finalitada la fase de detección y diagnóstico. -

se ahoc6 el trabajo al tratamiento o canali:aci6n de los ni

fios. ~entro del tratamiento, las terapias tenían una dura

ción de cuarenta a cincuenta minutos y la frecuencia la deter 

minaba ~l tipo de problema que presentara el nifio (Plan de ac 

tivid3Jes, 19Sl, Dirección So. 1). 
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La terapia grupal se estableci6 para un grupo de seis a

diei ninos con duración de una hora, este trabajo se reali1a

ba durante el horario escolar de S:lO a 12:30 horas. 

Simult~ncamente a lns terapias, se trabaj6 con los pa~ • 

dres de familia de los alumnos atendidos por los Núcleos de -

Orientaci6n Psicopcdag6gíca, en relaci6n con los temas de su

intcrés: 

Rclncí6n de pareja 

Orgnní:aci6n del tiempo 

Síndrome del nifto maltratado. 

Pnrn ello, se cont6 con· la cooperaci6n en algunos casos, .. 

de las diferentes instituciones. Instituto Mexicano del Segu

ro Social, Secretaria de Salubridad y Asistencia Pública (hoy 

Secretaria de Salud). 

Por otra parte. ln interacci6n del grupo interdiscíplin~ 

ria con los profesores se fortaleci6 con el establecimiento 

constante dediversas actividades de comunicaci6n como: 

Sesiones de informaci6n para seftalar algunos linea- -

mientos para detectar problemas específicos en los -

alum'nos dentro del sal6n de clases. 

Entrevistas y pláticas para brindar sugerencias de -· 

trato y ayuda al nifto. 

1.os procedimientos para obtener y ors;anitar datos duran~ 

te todo el tiempo que dur6 la atenci6n en cada Núcleo de OriC!l 



taci6n 1~sicopc~IJg6gica se rcali~6 de la siguiente manera: 

E1Jl1or:1ci6n da concentrados de In primera detccci6n 

Jiagn6sticu. 

Formaci6n Je listados de grupos para tratamiento. 

Rcali:aci6n de una primera cval11nci6n para detectar 

Jos gr11pos en tratamiento y reportar altas o canaliz~ 

ciont.•s. 

Complcmcnraci6n de Jatos con la inforrnaci6n recabadn

cn ~1 c11estion~rio psicopcJag6gico. 

Aplicación <le unn L-.\•alunci6n final, obteniendo datos-

p~rn seleccionar casos de alta o seguimiento. 

Encuesta cv;aluntoria de profesores de grupo, directo

res escolares e integrantes de los ndclcos. 

Conccntraci61l gcncr:1l Je datos: c11adros de registro 

de asistencia, Ji~gn6stico y tratamiento para el con

trol de bajas, altas, promoci6n, no promoci6n y cana

liaci6n. (llcrnfoJe:, 19SS). 

Al fin:1li:ar el curso los resultados fueron alentadores, 

n pcsnr de Jos probJ~mas percibidos, por Jo que se conscrva-

r.:in los ?\Úc.ll'O:> Je- Orh•nt3ci6n Psicopedag6gica corno una herr~ 

mienta ~ctoJ0l6gica J1Jra mejorar el rendimiento escolar. 

Despu~s Je este primer afio en 1979-1980, los nGcleos con 

tinunron irnplemcntáfülos(' l"'n ls Direcci6n No. 1 con J3s CJ.odifi 

cacionrs qu~ l~ pr~ctica ar0rt6. 



A nivel Distrito Fcdcr3l, en 1984 se instituy6 en las 

cuatro Direcciones Je E<lucnci6n Primaria, pasando a formar 

parte del Proyecto Estratégico 03, cuyo objcti\·o era cle'var· 

el nprovcc11amicnto c~colar en lo cducaci6n primaria y sccund! 

rin, denominándose Unidades de Apoyo Escolar, dirigido sola·~ 

mente n ni~os Je nuevo ingreso u primer grado con dos finali· 

dndcs: no interferir con ln poblnci6n cnptndn y atendida en · 

los Grupos lntcgrndos y ser un programa preventivo de la re·· 

probnci6n cscolnr, (tnn elevada en este grado). (Proyecto e • 

Informe Je Actividndc-s d"' la Direcci6n No. 4 de EJucaci6n Pri 

mar in, 1984-1985). 

Los procc-dimientos p~rn inicio del funcionamiento del 

proyecto fueron similares a cuando se fundaron los Ndcleos de 

Oricntaci6n Psicopedng6gica, con la diferencia favorable de -

unn previa capacitaci6n al personal participante. Sin embar

go, las dificultuJes prcsentndns no fueron diferentes a las -

que tuvieron cinco af\os atrás; locales inadecuados, improvis!!_ 

ci6n, renuencia de profesores y autoridades para aceptar el . 

proyecto, etc. 

Durante el ciclo escolar 1984-1985 , la pob1aci6n capt!_ 

dn fue por sectores escolares y atendida en una cscueln sede

por cndn sector. Al finali:ar el curso se hi:o una valora- -

ci6n de los logros y tropic:os para reali:ar lns reformas ne

cesaria:; y ~1sí m~jorar el scn·icio. (Unidades de Apoyo a Ni 
fios de Xuevo Ingreso, 198~). 
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En el ciclo escolar 1985·1986 , las Unidades de Apoyo -

Escolar pasaron n ser Unidades de Orientaci6n Psicopedag6gica 

(UNOP), extonJicnJo su servicio a los seis grados en determi

nnJos sc>ctorcs de lns cuatro direcciones de educnci6n prima-

ria, con la finaiidaJ de prevenir la rcprobaci6n y el fracaso 

cscola1·. 

En esus fechas ncontcci6 un sucl~so que no pudo pasar de

sapercibido los movimic11tos tcl6ricos Jcl 19 y 20 Je septiem

bre de 1985, que sacuJicro11 a la ciudad de México, causando -

muchos trastornos n lJ vida cotidiana y por consiguiente a -

las 3Ctividndcs escolares, por lo que se integró un Plan de -

Emergencia Je Apoyo a la Comunidad llamado lntervenci6n en -

Crisis. (Pro~rnma de Emergencia Je USOP, 1985). 

Entoncl's las UNOPS se sum:i.ron a C'stc plan para atender a 

los ni~oi de las :onus escolares, que en un pri~er momento, 

hubiesen sido afectados emocionalmente por los sismos y esto-

cstllviera repercutiendo en su rendimiento escolar. Poste-

riormcnte SC' ofrecieron sen·icios de informaci6n y oricnta

ci6n s padres de familia, profesores y nifios, sobre las cau-

sss y consecuencias de los sismos, asi como q11é hacer en caso 

de desastre. El resto del año escolar se continu6 trabajando 

con los nlt1mnos que prescntJron bajo rendimiento escolar y -

con los profesores que requirieron orientaci6n psicopedag6gi-

co. 

En el ciclo escolar 19Sb-19S/ • las U~OPS trabajaron --
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con poblnci6n escolar scilo Je primer nfio, basando sus nccio-

ncs en los lincai.\icnto~ establecidos en 198.\, En algunas se

des, de manera ~xpcrimcntnl, se trabaj6 en dos formas: una 

cansisti6 en que el equipo, intcrdisciplinario se dcsplaz6 a

las escuelas parn brinJ•H atcnci6n a los alumnos y profesores 

que dcmanJaron el servicio)' la otra, en atender la pobln--

ci6n del turno cot\trario, es decir, los alumnos del turno ma

tutino ac\1dieron a ser ntcndiJos por la tarde y viceversa. 

En el ciclo c5colar 1987-1988, pasaron a ser parte del 

Proy~cto Rccupcrnci6n de Sinos con Atraso Escolar, lo que le

hncc ocupar un lltgnr importante por su sentido preventivo en

lo rcla~ionado con el atraso escolar, fracaso y deserci6n es

colnrcs. El unb·c1·so dC' trabajo durante ese tiempo fue la P2. 

blnci6n escolar en los seis gra<lo$, por lo que se implc1:1enta

ron instrumentos de J.etecci6n necesarios, para brindar una 

atención precisa. (Disposicione$. de la Direcci6n Técnica, 

19S7-19SS). 

En el ciclo escolar 19SS-l989 1 se siguió trabajando en 

forr.1.:l sir.iilar obteniénJosc el óS\, tasa menor de alumnos pro

moYiJc:. qui.'" t.'n ~l pt:rÍl.:;Jo anterior, por el i:.1.::1101· ticc.po quc

sc brinJ.6 apoyo a causa de las vacaciones de enero, paros J:la

gisterialcs y situaciones de car5cter laboral de algunas es-

cuelas, que ya no pernitieron la salida de sus aluonos a ªP.2. 

yo de lJ.s UniJsdcs de Orientación Pedagógica nonbre con que -

se denoninaroa .:i las unidades en ese aí10. 
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Se inicia In fttndamcntaci6n Jel proyecto por integrantes 

de las JistintJS ~specialidades; concluyendo que debe apoyar

s~ a los alumnos de tercero a sexto grados; se lleva a cabo -

ln unjficnci6n de criterios en las cuatro direcciones, sobre

cada una de las acciones y la forma de optimi:ar los recursos, 

se nnali:ari los puntos parn el desarrollo de cada una de las

foses J~l tr~hajo, obteni6ndosc consenso en los objetivos, li 

nearnientos )' fund~rnentos del proyecto a nivel general. 

[n el a~o escolar 1989-1990, ~e sigue trabajando de la 

misma manera, con ln snlveJaJ de que se suspenJcn las reunio

nes t~cnicas con todas lns uniduJcs, quedando sin terminar -

tal fundnmentaci6n te6rica, Jos compaficros especialistas si-

guen abandonando las unidades para dedicarse a otras acti\'id!_ 

des, sin que sean cuhicrtas lns vacantes y menos a6n el que -

ingresen llUC\'OS especi.1l 1stns. Una ve: m~s lns unidades cam

bian d~ nombre, ahora se llaman Unidad~s para la Prevenci6n -

Je la Hrprobaci6n Escolar. 

S.4.1. U1'1DADES PARA LA PRE\'ENCJON DE L~ RE!'ROBACION 

ESCOL~R 

l.ss llniJZtJt~S p3.Li la rre\'cnci6n de la Reprobaci6n Esca-

lar fundam:nta11 sus accion~s en ~1 artículo Jo. de la Consti

tuci6n en donde s~fiala ''tender& a desarrollar arm6nicamente

tod;1,:;. las .f.:ictd ta.U.es dt"l ser humano" por parte de la educa- -

ción. (Rebasa. 198~). 
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La Ley Federal de Educnci6n en el artículo 15 menciona:

''El sistemd oJucntivo nlcio11nl comprende. ad~m~s de la cduca

ci6n especial o J~ cuHlquicr otro tipo y modalidad que se in

partn Je acuerdo a los necesidades educativas de la poblsci6n 

y lns cuructcrísticas particulares de los grupos que la inte

gran .. , (Ley Federal d~ Educnci6n, 198Z). 

Dentro del Plnn Nacional Je Desarrollo 1982-1999, se cs

tahlcc.c corno prop6sito Í\ln<lamcntnl para el Sector Educ:n.ivo 

que no se aparte de los lineamientos que narcn el artículo 

3o. dt' ln Cons.tituci6n 1 sino apoy;ulos ~n (•l mismo buscan: "pr~ 

mover el desarrollo integral d~l indiviJuo y de la sociedad -

mcxicsnn. Amplinr el ncccso a todos los mexicanos n las --

oportunidades educativas, culturales, recreativas r dcporti--

\'QS." 

5. ~. 2. RE!.ACION DE Ul'RE COK EL rROGRA.'l~ DE 

MllDER:'\J:ACIOK EDUCATIVA 

Actualmente en el pr~~r3c9 de ccderni:aci6n se detec

taron "lns f:.I":.ln~\cs problc-r.d.tic:i:; ..:l.C'l sistema educativo: la 

participaci6n socinl ~ c-1 rc:a&o ~Jucativo, la diná~ica dcmo-

gr6ficn y la íaltn Je vinculaciSn con el 3V3ncc de los conoci 

~ientos científicos y tccnol6gicos' 1
, lo cual ''debe propugnar

rQr un3 educ3ci6n nacional, de~ocr&tica y cientifica que sca

pnr:l todos los rnexicsnos un factor de bienestar social; pro--
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porcionnr los elementos científicos y tccno16gicos que permi

tan el conocimiento e intcrprctaci6n de los fcn6mcnos natura

les y socinles. ns! como posibilitar la participaci6n concie~ 

te en todos los ámbitos de la vida social del país.'' (Planes

dc Estudio de EJucac!6n Básica, 1990). 

S.4.3. ESTRATEGIAS DE ACCION DEI. PROGRAMA DE 

MODERNIZACION EDUCATIVA 

Dentro del Programa de Moderniz.aci6n se contemplan las 

siguientes estrategias que permitirán disminuir o abatir la -

reprobaci6n y dcserci6n escolar como son: 

Rescatar y replantear las alternativas que han contri

buido a elcvnr la calidad de la educaci6n. 

Elcvnr el rendimiento escolar. 

Mejorar la atcnci6n a niños que requieren de un servi

cio especial para alcan:ar su desarrollo integral y -

rendimiento en la escuela primaria. 

Ampliar el conocimiento de los alumnos que tengan nec!!_ 

:::id::d dt' un !'c-n·L:iC'I t'~rc:i:"t1 i:nd.:--. 

Asegurar la permanencia del alumno en el sistema educ! 

ti\'O )' propiciar SU promoción de grado a grado. 

Abatir los Índices d" reprobaci6n y deserci6n. 

En t'l npartaJo :.7.1. Jel Programa d~ Moderni:aci6n Edu-
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cntiva, so describe una de las acciones principales para re-

solver ost~ problema: 

''Ahntir les indices Je <lescrci6n y rcprobaci6n mediante-

la Jpli~aci6n de los programas pre~cntivo& y conpcnsatorios.

cspccialmcnte en los tres primeros grados, tales como: rccup! 

rnci6n J~ niftos con atrnso cs~ol~r. prevención de 13 reproba· 

ci6n, 11t~ncJ6n a ninos ni~rantcs, ~rupos integrados, primaria 

acelerada, p¡1ra nihos Je 9 a l~ anos, así como ~edinntc el -· 

{ortalcci~ic11tu J~ los progrsrnns de lccta-cscritura y la cns~ 

ñan:.a Je las matcrn;1tic,'l:;." 

En tnl Programa queda establecida la recuperaci6n y ree~ 

tructurac:i6n Je cstratcgi3s que contriburan n abntir la rcpr2 

baci6n y d~'~rci6n escolar, tal es la situación del subproycf 

to, 

Unidades p~ra la Prcvenci6n de la Rcprobnci6n Escolar. -

(UPRE).- E~tas tien~n como funci6n drsarrollar acciones, para 

stenJcr los problemas en el proceso de aprendizaje del esco-

lar, as! como la pr~moci6n, canscrvaci6n y recuperaci6n del · 

rscol~r. l.as urnt son unn sltcrnativa preventiva que tcndr~

inciJt·uci.~ r~:.il y efectiva dentro de la ir.stituci6n primJria

con vistns a contribuir a elevar la calidsd de la educaci6n y 

encontrar soluc1on~$ nJccundas a los problemas de recupera· 

ci.1n y <ll'Sí'rci~n es decir, pre\'cnir el iracaso. (Hernánde:.,-

l9~ll). 



Dentro del Programa de Modcrnizaci6n Educativa se dan a -

conocer las necesidades y condiciones prioritarias de Educa

ci6n Prlmarin. En el segundo cnp!tulo de tal programa corre~ 

pande a lo Educnci6n Básica en el apartado 2.1.3. refiriéndo

se cspeciflcamente al aspecto de la reprobación y deserción -

escolar, reportándose que 14.6 millones de nifios cursan Educa 

ci6n Primnrin, de los cuales 72\ se encuentran inscritas en -

el sistema federal 22.3\ en el estatal y 5.7\ en escuelas pa~ 

ticularcs. Sin embargo, 300 m11 niños en edad escolar no tiene -

acceso nl nivel cducntí\ro, lo que r~prcsenta el 2\ de la de

mandn potencial. 

Jlny 1 1 700,000 ninos entre 10 y 14 afios de edad no se en

cuentran matriculados en ningdn servicio. Alrededor de .1-

6'600,.000 millones de alumnos no concluyen la educaci6n bdsi

ca y 500,000 mil abnndonn.n anualmente este nivel, los cuales

pnsan n formar parte de la población reprobada o desertora. 

Se puede decir, que en promedío s6lo 55 alumnos de 100 -

terminan la prímarla en el tiempo establecido, esta problemá

tica es preocupacidn de la actual política educativa y de los 

n~cntcs so..:lales que estt.in involucrados en ésta. (Programa -

parn la Moderni:aci6n Educativa, 19&9). 
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5.4.4. OBJETIVOS GENERALES DE LAS UNIDADES PARA LA 

PREVENCION DE LA REPROBACION ESCOLAR 

- Contribuir a elevar la calidad de la educaci6n prima-

ria y reducir los porcentajes de reprobaci6n y deserci6n ese~ 

lar. 

- Asegurar la permanencia, promoci6n y recuperaci6n de -

los alumnos en la educaci6n primaria. 

- Disennr nuevas estrategias eíicicntes do intervenci6n

para abatir el problema de la reprobaci6n y deserci6n escolar. 

- Asesorar a docentes y padres de familia para trabajar

conjuntnmente en el proceso de aprendizaje del escolar. 

- Realizar estudios evaluativos y de investigaci6n rela

cionados con la reprobnci6n, deserci6n y eficiencia terminal

que pet'llita explicar y reorientar las acciones de las Unida-

des. 

- Concentrar las medidas de enlace con otras institucio

nes para canaliiar a los alumnos que requieren apoyo especia

lizado. {Castillo, 1988). 

5.4.S. OBJETIVOS PARTICULARES QUE PERSIGUEN LAS UPRE 

- Brindar atenci6n especializada a los niftos que presen

tan alteraciones en el desarrollo y que ingresan por primera

vez a la escuela primaria. 

- Auxiliar a los alumnos que presentan problemas de ada~ 
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tnci6n y fracaso escoler. 

- Proporcionar atenci6n n los escolares provenientes de

los CAPEP para lograr la continuidad de sus objetivos (Cen· 

tros de Atenci6n Psicopedng6gica a Educací6n Preescolar). 

- Dar atenci6n a alumnos de 2o. a 60, grado que presen·

tan problemas de adaptación )' de aprendi?ajc, 

Detectar los factores que esencialmente producen el -· 

atraso escolar. 

Modificar la actitud de la comunidad ante los proble-

mas que presentan los ni~os. 

- Discfinr estrategias didácticas orientadas a favorecer

la intcgraci6n social y académica del nino a su grado escolar. 

- Fortalecer las relaciones interinstitucionales a fin -

de obtener los apoyos necesarios. 

- Corresponsabilizar a docentes y padres de familia en -

las tnrens del proceso de adquisición de conocimientos escol! 

rt:'S. 

- Orientar a docentes y padres de familia en el proceso· 

de desarrollo físico y psíquico del alumno. 

S.4.6. EQUIPOS Y AREAS DE TRABAJO 

Las Unidades para la Prevenci6n de la Reprobación Esco--
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lar est'n formadas por un equipo interdisciplinario en el • 

cual participan Profesores de Educaci6n Primaria con forma· 

ci6n en las siguientes disciplinas: Pedagog{a, Psicología, -

Medicina, Problemas de Aprendizaje y/o Le.nguaje y Trabajo So

cial. En cada una de las Unidades existe un representante en 
caraado de organi1ar el trabajo interno, siendo el responsa-· 

ble ante la Oficina de Proyectos acad6rnicos de la Direcci6n -

de Educaci6n Primaria correspondiente en el Distrito Federal, 

adea6s desempena actividades al mismo nivel que sus compafte·

ros de cqu i po. (Manun l de Or ganiiaci6n, 1984), 

Cada una de las 6reas que integran el trabajo de la Uni· 

dad tienen como prop6sito los siguientes: 

-- Pedagog{a y ProblC11as de Aprendizaje: Brindar aten· -

ci6n a los ninos que presentan problemas en su proceso de - -

aprendiiaje, para que puedan integrarse a su ¡rupo y desempe· 

n.ar o cubrir las exiaencln1 acadlmicas que requieren, mejoran· 

do el desenvolviaiento integral del nifto. 

- Probleaas de len¡uaje: Apoyar al alumno a superar sus 

deficiencias en los aspecto¡ de co.prensi6n, expresi6n y art! 

culati6n, en el lenguaje. 

· Psicolog!a: Proporcionar al nifto las orientaciones "! 

ceoarias a fin de lograr un 6pti•o nivel de 1uduraci6n y ol -

•anejo de sus conflictos eaocionales, de manera que facilite· 

el aprendiuj e. 



Trabnjo Social : Conocer In din&mica familiar del nlu! 

no con el fin de dar un panorama n su problemática en los pr~ 

cesas de nfcctividnd y sociali:aci6n. 

- Medicina: BTindar al menor un adecuado diagn6stico y

sugerencins de tratamiento médico para mejorar su equilibrio· 

org6ni~o )" con ello optimiIBr su cnlidnd de vida y aprendiza· 

je. 

Además del equipo intcrdisciplinario se encuentran: 

- Ul grupo de apoyo, constitt1ido por las autoridades que 

en líneo \lerticnl, autori:nn ln organi:aci6n, opcraci6n y con. 

trol <le lns ncciones. 

· El grupo (le apoyo técnico¡ compues:1!o por profesores C.§_ 

p~ciali:ados, quienes nctG~n corno asesores en la plan~aci6n,

orgnni:nci6n y contt'ol en la reali:aci6n de las acciones. 

• El grupo opcrat ivo, integrado por los coordinador~s 

funcionalc-.s dl' cadn una. de las dírcccion!'s de cducaci6n prim~ 

ri:i en C"l Distrito FedC"ral los l"quípo$ intcrdisciplinarios. 

El !'.:l'upo d~ apoyo ti~nc n su cargo el Proyecto frente a· 

ln Dirccci6n TE~nica; en las fases de planeaci6n, cjec11ci6n -

y control. {Manual d" Orgnni::aci6n de las Unidades de Apoyo

Es.coltir :i Sil'H'l5 d" ~ucvo ln~rrso, 1984). 

Tramitar los oficios d~ comisi6n de las personas selec-· 

cionsdas, prc\'inmt'nt.e autcri::.adas por l"l titular de la coordj_ 

naci6n adminisrrntiva y los titulares de las Direcciones de -
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Educnci6n Primaria en el Distrito Federal, (1, 2, 3, 4 y 5) -

en coardinnci6n con los jefes de las oficinas de Proyectos 

Acad6micos de cada unn de lns citadas direcciones. 

Presidir las reuniones bimestrales de evaluaci6n, en ba

se a los informes recabados mensualmente por los Coordinado-

res Funcionales. 

Coordinar el avance del proyecto y las dem&s tareas en-

comcndadas por la Direcci6n General de Educación Primaria. 

Las atribuciones del Grupo de Apoyo T6cnico son: 

Realizar un análisis de necesidades. 

Elaborar un marco tc6rico conceptual del proyecto. 

- Establecer los fundamentos legales. 

Definir objetivos congruentes con la política de la Di 
rccci6n General de Educnci6n Primaria. 

Definir el modelo de invcstigaci6n .. 

Determinar el registro y el control del mismo. 

- Diseñar los instrumentos técnicos de investigaci6n. 

I'lisr-ñAT' ln rut~ cr~ticn que normará la calcndarit.aci6n 

de las actividades que permitan el seguimiento. 

- Estimular el interés y el sentido de la participaci6n

del grupo operativo. Formular estrategia de acci6n. 

Definir el nivel de satisfacci6n de la demanda y ofer

ta del servicio. 
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- Establecer los criterios de selccci6n para integrar -

los grupos opcrntivos. 

Planear, dise~ur y supervisar la producci6n de rnatcri~ 

les de apoyo. 

Establecer Ja periodicidad de la supcrvisi6n. 

Di~cñnr instrumentos <le cvaluaci6n diagn6stica, forma-

tiva r sumaria. 

Rc>¡¡li:nr el control <le calidad de la opcraci6n del prE_ 

yccto. 

Evaluar los adelantos del proyecto. 

Evaluar sistemáticamente los objcti\•os generales y las 

acciones a seguir. 

- Planear y evaluar alternativas de ajuste. adecuaci6n y 

crecimiento del proyecto. 

- Analizar las evaluaciones para conformar un informe &.!:. 

ncral de todas y cada una de las acciones llevadas a cabo. 

- Rendir un informe sobre la operatividad del proyecto -

nl coordinador general. 

Al grupo operativo se le atribu)'en las siguientes funci.2 

nes: 

Coordinador funcional: 

- Funge como canal de comunicaci6n entre el grupo de Ap~ 

yo T6cnico y los Equipos intcrdisciplinarios. 
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Rcalizn visitas peri6dicas a los lugares de ubicaci6n

Jc los equipos inteTdisciplinarios, registrando observaciones 

en coordinaci6n con el grupo técnico. 

Difunde normas establecidas por el grupo de apoyo téc-

nico. 

Da a conocer los alcances de la calidad académica csp~ 

rada. 

rroporciona el intercambio técnico entre el personal. 

Detecta posibles desviaciones entre los objetivos pro

puestos y los resultados obtenidos. 

Orienta al personal en la soluci6n de problemas. 

Supervisa el cumplimiento de las normas establecidas. 

Vigila el uso adecuado de los recursos )' comunica los· 

resultados. 

Concentra )' renlitc informes de la operaci6n del proyc.s. 

to, al grupo de apoyo técnico. 

Equipo Intcrdisciplinnrio. 

Integra los clcncntos del proceso cnscnJn:3-nprcndi:nj~, 

en íunci6n de las características del ni~o, de la nnturalc:a· 

de los objetivos y de lo.s Tecursos disponibles. 

Asegura el flujo continuo de las acth·idades programadas. 

Establece relaciones 6ptiaas y constantes con la comuni· 

dad educntiva. 



·260-

Utiliz.n ndccunJumcntc las instnlncioncs disponibles. 

n~cihr sugerencias, opiniones y comentarios por parte de 

In comunidad cdlJCPtivn. 

Mantienen registros actualizados de todas las funciones

rcnlizndns. Establece un flujo continuo de comunicaci6n con

cl coordinador funcional acerca de los objetivos, resultados, 

innovacio11cs o cambios que proponga. 

S.4.7. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Coadyuvar a elevar ln calidad Je ln Educaci6n Primaria 

y reducir los porcent3jes de rcprobaci6n y dcscrci6n de los -

alumnos. 

Brindar protecci6n específica de problemas e interfe-

rentcs d~ aprendizaje, mediante la aplicaci6n de programas de 

apo)'o. 

Apoyar eficientemente el proceso de enseftan:a-aprendi

:aje desde trc5 niveles Je acci6n: 

nc-tccci6n 

Di l!:n6s t ii.-o 

Apoyo 

- RccabJr y catcgori:ar los factores que esencialmente -

producen el atraso pedag6gico. 

- Nodificar la actitud de la comunidad educativa ante --
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lt>S problcmns que presentan los nifi.os con <.lificultadcs en el-

nprcndi!njc 

- niseñn1· cxpc1·icncins ('ducnth•as a fnvorcccr la intcgr!!_ 

ci6n Jcl nifto dando luga1· a elevar los índicos de calidad en-

m3tcriu cJucntivn. 

- Fortnlcccr ln.s relaciones intcrinstitucionalcs e inte.!. 

.sectoriales. n fin Je establecer los apoyos necesarios. (C;i,! 

tillo, 1988). 

S. 4 • 8. CARACT!!R 1 STI CAS DE LA POBLAC ION QUH ES 

SUSCEPTIBLE DE ATENC ION EN LA UPRE 

tl servicio cs.tfi di1·igido a todo:> nquc1los niños quo prs: 

scntun prohlemns Je soci3li~aci6n, ~mocionnlcs y/o d(' conduc-

ta t• otro que o.st6 afectando su rendimiento escolar: que cur· 

se cttalquier grndo de cducnci6n prirnnrin de las zonas escala· 

f('S 19, ;L y 100 del l Sector Jo ln Direcci6n de Educaci6n --

P1·imarL' No. -1 en C'l Distrito l~cdern. 

Se ílt iemlcr;. h5!'-icamcl\tc a los alumno$ de- ll"r. grado ese_!?: 

lar qut:' sc:in dt:> nut>\'O in~rt."so, que no hayan repetido el grado 

4uc- cursau, .- 4u~ ::;can con::.idt.>r3Llo::. población en 1·ics~o u~ r~ 

prohnción. dc-tcctado:. n tnwés de la guía de observación (in,1 

trumt:>nto JC' dctecci6n en Jondc ~e registran las conduct.'.l~ pr~ 

sent::hl3$ por el alur.mo en el salón de clase por el macstro;

y se hac!' un.'.\ 1'revc descripción Jcl motivo por el cual es re-

mitido >la UPRE). (Anexo!). 
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S.S. ACCIONES QUE LLEVA A CABO LA UPRE 

Lns nctividndcs que se desarrollan dentro de la Unidad -

ost6n divididns por etapas o fases (tomadas de Fundamcntaci6n 

del Subproyecto Unidades de Orientaci6n Pcdag6&ica, 1989) 

Senslbili:.nci6n: 

Cnptncibn Selccci6n 

Diagn6stico 

Apoyo 

Cannliz.aci6n 

Seguimiento y 

Evnluoci6n 

s.s.1. SENSIBILIZACION 

La Comunidad Educativa está coníonnada por: Superviso-

res Generales de Sector, Supervisores de Zona Escolar, Direc

tores lle Escuela, Profesores de Grupo y Padres de Familia: E,! 

tn ctnp~ tiene como prop6sito el dar a conocer los servicios

con qu~ se cuenta en la Unidad, sus objetivos, funciones y -

lns cspccial~dades que la conformnn, así como una breve des-

cripci6n de lo que significan los 11 interferentes de aprendiz,!. 

je". hacif'ndo hincapié de la importancia de atender oportuna

~ente cualquier problema que se presente, dlndoles a conocer-

"["O'Slnt erfercntes en el aprendi :aj e son obstáculos que impi- -
d~n al individuo desarrollarse. 
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la uhicnción de la escuela en donde opera la Uni<lu<l. 

La etapa de scnsibi li=aci6n C'S mtís que nada expositiva 

del trabajo de las unidades, y el de concientí:ar a autorida

des, m3cstros y padres de familia del problema del fracaso e~ 

colar y sus consecuencias. Para tales efectos se elabora un

plnn de trabajo y cronograma de visitas a los Jifcrcntes pla!! 

tclC'S educativos los que son supervisados por la Oficina de -

Proyectos Acad~micos. 

En esta fase se les entrega a los maestros de grupo la -

cxplicnci6n del funcionamiento de la Guía de Observaci6n; ta

le$ datos son dt.'.' gran utilidad ya que con ello se conoce la -

formo Je trnb3jo del nifio en la escuela, estas Gulas se reco

gen en la etapa siguiente. 

5.5. 2. CAPTACION Y SELECCION 

Est3 etapa es iniciada en el momento que se detectan a 

la población potencial usuaria del servicio, dirigi6ndose a 

lns cscu("las para rccoRcr las guías con los profesores 1 una 

ve: rccopli:idas. las Gui:is., se elaboran l:ts listas con los no~ 

bres Je los niftos y las escuelas a las que pertenecen, parn -

qu~ posteriormente se realicen citatorios para 61 y su fami-

lia con el fin de que se prcscntc el día y hora scfialada en -

la escuela scJc la Unidad. Los citatorios son entregados a

los ma("stros de grupo, par3 que Jos hagan llegar a la familia 

del niño. 
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Pnríl est:1 etapa se elabora su plnn de trabajo y cronogr! 

mo correspondiente, lns actividades quedan conformadas b.1.siC_! 

mente por el registro de poblnci6n a ser atendida, dichas ac

tividades se realizan en el plantel de las unidades. 

S.5.3. DIAGNOSTICO 

El ohj~tivo <le esta ctnpa consiste en el estudio inicial 

que se efcct(rn parn ca"ln niflo incluyendo: la valoraci6n m6di

cn, psi col 6g i ctt, pcdag6g ica y soc ioccon6m icn y, en caso de TJ! 

qucrirsc, tamhiér. de lenguaje, llevfin<losc a cabo por medio de 

entrevistas con los pudres de fnmilin, o bien con el responS!!, 

ble del ml'nor. 

En i'Stu ctapn se rccnhs la informaci6n sobre el nifio, se 

jernrqui:nn los factores que esencialmente le están afectando 

nl menor, en su desarrollo y rendimiento, en reuni6n poste- · 

rior el equipo determina en forma intcrdisciplinaria el diag· 

n6stico integral del nif\o y su familia. 

Pnra ln conformnci6n de la historin integral o psicoped! 

g6~ica, cndn uno de los espccialistns, adeM~s de entrevistar

a los paJrcs y dl nifio, aplica un instrumento de valoraci~n 

para ohtencr informaci6n del 3ren que atiende. (Anexo 2). 

A cent inunci6n st.• prc:;enta en forma descriptiva cada una 

de la5 actividades que reuli:a la especialidad en el momento

de la vnlornci6n: 
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S. S. 3.1. MEDICINA 

El m6dico realiza un examen general que comprende un in

terrogatorio amplio acerca del estado de salud del paciente y 

una cxploraci6n f1sic«, pnra dar un diagn6stico certero so-

brc el estado de salud del menor mediante la obscrvaci6n dcl

pcso. talla, agudeza visual, auditiva, cte., asimismo se en

trevisto n In madre pnrn conocer el desarrollo desde antes -

del nncimiento, durante el parto y su evolución en sus prime

ros nfios de vidn. 

5. S. 3. 2. PEDAGOGIA 

En el área de pedagogía se analizan los aspectos que in

tervienen en el aprendizaje del proceso de lecto-escritura e~ 

trc los que destacan: 

Latcrnlidnd; su propósito es determinar el predominio -

funcional de un lado del cuerpo sobre el otro, dado que los -

problemas de este ~specto se asocian frecuentemente con tras

tornos en las funciones sensoriomotrices y motricidad gruesa

)' fina. 

Esql1emn corporal; la importancia del conociraicnto de - -

nuestro propio cuerpo y su representaci6n radica en la forma-. 

de relacionarse con el mundo. 

Pnrn tener unn mejor concepci6n del esquema corporal del 

nino se annlita también su coordinaci6n y el ritmo de los mo-
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vimientos de m~cmbros y nrticulncioncs. 

Coordinnci6n motriz¡ se vnlorn el control de los movi

mientos que el nif"io tiene: de 6stos, }' la forma en que se des.! 

rrolln dicho control y coordinnci6n; es decir, su intcnci6n y 

rcsultRdos. 

Rcproducci6n de figuras; n través de estas pruebas se -

annl i:an In capacidad que el niño tiene de percibir las for-

mns, tnmnfios, colores, dimensiones, direcciones y número de -

elementos n reproducir con lo que se observa su retenci6n, y

ln forma de rcnli~nr el trazo. 

ror lo nntcrior el pcdngogo puede encontrar alguna de -

lns siguientes alteraciones o dificultades: 

Dificultades en el esquema corporal. 

Dific\1ltadcs en la orientaci6n espacio temporal. 

Dificultades scnsoperceptuales y motoras. 

Prohlt:"mns de memoria. 

Problemas de lnternlidad. 

Dificultades en la coordinaci6n motriz. gruesa y/o fina. 

S.S.3.3. rs¡CQLOGIA 

El p5.ic61o~a tiene una t:'ntre\·ista con los padres para o.h, 

tent"r J,H05 so1'r~ el menor, generalmente el gui6n de tal en·

tre\'ist:1 es proporcionado por la oficina de proyectos acadérei 

cos. La lt1hor del psic6lo~o consiste en: 
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Entrcvistnr a los padres de familia y nl alum~o. 

Aplicuci6n Je bateria conformada por las siguientes prue 

bas: 

Test ~1est,ltico de Bender, Test de Matrices Progresivas 

Ravl"n. Figura Humana. Koppitz. 

Gracias n Ja obse:rvnci6n )' de un gui6n de entrevista sc

obticncn datos referentes a la cvoluci6n del individuo y su -

intcgrnci6n social, hábitos, independencia, socializaci6n, -

r~sponsabilidudes, preferencias, temores, manerismos, expect! 

tivas, cte. 

Con ln nplicaci6n de las pruebas y entrevistas se prete~ 

de explorar: lu capacidad intelectual, indicadores emociona

les, nivel Je maJuraci6n visomotri:, factores que inciden en

e) proceso de nprendi:njc. 

S.S.3.4. TRABAJO SOCIAL 

Con el análisis de trabajo social se obtienen datos so·

hre las condiciones de vida del nil\o en relaci6n con su medio 

familia1·, ~it\1~ci6n ~con6~ic~ de ]05 padres, tipo de vivienda, 

as! coco bienes que poseen, tipo de alimentaci6n. servicios -

~$istenciales con que cuentan> historia personal del niño, e~ 

tructura de la fsmili3 r problema' qu~ enfrentan. 

Con tales datos el trabajador social emite un juicio so· 

bre la situaci6n social que vive el niño y su facilia, así C,.2 
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mo tambi6n analiza los recursos con que cuenta la familia pa

ra poder nyudnr n solucionar el problema del nifio. 

S.S.4. APOYO PS!COPEDAGOG!CO A LOS N!NOS DE UPRE 

Con base al diagn6stico que se emita se ubica al nifio -

dentro del programa de apoyo que requiera, con el fin de bri!!_ 

dnr ntcnci6n cspeclficn a cada uno de los alumnos pcrmiti6ndo 

les superar sus deficiencias o por lo menos aprender en el nl 
vcl m~s alto que se lo permitan sus condiciones org6nicas - -

constitucionnlcs y personales (Pa1n, 1987). 

Los programas de atcnci6n pueden ser aplicados intcrrcl!. 

ctonndnmcntc, es decir, que el ni~o puede estar recibiendo -

atcnci6n en el !rcn de sociali:nci6n y a la vez de lecto-es-

critura y c!Iculo. Los programas que se aplican son: 

Socinlirnci6n. 

Lccto·oscritura. 

Chlculo. 

Funciones cerebrales superiores. 

Percepci6n. 

Lcn~uajr. 

Psicomotricidad. 

Para la ntenci6n a los nifios se forman grupos de acuerdo 

nl diagn6stico encontrado y a la aplicaci6n de programas que· 

requií"ran. estos grupas constan de 10 alumnos como máximo y · 

en cnsos necesarios la atenci6n es individuali:ada, tales gr~ 
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pos asisten <los vece~ .:i la .semana con una du1·aci6n de hora y

mcdia coda una de lns sesiones. 

Esto ctnp¡1 es la que m&s tiempo ocl1pn e11 su realiznci6n

sc clnhor:1 el plan de tral1;1jo, cronograma y hornrios de aten

ci6n. En ocasiones es necesario ser flexibles con el horario 

designado para los niños, ya que las actividades de los pa

dres se i11tcrficrcn, por lo q11e se trata de no perjudicar. 

De l¡1 misma manera se b11sca11 los mcc~nismos, a tr¡1v6s de 

informe~ y cvalu:icioncs, del contacto co11 los podres de fami

lia y los maestros t\c grupo pr11·n colahon1r conjuntamente en -

el manejo y tratamiento de los alumnos que asisten a la UPRE. 

S. S. S. CANA!.JZACION 

l.a inici:H la etapa de apoyo y retomar los dingn6sticog, 

se encuentran algunos casos que rebasan las posibilidades dc

atcnci6n dentro de lu uniJad por lo que son remitidos a otras 

instituciones con el fin de que sean atendidos cs¡1ccificamcn

tc, Se ~irigc \1n oficio o la instituci6n donde es remitido -

el nifio, con el fjn de que corroboren qu~ yu po~6 por un pri

mer filt1·0. 

S.S.6. SEGlJIMIENTO 

En ~~ta et3pD lns occio11cs est511 dirigidas a aquellos n! 

fios que asisten al servicio y que no han superado sus problc-



mas, yn (l\IC la evaluaci6n obscrv<1ción así lo demuestran, m~ 

tivo por el qtu.' siguen en la unid;H.l, aunque en muchos .Je !es

casos los nifios han aprobado ya su ciclo escolar. Se conti-

nán trnbnjando e11 los progrilmas nsignnJos, o bien se hacen a! 

gunas mo\lificacioncs :;i es que su av~mcc es parcial. 

S.S. 7. EVAl.lJ,\CJON 

L;1 cv;1luaci6n prctc11dc ser constante, yu que Jcspu6s <lc

cu<ln un:1 de las ct~1¡1;1s se rcali:nn informes conteniendo aspcf 

tos c11alitntivos y ct1antitntivos del desarrollo del trab;1jo. 

En lo <\UC se refieren la evoluci611 de los niftos, se va

lora de aetlt'l'Jo a su dcscmpcfio c.ll"ntro <le l.i unidad en las ac

t iviJaJes y l"jcrcicios plan~ados, tratJ11Jo Je llevar un rcgi! 

tro personal Je ~nJa uno Je los nifios, para observar su cvol~ 

ci6n. Todos los datos Je los niílos Jcsdc la guía de ohscrva

ci6n, st1 historia integral, las entrevistas con cada uno de -

lo:; c~pccialist:.i:', Lls \'.1lora~ioncs que ::;e aplican son confi.I 

madas en un cxp~dicntc qltc e~ rcspo11s¡1hilidad de la Unidad su 

mnn~jo y utilidad, co11siJerinJosc c~rno J3tos confidenci:1lcs. 

5.6. Fl1NDA.'IE1'TAC!ON METODOLOGICA DE LAS ACCIONES DE LA UPRE 

l1 ara t:"l desarrollo del trahajo se toma como posici6n me· 

todol6gica l;1 prt:"scncia de ''interfcrcntc~ en el aprcndi:ajc''

hccho que impide u obstaculi:a el desarrollo Jc-1 inJiriduo; · 

contenido que es rn3ncjndo con padres de familia )' maestros de 
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grupo, el cual se retomo del taller inicial para la UPRE 

que se impnrti6 en el Instituto Mexicano Je Psiquiatrla, 

(1984). 

Los intcrferentcs de la acci6n educativa se pueden loca

li:ar en alguna de las siguientes áreas en forma más espccífi 

en o interrelacionada: 

- Rccepci6n de la inforrnnci6n. 

Procesamiento, almacenamiento y evocaci6n de la infor

mnci6n. 

Emisi6n de la info1·mnci6n. 

Presentando ciertas características en alguno o todos -

los aspectos, éstos son presentados en el siguiente cuadro. -

(Cuadro No. 4). 

INTERFERENTES EN U ACCK>N EDUCATIVA 

1 
N E p D p 

\' p A p T 
p .. p E p p 

R 1 R U. R E R D R 
E 

D O D o o e R R l R M 
s l o o 

e e 1 e e 1 
e o o 

u E e E e B T 
l A L T l e l o l l H 
E E 1 E E N 

p l o 
l T E T E A E R 

M E " V " u " A " 11 e 
s A e A A A l 

1 M E 
A V A l A S s s s s E s o S A s s s 

(Taller de Interfcrentes de la Acci6n Educativa, I.M.P., 1984). 

CUADRO No. 4 



En ln etn¡1a de scnsibili~nci6n, nl realizar el trabajo -

con padres de familin y macstros 1 se presenta el cuadro de i~ 

terfcrentcs. dándoles a conocer las manifestaciones que pue-

d~n presentar los ni~os en cadn uno de los aspectos, por otro 

lndo nl conocer los resultados de la evaluación practicada a

las niftos, se elnbora un programa de atención de acuerdo a 

sus necesidades. 

A continuaci6n se presentan los problemas que se pueden-

detectar en cada tino de los apartados del cuadro de interfe-

re11tcs de Ja acci6n educativn: 

Problemas Visuales: 

Problemas Auditivos: 

ProbJPmas lntelectualcs: 

Astigmatismo 
Hipermetropía 

Miopía 

Estrabismo 
Cataratas 
Daltonismo 
Nis tagmus 

Ares conductiva 
Area Neurosensitiva 
Ares Central 

Ritmo d~ desarrollo 

Conductas de aprendi:aje 
Adaptaci6n al medio 
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Tomar las criticas como algo 
personal 

Problemns Emocionales: 
Quejas continuas de dolores 

Falta de conccntrnci6n 

Reacciones de miedo 

Altcraci6n de h~bitos 

Problemas Perceptivos 

Problemas del habla 

l'rublcm.ts Motores 

Perceptivo visual 
Discriminaci6n 

Perceptivo auditivo 

Perceptivo visual 

Asocinci6n 
Perceptivo auditivo 

Problemas de 
la vo:z. 

Problemas de 
or'ticulaci6n 

Respirnci6n 

Fonaci6n 

Omisi6n 
sustituci6n 
Distorsi6n 

Habilidades motoras gruesas 

HabiliJades motoras finas 

Aunque de manera oficial nunca se hn desarrollado la fu!! 

da1Uentaci6n te6rico-metodol6gica del proyecto, se manejan los 

sisuientes conceptos; Capncidad intelectual; el elemento in-



terno ~t1sccptiblc de contener en forma natur3l, lo que el am

biente hnhr6 de desarrollar y que se manifestará a trav6s <le

la npropinci6n que el sujeto haga de tal conocimiento y sus 

mnnifestncioncs n trav6s de las hnhilidndes específicas de: 

pcrccpci6n, lcng11ajc, rncmorin, rn:onnmiento, análisis, sínte

si~ y soluci6n Je problemas. 

l.os indicadores emocionales; que mostrnr6n c6rno el nit'\o

estnhlccc relaciones con personas, objetos y grupos conform~E 

dese sus sentimientos, valores y actitudes de la vida, y su -

formo en que son exprcsaJos. 

La maduraci6n visomotri: es referida como la relaci6n 

que existe entre los movimientos y lns funciones mentales. 

Estn rclnci6n depende esencialmente de la maduraci6n del sis

tema nervioso y del desarrollo corporal. (Castillo, 1988). 

5.7. ANALISIS DE !.A SlTUACION DE LAS UPRE 

El desarrollo de la educaci6n est' subordinada a los in

tereses del cnpital, por lo tanto los conocimientos se van a

or~nni:ar en unn estructura de saber consagrado y legitimi:a

dn por ln escuela y no de un saber general, sino con una mar

cndn orientnci6n de clase. Respondiendo de esa manera a la · 

dh•isi6n social del trabajo. (Vasconi, 1977). Lo que se pu_! 

de lograr gracias a ln inculcaci6n de la ideologia dominante, 

que a su ve:. es aparato de- dominaci6n cspitalista teniendo C!! 

mo primordial interés el reproducir las relaciones de produc

ci6n. 
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Por lo tanto los hombres son clasificados y distribuidos. 

a trav6s de la promoci6n; los más capaces llegarán mds lejos, 

hecho que viene ncompaftado de la supuesta movilidad social y

la meritocracia. Aun cuando ingresan un número considerable 

de personas al sistema educativo, s61o logran salir los "más 

aptos'\ entonces nos cuestionamos : ¿Por qué no salen todos?, 

¿En qué parte se quedaron? si se supone que hay igualdad dc

oportunidades. El discurso oficial respondería que para esos 

casos hay una serie de programas preventivos y remediales. 

Al analitar la situación específica de los tales progra

mas, en este cno el de la UPREt se observa que la mayoría no

cucntn con el mínimo de condiciones sociales, materiales, té~ 

nicns y humanas para resolver el problema, y podemos observar 

que el Estado quiere que con un mínimo de recursos se logren· 

programas máximos, creándose a su ve: otro problema, el de la 

burocrati:nci6n como instancia para enfrentar el problema. 

Dentro del análisis en relaci6n al trabajo que ha venido 

realiz.nndo la UPRE, seticncn que considerar los distintos el!_ 

mentas que se han manejaJo a lo largo del presente marco teó

rico, con el fin de conocer los ví1,culos de tul raarco y la --

UPRE. 

Cuando se habl6 de las teorías de educaci6n se identifi

caron dos grandes corrientes: 1) La sociopcdagogía docinnnte 

y 2) La sociopedagogía cr!tica. Analizando sus postulados se 

puede apreciar que la primera corriente se identifica con el-
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servicio de UPRE, yn <tuc morca par6mctros de cvaluaci6n psico 

16gicn con unu supuesta igualdnd, ndemfis no se rescatan los 

verdaderos intereses de los educandos, ya que nl ingresar a 

dicho servicio 6stos deben ir alcanzando los objetivos del -

progrnmn oficial de acuerdo al grado escolar que cursen, ade

más de superar los interfercntcs de aprendizaje que se hayan-

encontrado. 

Con la anterior se percibe que la UPRE, al igual que la

escucla primaria, promuevo una intcrioriz.aci6n de valores y -

compromisos con la sociedad en general. 

A lo largo de la historia de la educaci6n primaria se -~ 

han propuesto diversos estrategias, pero ninguna ha atendido

de manera sntisfactorin el problema de fracaso escolar, ya -

que no se trata dnicRmente de ampliar la cobertura al sistema 

educativo, sino retener a Jos alumnos)' que éstos concluyan -

en el tiempo establecido su ~reparacidn. Al respecto, no se

trnta de decir que no se están llevando a cabo los grandes -

proyectos para remediar la situaci6n, p.:>r ejemplo en el caso

de las UPRE. sino que por falta de recursos y una buena funda 

mentaci6n te6rico/mctodol6gica entre otras causas que más ad~ 

lante se discutirán, no se han logrado responder a las neces! 

dndes del alumno y su familia puesto que, se observa que al -

ingresar a las unidades en poco tiempo las abandonan. 

Al renli=ar el análisis de la situaci6n magisterial en 

el capítulo 11, se detectó que el maestro especialista vive 
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lns mismos contlicioncs que el maestro de grupo, lo que es un

clcmcnto m:is en contrn del propio servicio. Durante el movi .. 

miento mngisterial del afta de 1989, muchos maestros fuimos a

las calles paro dar a conocer nl pueblo nuestras demandas en

lo laboral, econ6mico y en lo profesional. 

Por otro lado, cuando se habla de fracaso escolar lo as2 

ciamos cnsi de manera nutom,tica con el concepto de anormali· 

dad, ya que si el alumno presenta tal fracaso quiere decir -

que no está cumpliendo con la norma establecida por el progr~ 

ma oficial, o la dispuesta por el maestro o la institución, -

sin tomar en eucnta que estos niftos desnrTollan otras capaci

dades que la escuelo ha dejado de lado, incluso se olvidan ~2 

das las consecuencias que a nivel personal le quedan al suje

to después de haber presentado fracaso en sus actividades es

colares. Dasgraciadam~nte, cuando al alumno se le env!a a la 

UPRB, se le ense~a a que ejecuto ciertas conductas (que en 

teoría debe poseer) en condiciones específicas, lo que propi

cia un aislamiento de su medio. 

CUando Se habla do teorías psicológicas que han abordado 

los proc~so~ de int~ligrncia y p~r5onalidsd 1 se oh~erva que

en el trabajo do las unidades no hay una unificación de crit~ 

rios, en relación a la forma en que se conceptualiiar'n para~ 

el trabajo. observándose que son manejados indistintamente en 

ocasiones como una calificaci6n m,s, o bien como una forma de 

clasificar a los chicos, en lo que se refiere a la personali~ 

dad, la mayoría de las veces se toman como indicadores de la 
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personalidad los resultados de los tests aplicados, sin cons! 

derar o establecer la rclaci6n con su estructura social y fa

mil iar1 olvidándose de retomar los aspectos positivos para -

programar sus actividades dentro de la atención que se le - -

brindard. 

5.7.l. LIMITACIONES DEL PROYECTO 

A continuaci6n se ejemplifica tal situación con el anál! 

sis de las limitaciones del proyecto UPRE. Inicialmente se 

hace el planteamiento de los objetivos propuestos, quizá en -

esencia sean los adecuados, pero no se ven respaldados con e~ 

trategias precisas que conlleven al objetivo de 11prevenir" el 

fracaso escolar. Además se habla de prevenir, cuando es que

>'ª el nino llega con una serie de condicionantes que prefigu

ran su fracaso en la escuela. 

La falta de especialistas en las ~reas de Medicina, Ped~ 

gog!a y Trabajo Social, en la unidad que estamos analizando,

en un obstáculo más para no que se lle\·e a cabo un trabajo en 

forma interdisciplinaria, lo que se refleja en el nivel de 

atención y r~cuperaci6n de la problemática prescntdda por el

alumno. 

La existencia de unidades incompletas es un grave probl~ 

ma, síntoma de una falta de dirección y coordinaci6n por par

te de las autoridades, puesto qu~ al no incrementar el nW::iero 

de especialistas, )' aun más, al no cubrir los lugares de aqu!_ 
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llos que deciden rctirars~ del trabajo de la UPRE, afectan 

las acciones del servicio. En este sentido, cabe mencionar 

que en ciertos momentos se hR dispuesto del personal de las 

Unidades para cubrir funciones no propias del proyecto, gene

rando así inconformidnd por falta de seriedad y respeto a las 

actividades planteadas. 

I.a nuscncin de mecanismos por pnrtc de la Dirccci6n Gen!. 

rul de Educaci6n Primarin Dirccci6n T6cnica para evaluar, ha

ce que mucha de la informaci6n se pierda, el caso específico 

scrí3 el de los datos obtenidos de las guías de observaci6n -

que son llenadas por los maestros de grupo, lo que origina

QUl' no se efcct6e una reoricntaci6n y sustentación sobre la

bast' de datos reales, del trnhnjo de lns unidades. Además -

que para el llenado de tales guías de observación, se debería 

concertar una entrevista en forma directa con los profesores

du grupo. 

Al iniciarse la implementaci6n de las unidades se canta

ba con el contacto interinstitucional, que servía de apoyo -

técnico y en la orientación del trabajo, la cual se ha perdi

do y se TC':1li:n solnmcntc de mn.ncr:i cxtr3t'rificial, por p1H·te 

de-cada wia de las unidades que busca ayuda en el 'rea geográ

fica en que se sitGe. 

Ls csrt'.'ncia de recursos materiales, )' en ocasiones hasta 

de lugar~s para el desarrollo del trabajo es uno de los obst! 

culo!' rnás representativos, )'a que en muchas ocasiones los re-
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cursas co1a que se cuentan son proporcionados por los integra~ 

tes de ln lJnidaJ o padres de familia, y puesto que no se tie

ne presupuesto para llevarse a cabo el trabajo, las instala

ciones son prestadas por los autoridades del plantel y están 

sujetas n cambios dependiendo de las actividades propias de -

la cscucl.1. 

Los salarios de los especialistas son los mismos que de 

cullquicr maestro de grupo, no existen compensaciones, argu-

mentándose q11c dentro de lo educación primaria no hay tabula

ci6n para las espccialida<l~s, y deben cumplirse todas las di~ 

posiciones administrativas de la escuela. 

La situación de las unidades es muy precaria ya que ape

nas se cuenta con lo mínimo para rcali:ar lo máximo, lo que

las autorillndes no consideraron ya que s6lo es utilizado como 

justificnci6n del discurso oficial, es que se está trabajando 

para reducir los índices de fracaso escolar, y aumentar la -

eficiencia terminal. Pero en realidad no es así, ya que mu

chos de los nifios siguen manifestando sus problemas por fa

llas de una adecuada atención. La improvisaci6n y la falta -

de apoyo tEcnicos, terapeutas y pcdag6gicos, en relación a la 

capncitaci6n del p~rsDnal de las unidades repercute en el tr! 

bajo de la UPRE, observándose específicamente en los especi~ 

listas que ingresan, que no se les capacita para el trabajo,

mcnos aún se les envía a cursos de mejoramiento y superaci6n

prof~s ional, de no ser por los Jel Instituto Mexicano de Psi-
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quiotría, no se asistiría n ninguno. No se cuenta con una ad~ 

cunda sustcntnci6n tc6rico-mctodol6gica que respalde lns ac

ciones a realizar, incluso hace que en muchos de los casos se 

caigo en posiciones psicologistns. 

Otro punto importante a destacar, es la falsa imagen -

que tienen los pudres de familia, autoridades y maestros de 

grupo de ln labor del psic6logo en la soluci6n del problema.

ya que lo ven como si fuera una especie de mago que en un cor 

to tiempo van n desaparecer todos los problemas del nifto, sin 

considerar que el ni~o es tan s6lo un síntoma de que algo an

da mol en el sistema nl que pertenece. 

Por todo lo anterior se considera con\•enicnte que pnra

tnl fundnmentnci6n se partiera de un punto de vista global, M 

ya que ayudarla a concebir la problemática desde todos los MM 

factores que inter\'ienen en el fracaso escolar del menor, con 

la finalidad de involucrar a la comunidad educativa en la el~ 

boraci6n de estrategias de apoyo que conlleven a la soluci6n· 

del problema, ya que no se puede incidir directamente en la 

situaci6n social del nifto. A través de estas estrategias se· 

buscaría no aislar al menor de su grupo escolar para recibir 

al apO)'O, )' se le viera como anormal, sino más bien se incor· 

poraría la comunidad al trabajo del equipo de apoyo. 

A continuaci6n se presentan los problemas a que se en·· 

frenta la Unidad en cada una de las etapas de trabajo. 
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En ln etapa de scnsibilizaci6n existe falta de comunica

ci6n. En variadas ocasiones los padres y los profesores no -

son avisados por los directivos del plantel con oportunidad, -

motivo por el cual no asisten. Por otro lado la scnsibiliza-

ci6n no se efectúa sistemáticamente, s6lo se da al inicio del

ciclo escolar, lo que ocasiona que mucha informaci6n se pierda. 

En lo que respecta a ln etapa de captaci6n y selecci6n,

cuanJo el maestro de grupo se le entregan las gu!as de obscrv~ 

ci6n casi nunca son devueltas en el tiempo dispuesto, incluso

no lns entrego o bien las hacen llegar sin las observaciones -

del ni~o s6lo anotnn los datos del menor. 

En Ja l"tnpa de diagn6stico, no hay uniíicaci6n de crite

rios en la utilizaci6n y manejo de los tests, menor a6n de la

interprctaci6n, no existiendo rctToalimentaci6n para que los

especialistas evalGen su tTnbajo. Para emitir propiamente e1-

diagn6sticc no hny un formato para vertir en él los resulta-

dos a que s~ lle&6 1 e incluso el problema que resulta de la -

f~lta de algunas especialidaJcs pnra que se pueJa dar un diag

n6stico en forma inte~ral. 

I:n cu.i.nti.."I u ln etapa Je apoyo, .Sl"ln muchos los problemas 

desde la ubicación del lu~ur Je trabajo éste ne es adecuado,

yn que hay ocasiones en que trnbajnn todos los especialistas 

5imultin~amente; no ha)· materiales did&cticos que apoyen la 

labor. Por parte de los padres de familia muchas veces no 

son constant~s en su 3sistencis, creen qu~ por el solo hecho -
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de asistir un par de sesiones el problema quedará resuelto, -

lo que hace quo no se ven el trabajo de ln unidad y no exis-

ten recursos parn cubrir los objetivos para la etapa. 

En In etapa de evnlunci6n. los ni nos no son evaluados 

con los instrumentos que fueron evaluados en su ingreso a la

Unidnd. No existen formatos para registrar la evolución dcl

nino dentro de ln Unidad. Por otra parte en cuanto al traba

jo de los especialistas éste no es evaluado por ninguna ins

tancia, s61o se reali:an informes por parte del equipo intcr

Uisciplinario. 

En lo que so refiere al seguimiento de los casos, pnrn

conocer el descrnpe~o escolar que han tenido los alumnos, éste 

no se renli:.a. 

Concluyendo, la reprobación es un fenómeno macrosocial, 

que justifica la divisi6n social del trabajo, sin embargo, es 

posible dentro del sistema hacer esfuerzos importantes. Esto 

no se realiza y los pocos que se han implementado se est&n d~ _ 

tcriorando rápidamente, a pesar de que forman parte de les oE_ 

jetivos del Prcgrapa para la Moderni?aci6n Educativa. 
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CAPITULO V 

R E S U M E N 

A lo largo de este capítulo se analizaTon las estrategias 

que se han implementado para abatir el fracaso escolar, donde

oncontramos ln labor realizados por las distintas institucio

nes como el Sistema Nacional para el Desarrollo de la Familia

D. l. F., observándose que ónicamente se atiende al nifto desde -

un punto de vista pcdng6gico sino intentar dar una atenci6n 

integral tanto para el chico como para su familia. además se 

presentó una breve resena hist6ricn de lo que ha hecho el DIF

y la forma en que hn ido evolucionando. 

Se menciona además, la forma como ha venido operando el -

Sector Salud para dar tratamiento a los niftos que presentan -

fracaso escolar, no s6lo atienden a aquellos ni~os que cuentan 

con todas sus capacidades físicas para aprender, sino también

ª los que tiene impedimento físico, y además están con proble

mas de fracaso escolar. Por otro lado se concretará el análi-

~i5 rn l.!l~ acci.oní'~ r¡nt .. 11C'VR a cabo la SecrP.taría de Educa- -

ción Pdblica, a través de la Direcci6n General de Educación E~ 

pecial y la Direcci6n General de Educación Primaria. 

La primera direcci6n tiene a su cargo dar servicio a ni

~os desde su nacimiento hasta los !O afias, que presentan imp! 

dimentos físico y/o psíquica, como; deficiencias mentales, --
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trastornos visuales, auditivos e impedimentos motores. Por -

medio do las Escuelas de Educaci6n Especial, los Centros de 

lntcrvcnci6n Temprnnn y Centros de Capacitaci6n de Educaci6n 

Especial. Además funciona como cducaci6n complementaria, di· 

chn dirccci6n, yn que atiende a ninos de 6 a 14 anos con ncc~ 

sidadcs de ntcnci6n complcmentnrin pnrn la evoluci6n pedag6g! 

ca rc~ulnr, atienden problemas de aprendizaje. lenguaje y -

trastornos de conducta, otorg6ndosc el servicio en las unida

des de grupos integrados en ln escuela primaria regular, y en 

centros psicopedag6gicos, contando con personal capacitado y 

exprofoso para la atcnci6n. 

Por su parte ln Dirccci6n General de Educación Prima-

ria por medio de la Direcci6n Técnica ha creado en cada una 

de las cinco direccione~ de educnci6n primaria en el Distrito 

federal una oficina de proyectos académicos quien adrninistra

y supervisa distintas actividades que buscan mejorar el ni-

vcl do cducaci6n primaria dando atenci6n a padres de familia, 

autoridades escolares, maestros y alumnos. Dicha oficina - -

coordina proyectos, subproyectos, proyectos estrat6gicos y -

eventos especiales¡ por su parte la Direcci6n Técnica determ.i 

na la forma en que deben llevarse a cabo tales proyectos. Dentro 

de est.os proyectos figuran los nonrales y los que se coordinan con 

otrns instituciones. En cuanto a los normales tenemos: 1) -

Sistema Acelerado 9-14, atiende a ni~os sin escolari:aci6n,

descrtores o expulsados. Z) Capacitaci6n )' .Actualii:aci6n al· 

Docente¡ tiene como funci6n capacitar a los maestros que cue~ 
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tan con alguna preparación extra, para que sean mul~iplícado

res de tales conocimientos con sus compnfteros. 3) Programa -

de Atenci6n a Lccto-Escritura y Matemáticas; se trata de im-

plcmentar la propuesta metodológica de iniciaci6n de la lecto 

escritura y cálculo¡ la cual se trabaja con fichas individua

litndas progrnmn<las para el trnbnjo con el nífto, de acuerdo -

al nivel que se encuentra el nifto, previa valoración. 4) Re

cupernci6n de Nifto!Lcon Atrnso Escolar; este proyecto cuenta

con tres modalidades: a) Segundo de nivelación, brinda aten

ci6n n niños reprobados en el primer an.o que no requieren ed}!_ 

caci6n especial; b) Extra-edad; busca nivelar a los niftos de 

3o. , 4o. y So. grados cuya edad cronol6gica no corresponde· 

nl nJvcl de escolaridad en el que se encuentra para cursar 

dos grados en el mismo ciclo escolar. e) Unidades para la 

Prevención de ln Rcprobnci6n Escolar; tiene como finalidad 

prevenir el fracaso escolar en nlumnos de lo. a 60. que pre·· 

scntnn intcrferentes en el aprcndi:nje. Contando con perso·· 

nal intcrdisciplinario. S) Centro de Planeaci6n de Recursos

Didicticos para el Aprendizaje elaboran material didáctico, 

oon material de bajo costo, etc. 6) Apoyo Didáctico en el -· 

Area de Educación Artística; son maestros con alguna prepara· 

ci6n en dnnzn. pintura, etc., donde se les da una capacitación 

y se les nsigna ~n una escuela p3ra que promuevan actividades 

artísticas. 7) Esquema Básico de Educaci6n. CoorJina a los· 

profesores que cumplen can más de las horas de trabajo, con -

la finalidad de que realicen trabajos con sus alumnos, ya sea 
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do invcsti&oci6n, docencia, etc, 

son: 

Los Proyectos que se coordinan con otras instituciones -

Cnpncitnci6n a Docentes 

Computaci6n a Educaci6n Bllsicn 

Cicncins Naturales en EUucnci6n Primaria 

EJucndorcs Musicales 

Prograrnns de Apoyo en Actividades Culturales 

Rincones de Lectura 

Unidades Promotoras de Educaci6n para Adultos. 

Por otra parte se anali:nron los antecedentes de las Uni 

dnJes \H>rn la Prevenci6n de ln Reprobnci6n Escolar, (UPRE) rno

t ivo do in~estignci6n y análisis. Tal proyecto surgi6 de las 

neces1<lades renles de la poblaci6n escolar, en 1979 donde fun· 

cionnron de manera ex.perirnental en algunas Zonas Escolares 

del Distrito Federal con el nombre de Núcleos de Orientaci6n 

Psicopc-dn~6cica, teniendo como objetivo mejorar el rendiQ.icnto 

escolar )' dar atención a niftos de todos los graJos que presen

tan frncaso escolar, problemas de conducta., alteraciones de 

lcngu:ije, etc. En esto al'l.o se enfrentaran a problemas cono iE 

pro\'isaci6n del p1·o)·ecto, rccha:o de las autoridades educati ... 

vas r de los profesores de grupo. Inicialcente captaron pers2 

nal por medio de encuestas para detectnr gente con alguna esp~ 

ciali~ad (psicolosia entre los docentes, educaci6n especial, -

medicinn., trsbajo social, pedagogía y ter!'lpista en probleQas de· 
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Lenguaje y/o Aprcndi'3jc. La población que atendería contaba 

con las siguientes cnrnctcrísticas: 1) C. l. dentro de la m~ 

dia nritm6ticn (80-100); Z) Estar en un grupo regular; 3) · 

Presentar deficiencias¡ 2) En el aprendizaje, conducta o altera

ciones en el lenguaje, 

Unn vez que se captaba la poblaci6n 1 se diagnosticaba 

por meJio del grupo intcrdisciplinario y se daba apoyo dos v~ 

ces por semana a los alumnos con duración de una hora y media 

por sesión, se organi:nron pláticas con los padres de familia. 

Al finalizar el curso, los resultados fueron alentadores y sl 
guieron funcionando. 

En el ano de 1984 se instalaron en las cuatro Direccio-

nes d~ Educaci6n Primaria, denominándose Unidades de Apoyo E! 

colar, en donde la Atención va dirigida sólo a alumnos de pr! 

mer grado. Su funcionamiento fue muy similar a cuando se fu!!. 

darnn. Sin embargo se presentaron dificultades diferentes c~ 

mo: locales inadecuados, improvisación, renuencia de profes~ 

res y autoridades para aceptar el proyecto, etc. Los alumnos 

se atendían en escuelas primarias sedes, previamente selecci~ 

nadas por los coordinadores )' autoridadC"s escolares. 

En el ano de 1965-86 cambiaron de nombre, pasaron a ser

Unidades de Oriontaci6n Psicopedag6gica (UNOP), extendiendo -

sus servicios n todos los grados escolares. Ante el fen6meno 

del terremoto se implementaron programas de atención para la

poblaci6n que así lo requeria. En el ciclo escolar 1986-87,-
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las UNOP'S trabajaron con poblaci6n de primer grado. En oca

siones se traslad6 la Unidad completa a las escuelas para dar 

atención a la comunidad educativa, además se trabajó con el -

turno contrario, es decir, si el alümno asistía en la tarde a 

ta Unidad, deb!a estar inscrito en la escuela del turno matu

tino. 

En el ano de 1987·88, pasaron a ser parte del Proyecto -

Recuperación do Niftos con Atraso Escolar, lo que hace ocupar

un lugar importante por su sentido preventivo en relaci6n al

fracaso escolar. 

Bn los ciclos escolares 1988-89 y 1989-90 se siga traba

jando de la misma manera, pero en el ano 1990 cambia de nom-

bre ahora son UPRE. 

Dichas Unidades basan sus acciones en el Articulo 3o. de 

la Constitución, la Ley Fede_ral de Educación en el Articulo -

15 y en el Plan Nacional de Desarrollo. Incluso en el Actual 

Programa de Modemizaci6n Educativa, donde pronuncian 11Abatir 

los índices de deserción y reprobación mediante la aplicación 

de programas preventivos y compensat.orios 11
• 

Las UPRE tienen como íunci6n desarrollar acciones, para

atender los problemas en el proceso de aprenditaje del esco·

lar, as{ como la promoci6n, conservaci6n y recuperación del -

escolar. Marc!ndose Objetivos Generales y Particulares. Las 

Unidades están formadas por Profesores de Educaci6n Primaria· 

que cuentan con cualquiera de las disciplinas ya enumeradas. 
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Donde se nombre a un responsable de tal unidad, quien es el -

enlace con los coordinadores del proyecto. Cada una de estas 

disciplinas tienen su propio objetivo y funcionamiento. Pcr

cjemplo en Psicología: proporciona al nifto las orientaciones

neccsnrias n fin de lograr un 6ptimo nivel de maduraci6n y el 

mango de sus conflictos emocional. de manera que le facilite

cl nprcndi:aje. Dentro de 6stc apartado se describieron las

funciones tanto de maestro especialista como de los coordina

dores del proyecto. Se enuncian los objetivos específicos. -

Dcstncnndo las características de la poblaci6n atendida, qui~ 

nes sori alumnos que presentan problemas de socializaci6n, em~ 

cional y/o conducta que afectan su rendimiento escolar que -· 

cursen cualquier grado escolar. Las acciones se realizan a -

tra\•és de las siguientes etapas: --Captaci6n y Selecci6n, -

·-Diagn6stico, -- Apo)'o -- Canali:.aci6n -- Seguimiento y Eva-. 

luaci6n. La fundamentaci6n te6rico··metodol6gica es muy limi 

~ada, s61o se trabaj6 en la detecci6n del problema en base al 

modelo de "interferentes de la acci6n educativa". 

Para finalizar, se plantean los alcances y limitaciones

quc corno proyecto ha tenido la UPRE, donde se observa que son 

más limitantes, ya que se quiere obtener con el menor esfuer

:o grandes result8dos, sin considerar que el fracaso escolar 

es un problema macrosocial y no microsocial. 
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D!SE~O DE INVESTIGACION 

6. FUNDAHENTAC!ON DEL PROBLEMA 

La intcnci6n de realizar este trabajo es tener un conoct 

miento amplio de lo que significa el fracaso escolar, así co

mo sus implicaciones sociales. Por lo que se pretende hacer

un análisis de la estructura del problema y los diferentes n! 

veles en quu s~ l1a triitado de dar cxplicaci6n. Aclarando que 

no se intenta hacer unn suma de cada uno de los niveles, sino 

reconstruir y dar una forma coherente y totalizadora al deno

minado fracaso cscolnr. 

Es sin duda alguna el fc116mcno del llamado fracaso esco

lar motivo de reali2aci6n de diversas investigaciones, las -

cuales annli:an los factores que lo componen como nivel soci~ 

ccon6mico, Cilpncidad intelectual, motivación para el descmpe

fio escolar 1 ambiente familinr 1 la escuela, etc, 

lil fracaso escolar e~ un fenómeno al que diariamente se

cnfrentnn padres, maestros y el mismo nifio; en muchas ocasio

nes se sienten como en un laberinto sin salida, ya que por -

más esfucr:os que se hngnn, no se tiene una dirccci6n clara -

del problema. Se han encontrado con falsas explicaciones co

mo: ''Stl hijo es inadaptado'', ''el m~todo de enseftnnza no fun-

ciona", etc .. Ante tal situaci6n se pretende buscar la rcln

ci6n de todos aquellos elementos que intervienen en el fraca

so escolar. 

Dentro del ámbito educativo el fen6mcno del fracaso ese~ 

lar alcanza índices muy significativos en todos los niveles,-
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en lo que se rcf lcre n primaria tenemos que s6lo SS de 100 -

•t umrlos terminnn en el tiempo establecido, alrededor de 6.6 

millones no la concluyen y S00.000 la abandonan anualmente. 

(Programa pnrn In Modarnlzaci6n Educativa 1989-1994). 

Los fracasos escolares son tan manifiestos y tan masivos, 

que dejan de ser una 5imple anomalía y obligan a buscar sus -

causas m&s allá de las desigualdades 1 de ]as aptitudes natur!_ 

les, pues si tnl cosa se hiciera, habría que decir que m's de 

la mitad Je los niftos escolarizados son anormales o inadapta

dos, lo cual sería un error rotundo. (Sévc 1979). 

Para este tema tomaremos en cuenta las in\•estigaciones 

qu~ se mencionan: 

Jbarrola Salís (1976), encontr6 que existe una correla-

ci6n positiva alta entre el ni\'el socioecon6mico, las posibi

JldnJcs de tener seceso al sistema escolar y el éxito dentro

del mismo. 

Bourddieu r. y Passeron J. C. (1970) anali•an por qu~ -

los criterios para conformar los grupos escolares son la edad, 

el corficiente intelectual y el ~xito dentro del sistema ese~ 

lar. 

Los problemas emoc ions.les influyen sobre el aprovecha

miento de los alumnos, as! lo corrobora Zabara!n Bustamante 

(1981). encontrando que el rendimiento escolar de los alumnos 

se ve afectado por la falta de interés en su preparación aca

d~mica, debido a los problemas familiares que enfrenta. 
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Mnrtíncz (1988), realiza un trabajo en donde trata de 

justificar la presencia del licenciado en la cducaci6n de in! 

daptuJos e infractores, dentro del equipo intcrdisciplinario· 

de las Unidades para la Prcvenci6n de la Rcprobaci6n Escolar. 

llcrnán<lcz (1988), invcstig6 la importancia de involucrar 

a los pudres Je familia en la planeaci6n y ejccuci6n de las -

actividaJcs para incidir en el problema de sus hijos; y asi-

mismo aprovechar al m~ximo los recursos humanos con que se --

cuenta. 

Mufto: (1979), realiza uno de los estudios más significa

tivos en relaci6n al número de nifios que abandonan la escuela 

y las causas Je tal abandono, haciendo un análisis muy preci

so Jo todos los elementos sociales a nivel familiar y escolar, 

que estdn originando el problema de fracaso escolar. 

Ahora bien, dado que uno de los objetivos es evaluar el

trabajo de las UPRE se procedió a utili:ar en la fase aplica

da, los datos ~xistcntes en sus archivos y rcl3cionarlos con

un seguimiento de casos de fracaso escolar. 

En base n la la bibliografía revisada en el marco te6ri

co y en la presente fundamentacién, nos interesó anali:ar las 

características psicosociales de los ni~os de primer año de -

escuelas oficiales, que asistieron a la Unidad para la Preve! 

ción de la Reprobación Escolar durante el ciclo 1984-1985 y -

vincularlo con su historia académica posterior. 

En particular se investigaron: situaci6n social, caract! 
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rísticos psicol6gicns y rendimiento escolar. 

De lo literatura existente se incluye el peso decisivo -

que tiene la situación social en el dcscmpe~o escolar, facili 

t6ndosc u los socialmente favorecidos y obstaculizando todo a 

los desfavorecidos, destacando los aspectos psicol6gicos como 

fen6menos modincionales relevantes, tales conceptos articula

ron la presento invostigaci6n en su fase aplicada. 

7. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Qu6 relaci6n existe entre situación social, aspectos -

psicol6gicos y fracaso escolar, en nil\os caracterizados come

de "alto riesgo", de reprobaci6n en el primer al\o de educa- -

ci6n primaria de las escuelas oficiales del Distrito Fed.eral, 

que asistieron a las Unidades para la Prevención de la Repro

baci6n Escolar, durante el ciclo 1984-1985?. 

B. OBJETIVO GENERAL 

Conocer las posibles relaciones que existen entre situa

ci6n social, aspectos psicol6gicos y fracaso escolar en la p~ 

blaci6n estudiada a partir de estos datos evaluar el trabajo

de las unidades. 
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9. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

l. Conocer la situaci6n social en que vive la poblaci6n cstu 

<linda. 

2. Conocer los aspectos psico16gicos relevantes a la invcsti 

gaci6n de la poblaci6n estudiada. 

3. Conocer el rendimiento académico que observ6 la población 

estudiada durante el desarrollo del ciclo de Educaci6n -

Primaria. 

4. Analizar las relaciones encontradas entre situaci6n social, 

aspectos psico16gicos y rcprobaci6n en la poblaci6n estu

diada. 

S. Evaluar el trabajo de las Unidades para la Prevención de

ln Rcprobaci6n Escolar. 

10. HIPOTESIS 

l. Mientras menos favorecida sea la situaci6n social de un -

educando, éste tendr~ mayores posibilidades de fracaso e~ 

colar. 

2. Las características psico16gicas de la poblaci6n estudia

da scr6n un importante prcdictor de su fracaso escolar. 

3. El trabajo realizado en las Unidades parn la Prevención 

de la Reprobaci6n Escolar, disminuirán significativamente 

el riesgo de fracaso escolar en la poblaci6n correspon- . 

diente. 
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Nivel de significoci6n 
estadística .OS 

u1 - Los alumnos de sexo masculino presentar&n menor fracaso 

escolar que los alumnos de sexo femenino. 

Ho - No habrá diferencias significativas entre alumnos de s~ 

xo masculino y alumnos de sexo femenino en relaci6n al

íracaso escolar. 

ESCOLARIDAD DE LA MADRE vs. FRACASO ESCOLAR 

11 1 - A mayor escolaridad de la madre menor fracaso escolar -

de sus hijos. 

u0 - No habr& diferencia significativa entre alumnos con ma

dres con escolaridad al ta y alumnos con madres con esc.5!_ 

laridod baja, en relaci6n al fracaso escolar. 

EDAD DE LA MADRE vs. FRACASO ESCOLAR 

H1 - A mayor edad de la madre m:iyor frncaso escolar de sus -

hijos. 

H0 - No habr& diferencia significativa entre alumnoQ con ma

dres con mayor edad y alumnos con madres con menor edad 

en re1aci6n a1 fracaso escolar. 
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ESCOLARIDAD DEL PADRE vs. FRACASO ESCOLAR 

u1 - A mayor escolaridad del padre menor fracaso escolar de

sus hijos. 

H0 ··- No habrá diferencia significativa entre alumnos con pa

dres con escolaridad alta y alumnos con padres con ese~ 

larldnd baja en rclaci6n al fracaso escolar. 

EDAD DEL PADRE vs. FRACASO ESCOLAR 

u1 A mayor edad del padre mayor fracaso escolar de sus hi

jos.; 

n0 No habrá diferencia significativa entre alumnos con pa

dres de mayor edad y alumnos con padres de menor edad -

en relaci6n con el fracaso escolar. 

INGRESOS DEL PADRE vs. FRACASO ESCOLAR 

H1 A menor ingreso del padre mayor fracaso escolar de sus

hij os. 

H0 - No habrá diferencia significativa entre alumnos con pa

dres que obtengan ingresos menores y alumnos con pe<lres 

que obt.engan ingresos mayores en relnci6n con el fraca

so escolar. 

OCUPACION DEL PADRE vs. FRACASO ESCOLAR 

H1 - La ocupaci6n diferencial de los padres determinará un -
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comportamiento diferencial de los alumnos en relaci6n -

con el fracaso escolar. 

H0 No habrá diferencia significativa entre educandos con 

padres que tengan diferente ocupaci~n en relaci6n con 

fracaso escolar. · 

DIAGNOSTICO vs. FRACASO BSCOLAR 

H1 - El diagn6stico diferencial que obtuvieron los educandos 

determinar4 un comportamiento diferente en relaci6n con 

fracaso escolar. 

H0 - No habrá diferencia significativa entre educandos con -

diferentes diagn6sticos en relaci6n con fracaso escolar. 

MOTIVO DE ACEPTACION vs. FRACASO ESCOLAR 

H1 - El motivo de aceptaci6n diferencial determinará un com

portamiento diferente de los alumnos en relaci6n con -

fracaso escolar. 

H0 - No habr' diferencia significativa entre educandos con -

diferente motivo de aceptaci6n en relaci6n con fracaso

escolar. 
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MADURAC!ON V!SOMOTRIZ (BENDER) vs. FRACASO ESCOLAR 

H1 A mayor maduraci6n visomotriz menor fracaso escolar de

los educandos. 

110 No habrlÍ diferencia significativa entre educandos con · 

menor maduraci6n visomotriz y cducanüos con mayor madu

raci6n visomotri: en relaci6n con fracaso escolar. 

COEFICIENTE INTELECTUAL (C.I.) vs. FRACASO ESCOLAR 

tt 1 - A mayor coeficiente intelectual menor fracaso escolar -

de los educandos. 

H0 · No habrá diferencia significativa entre los educandos • 

con menor C.I., y educandos con mayor C.l. en relaci6n

con el fracaso escolar. 
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11. DISBRO DB INVBSTIGACION 

De acuerdo a las necesidades de la presente investig~ 

ci6n se imploment6 un diseno cxpost-facto, puesto que no pro

ducimos directamente los variables involucradas, sino que da

do que ya estaban presentes en la poblaci6n, se analizaron

sistemáticamente sus posibles relaciones, manipulando los da

tos existentes. (Kerlinger, 1975). 

11.1. SUJiiTOS 

Se trabaj6 con los expedientes y reportes de 123 niftos 

de 6 a anos de edad, de las escuelas primarias que asistie-

ron al servicio de la Unidad para la Prevcnci6n de la Reprob! 

ci6n Escolar, en el ciclo escolar 1984-1985. Este grupo de 

sujetos es considerado dentro de la escuelo como una pobla

ci6n de riesgo de reprobaci6n. 

Las escuelas que enviaron a sus alumnos son las siguieE 

tes: 

l. 11 Ponciano Quiroz Herrera" 

2. "Antonio de Mendo:a 11 

3. 11Ai-qucles Vela Salvatierra" 

4. "Eduardo R. Coronel" 

5. "Benito Fentanés". 

6. 11 Jos6 Macisidor" 

7. "Puebla de Zaragoza" 

8. "Club 20-30" 
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lZ, VARIABLES 

lZ.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Situaci6n social son los puntnjcs obtenidos en la entre· 

vista psicopcdag6gica en la medición de los elementos que -

constituyen los indicadores que determinan c.1 nivel de vida 

de los sujetos en base a su posici6n dentro de la cstratific! 

ci6n interna de la clase social a la que pertenece. (Santos, 

1972). 

Los indicadores que se tomaron en cuenta son: 

Sexo del nifi.o 

Cnractcristicns de los hermanos¡ c<lad, ocupaci6n y 

cscolarídad. 

Características de la mudre: edad, ocupaci6n y es~ 

colaridad. 

Características del padre: e<lad, ocupaci6n, cscol! 

ridad e ingresos. 

Estado civil de los padres. 

Tipo de vivienda 

Servicios médicos con que cuentan. 

lZ.2 VARIABLE INTERMEDIA 

Características psicol6gicas; se consideran los aspectos 

motivacionales y cognoscitivos de la persona que están rcla·

cionados directamente con el fracaso escolar: para operacion~ 
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lizar tales características se tom6 en cuenta: el motivo de -

aceptnci6n en la UPRE 1 el coeficiente intelectual del test de 

la figura humano de Goodenough, el nivel de maduraci6n visom2 

triz del test de L. Bender y el diagn6stico emitido por el -

equipo de la UPRE. 

12.3. VARIABLE DEPENDIENTE 

Fracaso escolar. La diferencia que existe entre el gra

do que cursan les alumnos y aquel al que correspondería a las 

edades de los mismos. Además, la diferencia existente entre

los conocimientos y habilidades adquiridas por los alumnos y

aqucllos que han alcanzado la mayoría de los niftos del grupo 

escolar. Analizando su situaci6n muy particular en su histo

ria académica. (Mufto:, 1979). En nuestro caso de manera op~ 

rativa se tom6 el haber reprobado o no algún grado de educa

ci6n primaria, y el consiguiente ingreso a la secundaria. 

13. AREA DE TRABAJO 

El área de trabajo que se eligi6 para la aplicaci6n del 

trabajo queda comprendida dentro de la Delegación Política de 

I:tacalco. Son escuelas primarias que corresponden a la UPRE 

No. 1, la cual atiende a niflos de dichas escuelas. Estas laboran .. 

en ambos turnos y con poblaci6n mixta, perteneciendo a la Di~ 

recci6n No. 4 de Educaci6n Primaria en el Distrito Federal. 

~OTA: Cabe mencionar que el Test de Frostig s61o se describi6, 
no se utili:aron sus datos ya que no todos contaban con 
la prueba. 
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14. Pl\OCllDIMillNTO PARA LA OBTENCION DE DATOS 

Pnrn la obtcnci6n de datos inicialmente se solicitaron -

los cxpotlicntcs Jcl año escolar 1984-1985, al coordinador del 

proyecto Profesor Alfonso Cigaln, así como los documentos en

tregados en ese ciclo escolar por los integrantes de la Uní-

dnd. 

Para el análisis de los expedientes y documentos se org~ 

niz.6 un conccnt1·u<lo de datos de acuerdo a los objetivos pro-

ples de la invcstignci6n, contando con: nombre, edad del nifio; 

escolaridad, ingresos y ocupaci6n de los padres y hermanos; -

número de integrantes de ln familia, parentesco, estado civil, 

servicios médicos, tipo de vivienda, motivo por el cual fue -

nccptn<lo, diagnóstico y seguimiento. Cabe hace1· mcnci6n quc

la subcatcgorías de estado civil, tipo de vivienda, motivo 

por el cual fue aceptado, Uin~n6stico y seguimiento en una 

primcrn pnrtc, fueron tomados ta1 cual, es decir, como se en

cuentran en la propia entrevista psicopc<lng6gica y de los do

cumentos de registro de la poblnci6n. Para las categorías 

restantes se elaboraron las subcatcgorías. (Anexo 3). 

Por lo que respecta a la segunda parte del seguimiento -

de los alumnos atendidos en la Unidad, se decidi6 ir a buscaI 

los en las escuelas de procedencia, comcn:anúo por la Zona E~ 

colar cercana a la Unidad, encontr4ndosc tan s6Io seis nifios. 

Al obse1·var los rcsul tndos nos dirigimos a Programación-
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Educativa, departamento dependiente de la Secretaría de Educ~ 

ci6n Pública, en donde se lleva n cabo el Sistema Automático

dc Inscripción y Distribución (SAID), en los niveles de prec~ 

colar, primaria y secundaria; puesto que la poblaci6n estudi! 

da se <lisponín a ingresar a secundaria, ah{ se podían cncon-

trnr los datos necesarios, si es que habían o no ingresado a

sccundnrin. 

Se establecieron contactos con personal del departamento 

cncnrgado de la inscripci6n a secundaria, el cual no tuvo nin 

gún inconveniente de proporcionar la informaci6n, s6lo reque

rían de oficio de acreditación y justificación de la b6squeda 

que se pretendía realizar. 

Tnl oficio fue solicitado a la oficina de proyectos aca

d6micos de la Direcci6n No. 4 en el Distrito Federal, el jefe 

de tal oficina se neg6 a expedirlo, argumentando que tal in-

formaci6n era para uso personal y no sería Útil para la ofici 

na y a su vez al proyecto. Ante la negativa se solicit6 a la 

Dirccci6n de la escuela en donde se ubica la Unidad, la res-

puesta fue posi t.iva. 

Haciendo. un par6ntesis, cabe hacer menci6n que la diíi-

cultad para encontrar informaci6n en las 'reas que se dispuso 

investigar hicieron que se invirtiera mis del tiempo que se -

tenía dispuesto, adem&s se tuvieron que implementar estrate-

gias de búsqueda según como se presentaba la situaci6n, por -

ejemplo; en lo que se refiere al seguimiento de los casos se-
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cnvinron telegramas a los domicilios para tratar <le concertar 

una entrevista con los niftos y sus pndrcs que itlformaran so-

brc su dcsempefto escolar. Otro problema que se encontr6 fuc

cl tener que haber elaborado subcRtegorías para los Ítems que 

no lns tenían, adem4s de tratar de interpretar lo que la per

sona quiso decir en el momento en que se le entrcvist6 por al 

g(m miembro de ln Unidad de aquel entonces, y n su vez lo que 

el cntrevisti1dor hnbía anotado. 

Unn vez entregado el oficio se nos proporci6no en el Si! 

tema. Autom~tico de lnscripci6n y Distribución, el índice a,! 

fnb6tico de los alumnos que habían ingresado a secundaria, el 

cual constaba de hojas impresas por la computadora, realizán

dose ln búsqueda en forma manual. 

De aquellos alumnos que habían aprobado el primer grado, 

pero no habían aparecido en las listas del SAlD, se opt6 el 

enviarles un telegrama para que acudieran a la escuela sede 

de la Unidad para entrevistarlos. 

15. DESCRIPCION DE DOCUMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS 
PARA OBTENER LA INFOP.MACION REQUERIDA 

A continuaci6n se presenta la dcscripci6n de los docume~ 

tos que fueron utilizados para obtener la infonnaci6n requeri 

Ja: 

l. Entrevista Psicopedag6gica. 
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z. Cronograma de Atención. 

3. Registro de la Poblaci6n Atendida. 

4. Relaci6n de Alumnos que Recibieron el Servicio. 

Por último se presentan las pruebas utilizadas por el 

equipo. mismo que se di6 a la taren de aplicarlas y evaluar-

las, en aquel momento, 

15. l. ENTREVISTA PSICOPEDAGOGICA 

La ~ntrevlsta psicopedag6gica es el instrumento de reco

pi laci6n de datos utilizado por el grupo interdisciplinario -

el cual fue aplicado a los padres de familia en forma de en-

trevistu dirigida por alguno de los especialistas al que co·

rrcspondiera el área de informnci6n. El objetivo de la apli

cnci6n de la entrevista era el de conocer los aspectos fami-

liares: sociales, culturales,. econ6micos y psico16gicos del -

ni no. (Anexo 2). 

La entrevista consta de cinco partes: 1) Ficha biográfi 

ca. 2) Examen médico, 3) Estudio socioecon6mico, 4) Entrevis

ta psicológica al nino, 5) Exploraci6n pedagógica y por 6lti

mo la integraci6n de resultados. 

En la parte de ficha biográfica se relacionan con datos

de identificaci6n: nombre, edad, escuela de procedencia, dom! 

cilio, fecha de nacimiento, cte. 

El exam~n mEdico es realiz~do por un m6dico, el cual - -
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cuestiona acerca de los servicios asistenciales con que se -

cuenta, datos sobre el embarazo de la madre. antecedentes - -

postnatnles del menor, antecedentes patol6gicos, antecedentes 

quirúrgicos, con la finalidad de dE'terminar padecimientos y -

el cstildo general de saltid del nifto. 

En lo que se refiere al estudio socioecon6mico está es-

tructurado en forma de cuadro de conccntraci6n de datos, ubi-

cándosc en el siguiente orden: nombre, parentesco, edad, in-

grcsos, ocupaci6n y escolaridad, datos de los familiares que

vivcn con el nifio. En la parte inferior de tal cuadro se en

cuentran los incisos para determinar el estado _civil de los -

padres, nsí como la rcligi6n que practican, pregunta que est6 

en forma abierta. Ln forma en que se distribuyen los ingre-

sos se ubica en otro punto, indagando cu&nto pagan de renta,

luz, agua, etc .. Adem~s se pregunta sobre el tipo de alirnen

taci6n que llevan, lo cual es~6 dispuesto en forma de incisos, 

las condiciones de su casa habitaci6n, el tipo de construc- -

ci6n, servicios p6blicos con que cuentan, aparatos eléctricos 

y por Último preguntas de ambos tipos cerradas y abiertas, en 

rclaci6n a la historia personal del niño, desde si fue un ni

fto planeado y deseado, si vive con sus padres, y si no es asi 

cual es el motivo. 

En lo que concierne al aspecto psicol6gico del chico sc

efectúa una entrevista por parte del psic6logo en donde se h!, 

ce una breve descripci6n del aspecto y prcsentaci6n del nifio, 
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actitud ante ln entrevista. historia social, cuántos amigos • 

tiene qu6 hace en sus horas libres y qu6 es lo que prefiere 

ver en tolevisi6n, relación familiar, c6mo se lleva con sus -

padres, cu6ndo y por qu6 lo castigan o premian, y como perci

be la Tclnci6n de sus padres. 

En la quinta parte se ubica la exploraci6n pedag6gica -

donde se trata de determinar si el nino conoce sus datos per~ 

sonales, como nombre completo, edad, escuela,nombre de sus p~ 

dres. De la mism3 forma si ha adquirido: esquema coTporal, · 

lntcrnlidad definida o no, reconocimiento de: colores, formas 

y tnmnftos, ubicaci6n espacial, reproducci6n de modelos. 

Por Último se encuentra la hoja de integraci6n de resul

tados conform6ndose los siguientes aspectos: resultados de 

pruebas aplicadas, diagn6stico, pron6stico, observaciones, s~ 

gerencias, terapia. 

15.Z. CRONOGRAMA DE ATBNCION 

El cronograma de atención es la relaci6n de alumnos )' -

las fechas y días en que se tenían que presentar a la unidad

ª recibir atcnci6n. Est& estructurado con los siguientes as

pectos: :onn escolar, escuela, número progresivo, nombre. fe

cha (cita); quien los atiende )'observaciones. (Anexo 4). 
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15.3. REGISTRO DE LA POBLACION ATENDIDA 

La estructura del registro de la poblaci6n atendida cst6 

constituido por: Zona escolar, escuela, número progresivo, -

nombre, motivo de aceptaci6n, diagn6stico, apoyo, fecha de irr 
greso, alta y baja. Tal Jocumcnto permite tener un panornma

<lcl trabajo realizado por la unidad desde el inicio hasta la

finalizaci6n del trabajo. (Anexo 5). 

15.4. RELACION DE ALUMNOS QUE RECIBIERON EL SERVICIO 

La relaci6n de alumnos que recibieron el servicio de la

Unidad contempla la finalidad de concentrar la informaci6n -

desde el motivo por el cunl fue aceptado hasta si es que apr_Q. 

b6 el primer grado o no, ubicándose los aspectos de: la escu~ 

la de procedencia, nombre, motivo por el cual fue aceptado, -

servicio que rccibi6 con los siguiei1tes apartados: 1) apoyo

pedag6gico, 2) apoyo psicol6gico, 3) apoyo familiar, 4) cana

litaci6n, resultados en la unidad, a) alta, b) seguimiento, -

resultados en la escucltl, a) promovido, b) no promovido, y -

por Último obs crvac iones. (Anexo 6). 

16. PRUEBAS PSICOLOGICAS 

En lo que se refiere al aspecto empírico del presente -

trabajo se utilitaron las pruebas psicol6gicas: Percepción -

Visual de Marrianne Frostig, Test Guestáltico Visomotor de --



Laurcta Bcnder y el Dibujo de la Figura Humana de Florencia -

Goodcnoug1\, Resultando de gran importancia su presentaci6n,

yn que los datos e interpretaciones se manejaron dentro de -

los aspectos psicológicos del ni~o. Los diagn6sticos que se

emitieron fueron en base a tales resultados, los que se toma-

ron del D.S.M. JI!. (Anexo 7). 

16.1. TEST DE M. FROSTJG 

El test de Marianne Frostig evalúa la percepci6n visual, 

la cual tiene como objeto la vnloraci6n de cinco habilidadcs

perccptivas, que enseguida se describen: 

- I Prueba: 

Coordinaci6n MotJra de los Ojos: Es una prueba de coor

dinaci6n de los ojos y las manos, que consiste en el trazado

continuo de líneas re,tas, curvas o anguladas, entre los lími 

tes de diversos grosores,' o de un punto a otro, sin líneas -

guias. 

Il Prueba: 

Discriminü~i61\ Je Figuras: Esta prueba consiste en --

cambios de la percepci6n de los dibujos, con fondos progresi

vamente más complejos. Se emplean figuras geométricas en in

tersecci6n u ºocultas". 
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- I I I Prueba: 

Constancia de forma; Prueba que implica el reconocimien

to de figuras geométricas determinadas -que se presentan en -

grnn variedad de tamaños, matices, texturas y posici6n en el

espncio- y su diferenciaci6n de otras figuras geométricas si

milares. Se emplean círculos, rectángulos, cuadrángulos, 

elipses y paralelogramos. 

IV Prueba: 

Posici6n en el Espacio: Consiste en la diferenciaci6n -

de trastrueques y rotaciones de figuras que se presentan en 

series. Se emplean dibujos esquemáticos representativos de 

objetos comunes. 

V Prueba: 

Rclacion~s Espaciales: Es una prueba que implica el an! 
1 

lisis de patrones y formas sencillas, que consisten en líneas 

de diversos ángulos y tama~os que el nifio deberá copiar usan

do puntos como guías. 

Las pruebas específicas se seleccionaron debido a que la 

obscrvaci6n clínica puso de manifiesto su apar~ntc aplicaci6n 

en los campos de Jardín de Nin.os, y Escuela Primaria. (Fros--

tig, 196~). 

Dicho test, fUede ser empleado corno medio de selección -

en los Jardíncs de Nifios y en los nif\os de ler. afio de Escue-

las Primarias, o como un instrumento de cvaluaci6n clínica en 
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ninos mnyores que sufren trastornos del aprendizaje. El m6t~ 

do es adecuado para la aplicaci6n a grupos o en forma indivi

dual, por profesionales debidamente entrenados en su empleo.

Dispone de datos nonnativos obtenidos de la aplicaci6n en gr~ 

pos de ninos normales entre los 4 y 8 anos de edad. 

Los materiales del test consisten en: (1) una libreta de 

pruebas de 3Z páginas, cuya cubierta posterior sirve como ho

ja de cnlificnciones; allí se dispone de espacios para anotar 

datos personales y comentarios; (2) once tarjetas de demostr~ 

ci6n (en ellas hay les siguientes figuras: triángulo, rectán

gulo, cruz luna, cometa, estrella 6valo, círculo, cuadrado, 

y dos series de figurns esquemáticas}, y (3) tres l&minas · 

transparentes para la calificaci6n de las pruebas le, Id, le, 

aJomás necesita 4 lápices de colores, con punta, (rojo, azul, 

cnfé y verue]. 

Las puntuaciones se definen como edad perceptiva, puntu! 

clones de escala y cociente de percepci6n. La edad percepti

va es el nivel de desempeno del nino promedio del grupo de -

edad correspondiente para cada prueba., La puntuaci6n escala

sen los resultados de la divisi6n de la edad perceptiva entre 

la edad crono!6gica y esto multiplicado por 10, aproximándose 

al número entero más próximo. 

El cociente de percepci6n es una puntuaci6n de desvia- -

ci6n, obtenida de la suma de la puntuación escala de las pru~ 

bas, después de haberse escogido con respecto a la variaci6n

por edades. 
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Despu6s de haber calificado todos los reactivos se obti~ 

ne la puntuación natural para cada columna. El siguiente pa

so es leer los equivalentes de edad perceptiva para cada pun

tuación natural en el cuadro. Se busca la puntuaci6n natural 

parn la prueba. donde se encuentra el equivalente de la edad

corrcspondicntc en aftas y meses, abajo del encabezado de la -

prueba, prosiguiendo a hacer el c6mputo de la edad cronol6gi

cn <lcl nifio. (Frostig, 1964). 

16.2. TEST GUESTALTICO VISOMOTOR DE L. BENDER 

Lauretta Bendcr psiquiatra norteamericana realiz6 las i~ 

vcstignciones para un test especialmente en el 11 Bellevue Hos

pital" de New York. A partir del afio 1932 cmpez6 a publicar

sus resultados en la prensa especializada, y en el afio de - -

1938 la American Orthopsychiatric Association lo dio a cono-

cer en conjunto el test Gucst6ltico de Bender. Su objetivo -

consiste en el cxnmen de la funci6n guest61tica visamatora, -

su desarrollo y regresiones. 

Se le presenta al sujeto, en fonna sucesiva, una colec-

ci6n de nueve figuras geométricas para que las reproduzca te

niendo el modelo a lu vista. Se caracteriza por ser un test

visomotor, no verbal, neutro e inofensivo. Se explora el re

tardo, la regresi6n, la p6rdida de funci6n y defectos cerebr! 

les org6nicas, en adultos y en nifios, así como las desviacio

nes de la personalidad en especial cuando se manifiestan fen~ 
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menos de regresi6n. (M. L. Hut, H. Spicgel, J. Shor, S. -

Fischman). En específico: 

- Determina el nivel de maduraci6n de los ni~os y adul

tos deficientes. 

Examen de patología mental infantil:damencias, olig~ 

frenia, neurosis. 

Examina la patología mental de los adultos: retrasos

globales de la maduraci6n, incapacidades verbales específicas, 

disociaci6n, desórdenes de la impulsi6n, des6rdenes perceptu~ 

les, desórdenes confusionales. Estudio de la afasia, de las

demencias paralíticas, alcoholismo, síndromes postraumáticos, 

psicosis maníaco-depresiva y esquizofrenia. Se puede emplear 

en clínicas psicol6gicas. servicios neurológicos y psiqui6tr.! 

cos y en las clínicas psicopedag6gicas escolares. 

Se aplica a ninos de 4 anos hasta la adultez, el mate- -

rial consiste en: a) juego de 9 figuras geométricas, impresas 

en láminas de cartulina blanca, estas tarjetas est'n identifi 

cadas de la letra A al número 8, b) protocolos de prueba; ho

jas de papel tamatlo carta, c) l&piz )"goma. Se aplica en ÍOJ:. 

ma indi\'idual. La prueba se inicia con la figura A }' se con

tinúa sucesi\•amente, una a una, con las S figuras de la serie, 

en el orden estandarizado, a fin de que el sujeto las vaya e~ 

piando con el modelo a la vista. 

Ln vnloraci6n del test se realiza sobre los datos obten!. 
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dos por el análisis de las figuras reproducidas, relaciones -

reciprocas, el fondo especial, la formaci6n de patrones en el 

tiempo, etc., y los datos clínicos. El test se ~omete a do-

ble an&lisis y valoraci6n: cualitativos y cuantitativos, para 

establecer las pautas significativas con fines diagn6sticos.

(Bender, 1985). 

El análisis cualitativo es el fundamental. En este paso 

deben observarse las características de la organizaci6n de -

las figuras sobre el espacio disponibles, el grado de clari-

dad de la reproducción la adhesi6n o desvío de los modelos,· 

las características de los contornos, la colocaci6n en plano

horiiontal o vertical correcta o incorrecta, el grado de mov! 

miento, la interrelaci6n de las figuras,· el afán de la pcrfe~ 

~6n, formalismo tendencia a las respuestas abstractas o co~ 

cretas, utilizaci6n de líneas, goma, etc. 

El análisis cuantitativo sirve de auxiliar, con las ven

tajas de su mayor precisión. Para estimar el nivel de madur~ 

ci6n en los niftos, Bender suministra en el Manual un cuadro -

de fácil consulta y gran importancia (contenido en la Guía de 

aplicaci6n), el test se estandariz6 sobre ochocientos ni~os -

de la 11 aftas, pertenecientes a distintos grados escolares -

(primero a quinto grado), y en el manual se presentan las -

principales normas derivadas del rendimiento estándar de los

ni~os hacia esas edades. (Bender, 1985). 
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16. 3, TBST BL DIBUJO DE LA FIGURA HUMANA DE GOODENOUGH 

Estn prueba propone medir la inteligencia a través del 

dibujo de la figura humana; se trata por ello de una prueba 

gráfica, que no requiere participación lingüística de ninguna 

especie, lo cual ln hace especialmente aplicable a ninos. 

El mecanismo mental de esta prueba consiste on aprove

char la proyocci6n que cada sujeto realiza de su experiencia

vital; )' dicha experiencia os la m&s inmediata, la de su ind! 

vidualidad, corporal y de actuación. (Goodcnough, 1951). 

No se solicita otra tarea que la de una expresi6n natu-

ral, a trav6s del dibujo, de las partes del cuerpo, sus pro-

porciones y detalles, as! coco de las prendas de vestir. Es

neccsario decir, quo no se trata de examinar la perfección de 

dibujo, sino el significado de éste, sobre todo, teniendo en

cuenta In psicología del dibujo infantil, cuyos caracteres 

ofrecen la posibilidad de ser combinados con el desarrollo de 

la inteligencia. El significado proyectivo del dibujo se tr! 

duce en equivalentes del desarrollo mental, porque lo que se

pide al sujeto que dibuje, es precisamente, lo que comprende· 

la experiencia de cualquier nino de la misma edad, o propor-

cionalmente, de una edad mayor o menor. (Villaplando, 1979). 

El examen y la medida de la inteligencia con esta prueba 

puede someterse al siguiente.proceso: 

-- Proporcionarle al nin o una hoja de papel sin rayas, -

un lápi: y goma de borrar. 
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- Se solicita al sujeto que dibuje un hombre, mencioná~ 

dole que el dibujo debe ser lo mejor posible, lo más completo 

y lo más limpio que se pueda. 

- El contenido de los dibujos se examinará de acuerdo a 

una lista de elementos, los cuales representan un ítem en el

trabajo intelectual del sujeto. 

Cada hem será evaluado y se le dará la calificaci6n "p~ 

sa o fnlla 11
, acredita un punto si pasa y cero si falla. La .. 

calificaci6n cruda es la suma de los puntos acreditados posi

tivos. Una vez que se ha obtenido el puntaje crudo, es nece

sario convertirlo a su calificaci6n derivada, en este caso es 

necesario tomar la Edad crono16gica y el punt.aje crudo del S.!:!, 

jeto. Existen cuatro tablas para la conversi6n de puntaje 

crudo a puntaje estándar. (Villalpando, 1979). 

Con el dato anterior y con la edad cronol6gica del suje· 

to, se determina el cociente intelectual, con la f~rmula si-

guiente: 

C. I. E. M. X 100 
E. c. 

17. ANALISIS DE RESULTADOS (l) 

17.1. SITUACION SOCIAL 

SEXO: En la poblaci6n investigada encontramos que el 

44.64\ de mujeres, contra un SS.35\ de hombres. (Tabla No. 1). 
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Edad: La gran mayoría de los niftos (94.64\), tienen en

tre 6 y 7 anos de edad. (Tabla No. 2). 

CARACTERJSTJCAS DE LOS HERMANOS: El 47.32\ de la pobla

ci6n tiene de O a Z hermanos, seguido del 42.07\ en el inter

valo correspondiente de 3 a 5 hermanos. (Tabla No. 3). Es-

tos ninos tienen hermanos entre 9 y 13 anos como categoría -

principal. (Tabla No. 4), La mayoría de los hermano• ••~,, __ 

dia. (Tabla No. 5), tienen primaria completa como categoría

principal. (Tabla No. 6). 

CARACTERISTJCAS DE LA MADRE: Las madres de los niftos e~ 

tudiados tienen entre 31 a 36 eftos como categoría dominante -

(34.82\), seguida de otro grupo que tiene de 25 a 30 anos - -

(33. 03), (Tabla No, 7), Predominan las madres que tienen C.!!. 

mo ocupaci6n principal el hogar (72.37\). (Tabla No. 8). La 

mayoría de las madres no perciben salario alguno (73.21\), 

(Tabla No. 9). El mayor porcentaje de las madres tienen pri

maria completa (38.9\), seguidas de manera importante por las 

que tienen primaria incompleta (32.14\), 

CARACTERJSTJCAS DEL PADRE: La edad predominante corres

ponJc nl período comprcndiüo de 37 a 42 anos (27.27_\), segui

do por el período de 25 a 30 anos (30.90\) y por el de 31 a -

36 anos (20\). (Tabla No. 11). En lo que se refiere a la oc!!_ 

paci6n predomina la categoría de empleados (35,45\) 1 habiendo 

un grupo importante de obreros (25.45\) y de personas que tr,!!. 

bajan por su cuenta (24.54\), (Tabla No. 12). La escolari--
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dnd más frecuente corresponde a ln primaria completa (40%), -

seguida de un grupo significativo con primaria incompleta -

(20\); s6lo el 4.54\ tiene preparatoria o bachillerato. (Ta

bla No. 13). 

En cuanto u sus ingresos, el 45.45\ report6 ganar el equi 

vnlcntc n dos salarios m!nimos, un 20\ gana el salario mínimo 

y un 10.9\ gana el equivalente a 3 salarios mínimos. (Tabla

No. 14). 

EST,\ílO CIVIL DE J.05 PADRES: Un grupo mayoritario rcpor

t6 estar cnsndos (66.96\), un segundo grupo viven en uni6n 11. 

bre (14.28\), separados un 11.60i, divorciados un 5.35\ y Vi!! 

dos el 1.78\. (Tabla No. 15). 

VIVIENDA: El grupo principal indic6 que vivfnn en domi

cilio de familinrcs (43.75\), seguidos de un grupo menos num~ 

roso que <lijo vivir en vecindad (17.86\), con casa propia, P2: 

gada el 16.07\ y en departamento el 13.39\. (Tabla No. 16). 

SERVICIOS MED!COS: Predomin6 en el número de cntrevist.;!_ 

dos que reportó toncr el servicio del rnss (40\). seguido de

los que informnron atenderse en centros de salud o dispensa--

1·iu:> rn~<lh:u:;, (3S.7li). (TabLl f~o. 17). 

17.Z. CARACTERIST!CAS PSICOLOGICAS DE LOS Nl~OS 

NIVEL 11E HADU!U\ClON VJSOHOTRlZ (BENDER): La categoría -

más frecuente se ubic6 en el rango No. 4 correspondiente de -
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0-6 n 6-S (21.42\), observándose en general un comportamiento 

de curva normal en los datos¡ esto es, pocos casos con califl 

coci6n nlto y pocos con colificnci6n baja. (Tabla No. 18). 

Ahora bien, s6lo el 38,37\ corresponden a calificaciones de 6 

aftas en adelante (nivel de maduraci6n), debiéndose recordar -

que el 94.64\ tiene edad cronol6gica de entre 6 y 7 anos (Ta

blo No. 2). 

COEFICIENTE INTELECTUAL La categoría más fre--

cuente de respuestas se ubicaron con calificaciones entre 90-

y 110 puntos, esto es, igual término medio, con un 33.03\, el 

resto de los niftos tiene calificaciones menores (66.0St), s6· 

lo existe un caso que obtuvo calificaci6n de superior al t6r· 

mino medio (Tabla No. 19). 

MOTIVO DE ACEPTACJON: La categoría más frecuente corre~ 

pondi6 n 11motor", con un 49.10\, seguido de manera importante 

de ''motor y emocional" con un 42. 86\. (Tabla No. 20). 

DIAGNOSTICO: El porcentaje ma)"or correspondi6 a lo cat.!'. 

goría de "Retardo selectivo en el desarrollo motor" con el -

~S.21\ de ''Retardo selectivo en el desarrollo motor 11 con el -

48.21\ de los casos, en segundo lugar se encontr6 "Retardos~ 

lectivo en el desarrollo motor y reacci6n ante tensi6n11 con -

un 37.SO\ de los casos. (Tabla No. 21). 

FRACASO ESCOLAR: El 41\ de los casos de los que se tie

ne informaci6n reprob6 el primer año el 2.6\ reprob6 cual

quier otro grado, el 33\ ingres6 a secundaria; y del 23\ no 
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se tiene informnci6n. (Tabla No. 22). 

18. ANALISIS DE RESULTADOS (Il) 

Se realiz6 un an61isis de divisiones cruzadas (Kerlinger. 

1975), con el objeto de conocer las relaciones entre las va-

riables (independientes, dependientes e intermedias). Para -

efectuar este análisis se realizaron cálculos de (X 2) con los 

casos conocidos eliminándose la categoría de "no hay informa-

ci6n11
• 

De acuerdo a las hip6tesis de la invcstigaci6n se rela-

ciona ron situaci6n social (V.I.) vs. fracaso escolar (V.O.) -

teniendo como indicndores de situnci6n social: sexo, escolar! 

dad de la madre, edad de la madre, escolaridad del padre, 

edad del padre, ingresos del padre y ocupaci6n del padre. 

(Tablas 23 a la 29). 

Como indicador de fracaso escolar (V.D.) se tom6, el ha

ber reprobado o no alg.Ún afio del ciclo de educaci6n primaria-

y el consiguiente ingreso a secundaria. 

También se relacionaron características psicol6gicas (V~ 

riable Intennedia) vs. fracaso escolar {V.D.) consider6ndo

se como indicadores de características psico16gicas. dingn6s

tico, motivo de nceptaci6n, mnduraci6n visomotriz (Bcnder) y

coeficiente intelectual {figura humana). {Tablas 30 a la - -

33B). 
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De todas lns x2 realizadas s61o fue estadísticamente si4 

nlficntiva ln que corrcspondi6 a coeficiente intelectual vs.

frucuso escolar. (Gráfica No. 1). 

19. INTERPRBTACION DE RESULTADOS 

l. Estamos en presencia de una poblaci6n bastante homo

géneo, en cuanto a situaci6n social se refiere. 

2. Para que esta variable se expresara de manera impar-

tente deben compararse situaciones sociales muy diferentes. 

3. I.o anterior explica la ausencia de diferencias enco,!!_ 

tradas. 

4. Como es reportado en la propia literatura revisada,

una vez estandarizada la situaci6n social, las variables psi

cológicas van a jugar un papel determinante, respecto del fr~ 

caso escolar. 

S. Lo anterior se constata en la presente investigación, 

ya que el C. I. fue la única variable que obtuvo diferencia 

significativa (X 2), respecto del fracaso escolar. 

6, Respecto del seguimiento de los casos podemos seña- -

lar que resulta muy cuestionable la eficiencia de las Unida--

des Para la Prevención de la Reprobaci6n Escolar, ya que casi 

la mitad de los ni nos que asistieron al servicio reprobaron -

en el primer ano, lo que significa una situaci6n muy azaro:.a, 

con lo que podemos suponer que lo mismo hubiera sucedido sino 
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asisten nl servicio. 

7. Es necesario hacer una Tevisi6n del 11diagn6stico" y

el ºmotivo de nceptaci6n 11 ya que son categorías que no discr!_ 

minan la problemática de los niftos 1 además no tienen la capa

cidad de predecir el futuro del rendimiento escolar. 

8. Se tiene que analizar el por qué el Test de Bender -

no rcport6 datos cstadísticomentc significativos. 



CONCLUSIONES 

1) Las distintas posturas te6ricas conllevan un conteni 

do político, social e idcol6gico, se clasifican en dos grupos: 

a) Las que responden a intereses de clases dominantes. b) Las 

que responden a necesidades de transfomar las relaciones so

cia les. 

2) El carácter selectivo de la educaci6n se manifiesta

en el Índice de p~rdida educativa que incluye el fracaso ese~ 

lar. 

3) Las características institucionales: Estructura or

ganizativa de carácter vertical, plan de estudios, donde no -

hay posibilidad de participaci6n de los profesores en la es-

tructuraci6n del mismo, tipo de evaluaci6n 1 inestabilidad ec~ 

n6mica y social de los maestros, y la escasez de recursos pa

ra la educaci6n primaria, son factores que influyen negativa

mente en el fen6mcno del fracaso escolar, por lo tanto se ca~ 

sillera convcnicntt..• que estos aspectos Ucbcr.1n seguirse aborJ~ll 

do en futura~ in~cstigaciones. 

4) En el fenómeno del fracaso escolar se plasman las di 

ferencias de ln clase social, puesto, que al valorar a los e! 

tudinntes a partir de normas establecidas por la instituci6n

educativa, que representa las· intereses de la clase dominante, 
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se selecciona a los más favorecidos a través de la moritocra· 

cia. lo cunl es un aporte de Vasconi y se asume su postura. 

S) Existen diferentes características individuales quc

tiencn rclnci6n con el Fracaso Escolar; situaci6n social, s~ 

xo, edad, número de hermanos, ocupaci6n y escolaridad de los

hermanos; edad, escolaridad, ocupaci6n, ingresos y estado ci

vil de los padres; vivienda, servicios médicos, característi

cas psico16gicns, coeficiente intelectual y diagn6stico. Ln

forma de cxprcsi6n de todas las características está determi

nada por el nivel que ocupan dentro de la estratificaci6n so

cial a la que pertenece el nifio. Cabe destacar que la preee~ 

to invcstignci6n esto no se logr6 demostrar. Se sugiere que

pnra futuros estudios se busquen poblaciones que sean antag6-

nicas. 

6) El rendimiento diferencial observado entre niftos -

provenientes de diferentes estratos sociales, se interpreta-= 

ría no como un problema ontol6gico de clase, ni tampoco como

una problema puramente de inferioridad en la herencia gen6ti

cu o las posibilidades de que ha)' límites pnra el crecimiento 

de ciortus capacidaJes; se trata de afirmar que la naturaleza 

del problema no reside en las potencialidades de las personas 

como individuos, sino precisamente en el hecho de que ciertos 

grupos sociales están en una situaci6n de privilegio relativo 

en cuanto a factores ambientales que van a permitir el desa

rrollo de sus potencialidades, si no de manera 6ptima, al me-
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nos de manera m~s favorable. 

7) Se concibe a la inteligencia más que como una facul-

tad en si, como un producto de la rclaci6n dialéctica entre -

herencia y el medio, es decir, entre el hombre y el medio so

cinl, relnci6n que se da n lo largo de su desarrollo. 

8) J,a personalidad se concibe como producto del <lcsurr~ 

llo histórico-social y ontogenético del hombre, la personali

dad se reproduce, se eren por las relaciones sociales que cs

tnblecc el individuo en su actividad y no por la naturaleza 

propia del sujeto, Por lo tanto se comparte la conccptualiz~ 

ci6n que hace Lconticv sobre la personalidad. 

9) La implcmcntnci6n de pro)'cctos para abatir los índi

ces de rcprobaci6n, es tnn s6lo una justificación del gobier

no para justificar su pnrticipaci6n en el problema, pero no

son cuestionados para comprender su efectividad, pues en mu

chas ocasiones no previenen y tampoco remedian el fracaso es

colar, 

Lo que pudimos observar en el caso específico de las -

UPRE, pretende que solucione la problemática sin proveerlos 

de los recur.sos necesarios para su labor, tal parece que con

cl mínimo de recursos, piensan obtener programas máximos. 

10) Es una necesidad el seguir investigando y reconcep

tual izando te6ricamentc diversos aspectos dentro de la psico

logía a partir de una perspectiva más amplia, del hombre como 

ser social que transforma su realidad. 
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11) Al relacionar lus características psicol6gicas y s! 

tuaci6n social con el fracaso escolar, en la parte aplicada,

no se observaron diferencias significativas. 

o) En cuanto a la situación social de lo población cstu 

diada no se encontraron diferencias significativas, a partir

de que los indicadores resultaron homogéneos. 

b) En lo que se refiere a las caract~r!sticas psico16gi 

ces, se observaron diferencias en el coeficiente intclec- -

tunl con respecto del fracaso escolar, lo que corrobora el e~ 

rácter prc<lictivo de este tipo de instrumentos. 

12) Para el fracaso escolar se obscrv6 que el porcenta

je de reprobados después de hnbcr asistido a la UPRE eran a! 

tos; (41\), lo que puede ser un indicador de que los objeti-

vos del proyecto no se estaban cumpliendo, esto se corrobor6-

al rcali:ar el seguimiento de la poblaci6n y obtener un por-

centaje muy bajo (33\) de alumnos que ingresaron a la sccund~ 

ria. 

13) El aspecto psicol6gico es un aspecto valioso para -

la investigaci6n de esta problemática, sin embargo, tradicio

nnlmcnte ha sido el único o el predominante, )' no se debe ol

vidar que las raíces del fracaso escolar, son factores de ti

po social, político y educacional 1 si no se tomaran en cuenta 

~stos )' el análisis fuera puramente psicológico de poco con-

tribuiría a comprender o tratar de remediar el fracaso esca-

lar. 



ALTERNATIVAS 

Se considera que el quehacer cducntivo en nuestro país -

es muy amplio, en todos los sentidos, tanto teórico como cmp! 

rico. Por lo que respecto n la escuela debe considerarse: 

1) Aumento de recursos econ6micos de 2\ del Producto N,! 

cionnl Bruto por lo menos al 8\, con lo que se dignificaría -

ln vida de los maestros. Que su trnbnjo adquiera un scntido

pcrsonnl y social para que desde esas condiciones se le invo

lucre en el diseno <le nuevos métodos de relación pcdag6gica.

Quc In C'Scucla ofrezca cuando menos dos alimentos diarios pa

ra los ni~as y no tan sólo las llamadas meriendas escolares 

que son distribuidas en algunas escuelas por el DIF. 

2) Aumentar el horario y calendario escolar, debiendo 

funcionar en jo1·nadas equivalentes a las labores de los pa· 

drcs y reducir los períodos vacacionales eliminando los puen· 

tes. Lo que contribuiría que los llnmados "niños de las ca· 

llcs<f putlicran ri:::aliz.aran acth·hlodc::; que les rcJ.itu:n·.:i un b! 

neficio ccon6mico. 

3) lnformali:nr la escuela eliminando los trámites bur~ 

cr:it icos. que tengan que \'cr con la exigencia de papeles, cu~ 

tas, uniformes, útiles escolaTes, etc. Cambiar el sentido de 

los exi{mene!' y las tareas escolares e.amo base del éxito esco-
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lar. Los contenidos deben ser un fin en sí mismos, pues s61o 

ejercitan la memoria a corto plazo, deben en cambio favorecer 

el conjunto <le habilidades intelectuales y afectivas del nifio. 

(toma de decisiones, rcsoluci6n de problemas, creatividad, e~ 

municaci6n, plancaci6n, prcdicci6n, ra:onamicnto, juicio crí

tico, cte.). 

4) La escuela debe ir a la calle. La implcmcntaci6n de 

proyectos o estrategias que vayan encaminadas a recuperar a

las 11nillos <le la cnllc", donde se podría pensar en la crea

ción <le comedores infantiles, póblicos con talleres con bi-

bliotccns, o bien albergues donde se les proporcione techo, -

nlimentaci6n, diversión y recrcaci6n, adem~s se les puede ca

pacitar en oficios que no Jnficn su salt1d. 

5) Por 6ltimo fortalecer y fomentar el amor y la disci

plina como eje pedagógico de la escuela primaria p~blica. 

En cuanto al trabajo de las Unidades para la Prcvcnci6n

de la Reprobación Escolar: 

n) Inyectar más recursos econ6micos, técnicos y rnateri! 

les, además de que se contrate el personal que se requiera. 

b) Se respeten los objetivos y las ac.t:ividades propias

dcl ser\'iCio. 

e) Implementar mecanismos por parte del equipo técnico

dc la Direcci6n T6cnica de la Dirccci6n General de Educaci6n

Primarin, para que la información que se genera dentro de las 
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UniJndcs n trav~s de los instrumentos que se aplican, se uti· 

licc en la rcoricntaci6n del trabajo y se rctroalimcnten al -

interior de lns Unidades. 

d) Establecer contactos de manera oíicial con institu- -

cienos tanto particulares como oficiales que pudieran colabo

rar con el trabajo de las unidades. 

e) En cuanto a las instalaciones, sería muy conveniente 

solicitar la participación de las Delegaciones Políticas para 

que se rcncondicionarnn los salones proporcionados, en peque

~os cubículos, con el objetivo de evitar los intcrfcrentcs en 

el desarrollo del trabajo. 

f) En base n la dctccci6n que se haga con respecto a

las neccsidndcs psicol6gicas y pedagógicas de los nifios, se

elnborcn materiales de apoyo por parte del psic6logo pa

ra distribuirse al interior de las Unidades. 

g) Que se asigne una compensación salarial o los espc

clal istas, o bien se efcctóe una retabulaci6n en basen las 

funciones que desempcna. 

h) Realizar la fundamcntnci6n tc6rico-metodol~gica, que 

oriente el trabajo de las unidades, en cada una de las etapas 

de trabajo_ 

En base a lo anterior se pueden establecer programas dc

tipo preventivo, compensatorios y de part icipaci6n comuni ta- -

ria. 
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Por todo lo expuesto se concluye que resulta necesario -

reconocer la diversificnci6n de la educación que no se da en

el vnc!o, ni aisladamente. Esta sólo se da n partir de la g~ 

ncraci6n de estrategias integrales, capaces de dar lugar a 

que se invierta el sentido de las relaciones del aparato edu

cativo, que promueven una mayor autonomía en la toma de deci

siones, fomentando la responsabilidad y la iniciativa de la 

propia sociedad tanto en Ja articulaci6n de sus propias dema~ 

das por educnci6n como en la generación de alternativas posi

bles de soluci6n. 
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FRECUENCIAS OBTENIDAS DEL ANALISIS DE LA PSJCOPEDAGOGiaA 

SEXO 

TABLA No. 1 

SEXO FRECUENCIA \ 

l. FEMENINO so 44.64 

z. MASCULINO 6Z 55.35 

TOTAL llZ 100 
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FRECUENCIAS OBTENIDAS DEL ANALISIS DE LA FICHA 
PSICOPEDAGOGICA 

EDAD DEL NIRO 
TABLA No. 2 

EDAD DEL NIRO FRECUENCIA 

1) 6 y 7 AROS 106 

2) 8 y 9 AROS 5 

3) 10 y 11 AROS 1 

TOTAL 112 

\ 

94. 64 

4.46 

.89 

l 00 

--
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FRECUENCIAS OBTENIDAS DEL ANALISIS DE LA FICHA 
PEDAGOGICA 

NUMERO DE HERMANOS 

TABLA No. 3 

NUMERO DE HERMANOS FRECUENCIA 

DE o A DOS HERMANOS 53 

DE 3 A s HERMANOS 46 

DE 6 EN ADELANTE 13 

TOTAL 112 

1 
\ 

47.32 

41. 07 

11.60 

100 

----------- -----· ~··-------··----
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FRECUENCIAS OBTENIDAS DEL ANALISIS DE LA FICHA 

PSICOPEDAGOGICA 

EDAD DE LOS HERMANOS 
TABLA No. 4 

EDAD DE LOS HERMANOS FRECUENCIA 

1) O A 4 Af'IOS 53 

2) 5 A B ANOS 59 

3) 9 A 13 ANOS 102 

4) 14 A 17 ANOS 68 

5) 18 A 21 ANOS 19 

6) 22 EN ADELANTE 5 

7) NO HAY INFORMACION 2 

TOTAL' 308 

~---- --

\ 

17.20 

19.15 

33.11 

22. 07 

6.16 

l. 62 

.64 

100 

•E1 cuestionario admitía más de una respuesta dada las característi 
cas de la pregunta. Se tom6 308 como 100\ para los cnlculos realI 
zados. 

1 



TABLA No. S 

OCUPAC ION DE 

1) ESTUDIA 

2) EMPLEADO 

3) OBRERO 
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FRECUENCIAS OBTENIDAS DEL ANAL!SlS DE LA FICHA 

PS!COPEDAGOG!CA 

OCUPAC!ON DE LOS HERMANOS 

LOS HERMANOS FRECUENCIA 

186 

23 

6 

4) TRABAJA POR SU CUENTA 1 

5) NO HAY lNFORMAClON o 

TOTAL• 216 

1 

86.11 

1o.64 

2. 77 

• 46 

o 

100 

*El cuestionario admitía más de una respuesta dada las característi 
cas de la pregunta. Se tom6 216 como 100\ para los c~lculos real:!: 
zados. 
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FRECUENCIAS OBTENIDAS DEL ANALlSIS DE LA FICHA 
PSICOPEDAGOGlCA 

ESCOLARIDAD DE LOS HERMANOS 
TABLA No. 6 

ESCOLARIDAD DE LOS HERMANOS FRECUENCIA 

1) JARJllN DE NIHOS 10 

2) PRIMARIA INCOMPLETA 116 

3) PRIMARIA COMP!.ETA 36 

4) TECNICA CON PRIMARIA 8 

S) SECUNDARIA INCOMPLETA 2S 

6) SECUNDARIA COMPLETA 30 

7) PREPARATORIA O BACHILLERA TO 12 

8) OTRO o 

9) NO HAY !NFORMACION 1 

~L 238 

\ 

4.20 

48.73 

lS.12 

3.36 

ro.so 

12.60 

s.o 

o.o 

.42 

100 
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FRECUENCIAS OBTENIDAS DEL ANALISIS DE LA FICHA 
PSICOPEDAGOGICA 

EDAD DE LA MADRE 
TABLA No. 7 

EDAD DE LA MADRE FRECUENCIA 

1) 18 A 24 ANOS 7 

2) 25 A 30 ANOS 37 

3) 31 A 36 ANOS 39 

4) 37 A 42 ANOS 18 

5) 43 A 48 AROS 7 

6) 49 EN ADELANTE 1 

7) NO HAY INFORMAC!ON 3 

TOTAL 112 

1 
\ 

6.25 

33.03 

34.82 

16.07 

6.25 

.89 

2.67 

100 
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l'RECUENCIAS OBTENlllAS DEL ANALISIS DE LA FICHA 
PSICOPEDAGOGICA 

OCUPACION DE LA MADRE 

TABI.A No. 8 

OCUPACION DE LA MADRE FRECUENCIA 

1) EMPLEADA 17 

2) OBRERA 3 

3) TRABAJA POR SU CUENTA 7 

4) HOGAR 81 

5) ESTUDIA o 

6) NO HAY INFORMACION 4 

TOTAL 112 

-· 

\ 

15.17 

Z.67 

6.25 

72 .3Z 

o 

3.57 

100 



-345-

FRECUENCIAS OBTENIDAS DEL ANALISlS DE LA FICHA 
PSICOPEDAGOGICA 

INGl\ESOS, DE LA MADRE 
TABLA No. 9 

INGRESOS DE LA MADRE FRECUENCIA 

!) MENOS DEL SALARIO MINIMO 10 

2) SALARIO MINIMO 8 

3) EQUIVALENTE A 2 SALARIOS MINIMOS 6 

4) EQUIVALENTE A 3 SALARIOS MINIMOS 2 

5) EQUIVALENTE A 4 SALARIOS MINIMOS o 

6) EQUIVALENTE A 5 SALARIOS MINIMOS o 

7) NO PERCIBEN SALARIO 82 

8) NO HAY INFORMACION 4 

TOTAL 112 

\ 

8.92 

7.14 

5.35 

l. 78 

o 

o 

73.21 

3.57 

100 
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FRECUENCIAS OBTENIDAS DEL ANALISIS DE LA FICHA 
PSICOPEDAGOGICA 

ESCOLARIDAD DE LA MADRE 

TABLA No. 10 

ESCOLAR !DAD DE LA MADRE FRECUENCIA 

1) PRIMARIA INCOMPLETA 36 

2) PRIMARIA COMPLETA 43 

3) TECNICA CON PRIMARIA 2 

4) SECUNDARIA INCOMPLETA 4 

5) SECUNDARIA COMPLETA 10 

6) PREPARATORIA O BACHILLERA TO o 

7) NINGUNA 14 

8) NO HAY INFORMACION 3 

TOTAL 112 

$ 
1 
1 

-!----------

32.14 

38.39 

!. 78 

3.57 

8.92 

o 

lZ. 50 

2.67 

100 

--
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FRECUENCIAS OBTENIDAS DEL ANALISIS DE LA FICHA 
PSICOPEDAGOG!CA 

EDAD DEL PADRE 

TABLA No. 11 

EDAD DEL PADRE FRECUENCIA 

1) 18 A 24 AROS o 

2) 25 A 30 AROS 23 

3) 31 A 36 AROS 22 

4) 37 A 42 AROS 30 

5) 43 A 48 AROS 14 

6) 49 EN ADELANTE s 

7) NO HAY INFORMACION 16 

8) FALLECIO 2 

TOTAL 112 

\ 

o 

20.90 

20 

27.27 

12. 72 

4. 54 

14. 54 

l. 81 

l 00 
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FRECUENCIAS OBTEN!llAS DEL ANALISIS DE LA FICHA 
PS!COPEDAGOGICA 

OCUPACJON DEL !'ADRH 

TABLA No. 12 

OCUPACJON DEL PADRE FRECUENCIA 

1) EMPl.EAIJD 39 

2) OBRERO 28 

3) TRABAJA POR SU CUENTA 27 

4) ESTUDIA o 

s) NO HAY INFORMACION 16 

TOTAi. llO 

1 

~ 5 

24. 54 

o 

14. 54 

100 
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FRECUENCIAS OBTENIDAS DEL ANALISIS DE LA FICHA 

PSICOPEDAGOGICA 

ESCOLARIDAD DEL PADRE 

TABLA No. 13 

ESCOLARIDAD DEL PADRE FRECUENCIA 

1) PRIMARIA INCOMPLETA 22 

2) PRIMARIA COMPLETA 44 

3) TECNICA CON PRIMARIA 1 

4) SECUNDARIA INCOMPLETA 3 

5) SECUNDARIA COMPLETA 9 

6) PREPARATORIA O BACHILLERATO 5 

7) OTRO I 

8) NINGUNA 11 

9) NO !!AY INFORMAC ION 14 

TOTAL 110 

' 
20.00 

40.00 

.90 

2. 72 

8.18 

4.54 

.90 

10.00 

12.72 

100 
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FRECUENCIAS OBTENIDAS DEL ANALISIS DE LA FICHA 
PSICOPEDAGOGICA 

INGRESOS DEL PADRE 

TABLA No. 14 

INGRESOS DEL PADRE FRECUENCIA 

1) MENOS DEL SALARIO MINIMO o 

Z) SALARIO M!N!MO zz 

3) EQUIVALENTE A DOS SALARIOS MINIMOS 50 

4) EQUIVALENTE A 3 SALARIOS MINIMOS 12 

5) EQUIVALENTE A 4 SALARIOS MINIMOS 5 

6) EQUIVALENTE A 5 SALARIOS MINJMOS o 

7) NO HAY INFORMACION Zl 

TOTAL 110 

~--

\ 

o 

zo.oo 

45.45 

10.90 

4. 54 

0.00 

19. 09 

100 
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FRECUENCIAS OBTENIDAS DEL ANALIS!S DE LA. FICHA 

PSICOPEDAGOG!CA 

ESTADO CIVIL DE LOS PADRES 

TABLA No. 15 

ESTADO CIVll. DI! LOS PADRES FRECUENCIA 

1) CASADOS 75 

Z) UNJON LIBRE 16 

3) DIVORCIADOS 6 

4) SEPARADOS 13 

5) VIUDOS z 

TOTAL 112 

- -

\ 

66.96 

14.ZB 

5.35 

11.60 

l. 78 

100 
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FRECUENCIAS OBTENIDAS DEL ANALISIS DE LA FICHA 
PSICOPEDAGOGICA 

.-VIVIENDA 

TABLA No. 16 

VIVIENDA FRECUENCIA 

1) PROPIA PAGADA 18 

2) CASA SOLA 3 

3) PROPIA PAGANDOLA 7 

4) DEPARTAMENTO 15 

5) DE FAMILIARES 49 

6) VECINDAD 20 

TOTAL 112 

' 
16.07 

2. 68 

6. 25 

13.39 

43.75 

17. 86 

100 

~ 
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FRECUENCIAS OBTENIDAS DEL ANALISIS DE LA FICHA 
PSICOPEDAGOGICA 

SERVICIO MEDICO 

TABLA No. 17 

SERVICIO MEDICO FRECUENCIA 

O) NO CUENTA CON NINGUN SERVICIO 9 

1) PARTICULAR 8 

2) IMSS 45 

3) lSSSTE 10 

4) OTRO (CENTRO DE SALUD., DISPENSARIO 
MEDICO, SECTOR SALUD) 40 

TOTAL 112 

' 
8.03 

7.14 

4 o .17 

8.9 

35. 71 

100 
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FRECUENCIAS OBTENIDAS DEL ANALISIS DE LA FICHA 
PSICOPEDAGOGICA 

BENDER 

TABLA No. 18 

RENDER NIVEL DE MADURAC ION VISOMOTRIZ FRECUENCIA 

4) DE 8-0 A 8-5 1 

5' DE 7-6 A 7-11 2 
6) DE 7-0 A 7-5 6 
7) DE 6-6 A 6-11 5 
81 DE 6-0 A 6-5 24 
91 DE 5-9 A 5-11 14 

10' DE 5-6 A 5-8 11 
11' DE 5-2 A 5-5 12 
12 l DE 5-2 A 5-3 15 
131 De 5-U A 5-1 3 
14 l De 4-10 A 4-11 6 
151 De 4-8 A 4-9 4 

161 De 4-6 A 4-7 2 
17' DE 4-4 A 4-5 o 
181 DE 4-2 A 4-3 1 
19) DE 4-1 o 
20) DE 4-0 1 

TOTAL 112 

' 
.89 

6.25 
5.35 
4.46 

21. 42 
12.5 
9.82 

10. 71 
13.39 

2.67 
5.35 
3.57 
l. 78 
o 
.89 
o 
.89 

100 

Nota: Los alumnos se encontraban entre los 6 a 8 anos de edad, con 
lo que se esperaría ~ue las frecuencias más altas fueran los 
incisos 4), 5), 6), 7) y 8). 
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FRECUENCIAS OBTENIDAS DEL ANALISIS DE LA FICHA 
PSICOPEDAGOGICA 

COEFICIENTE INTELECTUAL 

TABLA No. 19 

COEFICIENTE INTELECTIJAL FRECUENCIA 

1) DE 140 O MAS • MUY SUPERIOR o 

Z) DE 121 A 139 • SUPERIOR o 

3) DE 120 A 111 • SUPERIOR AL TERMINO 
MEDIO 1 

4) DE 90 A 110 • TERMINO MEDIO 37 

5) DE 80 A 89 • INFERIOR AL TERMINO MEDIO 31 

6) DE 70 A 79 - INFERIOR 22 

7) DE 60 A 69 • DEFICIENTE 8 

8) NO HAY INFORMACION 13 

TOTAL 112 

1 
\ 

o 

o 

.89 

33.03 

27.67 

19. 64 

7.14 

11. 60 

100 
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FRECUENCIAS OBTENIDAS DEL ANALISIS DE LA FICHA 
PS!COPEDAGOGICA 

MOTIVO POR EL CUAL FUE ACEPTADO 

TABLA No. 20 

MOTIVO POR EL CUAL FUE ACEPTADO FRECUENCIA 

!) EMOCIONAL 7 

2) MOTOR Y LENGUAJE o 

3) MOTOR Y EMOCIONAL 48 

4) MOTOR 55 

5) PERCEPTIVO E INTELECTUAL 1 

6) MOTOR Y RITMO DE DESARROLLO 1 

7) HlPOACUSIA BILATERAL o 

8) INTELECTUAL Y PSJCOLOG!CO o 

TOTAL 112 

\ 

6.25 

o 

42.86 

49.10 

.0089 

.0089 

o 

o 

100 
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FRECUENCIAS OBTENIDAS DEL ANALISIS DE LA FICHA 
PSICOPEDAGOGICA 

DIAGNOSTICO 

TABLA No. Zl 

DIAGNOSTICO FRECUENCIA 

1) SINDROME HIPERQUINETICO z 

Z) RETARDO SELECTIVO EN EL DESARROLLO MO-
TOR Y TERAPIA DE LENGUAJE o 

3) RETARDO SELECTIVO EN EL DESARROLLO MO-
TOR Y REACCION ANTE TENSION 4Z 

4) RETARDO SELECTIVO EN EL DESARROLLO MO-
TOR 54 

S) PROGRAMA PERCEPTUAL Y APOYO PSICOLOGI-
co z 

6) RETARDO SELECTIVO EN EL DESARROLLO MO-
TOR EN LATERALIDAD 3 

7) RETARDO SELECTIVO EN EL DESARROLLO MO-
TOR Y SINDROME DE POSCONTUSION 1 

8) REACCION ANTE TENSION s 

9) PERTURBACIONES EMOCIONALES Y RETARDO-
""'"""'IYO EN EL DESARROLLO MOTOR 3 

10) PERTURBACIONES EMOCIONALES 1 

TOTAL 112 

1 
\ 

l. 79 

Z7.50 

48. Zl 

.0089 

Z.68 

.0089 

4.46 

2.68 

.0089 

100 



1 
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FRECUENCIAS OBTENIDAS DEL ANALISIS DE LA FICHA 
PSICOPEDAGOGICA 

FRACASO ESCOLAR 

TABLA No. 22 

FRACASO ESCOLAR FRECUENCIA 

1) REPROBARON PRIMER ANO 46 

2) REPROBARON CUALQUIER OTRO GRADO 3 

3) INGRESARON A SECUNDARIA 37 

4) NO HAY INFORMACION 26 

TOTAL 112 

' 
41 

2.6 

33 

23 

100 



ANAL!SIS DL U!VISIONES CRUZADAS 

SEXO FRACASO ESCOLAR 
TABLA No, Z3 

S E o TOTAL 

FEC. l'EC. FbC 

FEMENINO 15 46.SS 17 53. lZ 32 37.2 

MASCULINO ~;.] b2. 9b 2n 37.04 5·1 62.7 

"' ~ 
'f 

TOTAL 49 56.9 37 43 .o 86 100 



ANALISIS DE DIVISIONES CRUZADAS 

ESCOLARIDAD DE LA MADRE/FRACASO ESCOLAR 

TABLA No. 24 

REPROBARON INGRESARON A SECUNDARIA TOTAL 
FEC. \ FEC. ' 

PRIMARIA INCOMPLETA 14 50 14 50 28 33.7 

PRIMARIA COMPLETA 17 53.13 15 46.88 32 38.5 

TECNICA PRIMARIA 100 o 2.4 

' SECUNDARIA INCOMPLETA 50 50 4.8 "' "' <¡' 

SECUNDARIA COMPLETA 71. 43 28.57 8.4 

PREPARATORIA O BACHILLERATO o o 

NINGUNA 70 30 10 12.0 

TOTAL 47 56.62 36 4 3. 37 83 100 



ANAL!S!S DE DIVISIONES CRUZADAS 

EDAD DE LA MADRE/FRACASO ESCOLAR 

TABLA No. 2S 

REPROBARON ISGRESARON A SECUNDARIA TOTAL 
FEC. \ FEC. \ 

18 A 24 AflOS 3 so 3 so 7.14 

2S A 30 AllOS 12 38.71 19 61. 29 31 36.90 

31 A 36 AllOS 2S 7S.76 24. 24 33 39.28 

37 A 42 AllOS 6 60 40 10 11.90 

43 A 48 A~OS so so 4.76 

40 EN ADELANTE o o o 

TOTAL 48 S7 .14 36 42.BS 84 100 "' ::: 
x2 • (3 - 3.421 2 p - 2.S) 2 (12 - 17.71) 2 (19 - 13.28) 2 (2S 18.BS) 2 

+ 3.42 2.5 17. 71 13.28 18.85 

(8 - 14.14) 2 
+ 

(6 s. 71) 2 + (4 - 4. 2) 2 (2 - 2. 2)Z·. (2 - l. 7) 2 
14.14 5. 71 4.2 2.2 l.' 

17.64 . 25 32.60 32.71 37.52 37.69 
--:>.TI 77> rr:n U:-2'![ rr:TI T4.R 

. os l.S 2.4 2.00 2.6 

.os + .04 .04 .09 
"S":TI 4."7 2.7 1.7 

.01 .01 . 01 . os 9.93 



ANALISIS DE DIVISIONES CRUZADAS 

ESCOLARIDAD DEL PADRE/FRACASO ESCOLAR 

TABLA No. 26 

REPROBARON INGRESARON A LA SECUNDARIA TOTAL 

FEC. FEC. FEC. 

PRIMARIA INCOMPLETA 62 38 13 17 .8 

PRIMARIA COMPLETA 19 53 17 47 36 49.3 

TECNICA CON PRIMARIA ·1 100 1.30 
' 
"' SECUNDARIA INCOMPLETA 67 33 4.1 ~ 

SECUNDARIA COMPLETA 57 43 9.5 

PREPARATORIA O BACHILLERATO 33 67 4.1 

OTRO 100 1.3 

NINGUNA 89 11 12.3 

TOTAL 43 58.9 30 41.0 73 100 



ANALISIS DE DIVISIONES CRUZADAS 

EDAD DEL PADRE/ FRACASO ESCOLAR 

TABLA No. 27 

REPROBARON INGRESARON A SECUNDARIA TOTAL 

FEC. FEC. FEC. 

DE 18 A Z4 AROS o o o 

DE zs A 30 AROS 37 lZ 63 19 26.3 

DE 31 A 36 AROS 13 68 3Z 19 Z6.3 

DE 37 A 42 AROS H 64 36 "' zz 30. 5 "' ':' 

DE 43 A 48 AROS 78 22 12.S 

DE 49 EN ADELANTE 67 33 4.1 

TOTAL 4.3 59. 7 29 40.2 7Z 100 



ANALISIS DE DIVISIONES CRUZADAS 

INGRESOS DEL PADRE/FRACASO ESCOLAR 

TABLA No. 28 

REPROBARON INGRESARON A SECUNDARIA TOTAL 

FEC. FEC. FEC. 
MENOS DEL SAi.ARIO MINIMO o o 
SALARIO MINIMO 12 60 40 20 29.8 
EQU IV AL ENTE A 2 SALARIOS 
MJN!MOS 22 69 14 39 36 53.7 
EQUIVALENTE A 3 SALARIOS 
MINIMOS 44 56 13.4 
EQUIVALENTE A 4 SALARIOS 
MINIMOS so 50 2.9 
EQUIVALENTE A SALARIOS ' ·"' MINIMOS o ~ 
TOTAL 39 58.2 28 41. 7 67 100 

xz • (l 2 - 11.64) 2 
11. 64 

(8 8.35) 2 
8.35 

(22 - 20.95) 2 
zo.95 

(14 - 15.04) 2 
15.04 

5.23) 2 ? 
(5 - 3.76) 2 1.16) 2 .83) 2 ( 4 - (4 - 5. 23)" (1 + (1 -

15.04 5. 23 3.76 1.16 .83 

.U96 .1225 1.1025 l. 0816 1,519 1.5376 + Tr.n ,-:-n lo.E --rr;-o-;r "T.73 ""!:"'7'0 
.011 .014 .052 

o.s 
• 0256 .0289 
r.rr -:n .133 3.85 

.022 .034 



TABLA No. 29 

EMPLEADO 

OBRERO 

TRABAJA POR SU CUENTA 

ESTUDIA 

TOTAL 

x2 - (20 - 19.52) 2 

19. :>2 

(8 - 8.28) 2 
+ 8.B 

• Z3 • 22 
1r.SZ 'f3:"TI 

. 07 .09 
w.n ;:.,.--

.01 .01 

.003 .01 

ANALISIS DE DIVISIONES CRUZADAS 

OCUPACION DEL PADRE/FRACASO ESCOLAR 

REPROBARON INGRESARON A LA SECUNDARIA TOTAL 

FEC. FEC. FEC. 

20 61 

19 58 

57 

o 

42 59.1 

(13 - 13.47) 2 

ü.47 

(6 - 5.7) 2 

5.7 

.0002 .004 

.0372 

13 

10 

o 
29 

(14 

39 33 46.4 

42 24 33. 8 

43 14 19.7 

o 
40.8 71 100 

- 14.19) 2 (10 - 9.8)
2 

+ 

14 .19 9.8 

' "' "' "' ' 



ASALISIS DE DIVISIONES CRUZADAS 

DIAGNOSTICO/FRACASO ESCOLAR 

TABLA No. 30 

REPROBARON INGRESARON A LA SECUNDARIA TOTAL 
!'F.C. 1 FEC. 1 FEC. 

l. SINDROME llIPER!:jU!NETICO 100 l. 2 

2. RETARDO SEL-ECTIVO EN EL 
DESARROLLO MOTOR Y LEN-
GUAJE 

3. RETARDO S. EN EL DESA--
RROLLO MOTOR Y RBACCJON 
TENSION 21 61 13 38 34 40.9 

4. RETARDO S. EN EL DESA- -
P.OLLO MOTOR 21 53 18 46 39 46.9 

s. PROGRAMA PERCEPTUAL Y - .:. PSICOLOGICO o o o "' 6. RETARDO SELECTIVO EN EL ';' 
DESARROLLO MOTOR LATE~ 
LIDAD 50 50 z. 4 

7. RETARDO S. El/ EL DESA- -
RROLLO MOTOR Y SINDROME 
DE POSCONTUSION 100 l. 2 

8. REACCION ANTE TENSION o 100 3.6 
9. PERTURBACJONf.S EMOCIONA 

LES Y RETARDO S. MOTOR- 50 so 2. 4 

10. PERTURBACIONES EMOCION~ 
LES 100 o l. 2 

T O T A L 46 55 .4 37 44.5 83 100 



ANALISIS DE DIVISIONES CRUZADAS 

MOTIVO DE ACEPTACION/FRACASO ESCOLAR 

TABLA No. 31 

REPROBARON INGRESARON A SECUNDARIA TOTAL 

FEC. FEC. FEC. 

l. EMOCIONAL 25 75 4.6 

z. MOTOR Y DE LENGUA.TE o 

3. MOTOR Y EMOCIONAL 25 63 15 38 40 46.5 

4. MOTOR zz 54 19 46 41 47.6 
' "' 5. PERCEPTIVO INTElECTUAL o ~ 
' 

6. MOTOR 'i RITMO DE DESA· 
RROLLO 100 1.1 

7. HIPOACUSIA BILATERAL o 

8, INTELECTUAL Y PSICOLO-
GICO o o o 

T O T A L 49 56. 9 37 43 86 100 



ANALISIS DE DIVISIONES CRUZADAS 

NIVEL DE ~L\DURACION VISOMOTRIZ/FRACASO ESCOLAR 

TABLA No. 32(A) 

REPROBARON INGRESARON A SECUNDARIA TOTAL 

f-EC. FEC. FEC. 

D!i 8-o A 8-S o 100 1.1 

DE 7-6 A 7-11 40 60 s. 8 

DE 7-0 A 7-5 so so 4.6 

DE 6-6 A 6-11 50 so 4.6 

DIJ 6-6 A 6-S 12 67 6 33 18 20.9 

DE S-9 A S-11 36 64 11 12. 7 
.:. 
~ 

DE 5-6 A 5-8 63 38 9.3 

DE 5-4 A s-s so 20 10 11.6 

DE S-2 A S-3 58 42 12 13.9 

DE s-o A S-1 so so Z.3 

DE 4-10 A 4-11 so so 4.6 

DE 4-S A 4-9 33 67 3.4 

DE 4-6 A 4-7 100 2.3 

DE 4-4 A 4-S 

DE .i ~ 2 A 4-3 o 100 1.1 



ASALIS!S DE DIVISIONES CRUZADAS 

NIVEL DE )~\DURACIO\' \'ISOMOTR!Z/FRACASO ESCOLAR 

REPROB,\RO\' !~GRES.-\RO\' A SECUNDARIA TOTAL 

FEC. FEC. FEC. 

19) DE 4-1 

ZO) 4-0 100 1.1 
"' ¡;; 

T O T A L 49 56.9 37 43.0 86 100 



ANALISIS DE DIVISIONES CRUZADAS 

NIVEL DE ~k\DURACION/FRACASO ESCOLAR 

TABLA No. 32 (B) 

REPROBARON INGRESARON A SECUNDARIA TOTAL 

FEC. FEC. FEC. 

DE 6.0 EN ADELASTE 18 56 14 44 32 3i.2 

"' 54 62.7 "' "' MENOR DE 6.0 31 57 23 43 

T O T A L 49 56.9 37 43.0 86 100 



ANALISIS DE DIVISIONES CRUZADAS 

r.oEF !CIENTE INTELECTUAL/FRACASO ESCOLAR 

TABLA No. 33 (A) 

REPROBARON INGRESARON A SECUNDARIA TOTAL 

FCC. FEC. FEC. 

DE 140 A ~~\S • MUY SUPERIOR o 

DE 121 A 139 • ~IUY SUPERIOR 

DE 120 A 111 • SUPERIOR AL· 
TERMINO M. 

"' ..., 
o 

DE 90 A 110 • TERMINO MEDIO 33 18 67 27 35.5 

DE 80 A 89 . I~FERIOR AL •• 
TERMINO M. 14 58 10 42 24 31. s 

DE 70 A 79 • INFERIOR 11 58 42 19 25 

DE 60 A 69 • Df!'ICIE~TE 4.46 17 7. 8 

T O T A l. 39 51. 3 37 48.6 76 100 



ANALISIS DE DIVISIONES CRUZADAS 

COEFICIENTE INTELECTUAL/FRACASO ESCOLAR 

TABLA No. 33 (3) 

REPROBARON INGRESARON A SECUNDARIA TOTAL 

FEC. FEC. FEC. 

TERMINO MEDIO O MAS 9 33 18 67 27 35.5 

INFERIOR AL TERMINO ~ 
MEDIO O MENOS 30 61 19 39 49 64. 4 

T O T A L 39 51. 3 37 48.6 76 100 
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ANEXO 1 

GUIA DE OUSEHVAC!ON 

Maestro, considera usted que el alumno: 

l. Necesita que se le repitan varins veces lo que se dice. 

2. Responde de manera inapropiada cuando se le pregunta al

go. 

3. Tiene necesidad de que se le hable fuerte. 

4. Trata <le ayudarse viendo los labios de quien le habla p~ 

ra entender. 

S. Distingue con difict1ltad la voz de alguien a quien no -

puede ver. 

6, Diflcilmcntc identifica sonidos producidos fuera del sa

lón de clases. 

7. Tiene problemas pn ra reconocer los sonidos onoma topéyi - -

cos que emiten los animales. 

8. Repite difícilmente palmadas que marcan un ritmo. 

9. Se acerca demasiado al material cuando colorea, recorta, 

dibuja. 

10. Sus ojos se ponen llorosos o enrojecidos cuando puntea -

el contorno de una figura. 

11. Evita participar en actividades que requieren de buena -

visi6n. 
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12. Frunce el ceño cuando fija su atenci6n en alguna estampa 

lejana o en el pizarr6n. 

13. Se muestra torpe para ordenar figuras de la más chica a

la más grande. 

14. Se le dificulta agrupar objetos de acuerdo a su tamafio. 

15. Comete errores nl agrupar objetos por su forma. 

16. Tiene problemas para agrupar objetos atendiendo a su co

lor. 

17. Muestra dificultad para reproducir una figura geométrica 

cuando se retira de su vista el modelo. 

18. Tiene problemas para ejecutar peticiones de tornar algún

obj eta y entregarlo. 

19. Difícilmente puede asociar los nombres de los objetos se 

ñalados. 

20. Nunca o cnsi nunca puede relacionar alguna música que C_! 

cucha con el nombre de la misma. 

21. En la mayoría do los trabajos qua realiza termina más -

lento que el resto del grupo. 

22. Oifícil~cnte distingue una figura femenina de una mascu-

1 inn. 

23. Tiene dificultad para reconocer partes gruesas y finas · 

de su cuerpo. 
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'Z4. Se le dificulta encontrar en que se parecen un gato y un 

rnt6n. 

zs. Se le dificulta reconocer lo que se encuentra o la iz

quierda y a la derecha. 

26. Dibuja ln figura humana incompleta (cabeza, tronco, ex-

trcmidadcs) . 

27. Sus movimientos son torpes al correr. 

28, Comete fallas al tratar de encestar un objeto dentro de

un recipiente a cierta distancia. 

29. Recorta con dificultad la silueta del cuerpo humano. 

30. Al colorear una figura se sale del contorno. 

31. Tiene dificultad para darse una maroma. 

32. Pronuncia mal algunos fonemas. 

33. No pronuncia al hablar alg6n fonema. 

34. Tartamudea o tiene dificultad para expresarse. 

35. Difícilmente puede realizar sus trabajos en forma conti

nua, se levanta o distrae con frecuencia. 

36. Se queja· de dolores de cabeza y/o est6mago sin aparente~ 

fundamentaci6n. 

37. Se orina en el sal6n de clases o tiene usted noticia que 

aGn moja la cama. 
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38. Toma los objetos que no le pertenecen en formn sistcmáti 

en. 

39. Fácilmente llorn o se muestra irritado. 

40. Al jugar o trabajar no interactúa con sus compaficros mo~ 

trándose tímido o apático. 
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SUBSECRETARIA DE EDUCACION ELEMENTAL 
DIRECCION GENERAL DE EOUCACION PRIMARIA 

D !RECC ION TECN I CA 
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS 

ANEXO Z 

lJNIIJADES DE APOYO ESCOLAR A Nil\OS DE NUEVO INGRESO 

ENTREVISTA PSICOPEDAGOGICA 

I. FICHA BIBLIOGRAF!CA 

Nombre 

Fecha de Nacimiento ~~----~ 
din mes año 

J.uga r de origen 

Domicilio 

Escuela 
clave 

Maestro (a] 

nombre 

Edad -~----afios meses 

Grado Grupo __ 

Responsable del nifto ----------------

Motivo de Consulta------------------

Preescolar: Si ( ) 

Fecha de aplicación: 

1 I. EXAMEN MEO I CO 

No ( ) ¿Cuánto tiempo?------

Servicio Médico con que cuenta -----------

Antecedentes obstétricos de la madre --------~ 
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Edad do la Madre durante el embarazo __ Multípnra 

Primípara ( ) 

¿Por qué7 

Embarazo normal ( Con problemas 

Medicamentos durante el embarazo 

VIDA POSNATAL 

r:voluci6n motora --c=-a"a=-a,---- Sedes tac i6n edad 
Bipcc.lcstaci6n ---c=-aTa=-uT• --- Den tic i 6n ---,e'""'d'"'a"'dr-

OcsllrrolJo lenguaje __ cilTa-íl~- Con trol esfínteres 

Desteto -----~~----º a 

Antecedentes Patológicos del nifto: 

Sarnmpi6n ( ) Varicela ( ) Pa rotidi tis 

Vi rucla ( ) Rubeola ( ) Para si tos is 
Hepatitis ( ) Tosferina ( ) Tétanos 
Poliomielitis ( ) Paludismo ( ) Alergias 

Vacunas: Completas Incompletas ( 

¿Cuáles? 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

Pérdida do la conciencia: momentfinea ( ) prolongada ( ) 

Antecedentes Quirúrgicos: 

Exploración Física: 

Parasitosis 

Arca precordial 

Piel y faneras --------------------
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Cavidad bucal --------- Amígdalas ------

frenillo ______________________ _ 

Agudeza Visual OD O! __ Agudeza Auditiva OD_ O!_ 

Diagn6stico ---------------------

Indicaciones 

Observaciones --------------------

Nombre del aplicndor: ---------------~ 



I II • ESTUD ID SOC ID- ECONOMI CO Fecha de Aplicnci6n -----

Datos Familiares 

No. N O M B R E Parentesco Edad Ingreso Ocupaci6n Escolaridad 
l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

Estado Civil de los Padres: 

UNION LIBRE ( DIVORCIADOS VIUDOS CASADOS CIVIL ( ) RELIGIOSO ( 

Religi6n que se practica en el Núcleo Familiar ------------------------
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EGRESOS: 

Renta Diversiones 

Alimcntaci6n Cr6ditos $ 

Agua Otros $ 

Luz TOTAL 

TIPO DE ALIMENTACION SEMANAL: 

1 vez veces veces veces veces 

Carne () ( ) ) ( ) 

huevos () () ( ) ( ) 

leche () ( ) ( ) () 

caf6 o t~ ( ( ) () ( ) () 

verduras ( () () ( ) ( ) 

frutas ( ) ( () ( ) () 

pan () ( ) ( ) () 

tortillas () ( ) () () 

CONDICIONES DE LA CASA llABITACION: 

propia pagada propia pagándola ( ) de familiares ( ) 

casa sola departamento ( ) vecindad ( ) 

Tipo de con5trucci6n: 

Techo: loza ( ) lámina () cart6n () 

Paredes: ladrillo ( adobe ( ) tabic6n () 

Pisos: lo zeta mosaico () cemento () tierra () 
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Servicios pGblicos con que cuenta: 

nlumbrado 

transporte 

() 

( ) 

pavimento ( ) drenaje 

agua potable ( ) 

Centros recreativos, deportivos, culturales 

Centros asistenciales, Centros comunitarios, Centros de 

Seguridad Social, Dispensarios 

¿Cutílcs·t ----------------------

APARATOS E!.ECTRICOS CON QUE CUENTA LA FAMILIA: 

Radio ( ) Modular ( ) T.V.: blanco( 

Lnvndora ( ) Refrigerador ( 

HISTORIA PERSONAL DEL N!llO: 

Hijo planeado SI ( ) NO ( ¿Por qué? 

color 

Si alguno de los padres no vive en el núcleo familiar,~ 

¿cuál es el motivo?-----------------

El nino vive con sus padres: SI ( ) NO ( ) 

El nifio vive con uno de los padres: Madre ( ) Padre ( ) 

El niño vive separado de los padres: SI ( ) NO ( ) 

¿A pnrtir de cuándo? ---------------~ 

¿Con qué frecuencia los visita? 
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Problemas que presenta la familia observados por la -

Trabajadora Social: 

Observaciones: 

Indicaciones: 

Nombre del Aplicador: 

Fecha de la Aplicnci6n: 
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IV. ENTREVISTA PSICOLOGICA 

Fecha de aplicación: __ 

DESCRIPCION DEL NI~O 

Presentación personal -----------------

Actitud y comportamiento durante la entrevista -----

HISTORIA SOCIAL 

¿Cuántos y cuáles son tus amigos? ----------~ 

¿A qu6 se dedican cuando están juntos? 

¿Qué hnces en tu tiempo libre? 

¿Cuáles son tus programas favoritos de T.V. (en orden · 

de importancia) 

INDICACIONES -------------------

NOMBRE DEL APLICADOR: 



v. 
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EXPLORAC!ON PEDAGOGICA 

l. 

2. 

Decir: - nombre completo SI NO 

- domicilio SI NO 

- nombre de sus podres SI NO 

- nombre de sus hermanos SI NO 

Seftalar partes gruesas de su cuerpo: 

cabeza brazos __ piernas __ espalda 

Partes finas de su cuerpo: 

ojos _nariz _ dedos cejas rodillas 

3. Identificar en 61 con ojos abiertos y cerrados: 

mano derecha ------ mano izquierda ------

pie derecho ------pie izquierdo ------

4. Identificar en entrevistador: 

mano derecha ------

ojo derecho -----

pierna derecha 

S. Reconocer colores: 

mano izquierda ------

ojo i zqu lerdo 

pierna izquierda -----

rojo _ blanco 

verde 

negro a:ul amarillo 

6. Reconocer y agrupar: 

Figuras grandes SI NO 

Figuras pequefias SI NO 
Figuras redondas SI NO 
Figuras cuadradas SI NO 
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7. Reconocer conceptos de ubicnci6n espacial: 

n1·riba 

abajo 

adentro 

u fuera 

lejos 

cerca 

abajo 

encima 

e. Pedir que copie con el modelo enfrente y marcar la · 

dircccionnlidad de los trazos: 

Un cuadrado SI NO 

Un triángulo SI NO 

Un rombo SI NO 

9. Observar dominancia: 

de la mano 

del pie 

del ojo 

Un círculo 

Unn cruz 

Izquierda: 

SI NO 

SI NO 

Derecha: 

OBSERVACIONES: ___________________ _ 

NOMBRE DEL APLICADOR: 

Fecha de Aplicaci6n ----------------~ 
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RE!,ACIONES Ft\M!Llt\RES: 

1. ¿C6mo es tu relaci6n con tu familia? 

z. ¿C6mo eres tú? 

3. ¿Quién es el consentido? 

4. ¿C6mo es la relaci6n con tus hermanos?-------~ 

S. ¿Qué e• lo que mh te gusta de ellos? 

6. ¿Qué es lo que más te molesta <le ellos? --------

7. ¿Con quién te llevas mejor? 

s. ¿Qué castigos te ponen? 

9. LQué premios te dan?-----------------
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¿Por qu6? ~~---------------~---~ 
10. ¿c6mo se llevan tus pap6s? 

11. ¿qu6 te gusta hacer? 

12. lQué no te gusta hacer?----------------

13. &Sabes por qu6 estás nqu[? 

OBSERVACIONES ------------------~ 
INDICACIONES 
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INTEGRAClON DE RESULTADOS 

RESULTADO DE PRUEBAS APLICADAS -----------~--

NOMBRE DEL APLICADOR: ------------------



-390· 

ANEXO 3 

CATEGORJAS QUE SE MANEJARON PARA CONOCER LA SITUACJON SOCIAL 

CARACTERISTICAS PSICOLOGICAS Y EL FRACASO ESCOLAR 

SITUACION SOCIAL 

Sexo: 

1) Femenino 

2) Masculino 

Edad del nifio ~ 

1) y afios 

2) y 9 arios 

3) 10 y 11 años 

Número ele hermanos: 

1) de O a hermanos 

2) de 3 n herrn3nos 

3) de en adelante 

J:dad de los hermanos: 

1) de 9 a · años 

2) de 5 a años 

3) de 9 a 13 años 

4) de 14 a 17 años 

5) de 18 a 21 afias 
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6) de 22 en adelante 

7) No hay informnci6n 

Ocupación de los hermanos: 

1) Estudia 

Z) Empleado 

3) Obrero 

4) Trabaja por su cuenta 

5) No hay informaci6n 

Escolaridad de los heTmanos: 

1) Jardín de ninos 

2) Primaria incompleta 

3) Primaria completa 

4) Preparatoria o bachillerato 

5) Otro. 

6) No hay información 

Edad de la madre: 

1) 18 a Z4 af\os 

Z) 25 a 30 nf\as 

3) 31 a 36 años 

4) 37 a 42 anos 

5) 43 a 48 afíos 

6) 49 en adelante 

7) No hay informaci6n 
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Ocupaci6n de la madre: 

1) Empleada 

Z) Obrera 

3) Trabaja por su cuenta 

4) llognr 

5) Estudia 

6) No hay información 

Ingresos de la maJrc: 

1) Menos del salario mínimo 

2) Salario mínimo 

3) Equivalente a Z salarios mínimos 

4) 

5) 

El equivalente a 

El equivalente n 

salarios mínimos 

salarios mínimos 

6) Equivalente a 5 salarios mínimos 

7) No perciben salario 

8) No hay informaci6n 

Escolaridad de la madre: 

1) Primaria incompleta 

2) Primaria completa 

3) Técnica con primaria 

4) Secundaria incompleta 

S) Secundaria completa 

6) Preparatoria o bachillerato 

7) Ninguna 

8) No hay informaci6n 
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Edad del padre: 

1) 18 a Z4 af'íos 

2) 25 a 30 an.os 

3) 31 a 36 años 

4) 37 a 42 af\os 

5) 43 a 48 nf'íos 

6) 49 af\os en adelante 

7) No hay informaci6n 

8) Falleci6 

Ocupación del padre: 

l) Empleado 

Z) Obrero 

3) Trabaja por su cuenta 

4) Estudia 

5) No hay informaci6n 

Escolaridad del padre: 

1) Primaria incompleta 

Z) Primaria completa 

3) T6cnica con primaria 

4) Secundaria incompleta 

5) Secundaria completa 

6) Preparatoria o bachillerato 

7) Otro 

8) Ninguna 

9) No hay información 
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Ingresos del padre: 

Menos del salario mínimo 

Salario mínimo 

1) 

Z) 

3) 

4) 

5) 

6) 

El equivalente a dos salarios mínimos 

Equivalente a salarios mínimos 

Equivalente a 4 salarios mínimos 

Equivalente a salarios mínimos 

7) No hay informaci6n 

Estado civil de los padres: 

1) Casados 

Z) Uni6n Libre 

3) Divorciados 

4) Separados 

5) Viudos 

Vivienda: 

1) Propia pagada 

Z) Casa sola 

3) Propia pagándola 

4) Dopartum?nto 

5) De familiares 

6) Vecindad 

Servicios M6dicos; 

O) No cuenta con ning6n servicio 
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1) Particular 

2) lMSS 

3) ISSSTE 

4) Otro (Centro de Salud, dispensarios médicos) 

CARACTER I STI CAS PSICOLOG!CAS 

Test de Bcndcr: 

4) de 8-0 a 8-S 

S) de 7-6 a 7-11 

6) de 7-0 n 7-S 

7) de 6-6 a 6-11 

8) de 6-0 n 6-S 

9) de S-9 a S-11 

10) de S-6 a S-8 

11) de 5-2 a s-s 

12) de 5-2 a 5-3 

13) de S-0 a 5-1 

14) de 4-10 a 4-11 

15) de 4 -8 a 4-9 

16) de 4-6 a 4-7 

17) de 4-4 •. 4-S 

18) de 4-2 a 4·3 

19) de 4-1 

20) de 4-0 
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Coeficiente intelectual: 

1) de 140 o más = muy superior 

2) de 121 n 139 = superior 

3) de 120 a 11 superior al término medio 

4) de 90 n 110 ""' término medio 

5) de 80 a 89 . inferior al término medio 

6) de 70 n 79 • inferior 

7) de 60 a 69 deficiente 

8) No hay informaci6n 

Motivo de accptaci6n: 

1) Emocional 

2) Motor y lenguaje 

3) Motor y emocional 

4) Motor 

5) Perceptivo e intelectual 

6) Motor y ritmo de desarrollo 

7) Hipoacusia bilateral 

8) Intelectual y psicológico 

flingn65tico: 

1) síndrome hipcrquinético 

2) Retardo selectivo en el desarrollo motor y terapia de -

lenguaje 

3) Retardo selectivo en el desarrollo motor y reacci6n ante 

tcnsi6n 
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4) Retardo selectivo en el desarrollo motor 

5) Progrnma pcrccptual y apoyo psicológico 

6) RetarJo selectivo en el desarrollo motor en lateralidad 

7) Retardo selectivo en el desarrollo motor y síndrome de -

poscontusi6n 

8) Reacción ante tensión 

9) Perturbaciones emocionales y retardo selectivo en el de

sarrollo motor 

10) Perturbaciones emocionales 

FRACASO ESCOLAR: 

1) Reprobaron en primer afio 

2) Reprobaron cualquier otro grado 

3) Ingresaron a secundaria 

4) No hay informaci6n 



ANEXO 4 

Escuela No. Nombre Cita 
(fecha) 

Cronograma de Atenci6n 

Atiende Observaciones 



Registro de población Atenclida 

ZONA 
ESCOLAR ESCUELA No, NOMBRE 

MOTIVO DE 
ACEPTACION DIAGNOSTICO 

ANEXO 

FECHA 
APOYO INGRESO ALTA BAJA 



ANEXO 6 

Núm. Nombre 

Motivo por que 
fue aceptado 

UNIDADES DE APOYO ESCOLAR A N!.llOS DE NUEVO INGRESO 

R> ACION DE ALUMNOS QUE RECIBIERON EL SERVICIO U.N.A.E. 

Apoyo que recibi6 Resultado en la 
UNAE 

Resultado en la 
Escuela 

Promo No Pro Peda&!! Psicol-ª. Fatni Canali Seguimie.!!. 
V A I E P H M gico gico liar zació'ñ Al ta to vid o movid0 

Observaciones 

... 
o 
o 
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ANEXO 7 11A11 

Diagn6sticos utilizados para clasificar a los alumnos: 

308 Reacci6n aguda ante gran tensi6n 

Trastornos transitorios de cualesquier gravedad y natura 

leza, que aparecen en individuos sin afecci6n mental evidente, 

como rcucci6n a tensi6n física o mental excepcional, tal como 

una catástrofe telúrica o una batalla, y generalmente ceden -

dentro de horas o días. 

Delirito del agotamiento 

Fatiga de combate 

Tensi6n catastrófica 

Excluye: reacci6n de adaptaci6n (309.-J 

308.0 Con predominio de las alteraciones emocionales 

Estados de pánico, excitabilidad, miedo, depresión o an

siedad que satisfacen los criterios mencionados anteriormente. 

308.1 Con predominio de las alteraciones de la conciencia 

Fugas que satisfacen los criterios supradichos. 

308.2 Con predominio de las alteraciones psicomotoras 

Estados de agitaci6n o estupor que satisfacen los crite

rios arriba indicados. 

308.3 Otras 

Trastorno situacional agudo 
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308. 4 Mixtas 

Muchas reacciones ante gran tc11si6n comprenden varios 

elementos, pero siempre que sea posible debe asignarse un 

cuarto dígito especifico .O, .1, .z, 6 .3, de acuerdo con el

tipo predominante de altcraci6n. Ln subcatcgoría de trastor

nos mixtos debe usarse s6lo cuando haya una mezcla de tal na

turaleza que no permita hacer la codificnci6n específica. 

308,9 Sin cspccificaci6n 

310.2 Síndrome de poscontusi6n 

Estados que aparecen despu6s de una contusi6n generaliz~ 

da del encéfalo, cuyos síntomas pueden parecerse a los del -

síndrome del lóbulo frontal (310.0) o a los de cualesquiera -

de los trastornos neur6ticos (300,0 300.9), pero en los cu~ 

les son además notables la cefalalgia, los mareos, la fatiga, 

el insomnio y un sentimiento subjetivo de disminuci6n de la -

capacidad intelectual. El ánimo puede presentar fluctuncio-

ncs y la tcnsi6n de grado ordinario pl1cdc producir miedo exa

gerado y aprensión. Es posible que haya intolerancia marcada 

al ejercicio mental y físico, inJcbiJa sensibllidaJ al rui<lo

y prcocupaci6n hipocondrinc:1. Los síntomas son m.1s comunes -

en personas que han sufrido previamente neurosis o trastornos 

de la personalidad o cuando existe una posibilidad de compen

saci6n. Este síndrome está asociado especialmente con traum~ 

tismo de la cabeza de tipo cerrado, cuando los signos de lc-

si6n encefálica localizada son ligeros o están ausentes, pero 
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también se puede presentar en otras afecciones. 

Endelofatía poscontusi6n 

Estado de posconmoci6n cerebral 

Excluye: Síndrome: 

Síndrome: 

cerebral postraumático 

no psic6tico 

de poscontusi6n 
(encefalopatia) 
cerebral 

del -,16bulo frontal (310. O) 
postencefalítico (310,8) 

cualquier afección psicótica org~nica consecu· 
tiva a traumatismo de la cabeza (Z90.- a Z94.0) 
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ANEXO 7 11 B11 

313 Perturbaci6n de las emociones peculiares de la nificz y 

de la adolescencia 

Trastornos emocionnles que no están bien difercnciados,

característicos del periodo de la nificz. Cuando el trastorno 

emotivo toma la forma de una neurosis descrita en 300.-, se -

le asigna el c6digo 300.- pertinente a dicha categoría. Esta 

categoría difiere de la 308.- por la duraci6n más prolongada

y por la falta de relaci6n estrecha, en tiempo y contenido, -

con una situaci6n de tcnsi6n. 

Excluye: masturbaci6n, onicoíagia, succi6n del pulgar y

otros síntomas aislados (307.-) 

Reacción de adaptaci6n (309.-) 

313.0 Con ansiedad y miedo 

Trastornos emocionales mal definidos, característicos de 

la infancia, cuyos síntomas principales incluyen ansiedad y -

estado medroso. Se pueden clasificar aquí muchos casos de rE_ 

chazo a ln escuela o de mutismo electivo. 

Reacci6n hiperansiosa de la niñez o de la adolescencia. 

Excluye: ansiedad anormal de la separación (309.2) 

estado (de): 

ans ieda<l (300. O) 

fóbico (300.2) 

hospitalismo en nifios (309.8) 
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313.1 Con sentimientos de infelicidad y tristeza 

Trastorno cmocionnl característico de la nifiez, cuyos --

sintomas.principales comprenden infelicidad y tristeza. Pue

den coexistir también dificultades de la alimentaci6n y del -

suefio. 

Excluye: neurosis depresiva (300.4) 

313.2 Con hipersensibilidad, timidez y retraimiento social 

Trastornos emocionales caracter!sticos de la nifiez, cu-

yes síntomas principales son hiperscnbilidad 1 timidez y re- -

traimicnto social. Se podrán incluir aquí algunos casos de 

mutismo electivo. 

cía. 

Reacci6n de retraimiento de la niñez o de la adolesccn--

Excluye: autismo infantil (299.0) 

esquizofrenia (295.-) 

personalidad esquizoide (301.2) 

313.3 Problemas de relaci6n 

Trastornos emocionales característicos de la infancia, -

cuyos síntomas principales se rcfieTcn a problemas de rcla

ci6n interpersonal. 

Celos de los hermanos 

Complejo de Caín 
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Excluye: Problemas de rclaci6n asociados con agresi6n,

dcstrucci6n u otras formas de pcrturbaci6n de la conducta. 

(312. - ) 

313.8 Trastornos mixtos u otros 

Muchos trastornos emotivos de la niftcz incluyen varios 

elementos, pero siempre que sea posible se debe utilizar un 

cuarto d{gito específico .O, .1, .2 6 .3, de acuerdo con el -

tipo predominante de pcrturbaci6n. Lu subcategoría de tras-

tornos mixtos debería usarse s61o cuando haya una mezcla tal

que impida la codificaci6n más específica. 

313.9 Sin cspccificaci6n 

314 Síndrome hipercin6tico de la niñez 

Trastornos Cl1yns características esenciales son la inca

pacidad para mantener la atcnci6n y la tendencia a distraerse. 

En la niñez temprana el síntomn m~s llamativo es la hiperact! 

vida<l extrema sin inhibiciones, aunque mal organizada y no r~ 

gulada, que en la adolescencia puc<lc cambiar a hipoactividad. 

Tnmbién son síntomas comunes la impulsividad, las fluctuacio

nes acentuadas <lel ánimo y la agresividad. A menudo hay rc-

traso en el desarrollo de habilidades específicas y les rela

ciones interpersonales son malas y perturbadas. Si la hiper

cincsia es sintomática de un trastorno básico, codifique cn-

tonces el trastorno básico. 
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314.0 Pcrturbaci6n simple de la actividad y de la atención 

Casos cuyas manifestaciones principales son la incapaci

dad de sostener la atcnci6n y la hiperactividad, sin altern-

ci6n significativa de Ja conducta ni retardo en las habilida

des específicas. 

Hiperactividad SAI 

314.1 llipcrcinesia con retardo del desarrollo 

Casos en los cuales el síndrome hipercinético est6 aso-

ciado con retardo en el desarrollo del lenguaje, torpeza, di

ficultad en la lectura y tropiezos en otras habilidades espe

cíficas. 

Trastornos del desarrollo con hipercincsis 

Use c6digo adicional para indicar el trastorno ncuro16g1 

ca asociado. 

314.Z Trastorno hipercinético de la conducta 

Casos en los cuele.e; el síndrome hipercinético eot6 aso--

ciado con mateada perturbación de la conducta pero no hay re-

tardo del desarrollo. 

Excluye: hipercincsis con rctnrdo significativo de las

habilidades específicas (314.1). 
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314.8 Otro 

314.9 Sin cspccificaci6n 

Roacci6n hipcrcinética de la niñez o de la adolescencia SAI 

Síndrome hipcrcinético SAI 

315 Retardo selectivo del desarrollo 

Grupo de trastornos cuya carnctcrlstica principal es cl

rctardo selectivo de un aspecto del desarrollo. En cada caso 

el desarrollo cstú relacionado con ln ma<lurnci6n biol6gica P.!:. 

ro tambi6n sufre la influencia de factores no hiol6gicos. E2, 

te c6digo carece de significado ctiol6gico. 

Excluye: retardo debido a trastorno ncurol6gico (320- -

3189). 

315.0 Retardo selectivo de la lectura 

Trastorno cuya característica principal es una grave di-

ficultad en el desarrollo de la capacidad para leer y para la 

ortografía, que no se explica en t6rminos de deficiencia int~ 

lectual ni de escolaridad inadecuada. Frecuentemente se aso-

cian dificultades del lenguaje o del habla, trastorno en la -

diferenciaci6n entre izquierda y derecha, problemas pcrccpti

vomotorcs y del uso de símbolos. A menudo se encuentran pro

blemas similares en otros miembros de la familia. Pueden - -

existir factores psicosociales adversos. 

Dificultad selectiva en la ortorgrafía Dislexia del de
sarrollo 
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315.1 Retardo selectivo en aritm6tica 

Trastorno cuya Cilractcrística esencial es un serio rcta.r 

do en el desarrollo de la destreza en la aritm6tica, que no -

puede explicarse como debida a deficiencia intelectual ni dc

cscolnrldnd inadccundn. 

Dí sea lcul i a 

315.Z Otras ~ificultadcs selectivas del aprendizaje 

Trastornos cuya característica principal es una grave d! 

ficultad en el desarrollo de otro tipo de aprendizaje. que no 

se explica en términos de deficiencia intelectual ni de esco

lari<lad inadecuada. 

Excluye: rctar<lo selectivo en: 

aritmética (315.l) 

lectura (315.0) 

315.3 Trastorno en el desarrollo del lenguaje o del habla 

Trastorno cuya característica principal es unn serie di

ficultad en el desarrollo del lenguaje [sintaxis o scm&ntica] 

que no se explica por deficiencia intelectual. M~s comúnmen

te se presenta retardo en el desarrollo de la producci6n nor

mal del sonido de los palabras, lo que determina defectos en

lu articu1aci6n del habla. Son más frecuentes las omisiones

º las sustituciones de consonantes. Puede haber tambi6n re-

tardo en la producci6n del lenguaje hílblado. Rara vez se ob-
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serva rctnrdo en el desarrollo J.e la comprcnsi6n de los soni

dos. Incluyo los casos en los cuales el retardo se debe ti la 

prlvaci6n de estímulos ambientales. 
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Afnsia del desarrollo 

Excluye: nfasia adquiri<ln (784.3) 

balbuceo y ceceo (307.9) 

ANEXO 7 "D11 

Dislalin 

mutismo electivo (309.8, 313.0, 6 313.Z) 

tartamudez (307.0) 

315.4 Retardo motor selectivo 

Trastorno cuya caractcr!sticn principal es unn seria di

ficultad ~n el desarrollo de la coordl11aci6n motriz que no se 

explica en tbrminos de un retraso general del desarrollo del

intclccto. La torpeza se asocia comúnmente con dificulta<lcs

dc la pcrccpci6n. 

S { nd rome de: 

dispraxin 

torpe: a 

315.5 Trastorno mixto del desarrollo 

Retardo en el desarrollo <le una habilidad específica -

(por ejcmplo 1 lccturn, aritmética, l~nRunjc o coordinnci6n] 

que frecucntómcnte se asocia con retardo menor de otras capa

cidades. Cuando esto ocurra se debe hacer la codiíicaci6n de 

acuerdo con In destreza que est~ más gravemente comprometida. 

La categoría mixta debe usarse s61o cuan<lo la comhinaci6n dc

capacidades retardadas es tal que ningunn se muestra afectada 

de manera preponderante. 
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315, 8 Otros 

315.9 Sin cspccificaci6n 
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