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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación tiene como objetivo central realizar una descripción 

profunda del funci~namiento interno de los Conalep con la finalidad conocer las 

significaciones, procesos y relaciones que se crean e instituyen en el interior del 

espacio escolar, en relación con la valoración social de los Conalep. Esto con el 

fin de comprender la función social que tienen estas escuelas en la conformación 

cultural de los individuos de nuestra sociedad; función que muchas veces se ve 

bloqueada por ta resistencia y rechazo de los mismos actores 

Esta investigación consta de cuatro partes. la pnmera es una explicación teórica 

de los enfoques sobre el anái1sis de los problemas educativos en relación a 

valores. así como su conceptualización y dmám1ca. 

La segunda parte es una breve revisión h1stónca de las políticas educativas 

implementadas en ta década de los 70's y ao·s referentes '31 origen de los Conalep 

y al discurso instrumental del Estado para otorgar legitnnidad a estas escuelas. 

La tercera es una reconstrucción etnográfica del proceso educat1•Jo cotidiano de 

los Conalep en relación con su valoración social. Y la Ultima parte presenta el 

análisis final del trabajo. así como una investigación hemerográfica del "Examen 

Único" y el rechazo social a los Conalep 

Al principio de la investigación se plantearon cuatro pren-1is<:ls centr3les: primera, 

los procesos educativos están permeados por procesos polit1cos. económicos. 

sociales y culturales que configuran su operacionalidad: segunda. la valoración 

social que tienen los Conalep redefine las relaciones que se establecen dentro de 

sus propios planteles y aulas; tercera. las escuelas con10 el Conatep. son sitios 

que instruyen y capacitan de acuerdo a una racionalidad técnica del saber que 

tiene como objetivo, la conformación cultural de los individuos; y cuatro, dentro de 



estas escuelas se desarrollan formas de resistencia y rechazo como una 

respuesta a la valorización y normalización, asl como a la incertidumbre y falta de 

confianza. por parte de los alumnos en el futuro profesional que les ofrece una 

escuela como el Conalep. 

La idea principal de este estudio parte de la observación del fenómeno de la 

educación media superior en nuestro país de frente a la problemática de 

legitimación que enfrenta el Sistema Educativo Conalep. Al parecer. existe una 

deslegitimación social hacia estas escuelas. un rechazo pocas veces valorado 

para explicar su funcionamiento. 

La cuestión es: ¿qué ocasiona que se reproduzca ese proceso de desvalorización 

y cómo repercute dentro de la vida cotidiana de los alumnos, maestros y 

autoridades?_ Esta es la pregunta central sobre la cual gira esta investigación, 

pregunta que no dejaba de formularme al sentirme interpelada por mi actividad 

docente dentro del Conalep durante mas de tres años. 

El curso que está tomando el proceso de globalización en nuestro país, la 

tendencia neoliberal de la política del Estado y las medidas .. compensatorias" 

que adopta el gobierno para aliviar los estragos que sobre las clases más 

desprotegidas han ocasionado estas politicas, llevan a reflexionar sobre el papel 

que estos centros educativos tienen dentro de éstas políticas y la aceptación que 

la sociedad tiene de ellos. 

Los esfuerzos politices y económicos del Estado por encontrar los mecanismos de 

legitimación y reproducción del sistema, no apuntan hacia otra dirección que no 

sea la del autoritansmo velado o manifiesto. Es impresionante ver cada dia como 

se profundizan las diferencias económicas y culturales en la sociedad. En este 

sentido, se ha implementado todo un discurso estatal sobre el carácter de la 

educación como generadora del desarrollo y competitividad para la inserción del 

país al tratado norteamericano de comercio Las medidas propuestas por las 

instituciones de crédito mundial y llevadas a cabo por el Estado, son las_ de dar 



mayor impulso a la educación para el trabajo, es decir, promover la educación 

técnica terminal. 

Sin embargo, es palpable que, para buena parte de nuestra sociedad, este tipo 

de educación no tradicional, no le es atractiva. Por más que se pretenda 

argumentar sobre sus beneficios y costos. y se quiera cambiar una imagen bien 

ganada de educación de segunda. los Conalep están embestidos de una 

valoración social que, al parecer, reproduce lo que se quiere evitar: la imagen de 

una mala educación. 

En un esfuerzo por entender y revertir este fenómeno de educación de segunda, 

se han llevado al cabo investigaciones 1 que centran su atención en el origen 

politice de estas escuelas, al considerar que fueron una estrategia gubernamental 

en su tiempo; ideadas para resolver el problema social y económico que 

representaba otorgar educación media superior a aquellos sectores que pugnaban 

por ocupar un espacio educativo , pero que a la vez representaban una fuerza 

latente de presión. 

Como una manera de neutralizar estas fuerzas y seguir legitimando su papel de 

Estado hegemónico, el gobierno en la década de los 70's , junto con el sector 

privado. y de acuerdo a los esquemas desarrollistas de los organismos de crédito 

mundiales, convino en crear este sistema educativo técnico terminal, el cual 

funciona como organismo descentralizado dependiente de la SEP. Su objetivo 

primordial fue el de proveer al sector productivo de mano de obra calificada y 

barata para ocupar puestos medios y bajos, ast como para canalizar a una buena 

parte de población marginada hacia una educación práctica y terminal. 

De igual manera se han cuestionado los resultados que este proyecto educativo 

ha tenido desde hace 17 anos. Existen cifras que revelan altos indices de 

1 Por ej .. "'La Educación Tecnica en MC:xico: realidad o panacea'". trabajo de Tesis di: Patricia Alt.a.mirano 
Maciel. UNA:-.-1. E1'EP-Acatlán, 1q9.i; ''El Perfil del egresado en la Educación Tecnica tennina\ del Conalcp 
y su ''inculación con d mercado de trabajo .. , tesis presentada por Tobías García Guerrero y Josefina 
Domingucz. UNAM. E1'EP-A.catlán. 199::!. 



reprobación y deserción, asi como bajos niveles de aprovechamiento que 

repercuten en deficiente capacitación y preparación2 
. 

Actualmente la situación no ha mejorado, el proyecto de reconversión económica 

neoliberal no ha podido, pese a sus programas .. compensatorios", mejorar la 

calidad de la educación para la capacitación y mucho menos se ha podido 

legitimar la imagen de los Conalep como centros que ofrecen una educación 

digna para nuestra sociedad. 

Esta imagen que tienen los Conalep se ha generalizado, existe toda una serie de 

valores referentes a la calidad de la educación que ah! se imparte, al tipo de 

estudiantes que <.lhí acuden, a la calidad de sus profesores y egresados. 

Socialmente los Conalep son considerados como el traspatio de la educación 

media superior, el lugar al que sólo acuden, en su mayoría, estudiantes 

rechazados del Politécnico, de Ja UNAM o de otras escuelas; o jóvenes que viven 

en zonas marginadas y no tienen acceso a otra opción de estudio. 

Esta valoración social ha sido un elemento de análisis poco explorado, y resulta 

importante. ya que existe y repercute en el ámbito de lo social, pero 

principalmente. en el propio funcionamiento interno de los Conalep. E;i los 

planteles. en las aulas. se configura todo un proceso. no documentado, que tiende 

a reproducir la problemática de deslegitimación que enfrentan estas escuelas. 

Entre alumnos. profesores y autoridades se establecen cierto tipo de relaciones 

que muchas veces están sustentadas en determinados valores y significaciones 

de acuerdo a la valoración social que se tiene de los Conalep, y pueden ser 

consideradas como relaciones de poder o dominación , ya que responden a 

intereses de clase, es decir, a la necesidad del capital por reproducir las 

condiciones de desigualdad existentes. 

2 En las fuentes anterionnentc ciudas, se comprobó que e~iste un 50%1 de reprobación y un 37o/o de 
deserción por semestre. Ademas en estudios sobre egresados se demostró que sólo del 5 al 10 ~,. .. de ellos 
logran colocarse en actividades laborales de acuerdo con su perfil profesional. 
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Por otra parte, es importante aclarar que éste proceso no es homogéneo, lineal, 

ni libre de contradicciones, si bien es cierto que tos actores tienden a producir y 

reproducir el sistema. también existen actitudes, fomias de resistencia y rechazo 

que abren un espacio de critica y reflexión sobre ésta racionalidad técnica del 

saber, la cual no otorga, ni a estudiantes ni a profesores. un status educativo 

digno, ni una seguridad en sus expectativas laborales. 

Por último, considero pertinente aclarar que el presente análisis, aunque toca los 

procesos pedagógicos que se dan en estas instituciones educativas, no tiene 

nada que ver con sus contenidos curriculares. Es más bien un estudio de aquellos 

procesos no documentados, que se dan como implícitos, no problemáticos en el 

quehacer educativo: los procesos de significación o valoración social de una 

institución y sus implicaciones/repercusiones dentro del ámbito de lo educativo. 

Así. a partir de un estudio etnográfico. desde la Escuela, desde el salón de clases, 

ésta investigación pretende encontrar aquellos mecanismos que permitan 

comprender el funcionamiento interno de estas escuelas en relación con el valor 

social que los implicados y la sociedad dan a los Conalep. con la finalidad de 

entender su problemática, y propositivamente, provocar un espacio de reflexión 

sobre la existencia de estas escuelas en nuestra sociedad No se si esto último 

se concrete, pero considero que no basta hacer crítica por hacerla y permanecer 

indiferentes. Todo proceso social nos involucra a todos y en esa medida también 

nos interpela. 



CAPITULO 1 

Los Problemas Educativos abordados desda la Sociología Histórica y 

Comprensiva. 

La educación, que es por naturaleza un fenómeno vinculado estrechamente a una 

formación social y por lo tanto. dependiente de ésta, al problematizarse, 

representa una realidad compleja y total que, a decir de algunos teóricos sobre 

educación (Ezpe/eta, 1980), sólo es factible abordar su integridad esencial en la 

medida en que se aborde el proceso de ense,,anza-aprendizaje a través de 

múltiples factores psicológicos, sociológícos e históricos. 

Esto lleva a reconocer que no existe un modelo de investigación educativo en el 

sentido estricto, sino formas de análisis que reúnen en si mismas condiciones de 

procesos totalizantes y no sólo enfoques parciales e instrumentales. 

En este primer capítulo se exponen los fundamentos epistemológicos y 

metodológicos para llevar a cabo el análisis de las formas cultura/es que se 

presentan dentro de una institución educativa en relación con valores desde el 

enfoque de Ja sociologia histórico-comprensiva. 

Dicho enfoque lleva a definir conceptualmente aquellos elementos involucrados 

en la investigación, los cuales, se pretende que su observación no sea rígida ni 

definitoria. sino sólo el referente teórico del cual partir para que, posteriormente, 

sea la propia realidad empírica la que redefina, en un ir y venir entre /a realidad y 

la teoria, y nos permita no tanto comprobar teorías, sino nutrir el conocimiento 

sobre la realidad. Estado, escuela, poder, valor, etc., serán sólo los vehículos para 

llegar al entendimiento y esclarecimiento e ese complejo universo que es el 

Conalep. 
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1.1 Fundamentación metodológica cualitativa. 

Un estudio analftico referente a la cotidianidad que viven determinados sujetos 

dentro de una institución educativa en relación con detenninados valores. sólo 

puede realizarse desde una óptica metodológica no cuantitativa. 

El enfoque cualitativo para la construcción del objeto de investigación del presente 

análisis es la llamada hermeneútica fenomenológica. Esta visión fundamenta de 

manera adecuada los problemas de objetividad para el abordaje de los procesos 

culturales y educativos vistos a través de 1a etnografía_ 

Enmarcados dentro de lo que se llama la Sociologia Histórico-Comprensiva, estas 

postulados se orientan a conocer los fenómenos en tanto cualitativos, donde los 

valores tienen una función epistemológica central ... Comprender, par una parte, la 

peculiaridad de la realidad, el contexto, y el significado cultural de sus distintas 

manifestaciones en su forma actual , y por otra las causas por las que 

históricamente se haya producido así y no de otra forma" (Mardones.1992:163). 

Esta intensión de conocer el significado de la estructuración de un fenómeno 

cultural y la causa de tal significación presuponen su relación con las ideas de 

valor. donde todo conocimiento de la realidad cultural es siempre un conocimiento 

bajo uno puntos de vista específicamente particulares. 

Asi, el conocimiento cientifico-cultural se haya ligado a unas premisas .. subjetivas• 

en tanto que sólo se ocupa de aquellos elementos de la realidad que muestran 

alguna relación con los procesos a los cuales conferimos un significado 

cultural.(cfr. Mardones, 1992: 167) 
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Esta significación remite al concepto de 'comprensión' 3 y de las estructuras 

subjetivas de sentido, 4 necesario para justificar el problema epistemológico 

respecto al conocimiento objetivo de la realidad social. 

Como realidad social nos referiremos a "la suma total de objetos y sucesos dentro 

del mundo social cultural, tal como los experimenta el pensamiento de sentido 

común de los hombres que viven su existencia cotidiana entre sus semejantes, 

con quienes los vinculan múltiples relaciones de interacción; es el mundo de 

objetos culturales e instituciones sociales en el que todos hemos nacido, en el 

cual nos movemos y tenemos que entender" (Schutz en Mardones, 1992:175) 

En este sentido, la metodologia de las ciencias sociales tiene como tarea 

primordial la indagación de los principios generales según los cuales el hombre 

organiza en la vida cotidiana sus experiencias -especialmente las del mundo 

social.(cfr.Mardones. 1992:176). 

Por otro lado, Norbert Elias y Michel Foucault retoman esta metodología y 

ponderan el carácter histórico de los procesos sociales mas allá del relativismo 

radical, de la visión economicista: de los determinismos estructurales, propios del 

materialismo histórico. 

En términos generales, se interesan en objetivar el impacto que sobre los 

procesas sociales pueden tener las valoraciones políticas. religiosas o partidistas 

y los intereses o inclinaciones personales. Donde el problema de la objetividad en 

las ciencias sociales se aborda no como un problema filosófico, metodológico o 

> Este concepto elaborado primeramente por Dilthey y \\.'eber. y revisado por S.::hutz. se refi...-re a la fonna 
panicular como et pensamiento de sentido comUn com,_1ce el mundo social :> cultural. ~ se experimentan las 
acciones de los demás en temlinos de sus moti"·os y fim:s (significado subjetivo). Cit.i de Schutz en 
Mardones. ··El problema de la realidad social ... Amorrotou, Buenos Aires, 1974 pp. 71-85 
• Se refiere a las construcciones socialmente distribuidas de pautas. de motivos. fines, actitudes y 
personalidades a las que se presupone inva.riables }" se interpreta entonces como la funsión o e~tructura del 
sistema social mismo.(Mardoncs. 1992: 176} 
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epistemológico en abstracto, sino como un problema que sólo puede entenderse 

si se sitúa en una perspectiva del desarrollo social considerado a largo plazo. (cfr. 

Elias, 1994: 15) 

Otorgan una relevancia especial a "aquellos procesos destinados a deshilar Jo:;; 

delicados hilos que se tejen en las relaciones mfnimas existentes entre los 

hombres, cuya repetición continuada da lugar a una determinada objetivación 

cuya historia es preciso analizar. Es una metodología procesual y relacional, que 

analiza. en cada período histórico, la interdependencia que existe entre los 

múltiples procesos situados a diferente nivel, todo ello sin olvidar las relaciones de 

fuerza, las relaciones de poder que están incidiendo y contribuyendo a configurar 

la realidad y a conferirle sentido" (Elias, 1994·16) 

Sin partir de esquemas rigidos e ideas preconcebidas se examinan, en la realidad, 

cÜales son los factores que contribuyen a explicar más adecuadamente Jos 

procesos y cómo se articulan entre sí, pero sin caer en el relativismo, ya que no 

concibe el espacio social como un espacio neutro, sino como un espacio en el que 

existen relaciones de fuerza que dan lugar a configuraciones concretas según las 

épocas históncas.(cfr. Elias.1994). 

Para ello es necesario el estudio sistemático de las configuraciones sociales y de 

la posición que en ellas ocupa un determinado sujeto para entender el desarrollo 

de su personalidad; la cual juega un papel más o menos relevante o limitado -en 

función de la posición que dicho sujeto ocupa y del mayor o menor grado de 

oportunidades de poder y de actuación que le ofrece la configuración social de la 

que forma parte- en el desarrollo de esa configuración. 

El Individuo y la sociedad no se consideran como dos realidades separadas, 

cuya existencia es supu.estamente exterior a las relaciones que los humanos 

establecen entre si. y donde la realidad es ajena a la vida de los individuos. Las 



configuraciones sociales son relativamente independientes de los sujetos 

concretos, pero no de los sujetos en general. (Elias, 1994:19) 

Para este enfoque sociohistórico, "existe una interdependencia entre la 

configuración que adoptaron las relaciones entre tos diferentes grupos sociales a 

comienzos del Estado Moderno -y sus transformaciones posteriores- asl como los 

cambios que se operaron a nivel de la vida cotidiana de los seres humanos: 

nuestros hábitos de comportamiento, de control de las emociones, así como los 

hábitos mentales llevan la marca de cómo se realizaron en el pasado 

determinadas interacciones sociales". (Elias, 1994 : 26-27). 

Los procesos de imposición a los que han sido sometidos los sujetos de las 

sociedades occidentales se analizan a través de un modelo que articula las 

necesidades e inclinaciones personales y las exigencias de la existencia social, 

donde el margen de decisión de un determinado individuo depende de la 

estructura de la sociedad en que vive, ya que las oportunidades de actuación e 

inteivención no son las mismas para quienes ejercen funciones directivas o para 

quienes no las ejercen, ni son las mismas en una época que en otra.(cfr. 

Elias, 1994). 

Como herramienta, se utilizan los 'dispositivos de análisis' que sirven para 

.. describir el desarrollo de las sociedades, o más específicamente para analizar los 

procesos de civilización ( como reglas de urbanidad, formas de disciplinamiento. 

dispositivos institucionales, etc.) que permiten establecer una serie de 

interdependencias entre las características estructurales del Estado Moderno y 

sus proyectos -de paz social, educativos, etc.-. a través de la monopolización del 

uso legitimo de la fuerza (hegemonla), y las transformaciones que afectaron a la 

'economía psíquica' de los sujetos, quienes se vieron obligados a someter sus 

impulsos, sentimientos. comportamientos y lenguaje a una disciplina cada vez 

mayor, a un autocontrol cada vez más fuerte". (Elias,1994: 28). 
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De este modo, según Elias, los conflictos entre los grupos dejaron lentamente de 

dirrimirse en el espacio público para pasar a interiorizarse, a psicologizarse, 

haciendo crecer la tensión interior de los sujetos. De igual forma, estos 

dispositivos de poder, contribuyeron a conferir una identidad social de distinción a 

determinados grupos, quienes a través del monopolio del conocimiento, 

descalifican y desvalorizan los estilos de vida y la cultura de otros grupos: quienes 

al interiorizar e incorporar este conocimiento sustentan la idea del sujeto en tanto 

que ser aislado e independiente.(cfr. Elias, 1994). 

Resumiendo, con esta visión analítica se redefinen y analizan determinadas 

estructuras sociales. y a la vez se integra y se hace jugar un papel relevante a 

determinadas dimensiones de la vida social consideradas como marginales. Se 

analizan las relaciones de poder y se definen las interdependencias existentes 

entre las diferentes instancias sociales -politicas, económicas, jurtdicas, de 

mentalidad y costumbres, etc- para construir adecuadamente el objeto de estudio. 

1.2 Poder, Conocimiento y Modos de Subjettvación. 

Para llevar al cabo el análisis de los procesas sociales, se articulan estos tres 

ejes: poder, conocimiento y modos de subjetivación o conformación social del 

individua. 

Sin embargo, estos ejes no son estáticas. por la que las relaciones de poder más 

bien se definen como 'el cambiante equilibrio de poder'5 
, donde se observan las 

variaciones que se establecen entre unos grupos y otras, entre unos individuos y 

5 "'El concep10 de equilibrio de poder pennite la conceptualización de diversoso matices y niveles en las 
diferencias de poder enrre los humanos. As! en vez de considerar las desigualdades existentes como algo 
estático , en vez de partir de la idea de que entre ellos existe una relación de dominación procticnmente 
inmutabloe. se da cuenta de cómo varlan las relaciones que se establecen entre los integrados y los 
mnrginalesºº.(Elias, 1994: 31). 
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otros: cómo varian las influencias mútuas entre los grupos sociales en cada 

momento histórico, y a lo largo de amplios periodos de tiempo. 

De este modo, al considerar que las relaciones entre los grupos varian cuando el 

sentido de inferioridad impuesto a los marginales se debilita, se origina una mayor 

grado de autonomía, mayores oportunidades de poder para introducir 

modificaciones en sus modos de vida 6 
. Entender esta red de fuerzas, las 

diferentes posiciones en el interior de un campo de poder y de saber. para 

objetivar asl, y poder neutralizar mejor el espectro de poderes que costrinen la 

libertad del ser humano.(cfr. Elias, 1994) 

Esta forma de categorización, no se mueve entre polaridades extremas, sino en 

un continuum 'Implicación y distanciamiento'7 que permite establecer 

graduaciones diferenciadas, donde el desarrollo de los procesos sociales no se 

conciben de manera lineal, ni únicamente hacia 'adelante', ya que la presencia de 

ciertos riesgos, en términos de distribución de poder, conducen a efectos 

opuestos. Pero además estas categorías no son a priori, sino mediaciones de 

carácter social, conceptos para orientarse que varian dependiendo del grado de 

desarrollo de las sociedades. 

Igualmente, las categorías del conocimiento están ligadas al análisis de los 

procesos de civilización y a la creación de símbolos de relación. Estos simbolos 

de relación son síntesis conceptuales que permiten percibir y representar las 

complejas dependencias mutuas que existen entre los diversos fenómenos. Estas 

percepciones, como espacio, tiempo, lenguaje, pensamiento. conocimiento y 

conciencia, consideradas como algo natural y de existencia autónoma, no gozan 

"' Este es el momento al que hacr: .ilusion l;:i teon.i de la Res1stcnc1.i. como la posibilidad de que el indi\.iduo 
modifique los procesos Je reproducción que tambien fom1an part1: de los procesos sociales. ~1ás adelante se 
3.hondara al respecto. 
" .. El distanciamiento es la fom1a que ha adoptado. en una sociedad Jctcnninada. el saber. de su capacidad 
para formular conceptos, es decir. Je los patrones que ngen institucionalmen1e las formas de 
conoccr"(Elias,1994. 35). 
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de una existencia separada. sino que fonnan parte de los mismos procesos. 

(cfr.Elias, 1994). 

Y finalmente, el proceso de individualización. en tanto que fenómeno social es el 

resultado de determinados cambios que afectaron la estructura de las relaciones 

humanas. '"es el proceso en el que se inserta el tipo de personalidad social 

actualmente dominante y que tendemos a naturalizar: es un proceso donde se 

transforman los deseos personales, el modelado de los instintos y pensamientos, 

el tipo de individualidades. Este moldeamiento de la conciencia es el resultado en 

gran parte de las coacciones y presiones externas que hicieron que Ja conciencia 

fuese menos permeable a los instintos".(Elías.1994,p.41) 

Elias lo interpreta de esta manera: "El vigente ideal del yo, el afán por destacar, 

por valerse por sí mismos y buscar la satisfacción de los anhelos personales 

basándose en las aptitudes, las cualidades y los méritos personales -que forma 

parte de la estructura de la personalidad- es el producto de un largo aprendizaje 

social y supone el debilitamiento de la identidad del nosotros. Este fuerte 

desequilibrio entre la identidad del yo y la identidad del nosotros se convierte en 

un obstáculo en el ascenso hacia una mayor integración de la humanidad como 

unidad de supervivencia. La conciencia ha sido conformada por un proceso de 

civilización en íntima relación con formas específicas de coacciones sociales 

externas, no es algo connatural a los seres humanos".( Elías, 1994 : 45-46) 

Esta forma de percibirse y de vivirse así mismos que tienen en la actualidad los 

ciudadanos de las sociedades industriales está estrechamente ligada al peso que 

en el campo del saber occidental adquirieron determinados sistemas de 

pensamiento. 

Elias nombra a estos los 'controles civilizatorios': mismas que Foucault define 

como 'dispositivos de poder', los cuales funcionan de forma praticamente 
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inconsciente y automática haciendo que los sujetos se experimentasen así 

mismos como autosuficientes. Así, el control de las emociones, el dominio de los 

sentimientos estarian ligados a Ja formación del superyo, por lo que las categortas 

pstquicas no se considerarían como naturales: .. las relaciones existentes en el 

interior de cada ser humano, y con ellas la estructura de su control pulsional, de 

su yo y de su superyo, evolucionaron conjuntamente a lo largo del proceso de 

civilización siguiendo las transformaciones específicas de las interrelaciones 

humanas. de las relaciones humanas.(Elías. 1994 : 44). 

De esta fonna. el ámbito cultural se constituye el lugar central en la producción y 

transformación de la experiencia histórica. Como Gramsci(1971) argumentó, la 

dominación tomó nuevas formas. En vez de ejercer el poder de las clases 

dominantes a través del uso de la fuerza fisica (el ejército y la policía), se 

reprodujo por medio de una forma de hegemonía ideológica: esto es, se 

estableció a través del dominio del consentimiento, mediado éste por instituciones 

culturales tales como la escuela , medios de comunicación masiva, etc8 
• 

Para articular teóricamente movimientos políticos y conformaciones culturales, es 

necesario comprender, entonces, fa relación que guarda el Estado con el 

individuo, cómo se da esta hegemonta ideológica y cómo funciona en la sociedad. 

• ''El comportamiento humano se arraiga en un complejo neJ(O de necesidades estructur.idas, sentido común, 
y conciencia critica en las cuales, la ideologfa esta localizada en todos estos aspectos de la conduct:i y 
pensamiento humanos para producir mü.ltiplcs subjetividades y percepciones del mundo y de la vida diaria. 
La ideologia se concibe como el origen y efecto de prácticas sociales e institucionales que operan dentro de 
una sociedad caracterizada principalmente por relaciones de dominación·'(Giroux,1992: 187). 
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1.3 Relación Estado-Poder-Individuo. 

Al poder que el Estado ejerce en una determinada sociedad Gramsci lo define 

como el equilibrio de la sociedad polltica con la sociedad civil. o hegemonía de un 

grupo social sobre la sociedad entera, ejercida a través de organizaciones 

llamadas privadas como la Iglesia, los sindicatos, las escuelas, etc., donde la 

hegemonia pasa a ser la capacidad de unificar la voluntad disgregada por el 

capitalismo de las clases subalternas, que implica una tarea organizativa capaz de 

articular niveles de conciencia y orientarlos hacia un mismo fin.(cfr. 

Gramsci, 1981 ). 

Históricamente. para la emergencia y desarrollo del Estado y del capitalismo 

modernos, fue necesario la formación de un tipo particular de personalidad, de 

una gradual transformación de la estructura de la personalidad, en 

correspondencia con los cambios en el funcionamiento del poder. hacia una 

creciente autodisciplina. Se hizo necesario la regulación de la subjetividad y el 

moldeamiento de un tipo determinado de sujetos como factores necesarios para 

comprender el funcionamiento de las sociedades actuales. (cfr. Ellas, 1994:25). 

Estas dos nociones, poder y subjetividades, abren la posibilidad de una 

interpretación de interdependencia entre los procesos sociales e individuales. 

noción fundamental para comprender la relación Estado-poder-individuo. 

Focault define históricamente esta relación: MEI poder del Estado es una forma de 

poder individualizadora y totalizadora que se ejerce sobre la vida cotidiana 

inmediata que clasifica a Jos individuos en categorías. los designa por su propia 

identidad, les impone una ley de verdad que deben reconocer y que los otros 

deben reconocer en ellos, transformando a los individuos en sujetos. Es un modo 

de acción que no actúa de manera directa o inmediata sobre otros, sino que actúa 
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sobre sus acciones: una acción sobre la acción, sobre acciones eventuales o 

actuales. presentes o futuras. El ejercicio del poder por parte del Estado incita, 

induce , seduce, facilita, o dificulta; amplia o limita. vuelve mas o menos 

prabable ... EI Estado tiene como función constituir la envoltura general. !a instancia 

de control, el principio de regulación y. en cierta medida también. la distribución de 

todas las relaciones de poder en un conjunto social dado .. (Foucault, 1978 : 48). 

McLaren (1984), aclara que la hegemonía, mas que un proceso de dominación, 

es una estructura activa de la cultura9 y las experiencias de la clase10 

subordinada por la clase dominante, que es capaz de ··encuadrar" las formas en 

las que los grupos subordinados viven y responden a su propio sistema cultural y 

experiencias. 

Se manufacturan los sueños y deseos. proporcionando los "términos de 

referencia" a partir de los cuales se espera que todos los individuos vivan sus 

vidas. La cultura dominante trata de "fijar" los significados de los signos, los 

simbolos y las representaciones para proveer una visión del mundo .. común", 

enmascarando las relaciones de poder y privilegio a través de los medios masivos 

de comunicación, los aparatos del Estado, tales corno las escuelas, las 

instituciones gubernamentales y las burocracias estatales. A los individuos se les 

proporciona .. posiciones subjetivas" que los condicionan a ideas y opiniones en 

formas prescritas 11 .(cfr. Me Laren.1984) 

9 "La Cultura significa aquellas fom1as particulares en l.J.s cuales un grupo social vive y da sentido a sus 
circusntancias y condi.:1unes de ... i...!;i. Es d conjunto de pr;.ictica.s. iJcologi;is y valores a partir de los cuales 
diferentes grupos otorgan sentido .i su mundo .. (~1cLarcn.198-l. p.56) 
10 El concepto de clase se refiere .i las rclac1oncs cconomicas. sociales y políticas qu.: gobiernan la vida en un 
orden social dado. Las rclac1oncs de clase re!lcJa.n [;is rcstrtccionc'i y limitaciones que los individuos y los 
grupos experi<:ntan en las .irl!"as dc n1 ... c\ de ingreso. ocupación. lugar donde vh·en. y otros indicadores de 
status y de rango social (cfr. '.\.kLaren "La Vida en la!> Escuel:J.s ... 1984) 
11 Este proceso tambienes IL:1mado ·construcción soc1.il del conocimiento· o 'subjeth·idadesº. las cuales son 
consideradas como "ºfuTTI1as do: conocimknto tanto con~cicntcs como incoscicntcs que expresan nuestra 
identidad como agentes humanos. La subjetividad relaciona el conocimiento diario en sus forTllas socialmente 
construidas e históricamcn1.:- producidas·· (McLaren.19S-l:~ 19) 
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Según McLaren la hegemonia ideológica12 trabaja mediante cuatro formas 

diferentes: la legitimación, la disimulación, la fragmentación y la cosificación 

La legitimación. que ocurre cuando un sistema de dominación se sostiene 

presentándose como legítimo o como eminentemente justo y digno de respeto; la 

disimulación. la cual resulta cuando las relaciones de dominación están ocultas, 

negadas u oscurecidas en diferentes formas; la fragmentación, ésta ocurre 

cuando las relaciones de dominación están sostenidas por la producción de 

significados en una forma que fragmenta a los grupos de tal modo que quedan 

ubicados en oposición a otros y la cosrficación. cuando situaciones históricas 

transitorias se presentan como permanentes. naturales y de sentido común. como 

si existieran fuera de t1empo.(cfr.McLaren, 1984:216-217) 

Estas formas en que se desarrolla la hegemonía ideológica se explican cuando 

analizamos el papel que tiene el Es~ado en la educación y en la sociedad. 

1.4 El papel del Estado en la Educación. 

En los enfoques funcionalistas estructurales, como en los criticas reproductivistas, 

el Estado es caracterizado como un elemento activo, aunque no siempre 

determinante. sobre el papel central que la educación desempeña en el contexto 

social. 

Específicamente en las escuelas. se articula la presencia de sujetos sociales 

'genéricos': Estado, clases sociales, instituciones y las dimensiones formales de 

1= Aqu1 se consider;:i ;:i J;:i 1Jeoloi;1;:i como l.i pr0Jucc1L1n )"' rcpn:scnt.ic1on Je id.::is. '".:ilores y creencias y .:i l.i 
forma en que "'º" c\.pr.:-s;:iJos : .. 1v1do'i, tan-10 por lo:. inJ1 ... iduos como por lo:. grupo'>: se n:fic:re a la 
producc1on de sentidos: :.ignific;:ido:., es una fonna de "cr d mundo. un compkjo de 1deil5, diferentes tipos 
de prácticas sociales, rituales : r.:present;:ic1ones que tc:n1..h.•mos a aceptar tanto naturales como de sentido 
comun. Es el resultado de la mterseccion del significado y el poder del mundo soci.iL 
(cfr.~tcL:ucn. 198~::: 15 1. Cu.mJo sc rebciona con hegcmonia. lJ.S coscumbrcs. !.:is ntu.iles las creencias y los 
valores suelen generar en lo~ indi'" iduos concepciones distorsionadas de su ubicación eit el orden 
sociocultural : por t.:inro ~ir.en p.:ir;i reconciliamos con tal ubicacion y para disfraz.."lr las relaciones injustas 
de poder y pro .. 'ilcg10. tcfr.lb1J.:: 16) 
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las estructuras y sus funciones explicitas, así como las políticas que se 

instrumentan. El Estado se hace presente en la representación individual y 

cotidiana de 'lo social' , en sujetos concretos, alumnos, maestros, autoridades y su 

interrelación. 

La escuela representa un espacio de encuentro/desencuentro entre las 

voluntades estatales y los diferentes procesos y relaciones involucrados en este 

quehacer escolar: es una mediación/tensión entre lo estatal y las problemáticas 

sociohistóricas al interior de la escuela. (cfr.Achilli, 1990:34) 

También en éste proceso interviene el aspecto económico. Apple (1987), lo 

resume así: " El poder, el valor y el alcance del control del Estado y su 

intervención en la economía y en todo el proceso social, aumenta en virtud de la 

reorganización política el discurso en torno a los individuos como agentes 

económicos. Las esferas de la política y la economia interactüan dialéctica y 

dinámicamente en la educación: los problemas básicos a los que se enfrenta el 

Estado, acumulación y legitimación están muy relacionados con el papel de las 

escuelas''.(Apple: 1987.43) . 

.. El papel del Estado en la acumulación de capital es muy claro en su subvención 

a la producción de conocimiento técnico administratlvo13 lntervendra activamente 

para garantizar la producción de tipos específicos de productos culturales 

mediante autorizaciones. programas. instituciones y personas relacionadas con la 

maximización de este proceso de creación de productos. El Estado también 

definiréi a los estudiantes entre desviados y capaces y definirá las causas últimas 

de tal desviación en ellos y su cultura, y no en los conflictos y diferencias 

generadas por la jerarqu1zación de la cultura" (Apple, 1987: 67). 

13 '"El conoc1micnto tccnico-.ldmm1strat1"0 es una noc1on po..,1t1._j.,1a .. .k la escuela utiilr.::uJa para producir y 
dar prioridad a la ut11i.z:acion ... k la poblacion para las nccc:.idadc:. Je\ E'>tadu ;... la industria. h.lcicndo énfasis 
sobn: \a cducó'.Jc1on compe111:1 ... .l, lu'> si:.temas cmprcsari;:ilt::.. \.J. C"ducacion pr:'u.:tic:i. l;:i ptanificación dc 
·•potcnc1al hum."lno··. c:ip:::icu.11:100 para el trab.ijo . .;tc'"( Appk. l 98-:':.i9J 
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..... Arbitrariamente se impone una comunicación pedagógica que inculca, por 

selección o exclusión ciertos significados, los cuales no se deducen de ningún 

principio universal, sino que responden a los intereses materiales y simbólicos de 

grupos con interés. Proporciona habilidades, legitima desigualdades. facilita cierto 

tipo de interrelación social de los individuos, apropiándose del capital cultura1'y 

conforma el desarrollo personal en torno a las necesidades del trabajo 

enajenado"(Jb:67). 

Especificamente en América Latina y particularmente en México, et Estado se ha 

caracterizado por ser el responsable de que a través de la escuela se encaren los 

obstáculos a la modernización, el desarrollo, el cambio social -propuesto por el 

desarrollismo- para reproducir las condiciones y relaciones de producción social. 

Como institución. la escuela es permeable a otras instancias sociales. Dentro de 

ellla se reproducen formas de organizar el trabajo y formas de usar el poder que 

existe en la sociedad de la que forma parte. 

1.5 Las Escuelas y la Sociedad. 

Entre otras atribuciones, las escuelas san objeto de pautas de diferenciación 

social; otorgan prestigio o desprestigio, legitiman o deslegitiman el aprendizaje y 

propician condicionamientos que se fijan en la experiencia cotidiana de los 

sujetos. 

Esto porque la institución escolar se concibe asi misma y se presenta como 

transmisora de valores o hábitos superiores a los vigentes en la sociedad, pero 

cuando se reforrnula esta función tradicional, cuando la función de la escuela 

1
" Capital Cu\tur-at se cnt1..:ndc como .. el conjunto de sistemas simbólicos que permiten al hombre extender y 

cambi::ir los limites de su experiencia"(Bcmstein,1985:78) ... Los antecedentes cultur:ilcs. el conocimiento. la 
disposición y las habilidades que son n-ansmitidas de un:i generacion a otra .. (Bourdeau). ··Et capital cultur3l 
rcpre'>enta las tOrrrias de hablar, actu;,ir, modos de: •oida . mo\limic:ntos, socializaciones. formas de conocer. 
pr3ctic;.is de kngu;.ijt!' !- \;,ilorcs .. (!\.1cLarcn, l 98~;:!.33) 



responde a los requerimientos de los planes de gobierno de los Estados 

Modernos, los cuales diseñan cierto tipo de proyectos escolares encaminados a la 

producción de cierto tipo de individuos. se devalúa y pierde legitimidad. 

Existen escuelas que por su función sociopolítica y económica pierden el 

patrimonio académico conservador para transmitir y reproducir la ideologla ~ 

predominante hegemónica de la sociedad Moderna. 

En México, esta tendencia se acrecentó a partir de las décadas de los 70's y SO's, 

cuando se reinterpretan los valores y se transforman los objetivos conservadores 

de la escuela en función de nuevos objetivos. 

Estos objetivos están encaminados a la reproducción de una economía que 

requiere de un determinado tipo de individuo con determinadas capacidades. 

Y esto es asl porque el significado especifico de los diversos elementos de la 

experiencia escolar cotidiana cambian históricamente en función de los 

ordenamientos que la política estatal imprime en la cotidianidad escolar. (cfr. 

Rockwell, 1995). 

Finalmente, esta relación Estado-escuela-economía pareceria ser una totalidad 

integrada que impone adaptativamente a los sujetos determinadas normas y 

significados, sin embargo, existe un proceso dialéctico de producción, 

reproducción y contestación de significados dentro y fuera de las escuelas 

llamado proceso cotidiano y que es el que conforma nuestro objeto de estudio. 

1.6 El Proceso Educativo Cotidiano. 

Hablar de proceso educativo cotidiano remite a la precisión de lo que es lo 

'educativo•. Por éste se entenderán "aquellos procesos de enseñanza-

aprendizaje que son síntesis de determinaciones psicológicas, sociales, 
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institucionales e históricas .. 1 !1 • Este proceso de ensef\anza y aprendizaje es una 

conformación de lo simbólico 16 y es producto de lo cultural17
, constru(do como 

referencia colectiva de la experiencia simbólica dentro de la clase social de un 

grupo, donde los conceptos de poder y dominación se asumen como parte de las 

distribuciones objetivadas del capital cultural dominante de las escuelas 18
• 

El conocimiento y su vasta red de instituciones educativas tiene la función de 

transmitir especificas secciones del fondo social de conocimiento de un país a tas 

nuevas generaciones. Este fondo común de conocimiento de las más 

desarrolladas naciones-Estado industriales actuales se ha extendido, y la 

adquisición de vastos fondos del mismo. es algo tan indispensable para alguien 

que desee llevar una vida normal adulta, que ha conducido no sólo a permitir, sino 

también a obligar a que todo niño adquiera les fundamentos del conocimiento 

social correspondientes . 

.. .Junto con la familia. la escuela es la más importante agencia de civilización de los 

niños, y cumple además funciones que no están recogidas en los programas de 

enseñanza. Las escuelas cumplen su función de civilización a través de una 

especie de subproducto derivado de la transmisión de conoc¡miento, ayudando a 

tos niños a dominar sus más imperiosas urgencias, encauz:3ndolos hacia la 

1 ~ Ezpck:a .J .• ··~todch.is. Educat1'-0;, Sota..., rara un .;:u~·-.uonamicnt0··. Rc:",.1sta C~EP-·\cat!.in LfSA~1. CFD 
No. 13. JQSO: l 1. 
1

" .. Los sinü•o\G'i son los mccani;,rnos meJ1aJorc;. q,u<: per.nircn a los :nJ1.,.iduc1~ J,1r for.na a la realidad: 
dichos s1mbolos poseen un !,;r:i.n poder connotati'-o por d hecho de que s.on mult1""len1cs. fusionables. 
incongruenles. pol1;.cmico,;. ine!'abk:s. imponderaJ:,le;, e :nta:i:;tbles. conJens.-in In rctresent.ic:ion de muchas 
cosas, ;.on inhcr<.:"ntemente 1r-:it>1guos : po;.een un .;:;u-~CtC"r ideológico: SLr"- en para .:!ar Jig:iif.cadüs cuhurale'i. 
La manera en -.lUC' constn..llmos la r~alidad es:a hgada a nuestras perccpdonc'll. \a;, cual.:s a su "eZ son 
mediadas por lo-:; s:mbo!os ~ fonnas de s1g:-H:1.::icivn ccimpM"tidos·· l '1cLarc:i, .. La Es.::uel:i como un 

f:_er:~L7ªcn~J~u~~ru:~··.u~Q9:,~;t:~.l de simbo!l1s; un patron .!e sign1:l.;:;1dos h1:,toncJ.n~cnte tr::msm1tidos e 
incorporadcis r:n -;;1mbolos; un s1stemJ. Je concepc1ones hc:red.i.das : e"-pre'iad.ls en fer.na :>nnbólzc:i por medio 
del cual los hombres se comunican. perpctu.-in :- desarrollan su conoc1m1en10 y actituJcs J.cerc3 Ue la .. ida. La 
cultura es un consrruccion que se ma.ntu:ne como una rcJ.lidad consistente: : signific:iti ... a mediante la 
multiforme organizacion de formas de organ1z;Jción simbolica. La cultura escolar es influida por 
d~terminantes especificas de dasc. ideologi!JOS ::O' cstrUcturales de la socicdaJ en su conjunto .. 
(!\.1c:Laren, \ 9Q5 ::.3) 
19 Por ej .. los sistemas de significado. preferencias. actitudes:-- normas que legitiman el orden social existente. 



adquisición de conocimientos, de destrezas y también desarrollando la conciencia" 

(Elias, 1994:98-99) . 

.. La escuela es un espacio de encuentro/desencuentro entre las voluntades 

estatales y los diferentes procesos y relaciones involucrados en el quehacer 

escolar. Es aquel espacio que remite a la presencia de procesos heterogéneos y 

conflictivos en los que se entrecruzan eventos ligados a las normatividades 

esperadas con aquellos que configuran fisuras. transgresiones y resistencias. Es 

un espacio donde se generan procesos que se desconocen 19 donde lo estatal y lo 

civil se refuerzan . se desplazan, se rechazan. se transforman en el mismo 

accionar de los sujetos implicados" (Achilli. 1990: 19). 

Las funciones de la escuela se observan partiendo desde el terreno de las 

interacciones cotidianas20
, mas que de la relación macrosocial entre escuela y 

sociedad. 

Existe una presencia explicita e implicita del Estado en la cotidianidad que se 

expresa a través de las prescripciones, resoluciones, medidas que emite y de su 

aceptación /internalización/apropiación (significación) por parte de los actores 

sociales. Son aquellos mecanismos de objetivación a los que es sometido lo 

estatal junto con la diversidad de significaciones. de subjetivaciones que él mismo 

alcanza en el ámbito de la cotidianidad.(Achilli, 1984·26) 

Metodológicamente, a partir de la cotidianidad. se infiere el modo en que se 

expresa la generalidad. Supone considerar la contextualización histórico-social de 

1
" Tal de:>conocimienro no e:> casual. implica una concepc1~..,n de sujeto hete:-onomo que se desprende de esa 

perspecti\•a de que la escuela .. detcminada·· es a.:>u '1.eL JetenninJnte Je J0s su;etos que actuan al interior de las 
misma.(Achilli, J 990). 
:o Lo cotidiano en las escuelas se refiere al con;un:n de ,,¡cu;icione:>. acontecimiento:> ) procesos que se 
desen\'UCI'\. en en su interior. no sólo desde el punto de "'ista de los fenon1enos comunes y reiterabh:s. sino 
también desde el mo\limiento. desde la 'histori:i· que con .. tn.J)en :>ujeto~ pan1cul;m:s al reproducir o 
transfonnar la experiencia escolar. (E. Rock\Ooell. Espdct.::i.1 QSS. 78). 
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tales fenómenos en la medida que la vida cotidiana no es un ámbito aislado. 

autónomo. sino que sólo cobra sentido en ese proceso general en el que se 

inscribe y desarrolla~, _ Lo cotidiano es un proceso que se encuentra surcado por 

elementos constítutivos de un proceso mayor. No se conoce a los sujetos en 

particular, sino en las relaciones que él concretiza de modo singular_ En este 

sentido, en el quehacer invest1gativo, lo que 'hacen' o 'dicen' los sujetos se 

construye desde la confrontación permanente con la teoría. 

Son parte de la cotidianidad: la organización del trabajo: la utilización del tiempo 

libre; los modos y significacion.3s que se les da a las relaciones informales como la 

amistad, el clientelismo. la ayuda mutua: la ritualización de determinadas prácticas 

sociales; la conformación de ciertos mecanismos informales que interactúan con 

los formales. así como la construcción y apropiación colectiva de pautas. valores. 

normatividades, sistemas simbólicos. etc.(Achllll, 1990:29) 

La experiencia escolar cotidiana resulta ser. entonces. un proceso que subyace 

en las formas de transmitir el conocimiento, en la organización misma de tas 

actividades de enseñanza, así como en las relaciones institucionales que 

sustentan el proceso escolar. donde maestros, alumnos y autoridades 

administrativas se desenvuelven en una pluralidad de lenguajes y luchas en 

conflicto para definir y comprender !a experiencia y la practica 

Asimismo. es un terreno caractenzado por diferentes y variados grados de 

acomodación . impugnación y res1stenc1a. ya que la experiencia escolar cotidiana 

no se reduce a los hé3.b1tos reproductivos de la desigualdad social. la cotidianidad 

revela igualmente como a raiz de la vigencia subjetiva 2 = de la desigualdad 

estructural, las prácticas cotidianas transforman las condiciones de vida Objetivas. 

~ 1 Para probkmatizar el mod..:i C"n que.:" el todo .. e e'pn.•sa t..•n lo p.:lnicul.Jr. n::.ul:.i su;;cr.:-n:e la posu::ión de 
Adornl-.: ··La totaliJ.-iJ ~oct.J.I no man11cne ninguna vida r'rop1a por encima de los c'-1mponcnu:s que :iuna y de 
los que, en realidad llene a constar Se produce ~ reproduce en "ir.uJ de sus momentos paniculares. los 
cuales no se entendería su funcionamiento fuera de la tnterrclacion del todo que tiene su propia esencia en el 
mo ... imien10 de lo part1cular .. (Adomo: 19<;10·31) 
!! Las subje1i ... ·idadC"s al ,er formas de conocimiento socialmente construidas e históric:!mentc producidas 
están de!erTTiinadas por el 1ipo de conocimiento que rredomina en una sociedad, por lo tanto responden a los 
interese, que carac1erfzan a las !>Ocicdadcs desiguales 
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1.7 La Reproducción y Resistencia en el Proceso Educativo Cotidiano. 

Como ya se apuntó, los modos en que la direccionalidad hegemónica del Estado 

se hace presente en la escuela se expresa en las distintas esferas del quehacer 

escolar -prácticas docentes. procesos pedagógicos. formas de disciplinamiento, 

organización curricular, mecanismos burocráticos- así como también los modos en 

que esa presencia se hace ausencia, cuando se pierde al ser bloqueada, 

rechazada o reconocida por prácticas que pueden ser indicios de procesos 

alternativos. de resistencias o de otros mecanismos sociales (cfr. Achilh. 1984:29). 

Dentro de la teoría social se ha sostenido que nuestra forma de comportarnos en 

el área educativa, económica o política está en parte determinada por nuestra 

percepción de ello. De ahi que exista una relación entre percepción y acción que 

merece tenerse en cuenta cuando se investiga sobre producción y reproducción 

en la sociedad. Por lo que, al concebir a la escuela sólo en términos 

reproductivos. corno función pasiva de un orden social injusto. resulta dificil ir más 

allá en la investigación y la acción educativa 

En primera instancia, las escuelas reproducen las estructuras de la vida social 

mediante la socialización de las sub1et1vidades del estudiante y estableciendo las 

prácticas sociales características de la sociedad(McLaren.1984). 

Algunos de los principales mecanismos de reproducción social son: la colocación 

de los estudiantes dentro de escuelas privadas o públicas. la composición 

socioeconómica de las comunidades escolares y la ubicación de los estudiantes 

en las estratificaciones curriculares de las escuelas. 

La producción y reproducción social, implica que hay características especificas, 

rasgos de conducta, aptitudes y disposiciones que una economía exige a sus 
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miembros, a sus trabajadores. Estas necesidades económicas son tan poderosas 

que .. determinan'" lo que ocurre en otros sectores de la sociedad. sobre todo en la 

escuela. Así. en nuestras instituciones educativas, esperarlamos encontrar que 

las cosas tácitas que se enseñan a los estudiantes reflejan claramente la 

personalidad y las rasgos caracteristicos que éstos estudiantes .. necesitarán• 

después cuando se incorporen al mercado laboral. 

Sin embargo, en estudios hechos por W11\is(1977). las escuelas sirven como algo 

más que simples estaciones clasificadoras que sin problemas reproducen la 

estratificación laboral y la diferenciación ocupacional que existen en la sociedad 

en general. 

Los estudiantes no son sólo victimas pasivas; impugnan activamente la 

hegemonia de la cultura dominante por medio de la resistencia. Actúan en 

oposición al proceso de la reproducción social, pero como resultado de estos 

propios actos de oposición. excluyen las pocas opciones disponibles para romper 

con su subordinación de clase. es decir, no capitalizan esta resistencia:? 3 

De ahi que. al relacionar las prácticas y tos significados ideológicos con el 

conjunto de disposic1ones sociales e instituciones. se hará teniendo en cuenta las 

tendencias de contrapeso y práct1cas opuestas. no únicamente de reproducción . 

Estas tendencias y prácticas pueden no ser tan poderosas como las fuerzas 

ideológicas y materiales que apuntan hacia la reproducción; pueden ser 

intrinsecamente contradictorias y relativamente desorganizadas; son etementos 

de resistencia. de lucha y contradicción que actúan con la determinación abstracta 

de las experiencias reales de la vida de las personas.(cfr. Apple. 1987: 107). 

::;i. ··Los estudiantes son acti\os pa.nic1pantes c:n el proceso de dominación. al resistir lo que la escuela ciene 
par.i ofrecerles. Su : frac~o· .:n \J .:~.;;u<!l.J. no puede ser interpretado como resultado simple de las deficiencias 
individuales: d.:be ser comprend1do como parte de un juego de diferencias cnrrc campos culturales 
radicalmcn1c di~parcs .... (!\1cLaren. l 98..¡::56) 
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Por lo tanto, el proceso de producción y reproducción no se define aqui de modo 

pesimista y automático, ya que éste no agota el conjunto de relaciones entre 

personas e instituciones: puede ser un elemento esencial. pero indudablemente 

que, hay aspectos de la vida cotidiana que pueden describirse. no como reflejo de 

lo que necesitan las fuerzas sociales y económicas. sino como imágenes 

genuinamente contradictorias. Si entendieramos a la escuela únicamente como 

institución reproductiva 2
.. • perderemos de vista la interacción dinámica entre 

educación y economla. corriendo el peligro de reducir la complejidad de ésta 

relación en una mera imitación de lo que existe en la realidad. 

La reproducción social es más que simplemente una cuestión de posición 

económica y de clase; implica factores sociales, culturales y lingüisticos25
. 

1.8 La Valoración Social en la Reproducción del Proceso Educativo 

Cotidiano. 

Como se precisó en anteriores apartados, ta escolarización es una forma cultural 

que no existe separada de k.1.;. medios de producción económica, de la 

configuración y movilización del deseo, las asimetrías entre poder y conocimiento, 

las configuraciones de ideologías. las relaciones de clase y Ja construcción y 

resignificación de valores sociales. 

~· Se podria derc1r que la escuela. reproduce como propósito implicuo y explicito, )' resiste como 
consecuencia. de las relaciones so..:ia.\es contradictorias entre sujetos e intereses eittemos. 
" Al interpretar los procesos de reproducción} resistencia. es indispensable hacerlo de una. manera sensible 
y antirreduccionist.a.. a fin de valorar tanto lo general estructural. es decir, cómo los ordenes sociales se 
org:inizan y controlan para conseguir un ma)'·or aprovechamiento del factor humano, asl como las acciones, 
luchas } cxpcnencias de los sujetos activos en su ... ·ida cotidian.3. dentro y fuera de la escuela. Estimar cómo, 
dónde y por qué los sujetos actúan de determinada maner.i; observar desde una perspectiva pein:icularmcntc 
sensible para saber combinar una aproximación socioeconómica que pr:rmita. entender los fenómenos 
culturales. 
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En este sentido, para abordar el estudio de la valoración social y sus 

implicaciones en el proceso educativo cotidiano. es necesario partir de la idea de 

valor y su relación con la sociedad. 

En el desarrollo de la humanidad los hombres se han orientado hacia algunas 

cosas y han rechazado otras: es decir han elegido, han manifestado preferencias. 

Estas rigen Ja práctica social en sus diversos ámbitos -el trabajo. la producción 

cientltica, los vinculas personales y sociales, etc. Los valores se identifican como 

preferencias conscientes e inconsc!entes que tienen vigencia para la mayoría de 

los integrantes de una sociedad y están socialmente regulados. (cfr. García y 

Vanella;1992). 

En base a la concepción filosófica y soc1ológ1ca de Heller, se opta por definir que 

todo puede ser valor (actitudes. cosas, procesos. instituciones). en la medida en 

que los hombres lo constituyan como tal. Los valores surgen entonces de manera 

orgánica en el devenir de la sociedad y se encuentran mediados en productos 

concretos de la práctica humana (objetos. costumbres, lenguaje, arte, ciencia. 

filosofía, etc.) 

Los valores se constituyen corno ideas de valor . no definidas en si mismas pero 

mantenidas por consenso. Abstractos pueden ser aquellos valores que hacen 

referencia. por un lado, a cualidades o virtudes, como por ejemplo. decencia, 

valentia. nobleza. el éxito, la compet1t1v1dad. etc.; pero por otra parte. también esta 

su contrapartida, aquellos defectos o caracteristicas no deseables como son lo 

indecente, cobardía. maldad, fracaso, incompetencia. etc. 

En la existencia cotidiana éstos valores son interpretados. es decir. asumen un 

contenido de significación concreto y un lugar particular en la jerarquía de vaiores 

de una sociedad, que sería lo que se denomina Valoración Social y así tienen 

vigencia Saberes y prácticas que se van construyendo históricamente dentro de 
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la vida cotidiana: lugar donde el sujeto "Forma su mundo y se forma también a si 

mismo" (cfr. Heller; 1977) 

Como ya se apuntaba. es en el amb1to cotidiano donde el sujeto se apropia de 

usos. saberes y concepciones (muchas de ellas impregnadas de prejuicios26 
), y 

aprenden a manejarse en este mundo. Son imágenes cargadas de estereotipos 

con fuerte contenido ideológico. ulmágenes" que son asumidas por los sujetos 

colaborando asl a su vigencia y reproducción. Pero que al mismo tiempo, en la 

práctica de éstas concepciones. se pueden encontrar potencialidades de 

autovaloración y resistencia. (Sandoval; 1992: 62). 

1.8.1 Multiplicidad y .Jerarqutzaclón de Valores. 

En el devenir histórico concreto de determinadas sociedades no existe un sistema 

de valores como bloque monolítico . coherente e inmutable, ya que en la dinámica 

de generación. desarrollo y transformación de los valores. cada sociedad articula 

una ordenación jerarquica de la totalidad de los valores propios y de los que 

recibe del contacto cada vez mayor con otras sociedades. (Garcia y Vanella; 

1992:29). 

De ésta forma. lo que se denomina sociedad no es más que la compleja red de 

relaciones de grupos, sectores y clases; y un sistema de valores legitimo 

socialmente, se refiere a la articulación de lo diverso que cada sociedad 

representa, es decir. a la coexistencia de diversos sistemas de valores que 

expresan la naturaleza contradictoria de Ja sociedad. 

~6 Prejuicio es el juicio anticipado) negativo de indi,,·íduos y grupos a pan ir de evidencias no reconocidas. 
infundadas e inadecuadas. Como est3s ;i.ctitudes negati,,as ocurren con mucha frecuencia. adquieren un 
car.kter de sentido ..:omUn e ideológico que suek empicarse para justificar los actos de 
discnminación.(McLaren. 198.:::? 19) 



Esa heterogeneidad se refiere tanto a la conformación de una jerarquización 

particular de valores que dentro del sistema legitimo socialmente realizan sujetos 

sociales diversos -Iglesia, Estado. grupos. sectores o clases-. al dar prioridad y 

significado a dichos valores de acuerdo con su posición social, como la versión 

única. singular, elaborada por cada individuo, al internalizar lo socialmente 

legitimo, mediatizado por una historia familiar e individual.(García y Vanella: 

1992:29). 

En Ja sociedad, donde la organización de la convivencia social implica la 

articulación de intereses contradictorios, el Estado jerarquiza en el sistema de 

valores aquellos que legitiman el orden social, que son los que constituyen el 

marco jurldico-pclítico del Estado y , por ende, de la escuela. 
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CAPITULO 2 

Origon de los Conalep. una necesidad estructural. 

Con este capítulo se pretende dar un contexto general histórico de tas politicas 

educativas implementadas por los gcb1ernos d~ Luis Echeverria Alvarez y José 

López Portillo en re!ac1ón al origen de los Conalep 

En virtud de las características de ésta in·.,;est1gac1ón, no se considera pertinente 

detallar en estas cuestiones mas de lo necesarto qurza haciendo énfasis en el 

origen estructural que caracteriza el func1onarniento de los Conalep, asi corno el 

discurso Implementado por el Estado para dar leg1tim1dad a estas escuelas 

2.1. Antecedentes Históricos: La Reforma Educativa de 1970-1976 

Según Pablo Latapi. la politica educativa del pais ha de interpretarse corno parte 

de Ja polit1ca global del Estado Mexicano tLatapí: 1981) Por !o que es necesario 

hacer una rev1s1on de ésta para comprender las reformas llevadas al cabo en 

materia de educación durante las dos décadas pasadas en nuestro país 

Al inicio del gobierno de Echeverria se perciben ya con clar:dad d1stor-s1ones y 

problemas del modelo de desarrollo ccnocrdo como "desarrol!::i estabilizador", asi 

como un grave desgaste del sistema polit1co que se habia refle¡ado con e/andad 

en una sene de mov1m1entos. desde los mic1os de la década. y que desemboca en 

el mov1rn1ento estudrant1I de 1968 

El nuevo gobier-no debió optar: o mantenia la orientación que hasta entonces 

había prevalecido en los procesos económicos y políticos, o modificaba en gran 
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medida esas orientaciones iniciando una \iberación del ambiente poHtico. Luis 

Echeverría optó por lo segundo El presidente y los funcionarios públicos 

adoptaron un nue'Jo lenguaje, en el cual las palabras -reconciliación'", .. desarrollo 

compartido··. -apertura~ -autocrit1ca del sistema", anunciaban un cambio de actitud 

y las nuevas orientaciones de !a polit1ca global 

En lo econórn1co, las reformas se orientaron a la modernización acelerada del 

aparato productivo, \a 1nterver.c1cn creciente del Estado, la conquista de los 

mercados externos y 1<:1 rn;:iyor independencia tecnológica. Modificar ta estrategia 

de desarrollo significab'3 alterar las pautas conforme a las cuales el gobierno 

obtenía sus recursos con miras a prop1c1ar una d1stnbuc1ón del mercado interno, 

una moderrnzac1on mos r3p1C;:J. '.'homogénea de la economia y un esfuerzo de la 

capacidad de autosustentoc:on del procese de desarrollo respecto a influencias 

externas En lugar de que la actividad económica descansara en la demanda de 

los sectores mas p1 ;vi\eg1ados. se pretendia ampliar la capacidad de compra de 

los sectores maycritar:os ( cfr Gómoz. 1989) 

En lo polit1co. la -:iriePtac1on fundamenta\ cons1st1ó en incrementar la participación 

mediante un -ace;tura derr,ocr~ucaR que permitiera a los diferentes grupos 

sociales ampliar su margen de acc:on 

Con estas nuevas oner.tac:ones de la economia y \a política se buscaba favorecer 

el me1oramiento de las clases populares. la ampliación de oportunidades ·de 

cultura y educación. la lucha contra el desempleo y la integración de las 

poblaciones marginadas al desarrollo nacional . 



2.1.1 Definición de la Política Educativa del Sexenio: Educación y 

Desarrollo Económico. 

Dentro del cuadro general de redefinic1ones. la polít1ca educativa del Estado 

planteaba una reforma que suponia una determinada concepción de la educación. 

Ademas de la académ1ca. la educación cumpliria otras funciones: la de equilibrar 

la distnbuc1on del ingreso propiciando la justicia social. contribuir al desarrollo 

económico. garantizar la capacitación para el trabaJO. y pos1b1\itar la cohesión 

social resentida con la crisis de 1968 

Durante el sexenio se anunció que el sistema educat1vo se ampliaría béisicamente 

en razón de l03 dern~~nCil. social, se confiaba en que de ésta manera se reducirían 

las desigualdades y se repart1rian con mayor equidad tos beneficios soc1ales. Se 

reafirmó que et sistema educativo estába abierto a todos y que se pugnaria por el 

creciente acceso de las clases trabajadoras a la educación media superior 

Indirectamente se consideró que la vocacion personal y la capacidad serian las 

que deterrnmarian el acceso a niveles superiores de educacion y por tanto a 

me1ores oportu111dades sociales 

Por otra parte se afirmo que la educac1on se v1ncularia con la economia para 

hacer congruente el prcoós1to de movilizar al pais y luchar por SL! independencia 

tecnológica y econom1ca. lzi política educat1va sexenal requeria forn1a.r personal 

calificado. elevar la capacidad de la cornun1dad pora producir y absorver 

innovaciones tecnológicas y. desde luego elevar la product1v1dad La educacióri 

asi considerada constituízi una 1nvers1on productiva (cfr Gómez. 1989} 

Sin embargo, el reg1men de Echeverria en materia educativc:i estuvo sujeto a 

contradicciones necesarias heredadas de gobiernos anteriores y agudizadas por 

el movimiento del 68 Sus intentos reformistas. cuya tendencia se encaminó más 

hacia la reconc11iac1ón. que hacia un cambio real. desembocaron en evidenciar las 
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contradicciones que sustenta el sistema político mexicano y en un desprestigio 

ante todos los sectores sociales. 

La reforma educativa avanzó entretejiendo sus mensajes entre una población 

empobrecida y limitada para expresarse como agente del cambio histórico: niños, 

jóvenes y adultos destmados a producir los bienes y servicios impuestos por la 

estructura económ1ca, fueron sometidos al rigurosos patrón de acceso a los 

beneficios educativos impuestos por Ja escala de distribución del ingreso 

percélpita:?:-

En lo que respecta a la ensenanza técnica y la productividad, se tiene que. desde 

entonces. existía un gran déficit de empleos (en 1976 había 8 mi!lones de 

desempleados en el pais:: 8 
). La estrategia de 1ndustnallzación con base en la 

educación. se vio mermada oor el desempleo, la devaluación y por el aumento de 

la dependencia económica y tecnologica que tanto se quiso evitar. pero que 

continuó en ascenso La avalancha tecnológica contribuyó a reducir la 

participación popular en los destinos del pais. El proceso de producción 

continuaba caracterizándose por el predominio de monopolios empresariales y de 

capital extranjero predominantemente 

Aquí se evidencian los aos asoectos contrad1ctonos del s¡stema educativo del 

régimen de Echeverria. por un lado, como se observó, el contenido pedagógico 

sostenía la formación critica y analítica del educando. esto con el objetivo de 

sostener una mayor part1cipac1ón popular en el desarrollo nacional, y el otro, el 

esfuerzo del Estado por imponer un control de las instituciones que conforman la 

estructura de poder 

~: it,~~~e;.' ~;nhil ... Educación y Sociedad c::n l.s Hisloria de ~16.ico ... ed. s. XXI. 1978. p.:! 16. 
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El efecto que produjo esta situación fue Ja redefinición de la educación como un 

proceso de enseñanza disertada y predeterminada por el Estado para ser 

canalizada al proceso de producción nacional. y a la vez como catatizador de la 

dinámica del sistema politice, económico y social. 

En realidad esta estrecha colaboración y dependencia de la educación respecto a 

los procesos económ1cos y politicos, disminuía ta pos1b11Edad de cambios 

significativos. Además. habia l1m1tac1ones externas que oblignban a adoptar 

configuraciones desde afuera incentivando a la sociedad para que se 

condicionaran conductas y se afianzaran valores sociales congruentes con este 

proceso de dependencra As! el Estado no contradecía al poder internacional y no 

limitaba su propro poder y estabilidad. 

2.2 Principios rectores do la Reforma Educativa (1976-1982) referentes a la 

Educación Técnica. 

El presidente José Lopéz Portillo definía a la educación mexicana como columna 

vertebral de nuestra organización política. Subrayó también limitaciones y 

deficiencias. en particular las derivadas del centralismo, de la precaria vinculación 

entre el mundo del trabajo y el de la escuela y de la escasa cooperación social en 

el financiamiento y estímulo a la tarea de educar. 

Ser"laló el deber de fomentar y supervisar programas de capacitación y 

adiestramiento para el trabajo, así como de impulsar el desarrollo de la 

investigación científica y tecnológica. 

Después de un diagnóstico general de la situación social y educativa en el pafs, 

ser"laló, respecto a la educación media superior que: .. No hemos podido lograr en 

proporción razonable que los ciclos de la educación media. sin perder su carácter 
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propedeútico. preparen al alumnado a la vida productiva y puedan operar 

efectivamente como ciclos tenmnales. Ello exige una consideración más 

determinada de la realidad social, de los intereses del educando y del mercado de 

trabajo . 

.. No obstante los av8nces alcanzados tampoco se han dtferenc1ado y promovido 

suficientemente las c::Jrrer<Js de nivei mea10 orie-ntadas espec(ficarnente a la 

formación de tecnicos: lo que. sobre todo en el nivel de educación media superior, 

es indispensable para s'1t1sfziccr req:....;erim1entcs del desarrollo nacional y aligerar 

la carga que gravit<J sobre la ecuc:Jcion media superior .. Tampoco se ha 

establecido una polit1c3 coherente cue vincule a i:is dependencias del poder 

público y a las unid3des produc:::vas en la.s tareas ae capacitación. y tienda 

puentes ágiles er.~r<C.> l:i fcí·-:-~:-::i.;::12:-"": f..-.?.::ucntemen~€- 1ncornpieta. oue ;::roporcionan 

las aulas y las variaC:as ne::csida~cs ~e la cccnomia (Gome;:· 1989 128-140) 

Partiendo de estas ccns1der.;;c1011es ei Conse;0 N3c:on.:.:il Tecn1co de la Educación 

estableció los ob1et1vos gener3les de! Pl<lr., asi como sus estrategias y decisiones . 

.. Con el propósito de fona!~cer el :::aractcr democrático y popular de Ja educación 

se propone -entre otr<Js ces.os- el for.:alec1rrnen!o y d1versificac1on de la educación 

media. tecnológica y supen::ir p.:lra satisface:- !3 demanda, de acuerdo con las 

necesidades reales de los educandos y la sociedad Incrementar 

substancialmente la :::apac1.:.!ad de los mexir:;¿_"lnos para la 1r.ncvac1ón y la vida 

productiva, a fin de procurar su rr3s :::ileno reaf1zac1on para el traba;o y su eficaz 

contribución a los propos1tos de desarrollo Integrar un sistema que con la 

participación de instituciones federaies. esta.t31es y autónomas desarrolle una 

amplia gama de carreras y espec;altdaaes. paralelamente a la educadón 

propedeútica que proporciona~.(Gome.::, 1989 140-145,\ 

El 29 de diciembre de 1978. mediante Decreto Presidencial publicado en el 

Diario Oficial de la Federacion se crea el Colegio Nacional de Educación 

Profesional Técnica como Organismo PUbllco Descentralizado. ccn personalidad 
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jurídica y patrimonio propios. Cuyo objetivo es la formación de profesionistas 

técnicos de nivel medio, con la modalidad de que, a través de su obligada 

coordinación con los representantes de los sectores productivos. asegure a sus 

egresados una efectiva incorporación a la actividad laboral 

Las actividades académicas del Colegio se inic!aron en septiembre de 1979, con 

el establecimiento de 10 centros educativos. cifra que se elevó en 1982 a 161 y 

posteriormente a mas de 200 planteles en todo el pais 

Durante 1978. la Secretaria de Educación Pública. a través de su Dirección 

General de Planeac1ón, llevó a cabo investigaciones tendientes a determinar las 

caracteristicas que dE"beria de satisfacer un subsistema capaz de atender las 

necesidades de profesionales técnicos de nivel medio y establecer las causas por 

las cuales no se habían generado en México recursos humanos con las 

caracteristicas y las cantidades requeridas por el pais. 

Se encontró, entre otras razones. yque una gran mayoría de los estudiantes que 

cursaban el nivel medio de enseñanza. tendían a continuar sus estudios en el 

nivel de licenciatura debido a una mentalidad que prevalece en el medie mexicano 

al considerar el titulo académico universitario como una atractiva posibilidad de 

mejoria economica y ae reconcc1m1ento social Al igual que la falta de 

reconoc1m1ento oficial a los prcfes1ornstas técnicos. así como los escasos 

incentivos económicos y la poca vaiorac1on dada socialmente a esos 

profesionales, determinaban una afluencia muy reducida de estudiantes que 

concluian la secundarra. a los planteles que imparten educación técnica a nivel 

medio terminal" ( Informe Conalep; 1979/1 982) 

Oficialmente se declaró que wexiste una insuficiente vinculación entre el sistema 

educativo y el aparato productivo de bienes y servícios, lo que origina que los 

egresados de licenciaturas e ingenierias, tengan dificultades para incorporarse al 
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proceso económico y que finalmente desarrollen otra actividad ajena a su 

profesión, ante la urgencia de obtener una remuneración. En el nivel de 

profesionales técnicos medias se observa una demanda considerable, 

provenientes de los sectores industrial. agrlcola. de turismo, administración. 

bancario y de salud humana y animal. 

.. La oferta limitada de estos profesionales frente a una demanda creciente ha dado 

como resultado que esas posiciones sean cubiertas. bien por trabajadores 

autodidactas de muy limitada preparación académica. o bien por egresados de los 

niveles universitarios que van a desarrollar, en muchos casos labores para las que 

no fueron debidamente preparados. dando lugar a que se cubran frecuentemente 

los mandos intermedios con personal que reportó costos de formación 

extraordinariamente elevados y que no emplean sino en mínima fracción los 

conocimientos adquirido. lo que además de crear frustración de carácter 

profesional. representa un enorme esfuerzo económico para el Estado .. (Informe 

Conalep). 

Para el apoyo a los programas de desarrollo económico y social del pals, el 

Gobierno Federal decide que los cuadros medios deben formarse en planteles 

que operen estrechamente vinculados al sector productivo público y privado, de 

tal manera que las estructuras curriculares que se apliquen en ellos. se ajusten 

en su aspecto técnico a tos requerimientos de la planta productiva y que a esa 

preparación técnica especializada se agregue otra de carácter social y cultural que 

dé como resultado profesionales técnicos para mandos intermedios, no sólo 

aptos y eficientes en el desarrollo de su función productiva, sino personas cuya 

preparación socio-cultural los califiqt.;e como ciudadanos conscientes, 

responsables e integrados al proceso histórico del pais 

.. Es necesario crear una nueva conciencia en el medio mexicano que, 

abandonando viejos prejuicios. valorizara debidamente la importancia del 

profesionista técnico, on·entando al joven en el sentido de que puede contar con 
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una enseñanza práctica que directamente lo lleve a desempeñar un trabajo bien 

remunerado para el cual fue debidamente preparado. Esto representa un 

importante encauzamiento vocacional , que se traduce en el incremento de la 

productividad de los recursos humanos 

.. Este planteamiento conduce al convencimiento de cursar una carrera terminal y 

borrar las nocivas consecuencias de emolear estos estudios como antecedente 

para una licenciatura" (Informe Conafep; 1979/1982). (/as cursivas son mías). 

Como se señaló en el ana11s1s teórico. el Estado mexicano llevó al cabo todo un 

replanteamiento de fa política educativa llevada al cabo hasta entonces La crisis 

del 68 dio pauta para que se conformara un nuevo tipo de sociedad. un tipo 

diferente de individuo. Se habló de una recomposición de Ja sociedad mexicana, 

donde fa educación sería un elemento fundamental para esta nueva 

configuración. 

Para el gobierno de López Portillo, era necesario deJar atrás y olvidar, de ser 

posible, al actor social, reflexivo y pensante: ni la política. ni Ja economía lo 

requerían; lo que se necesitaba eran sujetos capacitados técnicamente, y 

discapacitados para la critica y comprensión de su realidad 

El proyecto Conalep, respondió fehacientemente a estos planes Recursos del 

Fondo Interamericano de Desarrollo llegaron al país y hecharon a andar estas 

escuelas. El discurso estatal y educativo se modificó substancialmente Se 

ponderó las cualidades de la educación técnica sobre la universitaria. pero sobre 

todo, se comenzó a crear conciencia social sobre las necesidades productivas del 

país y la necesidad de recursos humanos acordes a estas necesidaaes 

En un principio, los principales beneficiados, que eran las compañias o industrias 

manufactureras, intervinieron en la conformación de los planes y programas de 
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estudio. El apoyo técnico y académico corrió a cargo del Instituto Politécnico 

Nacional y los recursos fueron públicos y privados. 

La sociedad, que hasta entonces no vio con recelo este proyecto de educación 

técnica terminal, seguia creciendo y polarizándose cada dla más. Las clases más 

favorecidas no consideraban a estas escuelas para sus intereses. de hecho. 

fueron vistas desde un principio como escuelas destinadas para las clases 

marginadas. 

Esta consideración ha subsistido desde entonces y dió origen a la conforrnación 

de lo que aquí llamaremos Valoración Social de los Conalep. Esta variable, 

determinada, como ya se vio, por sus orlgenes históricos, prevalece hasta 

nuestros días, y a la vez determina el tipo de educación que imparten las escuelas 

técnicas llamadas Conalep. 



CAPITULO 3 

La Valoración Social de los Conalep y su Reconstruccióñ Etnográfica. 

En este tercer capitulo se aborda de manera empínca el proceso de valoración 

social que se da en los Conalep. a través de la etnografía. Se especifica lo que es 

la Valoración Social y la Experiencia Educativa Cotidiana; se describe el método 

etnográfico. sus herramientas y la constitución del objeto de estudio y por último 

se exponen los resultados. 

3."1 Los Conalep y su Valoración Social. 

Por Valoración Social entendemos aquellos procesos de significación donde se 

involucran símbolos y referencias social e históricamente const1tuidos respecto a 

la realidad. En este sentido, la Valoración Social en torno a los Conalep la 

constituyen todas aquellas referencias simbólicas de lo que son estas escuelas en 

la sociedad. de su funcionalidad y funcionamiento, de los individues que a ella 

asisten como alumnos y como docentes. de las expectativas de empleo y 

movilidad social que ofrece. etc.. es decir, la ·imagen' que proyecta como 

institución educativa. La Valoración Social de los Conalep es aquello que la 

sociedad en general piensa y refiere respecto estas escuelas. 

Dichas si9nificaciones se ven plasmadas en las actitudes, en el lenguaje, en los 

símbolos con los que la sociedad ha ·etiquetado'. tanto a la institución como a los 

sujetos que a ella acuden_ 

Estas escuelas han adquirido un determinado valor tanto para los que han tenido 

alguna experiencia en ellas, como los que no. Esta valoración puede estar en 

función de varios factores: su origen histórico-funcional. su carácter terminal, por 



la calidad de la educación que ahí se imparte, el tipo de enseñanza que ahí se da, 

etc. 

La relación entre la valoración social y las instituciones escolares implica que los 

individuos, dependiendo del lugar que ocupen en la sociedad, dan preferencia, se 

inclínan y por consecuencia legitiman la existencia de una determinada escuela. 

Es un hecho que las escuelas adquieren un determinado valor en la sociedad. Las 

escuelas técnicas, en particular los Conalep. son instituciones que, como ya se 

señalaba. por su origen histórico-funcional han sido objeto de una valoración 

determinada 

En este sentido. pocas escuelas presentan el fenómeno de resistencia y rechazo 

como las de tipo técnico. Como ya se expuso. la creación y funcionamiento de 

estas escuelas ha obedecido al creciente intercs de los grupos productores y de 

poder por demandar sujetos con conocimientos elementales para la producción, 

imponiendo a través de la reprivatización neo1iberal. la educación técnica para el 

cometido econórn1co, por encima de una educación más personalizada, creativa y 

crítica. que además de menos eficaz. resulta amenazadora para el sistema. 

Al parecer. esta valoración se ha convertido. al paso de los anos, en una 

condición de los Conalep. No podemos afirmar que exprofeso se creo pensando 

en que llegaría a ser lo que es, es decir, una escuela donde tuviera cabida un 

determinado sector de la sociedad, pero en eso se han convertido. Una especie 

de vertedero donde los grupos marginados do la sociedad resisten y transforman 

esta educación sumergidos en ciertos valores que, muchas veces, sin tener 

conciencia de el!o, redefinen su formación. educación y forma de vida. 

Es común que cuando se analizan problemas educativos, no se pondera esta 

vaioración. más bien se le subestima o ignora. pensando que no tíene alguna 

repercusión social. El Estado y los grupo sociales a los cuales sirve, desconocen o 

pretenden desconocer el fenómeno de la Valoración Social. y pretenden explicar. 

44 



el fracaso de los estudiantes como una cuestión de suerte o de esfuerzo o 

capacidad personal, sustrayéndolo del marco social. 

El análisis del contenido del proceso educativo cotidiano que se da en los Conalep 

en re/ación 2 su valoración social, no pretende afinnar ni negar la eficacia de éstas 

escuelas, sino únrcamente hacer resaltar la 1mponancia que tiene esta Valoración 

dentro de la formocion individual de los sujetos, en este caso de los que 

convergen dentro de los Conalep 

Esto presupone que los sujetos implicados han interna/izado ciertos valores en 

relación con ros Conalep. valores. que como ya se indicó, están determinados 

soc1almente, desde la infancia. en su medio y a través de su contacto con la 

propia escuela No es el propósito de este estudio analizar en qué momento de 

su vida el individuo se apropia de estos valores, sino observar el complejo proceso 

que se da dentro de una escuela cuando se 'educa' bajo ciertos parámetro 

valorativos. 

El análisis 1deológ1co de los elementos discursivos de la Valoración Social dentro 

una institución educativa es un e1ercicio sumamente complejo. En la escuela 

confluyen una cantidad infinita de s1gnificac1ones 1nd1v1duares y sociales que 

difícilmente podran interpretarse como rene10 de una determrnad<::l ideología Sin 

embargo, la determinación oe los comportamientos observados en relación con 

la valoración socral de Jos Conalep es un fenórneno que se puede observar e 

inferir a traves del an<3/1s1s interno de los componente::; del proceso educativo 

cotidiano=9
• así como del anal1s1s externo del discurso y las acciones que la 

sociedad en general utiliza cuando se refieren a los Conalep. 

~ .. Estos componentes .J.: l..i e'r'-·ra:nr.:i.1 t:'>.::1..,lar C•'!iJian.t h.t;1 '>ld<.l ob'>cr..tJo,, en in\.es1igac1oncs llevadas al 
cabo por Elsic Roci.."cll r.:n escuda.,; pnmari.:h urb.tn.i.:;;. rurak'> ( .. De Jfucllas, BarJ:ts y Veredas: una historia 
coüdiana en l."1.S escuelas"). Ll..1m;1d..1'> tamh1cn dunen!:>IOf'lC'> de Ja e.-.:pcri.:n.:i.t cscul.tr, puc:dc:n ser uules para 
reconstruir la expc:ncnl:1a cscu).1r ¡;ot1d1.J.na de las cs..:udas t.:cnica .... 
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La reconstrucción etnogr-áfica de la experiencia escolar cotidiana y del discurso 

social respecto a la Valoración Social de los Conalep, puede ser posible, ya que 

esta valoración se encuentra en las conversaciones, actitudes, actividades, 

silencios. disposiciones, producciones, negaciones, etc., que la sociedad expresa 

en relación con estas escuelas. 

3.2 Reconstrucción Etnográfica de la Experiencia Escolar Cotidiana en 

relación con la Valoración Social de los Conalep. 

La estancia en un plantel educativo es una expenencia que marca la vida de las 

personas. La reconstrucción de esta experiencia puede ser posible a través de un 

análisis etnográfico que pennita reconstruir lo que ahr se hace, se dice. se vive. a 

través de un enfoque teónco, dentro de una dinámica dialéctica. 

3.2.1 Qué ea la Etnografia. 

La etnografía es un método de investigación social donde el investigador participa 

abiertamente o de manera encubierta de la vida cotidiana de personas durante un 

tiempo determinado. viendo lo que pasa. escuchando lo que se dice. preguntando 

cosas, a fin de recabar datos que permitan arrojar luz respecto a la manera como 

la gente otorga sentido a las cosas de la vida cotidiana. 

La etnografia se utiliza para la 1nterpretac1ón. comprensión y comparación de las 

acciones y situaciones sociales. 

"El enfoque interpretativo etnográfico es un proceso heurístico que intenta 

describir, de manera detallada, profunda y analítica, así como de interpretar las 

actividades, creencias, prácticas o procesos educativos cotidianos, desde las 

perspectivas de los miembros del grupo, llevándose a cabo en el medio natural 

donde ocurre (dentro del aula, de la escuela. del trabajo. del hogar) y buscando 
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enmarcar los datos en su sistema cultural y social más amplio". (Corenstein; 1990, 

:13 y 14). 

En términos generales, las caracteristicas del enfoque interpretativo etnográfico 

son: 

- Se rechaza la idea de que pueden haber observaciones teóricamente neutrales y 

se afronta de manera abierta la cuestión de la subjetividad. Se acentúa la 

comprensión subjetiva del actor en un determinado escenario como la escuela o el 

salón de clase. 

- Hay una concepción de lo social como 'social construido' por los actores. Asl, la 

estructura social no es considerada como una constante, sino como un proceso 

que se crea de manera continua y que se construye y define socialmente, por 

medio de la interacción constante de los hambres (El papel del maestra, par 

ejemplo, se construye en la interacción con el alumna y viceversa). 

-Atiende a la interacción y a las negociaciones que tienen lugar en la situaciones 

sociales. 

-Otorga el papel central a las perspectivas de los propios miembros en la 

interpretación de los procesos educativos y sociales. Intenta comprender la .. visión 

de los que ahí están ... por ello se contempla a las escuelas a través de los ojos de 

los profesores y de los alumnos. y trata de ubicarse en el lugar de los sujetos 

investigados. 

-Se utilizan técnicas de recolección de datos, de manera principal de carácter 

cualitativo. como la obseivación participante, las entrevistas abiertas, las historias 

de vida, o los análisis de documentos, con el fin de producir una descripción 

detallada, profunda y analítica. (Corenstein; 1990 : 14-15). 

Por otra parte, los marcos teóricos y conceptuales van asociados, en forma 

indisoluble a todas las fases de la investigación. Desde el momento en que se 
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intenta delimitar el objeto de estudio en e: campo de la observación, se presentan 

los problemas de orden conceptual La teorfa como cuerpo constitutivo de la 

investigación. es el punto de part1da y de llegada. es decir un proceso continuo de 

fonnulac1ón y confrontación de hipótesis. pues no se trata de que lo observado 

sirva como lugar de comprobación de la teoría, sino de encontrar en la teoria la 

manera de conceptualizar lo observado. Hacer etnografia es Mver" en lo observado 

un caudal de información susceotible ae reflexión y reconceptualización como 

consecuencia de un trabajo teóncc constante. 

En la etnografia. no sólo es el investigador quien trabaJa de acuerdo a un marco 

conceptual, también la gente que él estudia actúa según su propio o propios 

marcos conceptuales. De ahí que es necesario traducir lo que se observa entre 

conceptos y categorías ynat1vas" y los conceptos o categorías del investigador. 

Por último, es importante aclarar que es falso que el investigador puede registrar 

todos los hechos El etnógrafo observa los hechos y los filtra a través de una 

pantalla de interés, de predtspos1ción y experiencias previas, y todas sus 

descripciones están, de manera inevitable lnfluldas por consideraciones teóricas. 

Todas sus observaciones son selectivas en relación con un pL'nto de vista. con 

alguna posición teórica o con algún sesgo. Pero, en la etnografía. esto se 

reconoce. se admite en forma abierta ésta subjetividad y la imposibilidad de 

observar neutralmente los sucesos. 

3.2.2 La Experiencia Escolar Cotidiana. 

Después de haber precisado algunos aspectos relevantes del enfoque 

etnográfico, es importante definir lo que es la experiencia escolar cotidiana. 

Por ésta nos referimos al conjunto de relaciones y prácticas institucionalizadas 

históricamente; es un complejo en el que interactúan tradiciones históricas, 

variaciones regionales, decisiones pollticas, administrativas y burocráticas que 

son consecuencias. muchas veces imprevistas, de la planeación técnica e 
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interpretaciones particulares que hacen maestros, alumnos y autoridades de 

acuerdo a ta realidad social. Es una combinación dinámica entre tas nonnas 

oficiales y la realidad cotidiana.( Rockwell, 1995: 14) 

Esta experiencia no se presenta de manera evidente y su contenido varfa según 

el contexto; su reconstrucción requiere del análisis etnográfico de aquellos 

componentes del proceso educativo donde se observa con mayor frecuencia la 

valoración social· la estructura de la experiencia escolar, la relación y práctica 

pedagógica. la presentación del conoc1m1ento escolar y Ja transmisión de 

concepciones del rnundo 30 (Rockwell, 1995:18). En cada uno de estos 

componentes permean la ideología de nuestra sociedad y se configuran la 

práctica educativa de acuerdo a esta Valoración Social. 

A continuación se explican estas cuatro dimensiones. las cuales ayudarán para 

constituir el objeto de estudio. 

Estructura de la experiencia escolar. 

La estructura de ta expenenc:a escolar cotidiana se refiere a los aspectos 

funcionales de una 1nst1tuc1ón o relaciones que existen para la creación de un 

modo de producción o practica 1deológ1ca Son procesos que diseñan la 

trayectoria y ayudan a configurar la interacc1ón entre los elementos que componen 

el proceso educatrvo (cfr. Apple 1987). 

Foucault considera a estas estructuras institucionales y prácticas educativas 

como sistemas regulados y concertados constituidos por el a1uste de habilidades. 

las redes de comunicacion y las relaciones de poder. (cfr. Foucault, 1978: 18) 

'º Estos son los contenidos gcner::ilcs que identifico Ehie Roc"cll ( 1995) en sus in" estigaciones sobr-e 
escuelas primarias en ~1¿~ico y no s.: .:stablecen como caracteri!>tlCJS reprc~entat1,.as de todas las cscuel:is del 
p::iis. Sin embargo. resultan uuks para dar una apr-o'Cim:i.cwn de lJ <:"\pcncncia escolar cotidiana. y en éste 
caso para análiL'.ll" a los Conalep. 
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En las escuelas se regulan el tiempo y el espacio31 
, se reglamenta la vida interna, 

las actividades y .a las personas. Sólo asi, -afirma Foucault- se asegura el 

aprendizaje y la adquisición de aptitudes o tipos de comportamiento por medio de 

un conjunto de comunicaciones reguladas (lecciones, preguntas y respuestas, 

ordenes o exhortaciones. signos codificados de obediencia, marcas diferenciales 

del valor de cada persona y de los niveles de conocimiento) de acuerdo a una 

serie de procedimientos de poder (encierro, vigilancia, recompensas y castigos). 

(cfr. Foucault, 1978) 

La puesta en practica de capacidades técnicas, el juego de comunicaciones y las 

relaciones de poder se ajustan entre sí de acuerdo a fórmulas pensadas: las 

disciplinas32
. 

Asi, dentro de la escuela se producen, transmiten e inculcan, o reproducen, en la 

interacción de los sujetos involucrados. y a partir de determinaciones 

institucionales, un sistema de valores legítimos y congruentes con la politica 

educativa , en tanto expresión de una jerarquía particular y en función de las 

necesidades de la coyuntura nacional y con el marco legislativo y filosófico que 

fundamenta el quehacer educativo de la sociedad. 

11 .. Tiempo y espacio son p.u.unetros culturales: "'~n1ficante!. soc1."lles. E~ Ja fonn;J en que cual'1uier grupo 
humano org.aniz.a : con'>umc: su tu:mpo. : ~u espacio dc:tennina quien c:s : que mensajc:s culturales 
reproduce .. (Aguado. IQ90:13-l) Lo LiUe est.:i 1mplic1to dentr~1 de los pararnctros Je c"pJcio: tiempo. es que a 
partir de ellos se reproducen rncnsajt:S espe..::1tico'> que trs.::1cndc:n .J.! ~peCtú mer:irncnle i"onnativo de la 
educación. Tiempo y esp.i.::10 aparecen como 1mplic11os. : neutrales. sin s.q:;.nificacion cultural. ;o.a que las 
prac11ca.s cot1di.1n.J.s que o;c des.J.rrol!:.in en el proceso de ensc::l'l.J.nza-.iprendi~JC. transcurren dentro de los 
marcos de lo que .::onocemü" como .. en11du comun. : c~te. a .Jif..-rencia •. k· la c1enc1.1. P""'"tbdiu marcos de 
accion. pero no de retle-..1,111 
1= Las dicipl1nas muc'itr:m d n10Jo como rued::-n articu\;ir<>c ll•:. ~1.,ten1.ls de fin.1l1J.iJ übJelh a. los de 
comunicacion. : los de:: rodcr. D.1ndose prem1ncnc1a n1uch.J...., "cce:. a las rc-l...1..:1ones de p .. ..,dcr ;-.- de 
obed1cnc1a L.J. dhc1pl1na bus.;;a un proceso de .IJUSf<..' ..:rec1cn1emcnti: cnntrol.i.:1.1 -c.i~.i \C7. mas racional :· 
econon1ico- entre 1.ls .ict1,,1dadc:. produc1h.-is. !os medios de comun1cac1l-.n ~ el JLIC!;O de la!> relaciones de 
poder. Es una tecn1.:.i par:i constn.J1r cfecti,,:J.men!e J. los 1nd1" 1duos com<..1 clcmcnl<.."h ..::orrel.lt1vos de un poder 
: un saber .. El 1nj1,,1duo es e! a1orno fic11c10 de un.:i rc¡:'.lrcscntacie>n 1deoJ.:,¡;,1c:J. Je b ~cc1cd::id. pero es t.::imbien 
una realid.:ld f:J.bnc.:lda por e~.J. tecnolo~1a espei.:tfica de p .. .,dcr que se llama la J1<;..::plin.i. El poder exclu)·c. 
reprime. oci...!1a. rech~.r .. .:1. ccn'>ur:J. • .ibstrac. disimula. produ.:e. crea la realld:td. el .unbito ,je lo<> ,ibjc!IOS y los 
rituale-. de "erd.1d. (Foucault. 1980: JQS) 
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La práctica pedagógica. 

La relación y práctica pedagógica es aquella que desarrolla el profesor dentro del 

aula. Marcadas por las disposiciones oficiales, suelen ser una versión de las 

politicas educativas mediadas por múltiples niveles burocráticos, exigiéndo una 

actuación correspondiente. (cfr. Rockwell, 1995:26). Sin embargo. también se da 

que cada maestro deriva, de su propia tradición pedagógica. -ya sea como 

alumno o como maestro- diversos mecanismo de actuación dependiendo de sus 

propias necesidades. 

Además de moverse dentro de la normatividad, la práctica pedagógica que 

despliega el profesor se encuentra surcada por un .. clima.. de sentimientos y 

expectativas encontrados, confusiones. frustraciones, etc.: que repercuten en el 

propio proceso educativo. 

En relación a esta práctica pedagógica, las situaciones más comunes que suelen 

encontrarse dentro del aula, son: 

- .. Procesos de negociación" que adquieren distintos contenidos y distintos 

mecanismos legitimadores según sea lo que está en juego: la disciplina, el 

aprendizaje, la evaluación. 

- "Formas de sometimiento·· que van desde imposiciones claras y explicitas al uso 

de Ja ironía, la estigmación, la burla. el humor descalificador. 

- "Relaciones de lucha" -manifiesta. latente. desplazada- que pueden visualizarse 

como situaciones de .. ind1sc1plina'", resistencia. aburrimiento, pasividad. 

- -interferencias en el trabajo" que le dan una característica de .. intermitente" al 

perturbar la continuidad del mismo por distintos episodios: "indisciplina'", 

requerimiento de los alumnos para salir del aula, la llegada de distintas personas. 

las preguntas/discusiones que se apartan del tema. etc. 

- La apelación al cumplimiento de una ··tormal1dad vacía .. que se hace presente en 

situaciones diversas. Ya sea la mayor importancia que adquiere la forma de un 

trabajo sobre su calidad, hasta la "recomendación"' que se da de .. quedarse 
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callados", mirando al profesor, aunque no escuchen, para demostrar que se es 

educado; o el presentar certificación médica cuando se falta a clases -aún 

cuando sea falsa la supuesta enfermedad-. La interpelación subyacente a estos 

requerimientos pareciera relacionarse con la inst1tucionallzación de un '"control· 

corno mecanismo necesario en la vida escolar . 

- Permanentes "demandas a1 profesor" por parte de los alumnos solicitando ayuda 

para la resolución de algün problema, para que amplie una explicación. para que 

"imponga orden/disc1ptina" en ta clase, que haga posible el trabajo. 

- -Ambigüedad en la evaluación" a partir de un conjunto de contradicciones que se 

cruzan: evaluación de resultados/evaluación de procesos: conceptual/numérica; 

formas tradicionales de aplicación de la -prueba escrita"/evaluación integral, etc. 

Ello provoca un estado de confusión entre los alumnos, los padres y los mismos 

docentes, cada uno de los cuales interpreta de modo diferente las modificaciones 

introducidas. 

Generalmente es en ésta practica pedagógica donde se sintetizan, a través de 

todos estos elementos, las significaciones, valores y normas propias de la 

sociedad, que los alumnos y docentes despliegan en sus relaciones cotidianas. 

Presentación del conocimiento escolar. 

La presentación del conocimiento escolar es la forma como se expresan las 

prácticas y discursos escolares cotidianos. Es la forma corno se segmenta y 

define el conoc1m1ento que se transmite en la escuela. La selección y 

formalización del conocimiento a través de los sucesivos cambios en el curriculum 

normativo, es lo que define 1mplícítamente los límites y las relaciones entre el 

conocmiento cotidiano y el que transmite la escuela. 

Muchas veces el conocimiento cotidiano se descalifica frente al conocimiento que 

se supone .. superior"; se comunica a los alumnos una diferenciación clara entre lo 

que conocen de su mundo y lo que en la escuela se presenta como conocimiento 
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válido. Asi, el alumno aprende a dudar de lo que sabe y sólo espera Ja versión 

autorizada que la escuela le proporciona, sin verificar su veracidad por experiencia 

propia.(cfr.Rockwell, 1995:36). 

Este proceso vertical de transmisión permea toda la estructura jerárquica de la 

educación. Y es común que los alumnos píerdan la confianza en su capacidad de 

análisis y construcción de conocimientos. Este hecho puede explicar el porqué el 

conocimiento escolar, muchas veces suele parecer algo tan ajeno a la realidad del 

alumno. 

Concepciones del mundo. 

Las concepciones sociales contenidas en la práctica diaria de las escuelas, 

recogen, conservan y reordenan los matices ideológicos de las sucesivas 

coyunturas de la historia del país. así como nociones diversas que expresan los 

propios actores del proceso escolar. 

Estas concepciones son heterogéneas pero están contenidas como concepciones 

unitarias de los proyectos oficiales. Las ideas de Dios. la Patria, el país, el 

gobierno, las instituciones. la solidaridad, la amistad, ciudadano, etc .. se reflejan 

en el lenguaje, en los libros y programas que utilizan las escuelas. Ya sea por 

costumbre o por tradición, muchas de estas concepciones son reconocidas y 

negadas por los actores, escapando así al control estatal. 

3.2.3 La constitución del objeto de estudio. 

Para identificar a aquellos procesos de significación social o referencias 

simbólicas de lo que representan los Conalep para la sociedad, se recurre, como 

ya se mencionó, a las distintas esferas o dimensiones del ejercicio escolar: 
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prácticas docentes, procesos pedagógicos, formas de disciplinamiento, 

organización curricular y mecanismos burocráticos. 

Dichos aspectos constituyen al objeto de estudio y ninguno de ellos actúa como 

marco de referencia o explicativo de otro. Sóio interesa saber cual es el contenido 

valorativo que presenta cada uno en la relación cotidiana. 

El aspecto fundamental del trabajo empírico será. entonces el distinguir valores, 

preferencias. a través del lenguaje, actitudes y normas quf.o se constituyen en el 

comportamiento cotidiano, reconstruyendo el contenido de significación concreto 

que cada relación dinámica otorgue a las preferencias detectadas. Aceptando, sin 

duda, que la identificación de la Valoración Social muchas veces se infiere, pero 

dicha inferencia se construye respaldada y fundamentada en "datos": relaciones, 

dinámicas y procesos. empíricamente observables. 

3.2.2 Las herramientas metodológicas. 

Para la realización de este estudio. se comenzó haciendo algunas observaciones 

y apuntes referentes, primeramente, a la descripción del espacio escolar, 

planteles. edificios y aulas Se observó a los sujetos en cuanto a su apariencia 

personal, formas de vestir, gustos, habilidades, hábitos. comportamiento general 

dentro y fuera de las aulas. etc. Se realizaron entrevistas informales y se aplicó un 

pequet"lo estudio socioeconómico y dos cuestionarios, uno para los alumnos y otro 

para maestros(ver siguiente pag.). 
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Perfil SocioeconOmico del Alumno. 

Trabajas Actualmente S1 No DOnde? 

Has trabajado en algUn trabajo informal? Si No Dónde? 

Ganas a) menos de un salano mln1mo b)un sa\ano e) más de un salario. 

Vives con tus padres 51 No Con quien--------------------

Quien de tu fam1ha, si no trabaias, sostiene tus 
estudios. _______________ _ 

En que trabaJa tu papá o mama ( o 
ambos) _____________________ _ 

Conoces la escolandad de tus padres S1 No Cual es 

Cuantos hermanos tienes __ de que edades--------·· qué lugar ocupas de 

mayor a menor en tú famd1a. ____ _ 

Vives en casa a) propia b) rentada e) prestada d) con algun familiar. 

De donde son tus padres _______________ . 

Naciste aquí en la ciudad S1 No OOnde ------

En que colonia vives Cuanto tiempo tienes viviendo 
ahl. ____ _ 

Tienes algún fam1l1ar que haya estudiado alguna profesión SI No Cuá.1 profeslOn. ____ _ 

Estudiaste en alguna otra escuela antes de entrar al Conalep Sí No Cual 
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Cuestionario para alumnos. marzot96. 

El objetivo de este cuestlanano es conocer la imagen que tienen los Conalep y su repercusiOn en 

los alumnos de estas escuelas. 

Esperando tu valiosa colaborac10n. te pedimos contestes completamente todas las preguntas, y si 

tienes alguna duda o inquietud, con gusto te ayudaremos. Gracias. 

Edad ___ Sexo MI F Semestre ___ Tumo MI V Carrera. _____ Prorn/Sec. __ 

1.- Antes de entrar al Conalep. deseaste entrar a alguna otra escuela? Si No Cual? ___ _ 

2.- Quien o qué te motivó para entrar aqui a) Fam1l1a b} Amigos e) Maestros d) TrabaJO 

e) Otros. Cuales? 

3.- Qué razones tu'/1ste para entrar aqul a) Son estudios tac1les b) Se estudia en poco tiempo. 

e) Se prepara a tos alumnos para trabaiar d) Porque no tuviste otra opción 

e) Otra Cual? 

4.- Cuando ivas a la secundana, ya tenias planeado entrar aquí? 

s; No porque? 

5.- Que comentarios te hic?eron en tu familia cuando les di11ste que habías entrado aqul 

a) Te fel1c1taron y te brindaron su apoyo b) No les agrado e) Se bur1aron d) Se enojaron 

e) Fueron indiferentes d) Respetar';)n ~u decisión pero no !a compartieron contigo 

f) Otro Cual" 

6.- Que comenta nos te ti1c1eron tus amigos cuando entraste aquí a) Te fel1c1taron b) Se burlaron 

e) Fueron indiferentes d) Se enojaron e) Te ac~nse1aron otra opción 

f) Otra Cual? 

7.- En general. qué comentarios escuchaste sobre el Conalep cuando entraste aqui. 

a) Que era muy buena escuela b) Oue era buena escuela e) Que era una mala escuela 

d) Que era una excelente escuela e) Que no servia f) Otras Cuales? 

8.- Que comentarios escuctias~e respecto a los alumnos que venian al Conalep 

a) Que eran buenos alumnos b) Que eran de muy mal calidad e) Que eran malos estudiantes 

d) Oue eran floios e) Que eran tontos e ignorantes f) Que eran muy buenos estudiantes 

g) Otros Cuales? 
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9.- Que comentar:cs escuchaste resoec¡;:i a :0s maestics. .::i1 Que eran de f'T'luy bLiena calidad 

b} Que eran de regular c.:ll1d.3d e) Que -aran r.Ht muy 'Tiala -:;.al1d.Jod ..:J¡ Ou~ r.o estan bien 

preparados e) Ot~cs Cua!•.!s? 

10.-AAora que estuoi.as en er Conarep, qL:ú ccmentar10s :1enes rt:!SPb-:to a et 

lucionado. pL'.e-s rici e::; lo que tw cspcra:;as ay Te Sientes oetra'...:dado. pero tienes qut.;: 

continuar con tus ~stud1os e) Oue C!> :..ina m.3Ja opc1cn de est:.Jd,o f) Otr;i cuat7 

11 MActua1mente que co~ent.:Jr;os has t'5C:..Jc~ado per pan~ de 1cs rraesiros <:>cbre er C0"' . ..J'ep 

a) Que es una cuena csct..;et'1 b) Out? t:s t...~a rn:..Jy buena escue1a el Que ._-.s u:1;:i r.-iai¿¡ 

escue!.:.i a~ Oue es bt..Cnd. e:.;cu-=-:a ~e~c ics ;:i',umno~ no sirven e¡ 01...c n;:.1 det: ... ri~n oe o;-x1stir 

f) Que es rr>e1cr la UN.•,M o t:'.'I Po!1 g) Ou>.! rio sw~e h; Ct[~; :::u.11--

12.-Ultimarnente qu~ cor!"len~anos .'las t<scur.:r._.,..jo por par.e dt~ :us m.1estr-::is ~espect::i J 'c::s 

h) Que son ftojos y) Otn..i3 c..ia1~:;? 

i3.-Regularrnente C0'T10 c;;;:•r.s1dPf.lS q•..:e e'> e! tr~Ha que fa mavoria de los r'l"1Jesttos dan;-~ !os 

alumnos 

a) Respet ... ..1cso y c.ord • .:i! bl Re:;pe:-uoso s1r.-1plemente e) lnd1fcr~nte d) Amigable 

f)Afectwoso g) !rresp-el'-loso y g:"8sero /"-.) './uigar r)Pe~crdtivo :) Jmpersor~ai kl Otro cu~I? 

14.- lguafmenle. córr>o consideras oue e'3 el tr<ilO qLle d~lr. tas .::.utori<:!.3des ( ~rcfec!os ~-::;-fe~ de 

espec:aJ1dad cccrc.n.1dores. stx::re~arl;:is. 'J' dire<::tcr• ;:i los <J\ur-noo. t:~n el pl..:Jnte! 

a) Cordial¡ respct~05o t'.\ De !i1rrp 1>:? res~e:o. p~r:;; ;-;:: c:::;rC:1d' e; :un1gable y :j(_' c,:infian=.a 

d) De md1!erer.c:a e) Qe ;i1...ton.jac! f) Muy ftt~x1t1e~ g; lntran~·~•en:es h¡ Otros cu;:il? 

15.- TU como illumnc .::orr.c eé> '.u ~elac>O~ con ros m.:n:.·~.trcs 

16 - Actualmente como :=al,fícarr.J5 a les alumr.os que .-:icudt"n 3J Con.l!ep 

17.- Actualmente que o;:.1ens<..1s. Co i':)s rnacstros c;~e !e rr.ipJr'.t"n c:ases 

18 - Que piensas de las autonca::t-:-s c~i o!untef í d•rec:or cocr;;:;:nadores. 1efes de es¡::ec:ahd.ad y 

y prefectos) 

19.M F1na!mer.te. cons1Cer.:i~ que ra .magen que- Jos demás torgar del Conalep repercute e:i el trato 

y aprovechamiento de los estua1antes S1 No pcrql..'e? 

20 - Ou1s1eras hacer algun comenta no ad1c1onal sobre la imagen que tienen los Cona!ep 

y cómo repercute en tl c::imo e:.tud1ante? 
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Cuestlonano para maestres Ce\ Conalep marzo-96 

El ob¡ct1vo Ce este cucst1on.:ino es conocer s1 la imagen que tienen los Conalep repercute de 

alguna forma en el desemper'\o y r;:,1ac1ón de los maestros. alumnos y autondades 

Este cuest1onano es de caractcr ccnfide:nc1al y anónimo. por !o cual le ped11T1os que conte!>te a 

todas las pregunta~. y st tiene alguna duoa o mqu1etud. con gus:o le responderemos Por su 

comprens1on y colaborac.on. Gra..;ias 

Edad__ SeYO M I F Profesión E~c~eta de Proce<:J ------

Titulado Si Ne Tiemp;~ de trabdjar en el CQnalei:' ____ Ocptü T-=cno! o académ. 

1 - Er.trar a tr3b3¡31 aqui le resultó .:l) tac:! b) cJiflcd e) comphc.3dO é} d~:r:1.:i.s.1a<10 fi'l.cil e} Otro 

'-cual'? 

2 - Ha tr.:l::J3_¡a...:!.:; cri .:;1gur1;:; .".\tr:.i t:s.::u~1.-"' cc•nc ;::rc•escr Si Na Dor.Cc 

3.- Le gusta.na traba1ar en alguna otra 1nst1t·Jc1..:in ~ucatrva profes1cnal Si No Donde 

4 - Pen!;Jba. antes de? er.:r;:ir ~ql••. qu~! s':"r'3 c·fic1\ Obten.:r un ernp!t."-J ::1e ~roft!scr en el Conalep. 

S1 No 

5.- Su traba¡o de prcfesor o •nstruc:cr en e\ Cona~~p Ct.Jm~le con las E'):p¿>Ct.:ltJvJs ce desempel"lo y 

super>lción que usted t"!;::bl~• ten co '31 mgre$.;::.f 3~:_!\ Si No porqi...e? 

6 - Los con1~ntanos Qu.=! escucho .3r.tt::s de 1ns;r~sar aQut. rescecto Ce los Conalep. fueron 

a} Favorables b) O~?s~;·r:crat;•~~s :::•Muy desL3'-'0í3bles C) Tot.:iln-¡t_>n!e en contra 

e) Muy favor;::ibles f) ct1os Ci...:ales~ 

7.- Cómo es su re!acicn, en te•m1ncs gereralts con \~s dlurnnos del p\3, .... tei 

a) Cordial y respetuos:i b) De respeto absc!utc ::::\De conf1aru.a ·..¡ afec!o 0) De md1ferenc1a 

e) Otra Cual? 

8.- Cómo es su relnc16n cvn !.;:is auto11Ca•je5 de! ¡::;i,1ntc\ (coorC•nadores y ¡efes. de especialidad). 

a) Cordial y amistosa b) Ún1c.;irnente d'!'! respeto e) De ayuda y colaboración 

d) De snd1fercnc1a e) Otra Cua1? 

9 - Como catalogaria a los estuC'\1antes Ce\ Conateo 

a) Muy buenos estud1:Jntes b\ Suenes es\ud'antes e) Regulares estudiantes 

d) Malos estudiantes e) Otro cu3\? 

10.- Cómo considera tos programas de estud;o dt!l Conalep 

a) Excelentes b) Muy buenos e) Buenos d) Regutares e) Malos f) Otro cual? 
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11.- Cómo cons.idera las instalaciones del Conalep donde labora 

a) Excelentes b) Muy buenas e) Buenas d) Regulares e) Malas f) Otro 

12.- Como considera el trata de las autandades hacia ros maestros 

a) De indiferencia b) De respeto y afecto e) Irrespetuosas dJ Cordiales y amables 

e) Algunas veces autontanos f) De compromiso y co!aborac1on g) otros cuales? 

13.- Considera que el trata que las autondades dan a los alumnos es el adecuado 

SI No porque? 

14.- Considera que existen diferencias entre los alumnos ae los Conalep y de otras escuelas de 

nivel medio supenor Si No Cuales? 

15.- Considera que. en su mayorla los alumnos que ingresan a los Conalep son Jóvenes que 

tienen un rendimiento escolar a) Alto bl Mea10 c.1 Regular d) Ba¡c e) Malo 

f) Otro Cual? 

16.- Considera que el nivel general de aprovecham1entc del alumno Cona!ep es 

a) Alto b} Muy bueno e) Bueno d) Regular e) Malo f) Muy malo g) otro cual? 

17 - S1 su respuesta f'...le de ias !etras e a la f Cl.Oal cor.s.Cera c;ue ;Juede ser la causa de 

su ba10 rendimiento 

a) Problemas fam1!1ares b) Problemas de falta Cle CDpac1dad e) Problemas personales 

d) Defic1enc1a en los planes y programas e) lncapac:dad de los maestros 

f) Otros ¿cua!es" 

18.- Considera a la mot1vac10n un importar.te factor par.:J el prc· .. echam1ento de ios alumnos. 

Sf No 

19.- Considera usted cue los Car.aleP tienen un.:l rrna:;c~ er. la sociedad 

a) Muy t:uen3 b) BuerLI. c1 Regu~ar di Mala e 1 De'""'"1.-::is1ac::o mala f) Otro Cual? 

20 - Considera c;ue la 1m~gen social que tienen les Cor.J1ep sea un tac~or de desánimo que 

influye en el aprc,,,.E'.!:;-:am112"r:o y supera~:on Ce Jos est"..ldiantes y en algunos casos de los 

maestros Si No Porque 

21 - Consideraría usted al Condlep S"ara que \en caso de tener hijos) estudiaran ahí? 

S1 ¿porqué? 

No ¿porque? 

22.- Por Ultimo. desea hacer algUn comentano adicional respecto a la imagen que tienen Jos 

Conalep y su expenenc1a como docente? 
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Estas herramientas se utilizaron haciendo énfasis en la observación del tipo de 

relaciones que se establecen entre los mismos actores: alumnos, docentes y 

autoridades. de acuerdo a lo que hemos llamado la "Valoración Social .. o imagen 

que los actores tienen respecto a los Conalep, es decir, actitudes, lenguaje, 

significaciones y valoraciones, propias de lo que consideraríamos como lo 

ideológico y cultural. 

Cabe señalar. que estas observaciones, entrevistas y cuestionarios no se 

realizaron de manera exclusiva a un grupo de alumnos de una determinada 

carrera o semestre en particular, sino en todos los grupos a los que se tuvo 

acceso e inclusive se reportaron algunos inc1dentess que ocurrieron fuera de los 

salones o en otros grupos a los cuales no se impartía materias. 

3.2.S Sistematización de los registros. 

Tomando a la Valoración Social como nuestro objeto de estudio, primero se pensó 

en una pequeña guía que serlalara aquellos rubros en los cuales se podria 

sistematizar de manera general la información: 

• actividades desempefladas por los alumnos y docentes dentro del plantel: 

• las actitudes. costumbres. hábitos, gustos y lenguaje de alumnos. docentes y 

autondades: 

• el movimiento espacial dentro del aula y del plantel; 

• el ambiente fisico del salón y del plantel; 

• uso y distribución del tiempo; 

• disposiciones y reglamentos formales e informales, explfcitos e implfcitos. 
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Más tarde se utilizaron ciertos indicadores con tos cuales se hicieron las 

observaciones. cuestionarios y entrevistas, siempre teniendo en cuenta a lo que 

llamamos Valoración Social de los Conalep. 

Los indicadores utilizados fueron los siguientes: 

a) Indicadores soc1oeconóm1cos· Son aquellas variables de tipo social y 

económ1co que presentaban los alumnos del Conalep, y que se consideró 

pudiesen incidir, de:: manera directa o indirecta con esta Valoración Social: 

actividad l3boral. lugar de origen. s1tuac16n familiar, zona y condición donde vive, 

antecedentes escol:ares, etc. 

b) Indicadores que definen el vínculo personal: Aquí se trató de rescatar la 

Valoración Social en el tipo de trato que caracteriza la relación alumno-alumno. 

alumno-docente. docente-autoridad. y autoridad- alumno en los Conalep, es decir. 

cómo se perciben los sujetos dentro de esta s1gn1ficación social a través de las 

relaciones que establecen. 

e) Formas de control e 1rnplernentacion de la disciplina; Serían aquellas formas de 

control que se desarrollan en la escuela, órdenes. instrucciones. amenazas, 

sanciones, restricciones, castigos. etc. c¡ue pudiesen responder a esta Valoración 

Social. 

d) Formas de control administrativo. Por éstas nos referimos a las formas e 

implementos utilizados por !as autoridades y maestros para registrar. controlar y 

mantener el funcionamiento de la escuela. y que podrian responder a ciertos 

parámetros valorat1vos sobre los Conalep 

e) Juicios de valor Son expresiones utilizadas por alumnos, maestros y 

autoridades que refleian claramente la Valoración Social que tienen de los 

Conalep: etiquetas. recomendaciones. consejos. llamadas de atención, ideales, 

etc. 
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f) Indicadores culturales: Aquí se pretendió rescatar los hábitos, costumbres, 

tradiciones, antecedentes, formas de vida, medio ambiente familiar, etc., que 

tuvieran .. algo que ver" con esta Valoración Social 

Estos indicadores se dirigieron de manera fundamental al alumno y al docente, y 

sólo en algunos casos a las autoridades. Un estudio de ésta naturaleza, donde se 

cuestiona el papel de ciertos actores sociales, tuvo forzosamente que realizarse 

... dentro de tos limites institucionales, e 1nctus1ve. muchas veces de manera 

clandestina. Sin embargo, y sólo cuando el caso lo requeria, se les explicaba a los 

sujetos observados. entrev1stodos y encuestados. el carácter y objetivo de este 

estudio. 

Finalmente, estos indicadores sólo fueron eso, indicadores de registro. más no un 

esquema rigido de análisis. De hecho. dentro de! proceso valoratívo, no se podfa 

afirmar que algún indicador estuviese determinando una situación. Muchas veces 

era la combinación de varios, o la inferencia de uno sólo la que parecia 

determinante. Se realizó un ir y venir entre los registros observados, los 

indicadores obtenidos y lo que se observaba nuevamente. para seguir infiriendo 

respecto a la valoración social y su papel dentro del proceso escolar. 

Seria imposible determinar sólo desde la escuela todas las preferencias 

axiológicas de los sujetos implicados, pues, la escuela es sólo un elemento que 

las conforma. Por lo tanto, existen diferentes matices particulares que llegan a 

articularse dentro de la estructura del funcionamiento escolar. 
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3 .. 3 Resultados de la observación participanto y registro etnográfico. 

Este estudio se llevó a cabo durante cuatro anos aproximadamente. En todo este 

tiempo se trabajó corno observaacr panic1pante en calidad de docente 

impartiendo las matenas de Historia, Matematrcas. Redacc1ór1 y Técnicas de 

Investigación, tanto en turno matutino como en vespertino; 12 nora:; a la semana, 

en grupos mixtos y de un sólo género en las carreras de Técnico Mecánico 

Electricista, Industria del Vestido y Asistente E¡ecut1-..10 

La observación se llevó al cabo en los planteles Jztacalco 1 e lztapalapa 1 , 

ubicados en colonias populares del oriente del O F., cerco de los municipios de 

Nezahualcoyotl y les Reyes la Paz. Estado de México .a l<:' salida de la carretera 

a Puebla. 

La infonnación se procuró registrar de manera s1stemát1ca. ponderando aquellos 

procesos y casos que se consideraron mas s1gnificat1vos y recurrentes como 

base o inicio de registro. Descripción de los planteles y aulas. disposicion de 

espacios y tiempos: reglamentos escntos y no escntos, funcionamiento académico 

y administrativo; caracterización del estudiante Conalep. forrna de vestir, 

actividades habituales dentro de la escuela. comportam1ento en las aulas. etc.; así 

como caracteristicas generales de los docentes. representa el conjunto de 

observaciones que componen este registro. 

3.3.1 Descripción de los plantelos del Conaicp. 

En términos generales, los planteles del Conalep tienen similar presentación 

fisico-geográfica. Regularmente se localizan en áreas perimetrales de las 

delegaciones (en el caso de la Cd. de México hay algunos que no cumplen ésta 
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caracteristica). próximos a los municipios conurbados con caracterlsticas 

marginales, del Estado de México. o dentro de éstos. 

Son terrenos regularmente amplios rodeados por colonias populares, donde en 

algunos casos, sólo los divíde una pared de las casas habitación que los 

circundan. 

Ahi se distribuyen de manera estratégica (de acuerdo a la función de las oficinas, 

departamentos, talleres y laboratorios) los diferentes edificíos de una, dos y hasta 

tres plantas. El color distintivo de los colegios es el verde pintado en sus paredes 

y rejas. Comúnmente no hay áreas verdes predestinadas, o no es frecuente 

encontrarlas, o s1 las hay están en mat estado. Los mas espaciosos cuentan con 

patios y canchas de recreo Algunos cuentan con estac1onamrento para 

automóviles del personal administrativo y docer.te. no así para los alumnos. 

Por lo general el primer ed1fic10 alberga a lo que es la Dirección y Iris 

coordinaciones de área. Se ubica en el patio pf1ncipal de la escuela. desde donde 

se domina la mayor parte de la vista del plantel Una asta bandera. algunos 

macetones. y hasta bancas suelen adornar estos patios. Los demás edificios se 

distribuyen por toda el área. donde una parte importante de ella esta destinada a 

los talleres. ya que es generalmente de carácter tecnológico el conoc1miento que 

ahi se impane. 

Por lo regular se encuentran dos áreas de bar1os de alumnos. y en algunos hasta 

de maestros. Sobra decir que los bat"los para administrativos se encuentran 

restringidos en sus áreas para su uso exclusivo (ver planos anexos) 

Los salones son espaciosos. con capacidad para aproximadamente 55 bancas 

individuales 6 15 mesas para dos personas. Tienen ventanas amplias de mitad de 

pared en los dos lados, en el frente se localiza el pizarrón y el escritorio con su 

silla. Por lo menos en los planteles que refiere el estudio, las instalaciones se 
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encuentran en buen estado, salvo algunos vidrios rotos, pizarrones en mal estado, 

puertas sin chapa, o la falta algunos ladrillos que permiten oir la clase del otro 

salón. 

El acceso a los planteles está controlado por personal de la policía auxiliar 

durante las 24 horas del dia Son quienes revisan identificación y pertenencias al 

entrar o piden se registre a todo el que entra al plantel. 

Generalmente es en esta área de vigilancia de acceso donde se ubica el reloj 

checador de tiempo para los trabajadores administrativos y docentes, y donde 

comúnmente se colocan los avisos generales a todo el personal. 

Los horarios de labores son de 7 a.m. a 3 p.m. en turno matutino, en el vespertino 

es de 3 p.m. a 10 p.m. En un número considerable de planteles sólo funciona el 

turno matutino, y en algunas ocasiones no en toda su capacidad 

Al principio de cada semestre, los grupos de primer ingreso suelen tener hasta 60 

alumnos, en los de semestres intennedios Jos grupos cuentan en promedio con 30 

alumnos, y en los últimos semestres disminuyen hasta 20 alumnos. En términos 

generales se ha podido calcular una deserción de casi el 50º/o al termino de un 

semestre. 

3 .. 3.2 Organización formal de los Conalep y su funcionamiento .. 

El Conalep es un organismo descentralizado perteneciente a la SEP. Desde su 

creación, contó con la participación directa, tanto para la elaboración de 

programas. como para su financiamiento. de organismos no estatales, privados 

nacionales, así como de organismos internacionales de crédito. Las cuales junto 

con las instancias oficiales educativas. delinean tos contenidos y las formas 

curriculares que empleen los Conalep. 
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La organización de los Conalep se caracteriza, en términos generales, por ser de 

carácter burócrata-administrativo y empresaria\33 La dirección general se 

concentra en lo que se denomina Oficinas Nacionales, que es quien rige Ja 

administración y el control de los más de 200 planteles en todo el país. 

Cada plantel cuenta con una plantilla de docentes. recientemente llamados 

'"instructores"3A, los cuales no son cons1derados como personal del sistema, síno 

como prestadores de servicios por honoranos con contrato vigente por 6 meses. 

Su inclusión dentro de la plantilla sólo requiere comprobar estudios minimos de 

técnico o más, asi como una act1vidad laboral actual Exist1endo""euatro nivelas de 

profesionalizaclón y percepción de sueldo No cuentan con seguro social ni 

prestaciones. Además. no existen criterios formales o de concurso en la selección 

del personal docente, la formación académica se pretende complementar. según 

la opinión de las propias autoridades. con cursos mtersemestrales obligatonos 

para los .. instructores" que deseen recontratarse para el siguiente semestre y 

conservar su nivel. Igualmente. existen restricciones para la cantidad de horas que 

pueden impartir, así como la imposibilidad de trabajar en más de un plantel del 

sistema 

l> Esta a.se ... er.ición se fundamenu en base a. la csrrucrura burocrat1ca-a.dmm1strat1.,,a. :-- empresarial ideada 
para el func1onamiento de esta.."> escuelas y quC"' <>e observó durante la estancia. c::n las mismas. Ca.da plantel 
cuenta con cuatro área...">· rccur.;os humanos, finanzas, tecnologica :- aca.dem1ca. ~us funciones son mas del 
tipo administratl"o ~ contr.::i\ ~uc de docenc1a, pues cac!a .uca dcm.u de cont;ir con su<; re:.pecli"'os 
coordmadores. cuentan con jefes de espe.;1alidad. los .;ua\es ..,,¡ tiempo de 1,;ump\1r con la!. ncccs1da.de:. de 
carácter admmistrJ.11 ... 0. :;e cnc;ir;:m de "1g1:ar y controlar el descmpeno :- compcirt:lm1er.tu tanto de 
profesores como de alumnos. L.:i .,,1:.1on de 1n.,,ertir recursos. e:.fuerzo humano: t1en1po en llc.,,·ar un control 
rígido Je\ componamicnto tanto de .:ilumno!'< cumo Je maestros. solo ~e comra.r:i con una "i<>10n del tipo 
emprco.an.tl. mu: a.;orde con .:: cnten<.J '\ºe c.:ira.ctcr1z..a el fun.;1onamicn10 de c.-.1;:is eo;.;ue\a5 : por supue<>tO 
con lo~ .;;rnenos del .:..lp1ul 
>•En este estudio se uuhz:ira md1st1nt:unente el termino docente. profesor, maestro o instructor. :a que en el 
trato <;otidi.ino .;;on ellos, la.~ m1sm;:is :iutorsd.ide~: alumnos los uuliz.a.n, sm dis1mcion Un;.;;amente en los 
casos en que :i.si con ... enia a las autond:ideo:;, con el fin de restar autoridad : para de\imi1.:ir dar:unentc su 
utilidad. los llamaban ··instructores .. 
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El sistemas para la ensenanza utilizado es el tradicional llamado Escolarizado. 

También, en algunos planteles se imparte por medio del Modular por 

Competencias. En el primero, los alumnos reciben clases dentro de un horario 

establecido, ya sea dentro del tumo matutrno o vespertino. El segundo se 

comenzó a implementar a partir de 1993, y como su nombre lo indica, se 

establecen módulos de materias que se abren para un grupo de alumnos, sin 

horarios preestablecidos. ni tiempos de duración. Conforme el alumno vaya 

cumpliendo con cada uno de los módulos. se le acreditara como apto o 

competente para desemper"'lar una actividad laboral acorde con su capacitación. 

Se le certificará de acuerdo a los módulos cubiertos, y no necesariamente hasta 

que haya concluido toda su carrera, que en sistema escolarizado consta de 3 

anos. 

Este sistema modular por competencias no se ha generalizado y se encuentra 

apenas en fase de experimentación en algunos planteles. Sin embargo, a pesar 

de que aún se sigue utilizando el escolarizado, se tiene planeado que en un 

mediano plazo, todos los planteles funcionen bajo el modular, pues se considera 

al escolarizado como obsoleto35
• 

La forma de ingreso para los alumnos se realiza en base a un examen de 

exploración de conocimientos36 y la presentación de certificado de secundaria con 

promedio aprobatorio; el pago de cuota de inscripción y pago de semestre (monto 

que fluctúa actualmente en aproximadamente $300 nuevos pesos). Existen 

periodos preestablecidos de inscripción, sin embargo, debido a la baja demanda 

"Cabe mencionar que c:ste sistema modular por competencias fue implementado en :-..tcbc.ico en base a los 
modelos de los Programas de Educación b.:liada en Estandares de Competencia (EBEC) de paises 
desarrollados como Canada. Gran Brctai1a. . .\ustralia y Est.ados Unidos. El objc1ivo de este sistema es el de 
capacitar al estudiante de acuerdo a ciertas competencias o nh.-eles de habilidad manual e intelectual para 
hacerlo competitivo en el mercado laboral. A un determinado nh-·el se le otorga el comprobante respectivo 
que lo acredita par.:J. dcscmpenar una determinada labor. sin necesidad de que conclu;..·a todos sus estudios. 
30 Es 1mponante aclarar que cua.ndo se realizó esta investigaóón aUn no se implementaba el Exámcn Unico 
para el nhcl bachillerato; el c:<árnen de admisión que se aplicaba represeniaba sólo un requisito 
adminiscrativo. ya que generalmente no se rechazaba a los aspiranles, y a decir de los mismos. no cm un 
eximen dificil. 
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de alumnos, en muchos planteles se amplia hasta dos o tres meses la inscripción 

después de comenzadas las clases. 

El costo por semestre fluctúa dependiendo del promedio, hasta lograr beca 

cuando tienen promedio de 9 y más. Además de la beca escolar. también se 

otorga un número considerable de becas de ayuda económica para los alumnos 

que lo soliciten y logren obtenerla. 

3.3.3 Reglamentos y practicas internas en los planteles. 

Existe un reglamento formal de aprovechamiento. evaluación y conducta para los 

alumnos, el cual no se sigue de manera integra: 

- el alumno, para poder aprobar un semestre deberá obtener un promedio mínimo 

de 6 en la suma de tres parciales en escala de O a 10. 

- el alumno, para poder inscribirse al siguiente semestre tendrá que aprobar todas 

sus materias; no se permite -deber .. materias de semestres pasados. En caso de 

que repruebe, repetirá el año. 

- el alumno, para poder aprobar una materia necesita cubrir como mínimo el 80°/o 

de asistencias; en caso contrario reprobará y se anulará cualquier calificación 

aprobatoria. 

- el alumno, deberá cubrir su servicio social y prácticas semiprofesionales para 

acreditar su carrera profesional. 

- el alumno, deberá cubrir alguna actividad cultural o deportiva, en alguno de los 

semestres de la carrera. la cual será otorgada por la oficina de recreación y 

asuntos culturales y deportivos del plantel. 

- el alumno, deberá cubrir la totalidad de sus materias y presentar un trabajo 

recepcional para recibir su boleta final y presentar examen para obtener su 

titulación. Sin estos requisitos, no tendrá ningún comprobante de estudios. 
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- el alumno, para poder entrar al plantel deberá presentar su credencial vigente, 

mostrar al vigilante sus pertenencias y no se permitirá la entrada después de las 

dos primeras horas de haber comenzado el turno. (Esto último se observó sólo en 

algunos planteles, pero incluso, en uno de ellos, también se restringió la salida de 

los alumnos, hasta el final del tumo). 

- Está prohibido introducir alimentos, bebidas y balones dentro del plantel y las 

aulas, asi como realizar fiestas y reuniones. 

- Está prohibido permanecer fuera de las aulas, en patios y corredores, en horas 

de clase. El alumno y el docente que sea sorprendido será reportado y 

sancionado. 

- Está prohibido el acceso de alumnos a áreas destinadas sólo para 

administrativos y docentes. 

- Los alumnos tienen prohibido fumar dentro de las aulas. 

En el caso de los docentes, existe un reglamento de trabajo, evaluación y 

conducta que, si bien no está del todo explicitado, implicita e informalmente se 

establece: 

- El docente está obligado a permanecer dentro del salón de clases, taller o 

laboratorio durante todo el tiempo que corresponda a su materia. 

- El docente deberá entregar las evaluaciones de sus grupos dentro de los 

horarios establecidos por el departamento de servicios escolares; en caso 

contrario se le retendrá su pago mensual. 

- El docente deberá "hacer lo posible" para evitar tener alumnos reprobados. 

- El docente deberá elaborar un plan de clases de todo el semestre; actualizando 

la aplicación del mismo con regularidad. 

- El docente, para poder cobrar su sueldo mensual deberá comprobar su no 

adeudo de calificaciones y del plan de clases aplicado. 

- El docente que desee seguir prestando sus servicios, deberá Presentar su carta 

laboral actualizada. 
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- El docente deberá apegarse al programa de la materia ya establecido, y en caso 

de que considere que éste tiene algún error o falta en el contenido, podrá hacerlo 

saber por escrito a sus jefes de especialidad, y éstos a su vez lo harén llegar al 

departamento correspondiente de Oficinas Nacionales. 

- El docente deberá asistir a los cursos intersemestrales que otorga el sistema 

Conalep con el fin de complementar su formación pedagógica y ~cadémica. asl 

como para conservar su nivel. 

- El sistema Conalep no tiene compromiso alguno con los docentes en el 

otorgamiento de horas para impartir Utilizara sus servicios cuando así lo requiera. 

Cuentan con prefectos y jefes de especialidad, los cuales se encargan del control 

y vigilancia de las actividades y conductas de los alumnos y maestros; llevando un 

registro de reportes. los cuales van a dar a un expediente personal. Algo parecido 

a un supervisor o jefe de control de calidad. 

Con cierta regularidad cada fin de semestre, o cuando la cantidad de alumnos 

disminuye por de.serción, o hay un número considerable de reprobados, los 

coordinadores y jefes de especialidad se dan a la tarea de aplicar cuestionarios a 

los alumnos para evaluar el desempeño de los maestros, y asi detectar lo que 

ellos consideran como las causas de tales deserciones y bajo aprovechamiento. 

Posteriormente, y en base a las consideraciones hechas por los alumnos, los 

maestros son objeto de serias "recomendaciones" para modificar lo que los 

alumnos y coordinadores consideren como daf'lino y perjudicial para el normal 

funcionamiento de los planteles. 

Aquellos docentes que tienen tiempo en el plantel, y que llevan una relación 

amistosa con el "jefe", no son objeto de recomendaciones, sin embargo, los 

docentes que no se han ganado los favores del .. jefe", o tienen poco tiempo en el 

plantel, son conminados a cambiar sus métodos de ensel"\anza y su trato con los 
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alumnos. o corren el riesgo de no ser tomados en cuenta para el próximo 

semestre37 
. 

Asi cuando alumnos o maestros no cumplen alguna de las reglas o normas 

internas, son conminados, como ya se apuntaba, a cambiar su conducta. Y si se 

reincide se hacen acredores a reportes que ponen en peligro su trabajo. Por 

ejemplo, cuando un maestro tiene una cantidad de alumnos reprobados, se le 

hace la recomendación de que haga lo posible por que esos alumnos pasen, pues 

de lo contrario puede disminuir la matricula del plantel y poner en riesgo su 

trabajo. 

Al docente que imparte una materia. se le facilita su programa respectivo, el cual 

deberá aplicar en su totalidad y reportar los avances del mismo durante todo el 

semestre en unas hojas exprofeso para ello. El llenado de éstas hojas es 

obligatorio para poder cobrar su sueldo. Muchas veces, por referencia de los 

propios maestros. resulta engañosa está programación de clase, pues no la 

siguen la mayoría de ellos. 

Los maestros tienen que llevar un control de asistencia y aprovechamiento de los 

alumnos en los tres periodos en que se divide el semestre. Calificar aJ alumno 

con una escala numérica del O al 10, llevar el porcentaje permitido de faltas 

(menos del 20º/o) por alumno y el reporte de cualquier problema o situación que 

surja. Entregar calificaciones a tiempo y aplicar exámenes de recuperación o 

nivelación a los alumnos reprobados. 

En los Conalep los alumnos no pueden ·deber" materias de semestres anteriores, 

por fo tanto, si quieren seguir dentro de la escuela no deberán reprobar ninguna 

J" Esta conducta fue mu}' recurrente. incluso el propio in1i1estigador fue objeto de una serie de llamadas de 
atención por pane de las autoridades. las cuales teman que ... ·er con el tr.ito hacia los alumnos. Se pedla no 
utilizar un \IOcabular10 .. ek .. ado .. ha.:ia ellos. pues .. no lo enti<!nden", mejor hablarles .:on un lenguaje 
-corriente'".( Obs.070:?95). 
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materia o serán objeto de baja automáticamente. Tampoco deben acumular más 

del 20o/o de faltas por período, o se les da también de baja. 

Estos métodos ocasior.an una reducción considerable en la cantidad de alumnos 

que entran al semestre próximo, pero en muchos casos, se negocia con las 

autoridades el pase condicionado del alumno al siguiente semestre. 

independientemente de la calificación que haya considerado el profesor o de las 

faltas que hay acumulado. El objetivo es reducir la deserción y abandono de 

estudios por parte de los alumnos 

Asi, cuando al final de semestre resulta algún alumno reprobado. y él desea 

seguir en la escuela, se le hacen las evaluaciones especiales necesarias, o a 

criterio del coordinador. se le acredita para que no abandone la escuela38
• 

Estas practicas son muy frecuentes en los planteles. y aún cuando un profesor 

considere que el alumno no ha pasado la materia, la última palabra la tienen las 

autoridades. 

Esto ha ocasionado, no en pocas ocasiones, que el docente se sienta relegado en 

su autoridad. y prefiera abandonar su trabajo en los Canalep, por considerar esta 

práctica como carente de toda ética. 

Por su parte las autoridades justifican ésta actitud al considerar que es preferible 

retener al alumno, aün cuando no cumpla con los niveles de preparación 

adecuados. que permitir que disminuya la matricula estudiantil del plantel. 

Otra de las consecuencias de éstas prácticas recurrentes y no documentadas en 

los Conalep. se da con los alumnos, quienes al conocerlas. declaran que 00de 

ll Esta.S fonnas de e"·aluacion ··a cnteno .. tienen mucho que ver con la nccesida.d de mantener una cien.a 
cantidad de alumnos en cada plantel. pues de lo contrario. el presupuesto de';otinado para cada uno de ellos 
disminuira. con sus con:<.ecuentes disminuciunes de pe~onal aWninistr:ativo. 
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todos modos voy a pasar '", "para que asisto si de todos modos no me dan de 

baja'" y confían en ello para no entrar a clases o no esforzarse por pasar sus 

materias. Es común observar. en algunos casos. el desafio de los alumnos hacia 

los maestros. quienes muchas veces. a decir por ellos mismos, se sienten sin 

apoyo por parte de las autondades 

Los docentes que St.!' .aplican a estas practicas sin ret1nenc1as y con toda 

discreción, son -prernrado5" por su coordinador y Jefe de especialidad, con bonos 

especiales, aumento de horas e incluso con perrnisos para faltar o llegar tarde. A 

decir de los propio:; rn<lestros. se puede percibir cuando un maestro es 

"consentido" y cuando r.o 

Otra de las practicas documentadas y obligatonas está Ja de la asistencra de los 

maestros a los cursos intersemestrales que se imparten en los planteles y que 

tienen valor a curnculo Generalmente estos cursos son 1mpart1dos por los propios 

coordinadores y jefes de especialidad. quienes lo tornaron con anterioridad , y se 

piensa están capacitados para impartirlo a los maestros 

Para conservar er nivel laboral. los docentes estan obligados acudir a estos 

cursos. y por supuesto, st no lo hacen ponen en peligro su recontratac1on. 

Estos cursos pretenden complemenwr y enrir.;uecer la prac!1cél docente Sus 

contenidos se refieren. generalmente. a tecn1c~s pedagog1cas. ae evaJuac1on, etc 

Por referencia de los propios docentes. los contenidos de dichos cursos suelen 

ser interesantes. la as1stenc1a es copiosa t no en vano son obl1gatonos). Su 

participación también suele ser amplia. sin embargo, un fenomeno común en 

éstos cursos, es el de la actitud de Jos ·jefes~. quienes con IUJO de autoridad y con 

desplantes de autoritarismo. limitan y configuran las opiniones de los 

par1ic1pantes. 
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Criticas, ideas, innovaciones. recomendaciones, etc., son rechazadas 

continuamente, impidiendo que la postura de algún maestro predomine sobre la 

de la autoridad del plantel. Las conclusiones terminan siendo unilaterales. y los 

maestros. quienes plantean ideas creativas para la solución de los diversos 

problemas que aque1an a la practica docente en los Conalep, no tienen más 

alternativa que avalar lo que diga el coordir':ador o 1efe de especialidad. 

Las diferentes ideas y op1rnones que tengan los docentes no tienen eco en las 

autoridades. éstos los desacreditan y se emperlan en continuar con los modelos 

tradicionales de enseñanza. así como preservar el discurso estatal de educación. 

Esto lo saben los docentes cuando comentan: .. para qué hablamos u opinamos, si 

de todos modos rn nos toman en cuenta, además nos podemos hechar encima a 

los .. jefes" y luego ya no nos dan horas"(obs 121194). 

3.3.4 Los estudiantes Conalep. 

La observación participante se combinó con entrevistas personales de carácter 

informal. anállsis de documentos tales como escritos personales, tareas y 

crónicas hechas por los propios alumnos y docentes. así como cuestionarios. 

Parte de esta información la representa la siguiente descripción de las 

caracteristicas y comportamientos mas recurrentes que se observaron de los 

alumnos que asisten a los planteles Conalep 

En términos generales. la edad promedio es de 17 años en hombres y mujeres; la 

cantidad de cada género esta determinada por el tipo de· carreras que se imparten 

en estos planteles: Mecanice Electricista y Electricidad lndustnal (hombres); 

Industria del Vestido y Asistente Ejecutivo (en su mayoría mujeres y menos 

hombres). 
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Se observó que la mayoría de los varones visten de pantalón de mezclilla, 

camisetas y sudaderas holgadas. chamarras de cuero negro y zapato ten;,s de 

regular calidad. Se cortan el pelo de forma irregular: muy corto, casi a rapa en 

unas partes y más largo, a veces mucho más largo en otras; algunos traen 

arracadas en las ore1as y tatuajes en los brazos: y aunque no es común observar 

formalidad en el vestir. sólo algunos lo hacen. pero Jo usual es encontrar 

conformidad en gustos. no sólo en éste sentido, también en cuanto a deportes: el 

fútbol y basquetbol son sus favontos; en gustes musicales prevalece el Rock 

"'pesado .. y las .. salsas .. o música grupera. Gustan de oir música con audífonos y 

algunos tocar la guitarra 

En cuanto a las mu1eres su forma de vest;r es sencilla y provocadora: blusas 

escotadas y pegadas al talle. medias y .zapato ba10. maqu1!fa1e exagerado y altos 

copetes endurecidos con "'gel". Sus patrones de 1dent1ficacion son los que los 

medios de comunicac1ón les presentan. artistas y cantantes de televisión. revistas 

de corte frívolo (Eres. TV novelas, etc.) 

Al comienzo de estas cbservacrones. no se había establecrdo ni reglamentado el 

uniforme escolar. stn embargo. resulta s1gnificat1vo que en los dos planteles se 

comenzó a hacerlo y la respuesta de los alumnos fue de rechazo. aunque hubo 

quienes. sobre todo mujeres. lo aceptaron convenientemente 

Las actividades de les alumnos dentro de! plantel comienzan desde que llegan a 

él. Impuntuales a la hora de entrada. van llegando sin prisa. permanecen en el 

patio buscando a sus conocidos para permanecer la mayor parte def tiempo 

posible. En pequeños grupos intercambian miradas con otros de diferente grupo y 

sexo. Después de 15 o 20 minutos entran corriendo al salón de clases y ocupan 

su lugar preferido en él. 

Dentro del salón sus actitudes pueden catalogares en tres grupos: a) los que se 

sientan hasta delante. frecuentemente mujeres, que parecen poner atención al 

profesor: b) los que se sientan hasta atras o en las orillas (fuera del foco de Ja 
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mirada de la autoridad) y e) los que cambian continuamente de un lugar a otro. 

(ver anexo fig 3). 

La mayoria conserva su lugar durante teda el semestre. y hay de aquel que 

pretenda ursurparlo. Al entrar al salón. cada quien sabe y re~•peta el Jugar que los 

demas eligieron. aunque no faltan disputas y enfrentamientos por defender "su'" 

dominio. 

La mayoria de los profesores respeta esta d1spos1c1ón del espacio en el aula, sin 

embargo. también hay maestros que obligan a les alumnos a sentarse en 

deterrmnados lugares. Jo que ocasiona. muy frecuentemente, actitudes de 

enfrentamiento y rebeldia por parte de los alumnos. quienes se hacen acredores a 

castigos s1 no obedecen. Finalmente Ja autoridad o autoritarismo del profesor llega 

a imponerse y el alumno con temor ocuoa e! \ugar elegido oara e 1 

Los lugares mas disputados son los que se encuentran en la parte posterior del 

salón, asi como el del lado de las ventanas. Frecuentemente son utilrzados para 

distraerse durante las clases y no ser sorprendidos. Estas pos1c1ones las ocupan 

comUnmente Jos .. líderes"'. quienes forman sus ··bandas.. En un salón suelen 

presentarse hasta 3 grupos con lideres diferentes. comúnmente agrupados según 

las edades. aprovechamiento y comportam1E:nto 

Sentados en sus pupitres se les puede observar ansiosos. moviendo los pies, 

subiéndolos a la banca de adelan~e. algunos con audifonos escuchando música, 

indiferentes volteando hacia fuera del salón. hablando "en secreto"' con el de al 

lado. intercambiando sena!es obscenas (generalmente los hombres), y buscando 

la manera de salir al barlo o a la cafeteria 

De manera continua obser.1an o preguntan la hora. esperando salir antes del 

termino del horano de la materia. algunos instan al profesor a hacerlo y se 

molestan si no acceden 

No gustan de pasar al frente del salón. a "'dar la clase" . la mayoria se molesta 

cuando el profesor se los pide, y se niegan rotundamente a hacerlo, asumiendo 
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una conducta desafiante, en muchos de los casos. A decir por ellos mismos, no 

les agrada hablar en público. 

La mayorfa de los alumnos prefiere que el profesor les dicte. en cuanto éste 

comienza a hacerlo, automáticamente sacan cuaderno y pluma y escriben sin 

protestar todo lo que el profesor quiera. sin intervenir ni cuestionar sobre el 

contenido. No les gusta preguntar ni leer, e incluso. muchos de ellos consideran 

que es innecesaria la lectura para su preparación. 

Fuera del salón. los alumnos gustan de platicar en los corredores (aunque esta 

prohibido); salirse de clases a la cafeteria, a platicar, a fumar, fuera de la mirada 

de los profesores y autoridades. Lugares como los baños, la cafeteria y algunas 

zonas como las canchas y lugares fuera de la mirada de los prefectos, son los 

lugares que suelen frecuentar. Cuando son obser1ados por estos. no cambian su 

actitud, pero se disponen a negociar con ellos para que les permitan seguir fuera 

de clase, prometiéndoles que entraran mas tarde. 

Muchos alumnos se molestan por esta especie de supervisión y comentan: .. nos 

tratan como si fuéramos en la secundaria. como nit"los chiquitos, y luego quieren 

que no nos comportemos como tal. si no me quiero meter a clases es mi 'bronca' 

no la de ellos, ~porqué nos quieren obligar? .. luego por eso somos rebeldes, pues 

entre mas nos dicen. mas lo hacernos .. ~ (071094). 

Se puede observar a los alumnos escondiendose de los prefectos y profesores, 

ofreciéndoles dinero para que pasen el semestre y no los molesten, ingiriendo 

bebidas alcohólicas dentro de la escuela, pero a escondidas, drogándose en los 

espacios escolares donde no puedan ser detectados, rompiendo cristales. 

destruyendo y quemando los pupitres y mesas, etc. 

A través del trato y convivencia con los alumnos, y de conocer algunas historias 

de vida, se pudo saber que muchos de ellos hab_ían tenido una niñez difícil, llena 

de atribulaciones familiares y económicas. malos tratos y continuos cambios de 

ambiente. 
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Llegan al Conalep con un promedio por debajo del 7, han pasado ya por varias 

escuelas, y agotado sus ilusiones y recursos sin haber concretado alguna 

preparación: sus familiares ya no creen en ellos (a veces ni ellos mismos), o al 

menos creen cada vez menos en que podrán acabar sus carreras. También 

muchos de,.. ellos, al perder alguna oportunrdad de estudio en su lugar de origen, 

emigraron hacia la capital, se inscnbieron al Conalep, pero añoran aquellos planes 

originales de su adolescencia. Para muchos venir al Conalep representa su última 

oportunidad. 

La actitud de muchos de ellos dentro de la escuela es de indiferencia, de 

rebeldia. con pretensiones de querer llamar la atención. con actitudes exageradas 

y desafiantes. Se salen continuamente de clases y su rendimiento escolar es bajo. 

Fuman dentro de los salones (cuando se Jos permite el maestro) e incluso 

algunos llegan tomados a la escwela. o toman dentro de ella 

Regularmente algunos llegan a ser lideres de su grupo y mantienen en 

subordinación a aquellos que los admiran o temen. Les gusta sentirse fuera de Ja 

ley y continuamente incurren en faltas. obtenrendo automáticamente la atención 

de las autoridades. con quienes negcc1an algunas concesiones a fin de no 

desertar del colegio En algunas ocasiones las autoridades j' docentes los 

identifican y utilizan para "controlar.. a todo un grupo con problemas de 

aprovechamiento y conducta. 

Cuando en alguna dinámica se les p1d1ó que se autonombraran por equipo con 

algún termino que los definiera. algunos de estos casos se nombraron como "Las 

Piedras Perdidas", "Las Solitarias", "Las Indecisas'", '"Las Escandalosas", "El Club 

de las Mujeres Engalladas". "Los Rocker's" y "Las panteras negr.:is". 

Otro caso es de los alumnos que con excelentes promedios en la secundaria, no 

fueron admitidos en el "poi!" o la "prepa.. Pertenecen a familias urbanas que 

buscaron en la periferia de la ciudad mejores oportunidades de vida. Recuerdan 

con agrado su niriez y estancia en el kinder y primaria: sin ninguna contrariedad y 
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con ilusión en la secundaria desearon estudiar una carrera ·targa~ oero que al ser 

.. rechazados", tuvieron que entrar aqu[. Dicen que no es la rne1or opción. pero 

están dispuestos a concluirla. pues aUn albergan la esperanza ae seguir 

estudiando, ya que les han dicho Que reva!tdanao rnaterios pueaen entrar al Poli 

oa la UNAM 

Su conducta es respetuosa. su aprovechan11ento y rend:n11ento escolar es t:ueno, 

inclusive muchos de ellos aicen que es~ud;Zlr eri e: '::onaiep es demasiado facil; 

rechazan ta .. imagen" y conducta de las "P1.::cras Pera1das"' 1.:i.sí nos reieriremos al 

otro caso), y consideran que son ellos ios respon~abtes de que el Cona!ep tenga 

una ymala imagen" Estos alumncs se autonc..rnbran corno MLas Agu1L3s del 

Conalep", "Las Pacificas". ''Las Alfa y Omeoa" 

Otro caso 1dent1fico.Cc es t:?-1 de los alun1n0s que pcr referencias propi3s. no tes 

gusta estudiar, no fueron alumnos e1errplares en In secundari.3. J<:imos pensaron 

en meterse a estudiar una carrera. pero tienen problernos econom1cos graves y 

tienen que traba¡ar Para ellos el Conalep solo representa el lugzn donde pueden 

capacitarse rap1damente para nias tarde ganar dinero no consideran que son 

estudios ccmplic3Gos (por eso estar: aquí) pues lo que· mas les interesa es no 

complicarse la v1C3 es!ud13r,do 

Para estos alumnos e! c:~tuC10 les resulr.::::1 dcsagraa.::ible. pues d1ficdrncnte están 

díspuestos a sacrificar nempc y esfuerzo pcr logra.r una buen;oi cal1ficac;ón Sólo 

les interesa pasar las materias. sin importar la col1fic.:::ictón obtenida Se esfuerzan 

en negociar con los rn<::lestrcs sus p3ses mínimos. as1 como por evitar los trabaJOS 

complicados y labonosos Continuamente- comentan lo aburridas. cansadas, 

pesadas y tediosas que son las clases. así como lo 1n1usto y exigente que es 

algún profesor 

Su actividad pretenda es estar con sus amigos y amigas. platicando de sus novios 

o pretendientes. A la rnayoria de estos alumnos los obligan a ir a la escuela. o al 

menos los condicionan a cambio de obtener dinero y libertad para sus act1v1dades 
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favoritas (ir a bailes, comprarse ropa, comida, salir con amigos, etc.) "Si no vengo 

a la escuela, me ponen a trabajar y no me dan dinero, ni me dejan salir a la calle. 

me conviene mejor venir al Conalep .. (111195) 

"Chicas doradas"', "'Las Chicas de negro", "Fantasia"', "Las amigas Teme·. 

"Discolocos", son algunos de los nombres que escogieron estos alumnos para 

referirse a sus equipos. 

3.3.4.1 Aplicación de cuestionarios. 

Se elaboraron tres cuestionarios. el primero fue un pequeño estudio 

socioeconómico un cuestionario para alumnos y otro para maestros. 

Se puede decir que uno pregunta lo que desea saber. y en ese sentido el 

cuestionario estuvo 01rig1d;:> 1ntenc1onalmente para detectar preferencias (valores) 

de los sujetos. contrad1cc1on"2S, e 1nc1us1ve si\.~ncios Que reflejaran la Valoración 

Social y que cor.tribuyeran a seguir reconstruyendo paso a paso al Objeto de 

estudio. 

Sin pretender cuantificar el resultado de !os mismos. aquí se presentan algunas 

variables que reinc1a1eron en 13s re5PL:est3s de los encLlestados 

En las respuestas de les alumnos ni perfil soc1oeconóm1co. se encontró que la 

mayoria de ellos ~rocede de familias que emigraron a la zona metropolitana del 

D.F .. donde la configuración farn11iar es una comb•nac:on Ce la familia rural-

urbana. es decir. compuesta por padre. madre y m3s de cuatro o cinco 

hermanos. También se encontró que un número significativo eran hijos naturales 

o sin padre La mayoría no tenía en su familia antecedentes de un nivel de 

educación superior. y si era significativo que algún familiar habia estudiado en el 

Conalep. 
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La mayoria de los padres de estos alumnos eran obreros. comerciantes o 

choferes, por lo que las percepciones tendlan a dispararse. desde uno a dos 

salarios mínimos. hasta ingresos superiores. 

En cuanto al cuest1onano. la mayoría de los alumnos consideró que la calidad de 

los maestros es .. buena" en general. Respecto a su relación con las autoridades 

del plantel; del total de encuestas aplicadas. mas de 1a mitad cons~deró que son 

malas. o deficientes. o son de indiferencia: .. deberían tener mas contacto con los 

alumnos y comprenderlos- ... deberian participar más en las act1v1dades del plantel, 

en muchas ocasiones ni nos hacen caso" y algunos dijeron que n1 los conocían, 

pero consideraban que era necesario hacer funcionar mejor a los Conalep. 

La otra mitad, las consideró buenas en general, pues .. ellos saben lo que los 

alumnos necesitan", y que todo lo que les digan es "por su bien", .. para que nos 

portemos bien ..... estan ahi para controlamos" 

Al preguntarles el porqué habian elegido el Conalep, el 68~/º respondió haber 

sido rechazado de otras escuelas, y del 32°/o restante, aún cuando no hizo 

examen en otro lado, sólo el 18~/º de ellos diJO haber planeado, desde Ja 

secundaria. entrar al Conalep. 

En cuanto a liJ. imagen que los alumnos tenían del Conalep antes de ingresar, el 

40º/o dtJO ser mala, un 38~1 
.. buena o regular, y un 22-::::i d110 haber tenido una muy 

buena o hasta excelente 1magen de ellos. pero curiosamente. el 70S1
::. de éste 

último porcenta¡e no el1g16 el Conalep en primera mstancia, sino después de ser 

rechazado de otras opciones 

Respecto a lo que su familia o amigos pensaban de su ingreso al Conalep, el 31% 

dijo que no habían estado de acuerdo con él. al 40% lo había apoyado su familia. 

pero sus amigos no. y algunos les aconsejaban que mejor buscaran otra opción, 

y otros se burlaban de ellos: el 29°/o restante d•Jo que tanto su familia, como sus 

amigos. lo habian felicitado y apoyado. 
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De las razones explicitas del porque decidieron ingresar al Conalep, el 58º/o 

mencionó el hecho de que en el Conalep se prepara a los alumnos para trabajar, 

un 12o/o lo atnbuyo a que se estudia en poco tiempo; el 18'% dijo que no tenia o no 

le quedaba otra opción: el 4~0 consíderó que era una buena escuela para 

aprender; y un 8~/º consideró entrar al Conalep porque son estudios fáciles. 

Y en relación a cómo consideraban, ya siendo :i!urnnos, al Conalep. el 72º/o lo 

considera como una buena opción de estudio: el 12~/;) considera que es una 

excelente escuela: y el 16 1% dice sentirse defraudado, que no la considera una 

buena opción, pero tiene que terTn1nar sus estL..:dios. 

En relación a éste último indicador, resultó que muchos de los que la 

consideraban solo corno una buena opción de estudio, reforzaban su opinión con 

aseveraciones como estas: 

-"para mi es una buena institución y se trabaja mejor que en otras escuelas .. ; 

- "creo que es una buena inst1tuc1ór. , y no se debe decir que es denigrante"'; 

-"las personas que han estudiado en universidades no tienen un respeto hacia el 

Conalep. porque piensan que uno es pobre de conocimiento"; 

-"la gente que quiere estudiar y salir adelante, no le importa lo que digan las 

personas sin entena 

-"uno sólo puede salir adelante. algur.as personas dicen que son malos, pero yo 

digo que son buenos. y en m1 no repercute lo que digan los demás, si yo quiero le 

hecho ganas. y si no. no; además al salir o andar en la calle. nadie me rechaza 

por estudiar en el Conalep, al contrario ... "; 

_ .. a mi me es indiferente lo que piensen los demás, pues yo tomo mis decisiones • 

yo pienso que la escuela la hacen los alumnos. y si le echamos ganas. el Conalep 

será una mejor escuela": 
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_ .. para mi es una buena escueta, porque creo que la mala fama que tiene es 

respecto a algunos alumnos, y no hacia la escuela o el personal", .. se que nos 

consideran de lo peor. pero no saben que también tiene buenos elementos"; 

_ .. no me interesa lo que piensen los demas, sino el aprovechamiento que yo tenga 

en la escuela. todas las escuelas son iguales. todos piensan que somos de lo 

peor, que el Conalep no sirve para nada. uno debe tener su propio criterio"; 

_ .. al principio pensé que era lo mas bajo . y ahora es todo to contrario, es muy 

bueno .. ", .. aunque es una carrera técnica. es buena, y es un poco mejor que los 

Bachilleres. CCH's .... "'no es tan mala ésta escuelan; 

-"'si, tiene muy mala imagen, pero el buen Conalep lo hace un muy buen alumno: 

se expresan muy mal del Conalep, pero no todos los planteles son iguales, el mio 

es diferente a otros, la imagen que tienen no es muy buena, pero a mi me 

agrada"; 

.. la gente tiene una mala impresión de los alumnos del Conalep, porque sólo 

conocen las cosas malas; esto repercute nocivamente en nosotros, porque nos 

tienen en un mal concepto y luego no nos dan trabajo. pero no me afectan los 

comentarios en gran parte, puede ser que a lo mejor me sirva ... "; 

Es significativo que la mayoria de estos comentarios los hicieron alumnos que 

fueron rechazados de otras opciones, aquellos que consideraron. en un momento 

dado. la calidad de escuela para su formación, y que al parecer asumen que 

efectivamente los Conalep tienen mala fama, pero: a) se esfuerzan por revertir 

ésta mala imagen dando preponderancia al esfuerzo personal y disminuyendo la 

importancia del tipo de institución; b) toman sus estudios como un reto personal, 

desafiando a la lógica social; o c) tratan de convencerse de la falsedad de lo que 

antes ellos consideraban como una verdad. 
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3.3.5 Lns uinstructoresº 

De manera simultánea se hicieron algunos apuntes respecto a los docentes. 

Características generales y actividades más comunes reúnen el contenido de 

éstas observaciones. 

La edad promedio de los docentes que ahi laboran es de 25 anos. No es común 

observar a profesores de mayor edad, a lo sumo de 35 anos. Estos se emplean 

como asalariados por honorarios 39
. Existe una plantilla de aproximadamente 100 

profesores por plantel"º. 

Su aspecto es formal, pero sin ser ostentoso; la mayorfa tiene un segundo 

empleo, pues con el sueldo que perciben, difícilmente lograrían mantenerse 

económicamente. 

La procedencia de casi el 70°/a de los profesores es el Politécnico, un 25º/o tiene 

una formación técnica proveniente, la mayoría de los Cetys y de los propios 

Conalep. y un minimo estudiaron en la UAM o la UNAM. La mayoría carece de 

titula profesional o tiene estudios truncos. 

Los docentes dividen sus actividades entre pedagógicas y administrativas. 

Checan tarjeta de entrada y salida con diez minutos de tolerancia: carecen de 

horario específico para tornar alimentos y, por lo menos en los planteles 

observados, carecen de un espacio académico propio (sala de estar, escritorios y 

máquinas de escnbir para su uso personal, etc.). 

Presurosos llegan al plantel para checar a tiempo, algunos permanecen un rato en 

el patio platicando con otros profesores, esperando la entrada de los alumnos 

para dirigirse hacia su salón. Durante las horas de clase no es común observarlos 

1
'" Una situación confü-;a. pues carecen de algunas prestaciones de Ley. pero les retienen sus impuestos en 

nomina: no hacen ~tigüedad, puc~ sólo finn:m ¡;;ontrato por semestre: ademas se les ha otor-gado el nombre 
de .. insrru¡;;torcs ... en \-CZ de profesores)" maestros. 
•ºEste nUm<-"ro '"aria de ai:::ucrdo a la .:antidad de grupos que logran formar. a.si como por las continuas bajas 
de personal academ1co 



fuera de las aulas y laboratorios. en los corredores o en el patio, pues son 

vigilados constantemente por prefectos y jefes de especialidad. Algunos de 

ellos recurren a espacios neutrales como la cafeteria o la biblioteca para 

permanecer unos minutos sin ser -molestados" por la vigilancia. 

Se puede observar, 15 minutos antes del termino de alguna clase. a maestros que 

corren hacia la cafeteria a comer -algo" para .. aguantar" hasta la salida. También 

es común observar a los prefectos anot~u o hacer como que anotan en sus hojas 

de reportes al momento que observan a algUn docente fuera de clase en sus 

horarios normales. Esta actitud es percibida por los docentes quienes prefieren no 

salir del salón para no ser reportados. 

Hay docentes que tienen tiempo trabajando para et sistema Cona1ep y han 

aprendido a negociar ciertos espacios y tiempos con los "jefes" a cambio de 

fidelidad o favores especiales Son los llamados -consentidos", quienes faltan 

continuamente. llegan tarde, salen más temprano. o en el mejor de los casos. se 

ven favorecidos con mejores horarios cada semestre. 

En las platicas informales con los ellos. se puede percibir a los que se encuentran 

en ésta situación, porque difici\mente se quejan del sistema Conalep, o del 

funcionamiento del plantel, o de tas autondades. 

Sin embargo no sucede lo mismo con la mayoria de los profesores, quienes 

continuamente manifiestan estar a disgusto. quejándose del funcionamiento del 

plantel o del sistema en general. del trato que les dan a los profesores. del sueldo, 

etc. .. ... es injusto, a Jos profesores aquí nos tratan peor que limosneros, no nos 

consideran ni nos piden parecer para ninguna decisión, no se dan cuenta que sin 

nosotros los docentes, la escuela no funcionaría .. " (250294). 

Sus comentarios son secretos a voces, hablan mal del sistema. de ta "injusticia" 

de algunos '"jefes~. de la funcionalidad del plantel, de sus deficiencias y carencias. 

Al preguntarles el porqué continúan aquí, ta mayoría contesta que no le queda de 

otra, .. no puedo conseguir un empleo mejor. estoy desesperado. ya no aguanto 
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trabajar aquí . pero no me conviene salirme. aunque la paga es poca. pero algo es 

algo ... "( 131195) 

Estas situaciones, que suelen ser frecuentes, crean un ambiente tenso, que. a 

decir de los propios docentes, repercute en su desempeno frente al grupo: - estoy 

hasta la madre ... me dieron un horario espantoso. y me tocaron unos grupos 

pesados que .son una bola de '"güevones", pero ya me irán conociendo y me los 

voy a poner a trabajar. pero de verdad que ya estoy harta ... si pudiera me saldria 

de aquí mariana mismo" (070494) 

La mayoría de los docentes realizan su trabajo en medio de fuertes presiones 

económicas y de trabajo. Con un promedio de 800 pesos mensuales. no se 

sienten con el suficiente incentivo y motivación como para preparar con calidad y 

anticipación sus clases. Al igual que la mayoría de los alumnos, los docentes 

también realizan el '"mínimo esfuerzo'" en su desempeño profesional. 

Faltan a sus clases. llegan tarde. rara vez utilizan material didáctico 

complementario. así como tampoco realizan visitas o salidas con los alumnos. 

Evitan llevarlos a practicas, pues comentan .. la escuela no nos apoya, ni siquiera 

para los camiones, además nosotros tenemos que conseguir los permisos en las 

fábricas o empresas que queremos visitar. perdemos tiempo y dinero que la 

escuela ni los alumnos no los van a compensar ni a agradecer".(230995). 

Respecto a sus relaciones con los alumnos. éstas se desenvuelven dentro de los 

criterios formales escolares establecido!:> de antemano por las autoridades y Jos 

docentes, quienes ya se han formado un "concepton de los alumnos del Conalep. 

Este concepto se ve reflejado en el siguiente comentario de un maestro: "'no 

conviene hacer amistad con ellos (los alumnos), pues la mayoria no sabe 

respetarte, son groseros y maleducados. tienes que ser dura y que no te agarren 

d~ bajada, pues si no te tienen siquiera algo de miedo te llegan a faltar el 

respeto ... hay qu;e concretarse a darles la clase y no hacer ningún tipo de amistad, 
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pues ellos no saben lo que es el respeto. y si les das libertad se van hacia el 

libertinaje ... "(210995) 

Es común escuchar a algunos docentes que el trato que ellos les dan a sus 

grupos incluye groserlas. '"para que sepan que yo también las sé decir ... sino no, 

no te atienden y te desobedecen desde el pnncipm. hay que hacerles saber quien 

es el que manda en el salón, ademas si les dices que son ·tontos' o que son unos 

'pendejos' ni protestan. pues los reto a que me 

contrano .. "(120296) 

demuestren lo 

..... hay que tratarlos con mano dura, no como maricones. pues cuando esten en un 

trabajo tienen que aguantar todo lo que les digan, ni modo que se van a andar 

quejando, los corren hay que formarles un caracter fuerte. pues es necesario 

para cuando trabaJen "( 180995) 

Es continuo que en los comentanos de los docentes se ponga en duda la 

capacidad de los alumnos, y conforme a eso se les etiquete y considere 

.. hay que tener en cuenta que han sido rechazados de otras escuelas. se sienten 

rechazados. hay que motivarlos ... pero también hay que formarles su carácter, 

pues aquí no solo vienen a aprender. sino n que se les d1sc1pline, hay que 

controlarlos, uttlizor "terapias' para manejarlos .tenernos que considerar (los 

docentes) que estan en una ednd critica, donde sr se les da mucha libertad se 

pueden desviar .. es por su bien (de los alumnos). por su futuro mclusr.:e si es 

preciso hay que obligarlos, pues la formación técnico profesional requiere que se 

les discipline, pues existen reglas y hay qL:e guiarlos con normas y 

criterios ... tenemos que tener en cuenta que el alumno conalep n1uchas veces 

proviene de familias d1sfunsionales, con muchas broncas famd1ares; a nosotros 

(autoridades y docentes) nos corresponde ayud;:irlo y formarlo. debemos lograr 

que sea corno un producto terminado de buena calidad ~(210995) 

"'ellos (los alumnos) tienen la idea de que no van a salir buenos elementos .. tienen 

mentalidad de 'perdedores· ... saben que sólo aspiran a ser obreros calificados ... y 
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con esto nosotros (los docentes) los 'castramos'(?) diciéndoles que el Conalep no 

sirve. ellos lo perciben y les 'impartan' nuestros comentarios al grado de que mejor 

se van ... ya no quieren seguir en una escuela que no sin.1e ... "(130296) 

..... tienen muchos problemas académicos, no saben nada ... no están aqui por 

deseo propio ... no les interesa que un profesor se pare frente a ellos y no les 

enseñe ... esto es una forma de lastimarles su autoestima el alumno no defiende 

sus intereses. porque no sabe que los tiene .. "(130296) 

..... los 'chavos' traen sus problemáticas y 'lagunas· de conoc1mientos, y por esto se 

sienten inseguros, no saben y asi actúan en clase . H( 130296) 

En alguna ocasión se pudo observar cuando una profesora maltrataba a unos 

alumnos por no exponer la clase correctamente: .. ¡ya basta! (gritando), siéntense, 

son unos inútiles, tarados y tontos. no saben nada ... y no voy a permitir que 

expongan como idiotas ... "(080593). 

Otro caso de docentes es el de aquellos llamados del "libre hacer", es decir, 

aquellos que frente al grupo y en su desempeño conceden todas las concesiones 

posibles a los alumnos En muchos de estos casos se refle1a cierto paternalismo, 

sobreprotección y temor hacia el alumno. 

Con nula formación pedagógica. saben de sus deficiencias académicas, y muchas 

veces técnicas. lo que les impide ex1g1rtes a sus alumnos lo que ni ellos mismos 

saben o hacen Sus clases son catarsis de sus problemas existenciales, se ponen 

de ejemplo con sus alumnos, pero. a decir de los propias alumnos. sólo refleja su 

falta de preparac1on 

También se da el caso de aquellos profesionistas de "alto nivel" que. orillados por 

el desempleo. ingresan al Conalep Se consideran venidos a menos y su 

desilusión y frustración la patentizan en su desempeño y trato con los alumnos. 

Afloran sus antiguos empleos y reniegan de la ~calidad del Conalep". Consideran 

inferiores a los alumnos, en relación con los de otras escuelas. Se quejan de su 

falta de capacidad. asi como de su imposibilidad para realizarse como seres 
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humanos productivos. De igual forma no les interesa dar más de lo necesario 

"para qué me esfuerzo si ni siquiera me van a entender ... no saben nada" 

(130296). 

Se observó que éste tipo de docentes no permanece por mucho tiempo en el 

Conalep; se considera desperd1c1ado y desvalorado por alumnos y autoridades. 

Su intención ... primordial es cambiar lo más pronto posible de trabajo, pues ni 

remotamente llegan a pensar en él como una expectativa de vida 

Al respecto, es significativo apuntar que en los dos planteles se observó una 

renovación importante de docentes al término de cada semestre, 

aproximadamente un 25°/o del semestre anterior ya no continuó laborando ahí. 

Se pudo conversar con algunos de ellos respecto a las causas de su renuncia. La 

mayoría refiere a c1er.3 desilus1on en el eJerc1c10 de su profesión en el Conalep, y 

la búsqueda de ·meJC!'"es oportunidades y cond1c1ones de emplea·· Otros 

confiesan que -ya no les aieron horas~ pues su re!ac1on con los •jefes" no era 

buena y que eso les costo e! empleo 

3.3.5.1 Aplicación de cuestionario 

En un cuestionario apl1c:::ido a 60 profesores elegidos aleatoriamente, se pudo 

obtener lo siguiente E~ i 00'~'.:; de elles consideré Cernas1ado facll poder ingresar al 

Conalep como docen!e el 99% no ha laborado en ninguna otra institución 

educativa. pero su deseo es hacerlo en el IPN o la UNAr..1. el 73%, afirma que su 

labor en el Conalep no cumple las expectativas de desempeño y superación que 

habían tenido al entrar aqui. debido a que ~ra realidad en los Conalep es muy 

diferente a lo que uno se imagina· a que los instructores están demasiado 

limitados por la inst1tuc1ón y no cuentan con apoyo de la Dirección; el resto 

consideró que si. pero no expllc1taron las razones Igualmente dijeron que antes 

de entrar al Conalep Jos comentarios que escucharon respecto a él fueron 

demasiado desfavorables. 
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Casi el 100°/o de ellos cataloga a los estudiantes del Conalep como alumnos de 

buenos a regulares los programas de estudio de regulares a malos; las 

instalaciones del Conalep de buenas a regulares 

Todos los profesores consideraron que existen diferencias entre los alumnos del 

Conalep y de otras 1nstrtuc1ones de nivel medio supenor: capacidad , mentalidad, 

inteligencia y un interés inferior a los demás son algunas de estas diferencias; 

forma de pensar y comportarniento. inferior posición social y económica, e 

igualmente los consideran Jóvenes que estan marginados por la sociedad 

Consider:in que los que ingresan al Conalep tienen un rendimiento escolar de 

medio a regular y ba10: que el nivel generar de aprovechamiento del alumno 

Conalep es de regular a malo y dentro de las posibles causas de estas 

deficiencras argumentar. que 1 ¡ existe taita de capacidad de los alumnos; 2) 

tienen problemas farn111ares 3) existen deftc1enc1as en los planes y programas de 

estudio y 4) una combmacion de todos estos factores 

Por último el 98% considero que los Cona!ep tienen un mala imagen en la 

sociedad. y todos afirmaron que ta misma repercute de manera negativa en el 

aprovechamiento de los alumnos y en su desempeflo como docentes. porque. 

"tanto alumnos como instructores nos sentimos desmotivadosl. pues hace falta el 

reconoc:m1ento social ·1os alumnos vienen desmotivados por que creen que es 

su última opción., los Cona!ep son esc;_ie!as sin prest1g10. y al no ser 

compet1t1vas no se tiene el interés por estudiar" 

Algunos comentarios que externaron los instructores fueron los siguientes: 

_ .. Dentro del Conalep existen buenos y niales estudiante. para que tenga un buen 

presttg10 el Conalep primero hay que orientar a este tipo de alumnos malos. Si se 

formara un consejo estudiantil para que ellos externaran sus necesidades, y se les 

hiciera caso. el Conalep cumpliria con sus ob1et1vos~. 

_ .. Para que la escuela pueda tener renornbre. es necesario aplicar la disciplina. sin 

ésta seria dificil que los alumnos. el docente y la sociedad, consideren una buena 
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opción al Conalep. Existe una gran corrupción al pasar al alumno sólo porque no 

hay población en la escuela ..... 

_ .. A pesar de las malas condiciones de trabajo y de la mala fama que tienen los 

Conalep, siempre apoyo a los alumnos hasta lo que es humanamente pasible_ .... 

-'"Las egresados del Conalep no tienen los conocimientos adecuados para 

enfrentarse a los nuevos adelantos tecnológicos. Además no tienen una base 

teórica sólida, por lo que su nivel como técnico es bajo .. 

-"El modelo educativo Conalep ya no responde a las expectativas educacionales 

del pais, es por eso de su deterioro y mala imagen". 

Par última se les preguntó a los docentes sí. en caso de tener hijos, considerarian 

al Conalep como una opción de estudio para ellos. El 97°/o de los entrevistados 

respondieron que no. las razones fueron: por que es una escuela con muchas 

anomalfas. por que no es tomada en serio, existen muchas deficiencias dentro de 

Ja institución, porque no tienen reconocimiento social ni prestigio. porque falta 

actualizar programas y tomar con mas seriedad el objetivo del Conalep. 

El 3º/o restante que respondieron que si, senalaron que los Conalep son como 

cualquier otra institución de enseñanza media superior, además de ponderar la 

característica o tipo de ensenanza y profesión que ofrece el Conalep. 

Por lo que respecta a las autoridades. se pudo observar durante los cuatro años 

que se permaneció dentro del sistema que la relación con los alumnos y docentes 

suele ser de carácter impersonal. El trato con ellos es minimo y por consecuencia 

desconocen o pretenden desconocer muchas de las problemáticas que suceden a 

diario en las aulas. 

Algunos de sus comentarios que se registraron respecto a cómo consideran a los 

alumnos que van al Conalep son: 
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_ .... ya sabernos que los alumnos son unos 'fracasados', pero a ustedes como 

docentes les corresponde hacerlos sentir de otra manera, para que no se 

desanimen, entren a sus clases. y sobre todo no deserten de la carrera"( 041094). 

_ .. son jóvenes con muchos problemas y conflictos; desgraciadamente 'ºs jóvenes 

que llegan a nuestros planteles son 'alumnos problema'. sus familias son 

disfuncionales, y ni modo. tenemos que hacer lo posible por que salgan adelante. 

y para eso estamos todos nosotros, para ayudarlos .... (041094). 

_ .. los alumnos que entran aquí han sido rechazados de otras escuelas se sienten 

como unos 'rechazados', hay que hacerles sentir que ésta es 'su' escuela, pues 

de lo contrario se van a ir" (210995) 

En alguna ocasión, cuando se realizaba un simulacro para prevención en caso de 

sismos, un yjefe" comentó a otro " mira que bien los tenemos 'amaestrados', 

(risas) ... • (021295). 

En una ceremonia de final de cursos uno de ellos que tuvo que presidir el evento 

comentó: -"mira lo que tiene uno que hacer por ganarse la comida, hay que 

saludarlos y estar con 'esos' ... " (080396). 
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CAPITUL04 

Análisis de la Valoración Social de los Conalep y sus implicaciones en el 

Proceso Educativo Cotidiano 

El presente analisis de la Valoración Social de los Conalep y sus implicaciones en 

el proceso educativo cot1diano trata de entreteger ciertos aspectos teóricos, sobre 

reproducción y resistencia. con las diferentes situaciones observadas durante el 

trabajo empírico. A continuación se explicará cómo en cada uno de los elementos 

del proceso educativo cotidiano de los Conalep, se da específicamente este 

fenómeno de valoración. 

4.1 Análisis del Proceso Escolar Cotidiano en relación con la Valoración 

Social de los Conalep. 

Las caracteristicas del espacio fisico, la distribución del espacio y tiempo, así 

como los mecanismos burocráticos que presentan estas escuelas son, como ya 

se anotaba. indicios de las formas culturales en que se desenvuelve la identidad 

de los sujetos. 

La ubicación geogr<ifica de la mayoría de los planteles. así como sus 

características de construcción austeras. hacen pensar que responden a las 

necesidades y características marginales de los que se espera aspiren a 

ocuparlos. Construidos en zonas conurbadas con altos índices de población, 

desempleo y marginación. son la alternativa ofrecida para aquellos que 

pretendieran estudiar un bachillerato diferente a los tradicionales. Además su 

diseño no ofrece mas utilidad que la minima para adquirir conocimientos de 

manera aceptable. 

Asimismo, la distribución de sus oficinas y aulas. los operativos de revisión al 

entrar y salir del plantel y ia presencia de personal de vigilancia especializado, 
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tienen la intención clara de vigilar y preservar la disciplina escolar, como parte del 

dispositivo de poder (Foucault 1979) implementado en estas escuelas para su 

funcionamiento. 

La vigilancia, que es uno de los dispositivos mas utilizados por el poder para 

configurar formas particulares de comportamiento. se ejerce en estas escuelas 

como un ObJetrvo priontano Mantener el control en alumnos y maestros es 

fundamental para su funcionamiento. asi como para los productos que se desea 

obtener de la educación. 

Igualmente. el uso que los alumnos dan a estos espacios es significativo, pues 

hay mas zonas con restricción para ellos que para su uso. Patios. corredores, 

oficinas. estacionamiento y baños no son espacios de acceso libre. Paredes y 

ventanas no pueden ser usadas para expresarse. y el hecho de que no existan 

áreas comunes de esparcimiento, representa clara muestra de la intención de 

limitar el desarrollo y expresión de los que ahi asisten 4
'. 

Asim!smo. la disposición de horarios fijos y continuos, ( 7 horas de clase, sin 

descanso programado), pretenden conformar hábitos laborales a futuro, similares 

a los de las fabricas, donde no se permite descanso ni esparcimiento alguno .. 

Estas disposiciones, como ya se sel"'laló. configuran. a través de mensajes 

explícitos e implícrtos, el proceso de ensenanza-aprendizaje, ademas de ser la 

forma como la institución brinda una estructura a sus educandos para el logro de 

sus objetivos educacionales. objetivos que como menciona Apple (1987) 

corresponden a los del capital. 

En cuanto a la implementación del uniforme escolar en este nivel. se puede 

interpretar como otro d1spos1tivo que utiliza el Estado para homogeneizar a la 

población escolar y revertir la imagen de desigualdad económica. así como 

.. , Petcr !\1cLaren ( 1984) Jo e'pre:-.a :b1. ··.las escuelas cst.ln discl'ladas (fi ... 1can11:nte} como moJdo de fábrica 
del aprendizaje. donde lo-. g_¡-upoo; de baJa .::!as1ficacion e!.tan destinados como alternativa apropiada a la 
produccion ~ la etic1enc1a ~no a de:-..irrol!..ir otras facultades"(~6). 
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también para disciplinar no solo el comportamiento. sino los cuerpos,(siguiendo a 

Foucault) de los que acuden al Conalep. Una forma de extender los mecanismos 

de disciplina impuestos en el nivel secundaria para el control de los alumnos y 

continuar configurando las formas de pensamiento en un nível superior. 

Este criterio se fundamenta en la idea de que esta clase de sujetos no puede 

ejercer un criterio de comportarn1ento acorde con su nivel escolar. y por lo tanto 

necesita la supervisión de su conducta. de sus hábitos. de su vestido. que al 

mismo tiempo lo beneficia para su futuro laboral (McLaren,1995.265) 

En cuanto a las relí3ciones y prácticas de los docentes. se encontró que la mayor 

parte de ellos considera que los alumnos del Cona\ep tienen graves deficiencias 

en el aprendizaje. así como incapacidad para desarrollarse como cualquier otro 

ser humano42 
; 

También se observó que los docentes. en su mayoría, no se preocupan por 

preparar sus clases, pues consideran que los alumnos no se lo merecen; no les 

interesa: no es necesario, pues piensan que el nivel de aprovechamiento es 

demasiado bajo; llenan sus avances programáticos sin planeación real, los 

consideran absurdos y carentes de practlcidad: sólo un requisito administrativo, no 

una necesidad académica. Además. al no ser considerados realmente para la 

formulación de planes y programas. los docentes prefieren algunas veces 

ignorarlos, cambiarlos o seguirlos sin interés persona1''"3. 

42 .. Esta radonalizac1on de atribuir e\ fracaso de los estudiantes a cuestiones de inferioridad genCtica, falta 
de habilidad natural o al ambiente que estos esrudi•mtcs tienen en sus hogares. corrcspcinde al mito de la 
"pérdida culrur.il". que interpreta los problemas educacionales en tenninos. del fracaso del esrudiantc para 
encajar dentro del ambiente social. Como resultado. los esrudiantes son etiquetados como ·ctesvi:idosº o 
"faltos de impulso·. 'perezosos" y ·apaticos·. 'ii no .,,e comportan en b fonna esperada por los maestros. En 
realidad, tas oportunidades de \11da est.:í.n socialmente condicionadas en un ma:-or [!.r.ido de lo que están 
determinadas por el esfuerzo indi'lo·idual .. (McLarcn. 1984:::!67) . 
., "Los mae.,,tros se con'loierten en administradores que segmentan la conducta y reducen a los alumnos de las 
c1ses mas desfa....,orcc1das en t1.:nninos d1.: una computad..:ira (cargar infonnación y ob1ener un resultado). no 
les interezan seriamente como seres huma.nos y sólo crean un ambiente sintCtico para su educación"" 
(McLarcn,198..a::?65) 
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La mayor parte de los maestros se expresan de los alumnos de una manera 

despectiva, y el trato es impersonal o de indiferencia, autoritario, y algunas veces 

dominante. 

Igualmente, el vocabulario y lenguaje que utilizan la mayoria de los docentes está 

al .. nivel" de los alumnos, nada de técnicismos, ni palabras rebuscadas, no las 

entenderían. Palabras ofensivas y muchas de las veces groserías es lo común 

dentro del trato con ellos44
• 

La práctica docente se desarrolla en medio de serias contradicciones. pues al 

exigirles a los maestros no reprobar a una cantidad considerada de alumnos, los 

docentes se hayan frente a la disyuntiva de cambiar hacia un criterio más 

cuantitativo que preocuparse por la calidad de alumno que desean. Esto a la larga 

provoca la indiferencia y desmotrvac1ón de elles. así como el aprendizaje de 

conductas corruptas por parte de los alumnos. maestros y autondades"5
. 

Indiferencia. falta de motivac1on, baJO nivel de preparación y nulo interés por 

seguir preparándose para dar sus clases. son las caracteristicas que dominan las 

prácticas docentes en los Conalep. 

Por otro lado. et proceso de enseñanza-aprend1za1e que se lleva a cabo dentro de 

las aulas de los Conalep es de! tipo trad1c1onaL El docente e1ercer la parte activa 

como único emisor de conocimiento. mientras que el alumno permanece como 

..... Aqui cabe citar :-iue\.a.rnncic .-i !\.1.:L.:.tre'l .:u.:i.ndo Jeso;;r1b1u que C'>IC pn.·1u1c10 ad.i..¡u1erc un Car:!cter de 
sentido comun o 1deo\ogico que .,,e emplea p.lr.l JUSt1fi.::ar ;ictos Je discnm1ti.lc1on r.11::1al, los cuales no son 
frecuentemente accpl:ido;; por nue .. tra .. o..:1c.J.id. Pl~r lo i.:;ue, dcsJc la ¡:-c:r'>pecti ... a de !0-. maestros, las ~roserias 
y el maltrato "'º" parte de los .lntccc...ien1cs J.e los alumnos. pues riensan que : a e'>tan aco'>tumbr:Jdo., ~- no 
entenderian de otr.i manera. L.J.S far.nas de r.abla.r, actuar. modos de \.1d.1. fonnas Je c..:inocer. el lenguaje y 
Jos valores. representan ;;u capital c·..1ltur.il : frct:uent::rncnte los m.::u:stros tienden .l. compor;.arsc Je manera 
diferente con alumnos de orras c">cuel.1s a quienes afifTilan : recompensan. mientras que niegan : ..Je...-a!Uan a 
los estudiantes que usan el habl.1. re .. 1rmi,:;1Ja de su origen de d;be 1.;;fr .\-1cL::iren.1º8.J..::J:::.) 
., Estas contradicciones. as1 com..:i la:;;; supuestas dcfict~ncias de Jos alumnos. provocan en los maestros una 
racionalizacion de su traca.so corno ·instructor· Las presiones que !..lS autoridades e~crcen hacia e11os para no 
reprobilr alumnos :' cubnr el programa en un deterrn1~ado tiempo. la falta de 1nccnti'l.o económico y 
profesional. aunado a su nula experiencia !- capacidad para dar clases, provoca conductas de ausentismo Y 
apatía por parte de los maestros. quienes muchas \.eces se justifican o racionaliz..a.n culpando a los alumnos •l 
como dit.:e ~tcLaren l.1995). ··son ma.:.!.tros que se perciben .1. s1 mismo como m.in1res .''(:33) 
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receptor pasivo, sin reflexión, ni opinión, ni complementación 

conocimiento. 

respecto del 

A pesar de los esfuerzos por implementar una nueva didáctica o la llamada 

"'Didáctica Crit1ca-"6 dentro de los Conalep, la práctica pedagógica sig~e siendo 

tradicional, e inclusive bajo criterios meramente cuantitativos. 

Estos entenas cuant1tat1vos se expresan en comentanos como es preferible 

tenerlos aqui adentro del Conalep. aunque no estudien. a que anden de flojos y 

vagos, o drogadictos en las cal\es",{060694). o como expresaba un maestro: 

"para que les hago examen. s1 de todos modos lo van a reprobar. me1or me evito 

la molestia de recuperar a tanto reprobado y Jos paso a todos con 6, de todos 

modos no van a aprender"(090396) , o como comentaba un coordinador de a.rea: 

-hay que mantener la matricula de 2000 alumnos. s1 no vamos a deiar de ser un 

plantel ejemplar. reconocido por las Oficinas Generales" (061194 ). 

Los alumnos. se ven determinados por ésta valorac16n. cuando. asumen una 

actitud de conformidad. al sentirse -incapaces" o no -aptos" para estudiar en otras 

escuelas; se autodescallfican al ser de los .. rechazados .. : se -conforman" con sólo 

ir a la escuela. pero no hacen mayor esfuerzo para realizar su aprendizaje; se 

refugian en los Conalep porque saben que son escuelas con bajo nivel académico 

y donde no serán nuevamente .. rechazados'"":-

- La "'didólctica educa" es una rev1s1on a las formas t.r.Jd1c1onales del proceso de ensenanz.a-aprcndiz.:ije a 
partir de teona.s diakctica..<> del conocimiento y la en!>cf'lan.t~: eo;; una propuesta en la que se pretende que. tanto 
docente como alumno. refle ... ionen sobre su p.irtu:1pdc10n en 1.i el.i.bor;ickln del conocimiento mediante una 
actitud mas cr"itica. Dicha rror-uc:sta o;.e d1ó a conocer en alguno., cursos mtcr;emc:str.:llcs. que se ks impartió a 
los profesores. sin embargo. p:!ra muchos resuho algo mno.,.a.:!ur. r-ero .i decir de ellos mismos. imposible de 
implementar en d Con.ilep. 
,.,. La Valoración Social aquí 1mplici1a. obedece a \o '4ue ~1.:Larcn 1Ja1n3 "los ruos instru¡:c1on3Jes cot11Jianos". 
o fonna.s de instruccu.in escolar. donde "mediante una e'>crupuk~"ª fonna1iül.;;;1on. repetición y predictibilidad 
del estado del estudiante se tr.uism1ten men!>J.JeS no d1.Jh:c11cos para mantener un1carneme "ocupado· a los 
estudiantes. quu:nes ·se deJ.in l\e,.u·. como lo~ productos que ::..:- J.espl.u-..a.n mecánicamente: sobre bandas sin 
fin hacia su procesaniicnto y homogt:in1.z.acmn. Estos 'ritu;i.ks' sepultan el caracter de los esrudiantes y 
articulan. tanto corporal como cogni1i .. amente. ciert:l..'> actitud.:-::. y con1portamic:n10::. ·aceptables" y acordes al 
capital i:ultural que pretende permanecer. 1mperturbablcmcntl.'.". dominan1e··c!\.tcLaren. l 995::!:!f>) 
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Asi. autoridades y docentes, al considerar como condición existencial de los 

alumnos su falta de capacidad, configuran sus prácticas y rutinas de acuerdo a fa 

.. calidad" de alumnos que tienen, saboteando programas y proyectos donde .. el 

maestro hace como que enseña. y el alumno como que aprende" 

Al respecto algunos alumnos manifiestan que muchos de los profesores "no tienen 

la capacidad ni la preparación para dar clases", consideran que algunos son 

demasiado "autoritarios", y otros demasiado "blandos". (270195). 

En este sentido, al no ser los Conalep precisamente to que los alumnos hubiesen 

elegido, se ven elegidos por él; condicionándolos a una curricula básica y minima, 

y a un adiestramiento técnico basado en los estándares productivos, el cual no 

requiere, ni le es conveniente . que tos alumnos sepan demasiado. desarrollen su 

capacidad reflexiva y de análisis, obtengan un mayor y mejor lenguaje, ni 

cuestionen sobre su condición en la sociedad. 

En esta dinámica confluyen sus relaciones familiares y sociales con el peso de su 

estadía en el Conalep, situación que marca y define su propia existencia, ya que, 

para muchos de ellos, concluyan o no sus estudios, esta autovaloración no 

cambiará al salir del Conalep. Los sentimientos de fracaso o desilusión 

prevaleceran. puesto que la misma institución no funciona para Jo contrario, es 

decir. para redefinrr su papel individual y social. sino para preservar su 

conformación como Individuos de segunda categoría48 

El ejercicio de autodefinición llevado al cabo por los alumnos. donde se 

caracterizó a los "blandos" y a los "duros'" de la escuela, permitió observar la 

coexistencia de su1etos con diferentes características socioculturales, subsistiendo 

dentro de estos centros educativos bajo ta presión de su propia realidad social y 

de la realidad educativa del pais . 

. u .. Las escuelas. frccucntemcntc \is1.i..s ccimo instrumcnlus socializantcs que a~ud:m a que la sociedad 
produzca ciudadanos 1ntel1gcntcs, n:spünsabks. comprometidos: habilcs. re~u!rnn ser instuucione:> extrai'!.asy 
perturbadoras que nu solo .:nsci'!.an cos.is sino que t:unbi¿.n producen sujetos humanos irrctli:.,i\l.'lS que. en sus 
;ic1ividad.:s diarias. pr:u;m;:an las idcolog¡as de la cultur.:i dominanti:"t~lcLaren.198-l:~Ol) 
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El carácter terminal de éstas escuelas, impone al individuo metas inferiores y a 

corto plazo, empleando un discurso pragmático y dogmático que esconde el 

verdadero sentido de desigualdad que encierra nuestra educación, ya que, aún 

cuando se vende la idea de obtener un empleo con rapidez y bien remunerado. la 

realidad actual del pais ofrece otro panorama completamente diferente, más bien 

desalentador. del cual las mismas autoridades, docentes y alumnos se percatan, 

convirt1endo su ejercicio y discurso. en una falacia, que cada uno trata de vender 

al otro: 

-"Los Conalep no son tan malos como muchas piensan"; 

-"No es que los Conalep sean matos, los malos son los alumnos que no estudian·; 

-"Depende del alumno el que éste aprenda. na de la calidad de la escuela"': 

_ .. En nuestro país hacen falta técnicos bien preparados, hábiles y competentes .. ; 

-"Para salir del subdesarrollo necesitamos prepararnos mejor"; 

-"Las Conalep son me1or que las escuelas preparatorias, porque sales preparado 

para trabajar. sm perder tanto tiempo"; 

-"Aunque sea una escuela terminal, pueden los alumnos revalidar materias para 

seguir estudiando una carrera larga··; 

-"No salen tan bien preparados como los de otras escuelas, pero es preferible 

estudiar esto a nada", 

·"No me importa que la mayoría de los alumnos no sepan. con que uno o dos 

salgan bien preparados. con eso me conformo y siento que vale la pena una 

escuela como ésta" 

Estos comentanos son el discurso empleado frecuentemente, tanto por alumnos. 

maestros y autoridades, para justificar socialmente a estas ecuelas. 

De igual forma, la ubicación periterica de los planteles, los altos presupuestos que 

se les asigna a través de prestamos especiales del BID. los instrumentos de 

captación de alumnos que otorgan las mejores condiciones para facilitar el ingreso 
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sin problemas a los planteles, el otorgamiento de becas a los alumnos con 

montos superiores a las percepción media de un do·cente, los criterios 

inconsistentes de calificación y disciplinamiento, la nula seguridad en la capacidad 

pedagógica de los docentes del Conalep, las facilidades otorgadas para que se 

masifique la titulación en los Conalep, la nula participación de :as docentes en la 

preparación y realizadón de los contenidos temáticos de tos progranias. así como 

la cosificación y despersonificación de ta que son objeto tanto alumnos como 

docentes de los Conalep, son elementos que permiten inferir que existe un 

esfuerzo a nivel superror del sistema, digamos. intereses clasistas, o de capital, 

para conservar, preservar y ofrecer un sistema como el Conalep. 

Sin embargo, este proceso de reproducción, como ya se apuntaba en el apartado 

teórico, es mas complejo de lo que se plantea. Aún cuando los estudiantes y 

maestros rehacen la ideología que los esta condionando, existen forma!'=; de 

resistencia en estas escuelas. 

Conductas como romper reglas y correr nesgas en grupo o individualmente, 

"matar clases"; introducir bebidas embriagantes a la escuela y tomar sin que se 

den cuenta, salirse del salón y esconderse en la cafetería o jardines y canchas; 

fumar dentro del salón. faltar a clases continuamente y sin justificación: no 

entregar tareas. desobedecer algUn mandato. escuchar música con audifonos en 

clase. subir los pies a las bancas. platicar en voz alta durante las clases: 

apuntarse a destiempo cada inicia de semestre, no pagar a tiempo el derecho a 

examenes. no presentarse a examen de recuperación o nivelación en las dos 

vueltas oficiales, sino hasta Ja tercera, cuando saben que los pasarán de todos 

modos; permanecer fuera de la escuela a Ja hora de entrada, permanecer en los 

espacios prohibidos de la escuela, etc .. corresponden a esta dinámica de 

resitencia49 

~ .. ··Esta n:sistcn.:ia es un rcch.i..:o a su rcfom1ul.lcion como objeto'> docdcs donde la esponlaneidad es 
remplazada por la efo:u:nci.i ) J.i producciv1dad. c:n '>Um1s1on a las nccc'>idade<; dc:I mcrc;;ido de trabajo 
corpor011J\o. De acuerdo con csw. los propios cuerpos de kh estud1.i.nles '>C c0n\ ierten en espacios di!' lucha. y 
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Esta resistencia muchas veces parece contraponerse a la autoridad, pero no es 

asi. Al respecto algunos alumnos expresaban: - hay profesores que no dicen 

nada, nos dan ·chance' de faltar y ·matar clases', hasta nos ponemos de acuerdo 

con él cuando no queremos clases o no quieren traba¡ar. aunque a mí la verdad 

me gusta que sean más 'enérgicos'. como c._-.Je necesitamos que nos traten con 

mayor dureza, síno no traba1amos .. como que ya nos acostumbramos a la 'mala 

vida', si no nos maltratan. no traba1amos, necesitamos que nos ex1gan, pues si no 

nos obligan. no estudiamos .. (300396)'=>º 

Asimismo, esta 1nd1ferenc1a de los alumnos hac10 el conoc1rn1ento. que se refleja 

en las actitudes .ya descntas. no representa un md1c10 de contra cultura. ya que. 

como lo resalta McLoren (1984), .. Nuestra cultura en general (que incluye a las 

escuelas. los medios masivos de comun1cac1ón y nuestras instituciones sociales) 

ha ayudado a instruir a los estudiantes para que adquieran una verdadera pasión 

por la ignorancia"51 

Como se registró en las observaciones, a la mayoría de los estudiantes del 

Conalep no les gusta estudiar, piensan que no necesitan saber rnás de lo 

necesario. se esfuerzan lo minimo por aprender. rechazan el esfuerzo intelectual y 

la resistencia. una (orrn.J. par.1 g1flar poder. celebrar el placer> pelear en contr.i de \a orres1on de la historia en 
cun.o"(~tc Laren, \Qg.i·:30) 
'º Para algunos estudiantes, la_'> fom1a..s ngtd.a.5 y el maltrato que les dan en la escuela "'reifican el mundo 
social, donde se sienten cómodos > protegidos ) k'> les d.in la sen!>llción de orden y 
seguridad .. (~1cLaren.J9Q5.:!:i). Pero o.1\ m1~mo uempo parecen corresponder .i. ">U propia. auto..-aloración 
como ind1 ... 1duos El ca..">tigo ) el control. o.1unque lo reprueban en primera inst.ancia. lo ven como ur,a 
neces1d:id. qu1L.l, de c'p1ar el '>l!nt11n1en10 de culpa que les significo el no h.J.ber podido entrar a otra escuela y 
ser considerado como un fraca..">ado(al. A fin de cuentas, \J. re'>L'>lcnct.J. n::fucrza los' alares que le enajenan. 
' 1 La p.i.s1on por la 1gnaro.1nc1.i que h.J. infectado a nuestr:i cultura ~o: puede e,p\u;;.ir :i p..ut1r de lo que sugiere 
Lacan. ··a un rechazo al reconoc1n11<-"nto de que nue5tra'> subJt:tl" iJ.J.de~ h..in <:.1do c:onst:ruida'> al margen de la 
informac1ón >- Je las prac:t1ca:> '>uc1.i!es que nos rodean" (La.can en !\1cLaren, 1984:231 ). 
··La i¡;nor.:i.ncia. como parte de 1.J. propia estructura del conocim1cnto. puede ense!'\arles algo. pero como 
carecen de los e\emen1os cnticos con los cuales re'->catar ese c-onocimicnto. los es1udiantes. incapaces para 
encontrar conocimientos sign1ficati.,,..os "afuera·. en el mundo de \as merc:i.ncl.a.5, recurren a la violencia 
de5ordenada o :i una neblina intelectual. y quien se beneficia de esta cp1dem1a de anestesia conceptual es la 
cultura dom1na.nte"(~1cL:u-en. 1984:231) 
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las carreras de alto nivel, proyectandose hacia una vida de subempleo 

embrutecedora, pero segura. 

De acuerdo con VVillis(1977), esta comprensión de su realidad la adquieren de los 

valores codificados de su estatus social que pareciera se contraponen a los 

valores de las clases dominantes, pero no es asi 52 
. 

La resistencia viene a formar pane del proceso hegemónico que opera mediante 

las características de la ideología escotar La escuela ayuda a estructurar. en este 

caso a la Valoración Social. como parte del campo ideológico en el que participan 

los estudiantes, estableciendo y certificando los limites a los que tienen acceso 

estos estudiantes. 

Por otra parte. los cuest1onarn1entos que alumnos y maestros hacen respecto al 

funcionamiento de los Conalep y que no encuentran eco por parte de las 

autoridades, es parte de dinámica de estas escuelas. Como ya se apuntó, fueron 

creadas para evadir la critica al sistema_ Como un elemento pasivo de la 

sociedad, contradice los efectos y objetivos de ta educación. pero sirve para dar 

continuidad a los propósitos de la desigualdad, impuesta por la estructura de la 

sociedad. 

Esta posición acritica ha mermado los efectos positivos que pudiese tener la 

educación técnica. Una escuela que no es autocritica. difícilmente puede ofrecer, 

en contenido y en imagen. una buena oferta de superación. 

'l "'La escuela crea una cultura opo~11;1onal, y los JÓ" enes s.e apropian en realidad de los "'ªlores de la clase 
trabajadora con el propostto de 'resistir· ac11vamente los "ªlores burgueses de la escuela_ En su resistencia y 
en su frecuentemente descarada e incluso i.nno.,,·.,.dora burla de las n1a.."X1mas con..,encionalcs del salón de clase, 
los jó.,,·enes consu.:kr.in el ·1rJbaJo mental' Je[ trabajo escol.:ir una cstratégia en esencia "d¿b1l' )'pasiva para 
controlar su tiempo libre. El trabajo manual lo .;;onsideran masculino, independiente~ activo; pero al rechazar 
el trabajo ment.al con tant..'"l vehemencia, los j6 .. ·enes >.e implican a si mismos en su propia dominación por lo 
que se cierran las opciones de carreras altemat1..,as. De modo inconsciente aseguran sus propias posiciones 
subordinadas en la di" ision del trabajo. La resistencia. enlences, es un proceso en el cual el estudiante de la 
clase trabajador.i. consolida su posición en el escalón mas ba10 del sis1ema de clases, ayudando a confirniar 
que el sistema educacional se encuentra subordinado al sistema cconómico"'(~1cLaren.198..\.:!SS) 
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4.2 El rechazo a los Conalep! un análisis hemerografico del Examen Único. 

Después de haber realizado un análisis etnogréifico de lo que sucede dentro de 

los Conalep en relación a la valoración que la sociedad tiene de ellos, resulta 

interesante analizar el fenómeno del llamado -Examen Ünico para Bachillerato .. y 

su relación con esta valoración social, a traves de un estudio documental 

hemerográfico. que rnicia a partir del 15 de abril de 1996, cuando a punto de 

concluir ésta 1nvest1JdC1on, se difund10 su convocatoria para ingreso a la 

educación rnedi;.:i su;:-:ierior 

Esta convocatoria, que incluyó a los Conalep, despertó inmediatamente la 

desconfianza de ra opinión púbhca. al no explicarse de qué manera se otorgarán 

los espacias que ofrece el Conalep, y que la sociedad rechaza 

Para aclarar éste punto, se publicó en el penód1co la Jornada (17/04/96), una 

entrevista con Antonio Gago Huguet, director del Centro Nacional de Evaluación 

(Ceneval), instancia encargada de llevar al cabo el examen único para 

bachillerato. 

Dicho funcionario se es1orzó por convencer a los penodrstas que lo interrogaban 

insistentemente, y a l~'l opinión pública en genero.!, de que "la calidad de todas las 

inst1tuc1ones que convocon al examen unico de ingreso a la educ3c1ón media 

superior no debe est1grnat1zarse. porque todas cumplen con grados de calidad 

satisfactorios y responden a las necesidaaes de tener un sistema educativo 

diverso y plural. 

NEs un pre1u1c10 exacerbado de la prensa. cal1f1car al Conalep como una institución 

de baja calidad académica y de poco interés para los Jóvenes México requiere 

de un sistema educativo diverso y plural que satisfaga las expectativas del 
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estudiante. Con un mejor proceso de información, los jóvenes podrán hacer a un 

lado las preferencias .. impulsivas e inerciales"' por la UNAM, el Colegio de 

Bachilleres o el Politécnico". (La Jornada, pag.21). 

Asimismo. negó categóricamente que en las escuelas con menos demanda, como 

el Conalep, vayan a concentrarse los estudiantes menos capaces. Esto lo 

consideró el func1onano, como una sobres1n1pltficac1on. porque para é\, no es 

cierto que los Jóvenes con altos promedios pidan sólo una determinada institución. 

En tono de disgusto. según la nota periodística. el funcionario señaló que .. es 

absolutamente un pre1u1c10 plantear que una opción de plantel es para los 

inteligentes y otra para los meptos Esto tiene mucho que ver con tradiciones, 

inercia y con la ant1guedad de las mst1tucianes ... pero aseguró. que .. alternativas 

como el Conalep deben ser asimiladas por !a sociedad porque no son ocurrencia 

o capricho de func1onanos Ademas. las sociedades más avanzadas tecnológica y 

económicamente han fincado su desarrollo en esa modalidad". 

Pese a la op1rnón del funcionario, los resultados del examen único, dados a 

conocer en agosto de este mismo ano. refle1aron la inconformidad y la frustración 

de aquellos aspirantes que no el1g1eron entrar al Cona\ep. pero fueron asignados 

en alguno de sus planteles. 

Al respecto. se presentan algunas opiniones vertidas en los diarios respecto a 

este proceso 1mplementado por el gobierno para resolver el acceso a la 

educación media superior. as\ como cifras y acciones emprendidas por aspirantes 

inconformes al rechazar a los Conalep dentro de este proceso. 

"Fue defin1t1vo y contundente el rechazo de los inconformes del examen único a 

la propuesta de la SEP de aceptar los 7,500 lugares disponibles en instituciones 

técnicas" {El Universal. 19/08/96, pag.6) 

Se ofrecieron 38 mil 677 lugares en el Conalep, de ellos sólo el 7°/o (18 mil de los 

262 mil 308 aspirantes al bachillerato) lo eligieron como primera opción . y el resto 

( 15 mil) rehusaba a realizar su inscripción o lo hizo tardiamente. esperando ser 
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reubicados en otra institución. Finalmente los inconformes iniciaron una serie de 

actos de protesta en contra del Centro Nacional de Evaluación (Ceneval) por lo 

que ellos consideraron ~un error de la política educativa al tratar de imponerles y 

coartar a nuestros hijos su derecho a la libre elección de alternativa educativa" 

(UnoMasUno. 19/08/96, pag.4) 

Ante la nula respuesta de las autoridades. los aspirantes inconformes acordaron 

la formación del Comité Estudiantil Metropolitano (CEM} para demandar lo 

siguiente: cancelación del examen único, prórroga al penado de inscripciones 

hasta que haya respuesta satisfactoria, respecto a la opción elegida por los 

aspirantes, incremento de la matrícula en la UNAM y Politécnico, transformar todo 

el sistema técnico-terminal a bachillerato bivalente. crear el bachillerato de la UAM 

y aumentar el presupuesto educativo. (La Jornada, 15/08/96, pag.11 ). 

Marchas y bloqueos a las principales calles del D.F., mitines y plantones en la 

Rectoría de la UNAM, en el Politécnico, en la Bolsa Mexicana de Valores y en el 

Senado de la República, fueron algunos de los recursos desesperados de los 

aspirantes que se negaban a estudiar en algún Conalep. 

Inclusive se presentaron alrededor de 4,000 sol1c1tudes de amparo en contra del 

examen único (El Universal, 23/08/96), sin que tuvieran una respuesta favorable. 

La única respuesta por parte de las autoridades fue la promesa de que el Conalep 

se transforme en bachilllerato propedeUtico y deje de ser terminal. Al respecto, los 

inconformes consideraron que ~están convencidos de que la opción del Conalep 

no es la que desean; saben que modificar el carácter de esa institución no se 

hace de la noche a la mañana, se deben agregar al menos 15 materias para 

hacerte equivalente y se requiere de nuevo y calificado personal académico .. 

(UnoMásUno, 20/08/96). 
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En esa misma semana se dio a conocer oficialmente que el Conalep deja de ser 

terminal para convertirse en un bachillerato propedeútico. Esta decisión. a decir de 

la opinión pública, se aceleró a partir de las numerosas inconformidades por la 

asignación a planteles del Conalep en el reciente examen único.(La Jornada. 

22108/96). 

En declaraciones posteriores. el responsable del Ceneval, Antonio Gago Huget, 

se refirió nuevamente a las expectativas en el Conalep y dijo: .. el Conalep está 

lejos de ser lo que la polltica educativa quiere: una opción adecuada a las nuevas 

condiciones del desarrollo cientifico, tecnológico y laboral, sin la inercia cultural 

que se tiene por las licenciaturas"(La Jornada, 30/07/96, pag.19). 

Por su parte, José Sarukhán. Rector de la Universidad, calificó de '"patológica• la 

demanda a la UNAM y al Politécnico, destacó la importancia del desarrollo 

educativo y tecnológico para el país, ademas de que hay una enorme distorsión 

social, que erróneamente cree que la única formación profesional es la 

universitaria ... Tiene que haber un esfuerzo de sensibilización muy claro. Hay 

gente que muy irresponsablemente denosta y dementa las rutas de formación 

tecnológica, haciéndole un flaco favor al pais~ (La Jornada. 20/08/96, pag.17). 

En opinión del Secretario General de la Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones (ANUIES). Carlos Pallan Figueroa. el examen único tuvo corno único 

propósito ordenar la demanda y conocer la magnitud, pero en ningún momento se 

pretendió resolver los rezagos educativos ni intervenir en las politicas que se 

implementan al respecto . y "mucho menos dar gusto a los jóvenes que buscaron 

su ingreso al bachillerato. Seria preocupante que las condiciones en que algunos 

estudiantes van a cursas sus primeros semestres de bachillerato prevalezcan . ya 

que algunas instituciones carecen de calidad y no la garantizan. Pero se prefirió 
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dar un lugar a todos los demandantes, pese a que las condiciones de estudio no 

resultaran las mejores en todos los casos"(EL Universal, 22108/96). 

Editorialistas de diferentes diarios dieron amplia cobertura al .. problema del 

examen único". o mas bien. el "'mito" del Conalep de que sólo llegan ahí los que 

resultaron con las calificaciones más bajas de éste examen 

Se comentó que uno de los grandes problemas en el medio educativo es el de 

cómo justificar que se corten las aspiraciones de las nuevas generaciones de 

estudiantes de acceder a niveles universitarios. luego de haber "'optado" o ser 

enviado a una institución de educación téc:nica. aprovechando las "'sabias· 

recomendaciones o imposiciones del Banco Mundial y la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 

Bajo la visión de las autoridades del Conalep, la principal función de ésta 

institución es la formación para el trabajo. "'pero quizá el punto más espinoso se 

refiera a la "'capacidad"' de los egresados del Conalep para verdaderamente poder 

acceder a niveles mas altos de educación, lo que no se debe confundir con la 

cantidad de neuronas interconectadas de un individuo sino con la preparación 

recibida en una institución como el Conalep 

.. El sistema educativo mexicano ha sido evaluado por la OCDE. y respecto del 

Conalep, dijeron abiertamente. los expertos examinadores, que ya no tenía 

salvación. (El Financiero. Editorial Para Comentar.29/07/96). 

Sin embargo la misn1a organización recomendó y advirtió sobre la necesidad de 

que México abandone la educación superior para dar mayor impulso a la 

formación de cuadros intermedjos 

Según un editorialista ... Se pretende formar futuros 'botonólogos' para ocupar los 

puestos de 'sirvientes' Un buen técnico no tiene porqué ser minimizado por ser 

requerido por la economía; el problema es la redefimción de nuestra estructura 

industrial, para que la configuración de nuestro esquema educativo, de creación Y 

permanencia de carreras y nivel de conocimientos sea compatible con un 
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mercado laboral existente y no producir técnicos y profes1onistas para engrosar 

las filas del desempleo" (El Financiero. Editorial Para Comentar, 29/07/96). 

Para otros, -buena parte del problema no es la calidad de la educación que 

imparten las instituciones técnicas. que puede llegar a ser muy buena. Sino un 

sistema de valores que lleva a pensar que s1 no se tiene un titulo de 'licenciado' 

no se es alguien en la vida. 

'"Es un vieJO sistema de valorac1on que todos ayudarnos a fortalecer. Otra cosa 

seria s1 la educac1on técnica profesional deiara de ser planeada sólo como un 

paso entre la secundaria y el tr~ba10 mec.3nico de la fábrica. sin continuidad 

format1va y sin nexos con otras inst1tuc1ones Corregir esa s1tuac1ón significaría 

revisar sus pianes de estudio y su relación con el mercado de trabajo; advertir su 

imponar.cia ante la mayor diversidad de su econornia. demostrar su positivo 

impacto en la vida rnatenal de los egresados y de sus familias. para reimpulsarla 

así corno una alternativa educativa valldéJ y eficaz El examen único no debe 

quedar como una evaluac1on solamente de los estudiantes. sino de todo el 

sistema educativo. Conocer el trabajo interno de las escuelas y corregir sus fallas" 

(Reforma. Editorial. 14/08/96) 

El columnista Carlos Ramirez opinó al respecto -el modelo del examen único fue 

un engaño del gobierno del presidente Zed1Jlo. La iust1ficac1ón se sustento en el 

deseo de hacer m<=ls fá:::!I el acceso a la educación media superior. pero en 

realidad se trató de una dec1s1on autontaha de la politica educativa de1 gobierno 

zedtllista para dispersar a los estudiantes a las carreras técnicas. según las 

necesidades del TLC. Así el Estado neol1beral se comportó corno un Estado 

estalinista clásico: le ordeno a los estudiantes qué y donde estudiar y en favor del 

TLC . 

.. El examen único causó estragos no sólo educativos. sino políticos y de vialidad 

en la Ciudad de Méx1co ... ha frustrado las expectativas de meiorarniento social a 

través de la educación, ya que el gobierno de Zedilla se dio el derecho autoritan'o 
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de decidir a que escueia deben ir los estudiantes ... y lo único que esta ayudando a 

formar es una enorme gt!nerac1on de mexicanos frustrados al imponerles carreras 

en función dE= ias necesiaacJes oel Estado y no a partrr de la orientación de las 

vocaciones de !os estud1ante~'i Mex1co en realidad requiere de egresados para J¡i 

vida nacional. no pi.H3 opretar tuercas de m3qwn<Js, se requter .. 3 rje mexicanos 

con la mente /lbre . irustradc:':> técnicos -no JIC~FHan ~iqu1era a tecnócratas- a 

quienes el Estado les orucr10 que y donde estudiar. (El Uni,...erso.l. Indicador 

Político, 18/08/30) 

Carlos Mons1vais también opinó al respectu en su ed1tor1aJ llamado -El Mundo de 

los Reprobado·..::.-(C~ Un1vt-_·rsaL 18108:0~,1. dona"-.! ase...,•~ro que -er nuevo 

determinismo dei mercado libre se apc·~·a en la .zona e<Jtastro1ica 1.J..-:! la eaucación . 

donde sólo se salv<Jn los elegidos y donde cada vez más. Ja educación es el 

inmenso campo de trustrac1on para las mayorias. que de ahí derivan constancias 

de su 1ncapac1dad para entender tos ntn1os y ccnrroles de Ja sociedad que, a 

fuerza, se moderniza ;r. por el mismo impulso. 1ntens1fica su anactonisn7o·· 

La investigadora y consultora de la UNESCO en mélten2 de educación técnica en 

México, Maria d0 !b.3•10Jd declaro que ··dada Ja formac1on en que se estructuró la 

oferta de Ja eauc~lc1on t•:·cnica. esta no garant1z3 un .'.o.er.r1c10 educativo de calidad; 

en consecuencia. sus eg!""esaaos sufren altos nrveles ae deserc1on y desempleo, 

al tiempo que C.:lrecen e~.:;! reconoc1rr11ento socio/ que deber1a tener una formación 

a la que se te 1nv1er.e:-o tre3 años ce es-.ud10 Es pcr ello que si se pretende 

arraigar en el pnis una e·ducacron técnrca valorad.:J y útil. es insoslayable atender 

ahora sus problemas de calidad. tanto en maestros. planes de estudio, 

infraestructura y formas de operar los modelos pedagóg1cos'"(UnoMásUno, 

17108196. pag 11) 
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CONCLUSIONES. 

En base al Objetivo planteado al inicio de esta investigación, se puede concluir 

que la imagen o 'Jaloración que estas escuetas tienen. resulta un elemento que 

repercute, si no de manera detern11nante. si de modo importante en el proceso 

educativo cotidiano de los Conalep 

A si mismo. esta imagen o valoración es. a su vez. efectivamente, producida y 

reproducida por el propio sistema escolar a través de los elementos con los que 

funciona· prácticas docentes. procesos pedagogicos, formas de disciplinamiento, 

organ1zac1ón curncular y mecanismos burocráticos 

Está valoración que en princ1p10 se presenta como un atributo dado por lo 

sujetos. se convierte en una cond1cion. es decir, en una marca propia e 

intrínseca de aquellcs que -optan" cor estudinr una carrera en ese sistema. Algo 

así como un estigma social deterrninante 

Términos como yfracaso-. wmcd1oc~1dad" ··rechazo" wconforrn1dad"', se utilizan para 

referirse a los Conalep y a los que ahí estudian y tr3ba¡an. configurando así todo 

el proceso educativo que ~hi se desarrolla 

Por otro lado. también s0 pudo obsef'.iar como la Valoración Social de los 

Conalep repercute en la sociedad en general, en los jóvenes de educación media 

básica (secundaria), que no consideran al Conalep como una opción digna o 

válida. pues a pesar de contar con mas de 200 planteles que ofrecen 38 mil 

lugares de educación media superior ·1 de cobrar cuot<Js modtcas ( medio salario 

mínimo por semestre). año con año abarrotan las opciones de preparatoria y 

vocacional. y aún s1 son rechazados. vuelven a intentarlo 

desilusionados y frustrados recurren en últ1m3 instancia al Conalep 

hasta que, 
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Asimismo, et interés que despertó ~n la opinión pública la aplicación del examen 

único es otra muestra clara del fenómeno de resistencia a la conformación Estatal 

de ta voluntad popular y denota la existencia de la Valoración Social que tienen 

los Cona\ep en cada uno de los ámbitos de la sociedad: estudiantil, político, 

intelectual y académico. 

En resumen, analizando la valoración que la sociedad otorga a los Conalep, tanto 

en los procesos intemos como externos que se suceden de manera cotidiana, y 

en casos extraordinarios. como lo fue el Examen Único, se puede observar lo 

siguiente: 

1) Cómo las autoridades de educación pública, en éste sentido el Estado, ignora 

(o parece ignorar) el proceso educativo cotidiano que sucede en los Conalep, al 

sostener que es .. la mejor opción hacia el desarrollo-; 

2) es preocupante observar también cómo funcionarios. representantes de la 

voluntad estatal. consideran que la sociedad .. se mueve por puros impulsos 

inerciales", negando al ser humano su capacidad de elección, o afirmando su 

incapacidad e ignorancia para hacer uso de su derecho universa\ y democrático 

de elegir lo que le plazca, al grado de sentirse indignados por tal .. irracionalidad'"; 

3) como el discurso estatal es quien estigmatiza la calidad del ser humano. al 

adjudicarse el derecho de eleccion en beneficio de políticas económicas 

neoliberales. ignorando lo que acontece dentro y fuera de la educación técnica. 

para luego. 

4) responsabilizar a la sociedad de inmadurez e irreflex1on a la hora de 

.. concederle" el derecho a eleg1f 

Lo anterior refuerza los argumentos planteados en el problema de tesis, cuando 

se hacer referencia al fenómeno del aumento del autoritarismo estatal a nivel 

mundial y particularmente en nuestro país. 

Ante ésta situación, es innegable que el fenómeno de la resistencia se refleja en 

los diferentes modos de significación de los involucrados. En este sentido, se 
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puede observar que la resistencia existe. y no necesariamente como anti-sistema. 

sino inclusive reproduciéndolo y formando parte de él. 

Existe resistencia en los alumnos del Conalep, cuando: 

• éstos dejan hasta el última lugar una opción coma el Conalep: 

• cuando niegan. en ocasiones. que estudian ahí por "sentir vergüenza .. y miedo 

de que los llamen ~nopalep" y se ponga efi evidencia su "falta de capacidad'": 

• cuando existe una deserción comprobada de más del 60 o/o de alumnos que 

inician un semestre y no lo concluyen o no se inscriben al siguiente; 

• cuando en sus prácticas cotidianas los alumnos no refieren a sentirse 

identificados ni orgullosos de su escuela. ni con los colores que la caracterizan, 

el logotipo. o el ~águila" representativa de los Conalep, 

• cuando los alumnos se re1nscnbe.n extemporáneamente, pues .. la piensan 

mucho para seguir estudiando ahí". 

• cuando refieren que seguirán estudiando ahi, pero que revalidarán materias 

para estudiar alguna licenciatura o ingeniería, pues no quieren '"sólo" una 

educación técnica; 

También los docentes resisten cuando· 

• declaran que sólo estan esperando alguna mejor oportunidad de empleo en 

otro lado para salirse oel Conalep. pues ni material ni emocionalmente se 

sienten bien compensados . 

• cuando afirman que !legan a ocultar algunas veces el lugar donde trabajan. 

pues no es una escuela de "categoría", ni se sienten identificados, ni motivados 

con el sistema; 

• cuando los docentes no permanecen en promedio mas de 5 años dentro del 

sistema, y cada semestre se renueva aproximadamente un 30°/o de la plantilla 

de profesores por plantel; 
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• cuando existe un alto indice de ausentismo por parte de los docentes; 

• cuando en los cursos es nula su participación, refiriendo que sólo asisten por 

que los obligan: 

• cuando se quejan continuamente del sueldo, de las autoridades, de los 

alumnos, de la escuela, etc. 

Por otro lado, la sociedad resiste cuando: 

• en el examen único el 93°/o de los aspirantes desprecian al Conalep, al elegir 

estudiar bachillerato. 

• la opinión pública se burla y mofa con comentarios como .. para que se esfuerza 

el Estado en planear la educación infantil, si al final manda a los estudiantes al 

Conalep".(La Jornada, 27/08/96). 

• cuando ni las propias autoridades otorgan al Conalep el status de educación de 

calidad, etc. 

Como ya se apunto, esta resistencía por parte de los alumnos, docentes y 

sociedad en general. no representa, precisamente. un rompimiento con el sistema 

mismo. sino. como to apunta G1roux. responde y se amolda perfectamente a la 

reproducción del sistema al cual pertenece y resiste. 

Esto es. mientras tas condiciones estructurales permanezcan intactas, ya lo 

apuntaba citado ed1toriahsta. los esfuerzos de la sociedad por cambiar el orden 

establecido. e inclusive el esfuerzo de las mi:::mas autoridades por crear mejores 

planes y programas educativos. serán infructuosos. La vorágine de la demagogia 

y el pragmatismo liberal gtcbalizador se llevara todo lo que encuentre a su paso, y 

empezará con cualquier proyecto educativo nacional 
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Por último, quisiera aclarar que aún cuando pareciera que esta investigación 

apunta a descalificar de manera determinante a los Conalep, realmente no es asl. 

En mi experiencia como docente me encontre can alumnos y maestros realmente 

brillantes. Jóvenes que pretendían consciente e inconscientemente revertir la 

'"mala imágen'" de estas escuelas. que sabian de antemano que luchaban contra 

corriente para poder salir adelante. Maestros que sacrificaban plazas mejor 

remuneradas para apostar por un cambio en un proyecto como el Conalep, al cual 

tenian fe y confianza. 

Indudablemente muchos de estcs Jóvenes. mas por su propios esfuerzos que por 

su antecedente escolar. llegaron a ocupar algún empleo digno y remunerador. Y 

es aqui donde pudiera salvarse o justrficarse la existencia de estas escuelas, pero 

la duda prevalece Y los que reiteradamente en nuestra práctica profesional 

preferimos ahondar en esta duda, no nos queda otra que continuar en la 

búsqueda de mejores opciones en educación. 

Aquellcs alumnos y maestros preocupados por mejorar la calidad de la educación 

en el pais y que tratan de conseguirlo dentro de un sistema como el Conalep. no 

pueden ser descalificados. Esta investigación nació 9racias a que pude compartir 

con ellos sus sueños. inquietudes y muchas veces frustraciones, de ahí que valga 

mi reconocimiento por su perseverancia y trabajo honrado. 
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