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RESUMEN 

Analicé las trayectorias de vida cscolnr de tres jóvenes de entre 23 y 24 años de edad. 
teniendo como objetivo el entender con10 se da la rcsignificación que estos Jóvenes adultos 
construyeron sobre el valor de la escuela~ de modo que los condujo a regresara ella después 
de un tiempo de haber desertado. 
Utilice las entrevistas a profundidad scmidirigidas. Partiendo de los siguientes ejes de 
indagación: l) La percepción de padres y de los jóvenes respecto de la importancia que 
tiene la escuela. 2) La influencia familiar en el n1odo de relacionarse con la escuela. 3) 
Elementos reportados por los jóvenes respecto de las relaciones que tcnian con maestros y 
compañeros. 4) Justificación de los Jóvenes sobre su decisión de separarse de la escuela. 
5)Retlcxión que hicieron respecto de por qué decidieron regresar a estudiar. 6) 
Autopcrccpción de sí mismos como personas escolari7..adas. Elabore preguntas para obtener 
inforrnnción sobre los distintos períodos escolares que mis entrevistados cursaron y así 
identifique los principales significados que al paso del tiempo fueron construyendo hasta 
llegar a los n\omcntos claves de la deserción escolar y el posterior reingreso. Teniendo 
como n\arco teórico el de la Ps1cologia cultural Concluyendo que los jóvenes construyen 
sus significados que tienen de la escuela a lo largo de sus trayectorias escolares. que estas 
trayectorias no son lineales. que dentro de los contextos escolares ellos tienen diferentes 
fom\as de vincularse con la n\1s111a. que cada uno tuvo sus referentes que los llevaron a 
reflexionar para tomar su decisión de seguir estudiando y que el valor que cada uno otorga 
a la escuela siempre fue gurndo a lograr una rncJOr calidad de vida. 



INTRODUCCIÓN. 

Cuando hablamos de la imponancia que tiene para las personas el tener cierto nivel de 
escolaridad, no podemos dejar de lado los diferentes significados que van otorgándole a la 
escuela como el medio por el cual obtendrán un nivel de vida mejor que sus antecesores, 
esos significados son transmitidos de padres n hijos y donde los padres de acuerdo n cómo 
hayan vivido su estancia en la escuela tratan de modificar el apoyo que brindan a los hijos, 
éstos a su vez adoptan o no una actitud positiva ante la escuela, así mismo éstas actitudes 
van cambiando en cada etapa de su trayectoria escolar. 
Las consideraciones conceptuales en las que me base para el análisis de los relatos de vida 
son los siguientes. Inicio recuperando la perspectiva analítica de Dricr ( 1994) quien 
sostiene que una truycctoriu de vida supone la participación activa que las personas tienen 
en diferentes contextos de práctica social en los cuales se ubican. Esos contextos son las 
estructuras de participación en las que las personas llevan a cabo sus practicas sociales; las 
estructuras t..a.stán creadas para fines particulares. pero se encuentran interrelacionadas y 
dependientes unas de otras. Una persona en un día común puede ubicarse en diferentes 
contextos pero todos relacionados entre sr. Por ejemplo puede estar en un contexto escolar. 
en un contexto laboral. en el hogar. o en la comunidad y establece .. u partir de su 
participación relaciones entre ellos. por ejemplo pensar que es necesario estudiar para 
obtener un buen empico y sostener a su familia. Cada persona tiene una posición dentro de 
los distintos contextos. entendiendo por posición los roh..o.s que desempeñan usi por ejemplo. 
en el hogar es hijo. padre. madre. hennano; en la escuela es maestro .. alun1no. durante 
intervalos de tien1po cortos o largos. de fonna regular o en una sola ocasión y por diferentes 
razones en un conjunto diverso de contextos sociales (Drier 1994 ). Se mueven a trnv<..~ de 
Jos contextos. de aquí que las acciones. pensamiento y emociones de los sujetos deben 
funcionar de fonnas tlexihles (Taylor 1995). Esto presupone que los sujetos no están 
predeterminados por sus circunstancias sociak.a.s. discursos o lo que sea. sino que son 
capaces de relacionarse a ellas. o ser críticos de ellas. de cClntrihuir a su cambio. etc. 
(l lolzkamp 1983 ). Esto quiere decir que las personas son activas dentro de las tr..iycctorias 
de vida. Así Dricr (1994) menciona que los cursos de vida individuales se alargan a travCs 
del tien1po y espacios sociales dando como resultado una trayectoriu de vida. De igual 
n1anera dice que la práctica personal cotidiana está implicada en la trayectoria de vida de la 
persona en un punto pm1icular de su curso. su L"Structun1 cambia como parte de su 
estructun1 camhiante de la tr..1yectoria de vida y esta se rcali:l'.a entre otras cosas por el 
cmnhio en la conducción cotidiana de la vida. 
De la misma n1anera que la conducta per5onal de la vida existe una dimensión histórica en 
la composición de las trayectorias de vida. Los arreglos históricos particulares. tales como 
el desarrollo de las fOrmas intimas y privada .... de vida familiar. influyen en la configur..ición 
de trayectorias de vida personales. su estructura da significado y por tanto la estructuración 
dc scr pi.!rsona. En perspectiva histúrica. las trayectorias de vida se hun convenido en 
111nldcs n1cnos prcdctcrminm.los y prcfigur..1dos de modo que lo.1 confección de trayectorias 
de vida demanda un moldeamiento más personal se vuelve más individualizado y exige un 
truhajo individual (Juáre/. y K y Rerrich. 1993). 
De acuerdo a lo ya mencionado. y como lo describe Saucedu y Pére:t. ( 1988) en las 
tra)'ctorias de vida escolar aunque las condiciones sean parecidas~ la manera de actuar. de 
dar significado y elaborar sentido en torno a la escuela es muy punicular debido a la propia 



2 

posición de cada persona. de esa manera cada persona va dando su propio sentido a In 
escuela. Este sentido personal se construye en tomo u la escuela nos muestra un sujeto que 
tiene un encuentro activo con el mundo. Estos autores en su investigación con personas que 
finnli7...aron una licenciatura hacen mención de que los sentidos construidos en torno a In 
escuela son diferentes en cada etapa escolar y depende de distintos vínculos. como son el 
afectivo con maestros en In primaria .. el vínculo fundamentado en la relaciones sociales o de 
amistad en la secundaria. la relación con perspectivas más amplias de conocimiento y de 
fonnas de vida en el nivel medio superior y Ja relación con Ja formación para el ejercicio 
profesional en licenciatura. Mencionan también que In relación diferenciada con la escuela 
responde a un conjunto de condiciones como la etapa de vida., el tipo de conocimientos 
ofrecidos., los vínculos sociales con mncstros y compañeros y las características propias de 
cada escuela., por Jo que concluyen que no es una construcción subjetiva en aislado. Así los 
significudos colectivos culturales se transforman en sentido cultural personal., vfa In 
intcrioriznción para contribuir a la reconstrucción de los significados mediante Ja 
cxteTiori7..ación del sistema de sentido personal (Valsincr 1994 ). 
En acuerdo a lo anterior., las personas van construyendo sus trayectorias de vida escolar., 
utili:zando lo culturalmente establecido aportando su propia perspectiva y linalmcntc 
construyendo su propio significado. 
A partir de estas considen1ciones la investigación que realice se fundamentó en presentar el 
cómo los entrevistados van creando sus propios significados en relación ni por qué seguir 
estudiando después de abandonar In escuela por algún tiempo en su vida., así como los 
elementos que los llevan u reflexionar sobre tomar la decisión de reingresar a la escuela. 
La investigación se llevo acabo con tres estudiantes de nivel bachillerato., del Colegio de 
Bachillerato Tecnológico Industrial. Unn de 24 años. otra de 23 años y otro de 23 aftos .. los 
tres cumpliendo con la cnractcristica de haber abandonado la escuela por cierto tiempo y 
reingresur a la misma posterionncntc. Ellos narran su historia de vida .. que me pennitió 
conocer lo que hicieron en detcnninados momentos de su vida., qué pensaron .. qué hicieron 
los dcmús y en general los principales acontecimientos que los llevaron a reingresar a la 
escuela que es el principal tema u trabajar. Considerando como ejes de análisis los 
siguientes nspcctos: 1) La percepción de padres e hijos respecto de la imponancia que tiene 
la escuela. 2} La influencia familiar y social para que ellos se identifiquen con la escuela o 
no. 3) La relación que cada uno estableció con maestros y compañeros. 4) La justilicación 
de cada uno del por qué abandona la escuela. 5} La reflexión que cada uno hizo y que lo 
llevo a regresar después de abandonar Ja escuela. 6) La autopercepción como personas 
escolnri7...adns u futuro. 



CAPITULO 1 

APROXIMACIONES TEÓRICAS. 

Comenzaré por mencionar que en México las investigaciones sobre el tema 
ºalumnos"· se encuentra muy limitado. Las investigaciones que se rcali7.an son sobre la 
educación en general y únicumcnlc se menciona a Jos alumnos en casos donde es 
necesario. Así mismo. la mayoría de los trabajos se rcali7.an en términos cuantitativos y los 
estudios cualitativos son los menos. Fcmñndcz ( 1986) reporta algunas investigaciones que 
se han hecho respecto al tema c...-ducación~ en panicular la evaluación educativa. en donde 
si se aborda un poco Ja panicipución de los alumnos así como Ja consideración de una 
evaluación cuulitmiva. Este uutor menciona que. en Jo referente a la evaluación. es 
posible identificar una gran heterogeneidad en las caliJicaciont..~ dadas por diversos 
cvuluudores !"'obre un mismo ejercicio escrito o actuación oral de un mismo examinado. 
Un evaluador puede dar la calificación de 5.5 y otro de 9 a un mismo examen. porque 
cada uno considcrJ diH:rcntcs aspectos del examen. f'cmándcz ( 1986) cita las ideas de 
Piéron quien considcrJ que hay un cfCcto de halo o prejuicio global pre examen; es 
decir. una prccalificación ya asignada al individuo por parte del examinudor en virtud de 
una actilUd personal o juicio previo respecto del c.xaminado. De igual manera. en otro 
cslUdio Piéron pudo cstahlecer que a causa del inevitable margen de arbitrariedad en la 
fijación del punto de discriminación (punto de corle., ··apto no apto""). un individuo puede 
ser uprob:ulo en función del uzar. 

Fcnuindez ( 1986) t.amhién hace referencia a \Villiam quien en lnglatcn-J infonnó de 
urm investigación que armó revuelo: se entregaron 50 ejercicios de matemáticas a 199 
profoson:s purJ su corrección. Pam demostrJr la arhitrariedud en la culilicación asignuda. 
uno de los e.xiln1enes fue calificado con distintas notas <1ue abarcaban desde J 6 hasta 96 
puntos. sohrc un puntajc total de 1 OO. Otro examen corrió una suerte parecida. variando las 
calificaciones nhtenidus entre 26 )' 92 puntos. En la misma épocu. otro ingles Valcnlinc. 
demo~trú ljlh." los e.\Ümenes de fin de estudios primarios que decidían la usignución de 
hecus para estudios de enseñan.l"..;1 media guardaban una correlación insignitican1e con el 
éxito m:;:1démico ul1cri<>r. ()e csla mismu mancrJ se pueden mencionar muchas 
investigaciones respecto ul sistema de cvuluación empicado en las escuelas. 

Los datos anteriores nos hahlun de que incluso aspectos que supuestamente tendrían 
que ser ""ohjctivos ... como la calificacil>n de un examen de conocimientos. en rculidad son 
conslruccinncs sociales. En mi perspectiva de antllisis planteo cómo acercarse al valor de Ja 
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escuela que Ja.e; personas Je atribuyen no como mero significado discursivo. sino como la 
relación que tienen con la misma en función de prácticas sociales que desarrollan en 
contextos específicos. 

l. l Las relaciones de los padres de familia con la escuela. 

Diversas etnogralias han abordado la relación que las familias desarrollan con la 
escuela en contextos histórico sociales paniculares. Por ejemplo Dclgado-Gaitan ( 1994) 
encontró que refugiados rusos mignmtcs valoraban la escuela como algo esencial para 
obtener éxito en EUA. Los grupos migrantcs pueden utilizar la escuela para fonalcccr su 
aduptnción 9 principalmente en el caso de los hijos. pero debido a que llegan en diferentes 
períodos históricos. sus experiencias son cuulitntivnrncntc difCrcntcs. Así por cjcmplo9 los 
valores y las experiencias de los grupos rusos refugiados son congruentes con los de los 
anglos en EUA. La distancia entre los rusos y los norte americanos se minimi7.a por medio 
de la educación. Ln familia unida es el fOco de sus estructuras económico políticas que 
dctenninan mucho de sus estrategias adaptativas escolares. Además. perciben el cuidado de 
los niños como una práctica compartida y orientan a los muchachos n una mayor 
rcsponsa.bilidad hacia In escuela para lograr In felicidad de la fnn1ilia. Los padres rusos 
tienen expectativas en torno a sus hijos tales como el que aprendan ingles y están 
involucrados en la escolarización de sus hijos. en ayudarlos n hacer sus tareas o buscarles 
maestros privados para regulari7..ar su situación académica. 

Respecto del apoyo que los padres ··deberían de dar a los hijos·· en asr>ectos como 
l:.1s tarea...;;. al parecer esta es una medida que en general los maestros recomiendan pero que 
refl~inn valores de clase media. López et al. ( 1989) reportaron que los padres que cooperan 
en la escolarización de sus hijos son excepcionales. Ellos tienen ambiciones para sus hijos 
y siempre los están incentivando. Por ejemplo siempre tratan temas culturales y en las 
escuelas los considcr..m como un hogar especial cuando los alumnos provienen de familias 
cuyos patrones culturali.:s y fonnas de socialin1ción son mús coincidentes con los de la 
escuela. dando una alta valoración del desarrollo intelectual. Los niños logran aprender y 
progresar rópidamente quizás debido en gran pane. al apoyo y cooperación de los padres. 
Esto se cxpreStl en que les revisan las tareas. les enseñan lecciones y les hacen repasar los 
aspectos más débiles. Los padres reconocen que ellos apoyan y rcfucrJ...an a sus hijos para 
que logren buen rendimiento en la escuela. Se preocupan por las tareas y por las lecciones. 
La relación que establece el profosor con los padres de sus alumnos aparece como elemento 
fundamental e11 el éxito o fracaso de ellos. Los autores mencionados dicen que se ha podido 
observar que los niños que fracasan en el primer año son hijos de padres que .. en line--J.s 
gcner..tlcs. no mantienen una relación .. adecuada .. con el profesor. No se quiere decir que 
una mala relación sea causa del ti-..icaso si no que esta red de intcr-Jccioncs que se dan en la 
escuela .. parece como un elemento más que caracteriza la cultura del fracaso. 

Laurcau y Shumur ( 1996) piensan qtu: no es fncil esperar el apoyo paterno en 
actividades escolares de lns nii\os. ya que entre lm~ distintas ftlmilias hay una serie de 
dil'Crencias como las habilidades educativas. el tiempo de trabajo que los p~tdrcs tienen. si 
es flexihle en horario o no. los recursos económicos y las redes sociales. l-lay familias 
CU)''OS padres no poseen habilidades cognitivas paru ayudar a sus hijos. mientras que en 
otros casos si lo hacen. Las políticas educativas generaln1cntc no reconocen estas 
habilidades cognitivas diferentes para cada familia. solo se ocupan de decirle a los padres 
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que apoyen n sus hijos en las tnrcas. Las madres de clase media por su parte crean una red 
de apoyo conectándose con otros madres en la escuela .. cosa que no sucede con las de clase 
baja. En estas familias hay una mayor flexibilidad en cuanto al tiempo de trabajo de los 
padres o el tiempo de atención a los nii\os. 

En las familias de clase trabajndora los padres tienen menos posibilidades de 
involucrarse en actividades escolares dado lo rígido de sus horarios. En In escuela esto se 
interpreta de manera individualizada pensando que los padres de clase baja no poseen 
empeño en involucrarse con la escuela. Sin embargo., la actitud de los padres varia. t-lay 
quienes sí observan de cerca lo que sucede en la escuela .. se saben el nombre de los 
maestros de sus hijos y se enteran de la cotidiancidad escolar mientras otros no lo hacen. 
También hny diferencias en sus actitudes hacia Ja realización de turcas escolares. Algunos 
padres les insisten u sus hijos que deben hacerla. otros no. De igual manera. hay variación 
en In uscrtividad que los pudres pueden tener pant reclamar u Jos maestros algo que les 
parezca inadecundo en el trato con sus hijos. Por lo referente u la relación de poder de In 
escuela .. los pudres de clase trnbajador..i y de clase baja están convencidos de que la 
responsabilidad de educar u sus hijos es de Ja escuela. perciben una separación entre la 
escuela y el hogar. Los de clase media se ven a si mismos como supervisores. 
monitorcando e interviniendo en el desempeño escolar de sus hijos. Los padres. finalmente. 
se relacionan con In escuela desde diferentes perspectivas acerca de lo que significa para 
con el grupo ser útil o apoyar a sus hijos. 

Conncll et ni. ( 1982). por su parte. anali:t..an el peso que puede tener en un alumno 
las expectativas en tomo a la escolaridad que sus padres le expresan. 1-tacen referencia al 
cuso de- un muchacho. Kevin. quien aunque tenía dificultades contra la escuela. construyó 
una relación satisfactoria con la misma. Pennaneció en ella porque provenía de una 
familia unida en la que se esperaba mucho de éL Sus padres tuvieron efectos muy 
negativos cuando estudiaron. pero esper..iban que Kevin llegara más lejos de lo que ellos 
llegaron. Kcvin viviu en una familia que respondió a lus presiones sociales y económicas 
con las prácticas vigorosas de coopcr..ición y ajuste. Por esta razón las opiniones de sus 
padres eran muy imponantcs en relación con la escuela. Los pudres les aconsejnban que 
estudinra para que no le pasara lo nlismo que a ellos. Tenían la idea de que en el mundo hay 
pobres y ricos y que no hay injusticia al respecto. Ellos no se consideraban ricos. pero si 
con cierta seguridad para la sohrevivcncia básica. Esperaban que sus hijos mantuvieran 
ese nivel. o ni menos no se deslizaran más debajo de lo que la familia estaba. Los padres 
enfrentahan a sus hijos con h1 expericm.::iu y recuerdos que tuvieron de su propio encuentro 
con la escuela. Kcvin. por su parte. pcnnunccía en la escuela a pesar de no sentirse a gusto 
alentado por la expectativa paterna que reconocía y valor..1ba. 

En lu indagación de qué es lo que mueve a las personas a valorar la escuela. ha 
habido giros imponantes en las propuestas de interpretación. Uno es el análisis a partir de 
Jos modelos culturales. Para Ogbu ( 1990) y Quinn y l lolland ( 1995) un modelo cultur..il es 
la comprensión que las personas tienen de su realidad social. así con10 de la manera de 
cmnpnrt:.1rse dentro de la n1isma. l Jn modelo cullural incluye la organización del 
conocimiento que las personas tienen para interpretar su realidad. la manera en cómo ese 
conocirnicnto funcinnu como guía del comportamiento y los propios comportamientos de 
las personas. Oghu ( 1990) dice que no tiene sentido indagar la perspectiva cultural de las 
personas en relación a lu escuela a partir de su situación de clase social etnia o de raza. sino 
de su construcción como persona dentro de un modelo cultural. En ese sentido. aún dentro 
de grupos de pcncncncia ¡1 la misma clase social las personas pueden tener experiencias 



6 

escolares diferentes en función de los elementos del modelo cultural que construyen y 
reproducen. 

Además de la parte cultural colectiva. Valsincr (1997) menciona la cultura personal 
que consiste en el sistema semiótico. idcosincrático. de símbolos. prácticas y objetos 
personales que cada individuo tiene. Aunque una persona campana con otras. por ejemplo 
con su familia y otros miembros de su comunidad. algunos elementos de valoración y 
prácticas cotidianas en tomo a Ja escuela. la experiencia subjetiva de cada quien será 
diferente. De acuerdo a ello. la experiencia escolar que un individuo tiene está constituida 
tanto por los aspectos de cultura colectiva propios del contexto social en el que ha vivido. 
así como sus valoraciones personales subjetivas que derivan de las maneras paniculares en 
que se vincula con o utiliza Ja escuela. 

Saucedo (2001a) en su investigación con familias ferrocarrileras. repona que en el 
presente para los padres de familia la escuela era algo muy importante pero que tenían una 
visión negativa de su propio pasado en la escuela. Ellos dijeron que no habían podido 
estudiar más alhi de la escuela primaria porque en sus familias no habla mucho interés para 
que los hijos continuaran. Sin embargo. estos padres rcinterprctaban su pasado a la luz de 
las valoraciones o modelos culturales que en la actualidad existen. En el pasado, era normal 
que los padres esperaran que sus hijos cubrieran solamente la escuela primaria. Sólo 
después de varias décadas fue incrementando la expectativa de que los hijos avanzaran 
hacia la secundaria. 

La revaloración que los padres hacían en el presente tenía que ver, entonces. con 
mirar el pasado con un modelo cultural distinto. el de la escuela como algo valioso y 
expresado en un mayor número de años. A este modelo cultural le añadíwi un modelo 
consistente en resaltar ··et apoyo fomiliar para el esfuerzo individual'\ 

Según las narraciones de los padres. en sus familias de origen también se fomentaba 
el apoyo entre los n1icmbros de la familia. pero prioritariamente crJ. para apoyar a los 
padres. Por ejemplo. cuando los hijos dejaban de estudiar para trabajar y complementar el 
raquítico sueldo de su padre. En el presente. los padres en las familias ferrocarrileras 
sostuvieron que el apoyo estaba dirigido a los hijos. a lograr que pcnnanecierJ.n un mayor 
nl1mero de años en la escuela. Los aspectos puntuales que estos padres criticaron de lo que 
sus padres en la infancia no les dieron. se convinieron en elementos de gran significado 
para darle fortaleza a su manem de relacionarse con sus hijos y la escuela. Por ejemplo para 
una madre que señaló que sus padres nunca se preocuparon de llevarla y traerla de la 
escuela. con sus propios hijos el que los lleven y los traigan a la escuela es un símbolo 
poderoso de su interés en relación con la misma. Para otro pudre que guarda muy bien en su 
111cnu>riu que su padre no le quiso con1prar un lápiz o un cuaderno. con sus hijos se 
preocupa de que no les falte el material que les piden en la escuela. Otra madre que 
recuerda que sus padres nunca le dieron consejos sobre cómo triunfar en la vida. tiene Ja 
finne creencia que sus consejos le ayudarán a sus hijos a entender y apropiarse de la 
importancia de la escuela. 

Los modelos culturales de las familias ferrocarrilerJ.s se transfr.,nnaron de una 
generac1on u otra grnch1s. en parte. a In estabilidad económica que estas familias han 
tenido. a las posiciones laborales y sueldos que los padres de familia lograron. De esta 
manera. para los pudres de familia <le la investigación. la relación con la escuela es 
sinónimo de apoyar a sus hijos económica y socialmente. Otro aspecto que Saucedo 
(2001a) reporta es que los padres analizan la manera en có1no ellos se han desempeñado en 
la orientación de sus hijos hacia la escuela. Aunque en general concuerdan en haber hecho 
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... Jo necesario para que sus hijos salieran adclantcH y en que la escuela es algo muy 
importante, cada grupo de padres caractcri?..a su propia implicación en la motivación de sus 
hijos hacia Ja escuela de manera diferente. De igual manera hny diferencias en las 
expectativas que tenían para con sus hijos. Mientras que los padres que más presionaron 
esperaban que sus hijos estudian1n una carrera. en el extremo están otros padres que no 
presionaron y están conformes con el nivel de estudios que sus hijos alcanzaron. Es dificil 
afinnar que los grupos de padres que más presionaron a sus hijos fueron los que mejores 
resultados obtuvieron. Los resultados de quienes si presionaron son parecidos a los que no 
presionaron~ en el sentido de que al menos uno de los hijos estudió una carrera profesional 
y otro sólo secundaria. 

El estudio de Saucedo (20001a) muestra que los padres de familia y sus hijos 
comparten y construyen conjuntamente un modelo cultural en relación a la escuela: el del 
apoyo familiar para el esfuer.1:.0 individual. pero la manera en cómo lo interpretan y se 
ubican a si mismos como participantes activos es diferente. Los hijos. en su rol como 
alumnos tienen diferentes perspectivas en relación a la escuela y le van a dar el uso que 
más les convenga. tomando por una parte lo que la gente que les rodea les dice pero al 
mismo tiempo su propia perspectiva. Un tanto fonnndn por lo ambiental y otro tanto por el 
propio alumno. Este es el siguiente tcnu1 que desurrollo. 

1.2 La perspectiva de los alumnos. 

Respecto de este temu. Phelun et al. (1991) señalan que en un din de escuela. un 
adolescente en esta sociedad se mueve de un contexto social a otro. Familia. amigos. salón 
de clases y la escuela. son los principales campos en los que los jóvenes negocian y 
construyen sus realidades. En general los movimientos y adaptaciones que los individuos 
rcali7...an se toman como algo que está dado de antemano. sin embargo. requieren esfuerzos 
y habilidades de los propios alumnos especialmente cuando los contextos están gobernados 
por diferentes valores y nonnas. Las habilidades de los alumnos para moverse entre 
distintos escenarios tienen implicaciones tremendas parJ la calidad de sus vidas y sus 
oportunidades de usar el sistema educacional con10 punto de an-Jnque para la fonnnción 
educativa futura. sus experiencias laborales y el significado de su vida adulta. 

Los autores n1encionados realizaron una investigación con 54 adolescentes en 
cuatro secundarias. enfocúndose con igual número de alumnos de alto y bajo dcscmpei\o. 
Utilizaron cntrcvistus semi dirigidas y a profundidad y les pcnnitieron a los alumnos que 
hahlaran acerca de otrns a~pectns de su vida (los amigos y In familia) que eran importantes 
en relación a sus scntirnientos sobre la escuela. Su principal cnfOquc fue en tomo n In 
naturaleza de los limites y procesos de movimientos entre los mundos cotidianos. asi como 
las estrategias que los estudiantes empicaban par..i adaptarse a diferentes contextos y 
escenarios. Si los padres cnfati:l'..aban el logro académico pero los amigos dcsvalori7...aban 
estn. cada joven dchía im.::orpon1r y manejar esas perspectivas diversas a In vc7. que decidir 
su propio curso de acción. Los autores reportaron que cunforrnc avan7...aban en su estudio 
encontr..iban una gran variedad de descripciones que los alumnos hacían de sus mundos y 
de sus percepciones de los lín1itcs entre ellos. Al misn10 tiempo. descubrieron distintos 
patrones entre estudiantes relacionados a su migracitln entre los distintos escenarios. 

Así. dependiendo del tipo de mundo en que los alumnos trJnsitabun er..i el resultado 
de sus relaciones. Se rnencionan lns mundos y el manejo que los alumnos hacen: 
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1 )Mundos congruentes- Transiciones fáciles 
2) Mundos diferentes- Manejo de estrategias para cruzar limites. 
3) Mundos diferentes- Manejo dificil de estrategias para cruzar limites. 
4) Mundos Penetrables-Cruce de limites como algo insuperable. 
En cada uno de estos mundos,. los alumnos referían el tipo de estrategias y 

hnbilidndcs que debían desarrollar para transitar de un mundo notro o bien para reconocer 
In dificultad de lograr la integración entre ellos. Este estudio es interesante porque nos 
muestra a Jos alumnos como personas con iniciativa y no sólo individuos subordinados a la 
estrechez de mundos aislados. 

Pero,. ¿qué tan distante o cercano puede estar con la escuela un alumno?. Voclkl 
( 1997) dice que Ja distancia fisica y emocional que los alumnos tienen con la escuela es un 
serio problema para los educadores. Se dice que los alumnos que no están uconectadosH con 
In escuela presentan un patrón común que incluye bajos niveles de motivación e interés. 
denigración de los valores de la escuela. problemas para panicipar completamente en el 
currículum y conductas disruptivas en el salón de clases. Además de conductas como 
auscntismo. deserción e irse de pinta. En diversas ocasiones estas se acompai\an de 
conductas extremas como usar y vender droga en la escuela. portar nnnas y delincuencia 
juvenil. Ese comportamiento se asocia con sentimientos de no pertenencia a In escuela por 
parte de los alumnos y de no valorar los resultados que la escuela ofrece. 

Para Voclkl ( 1997). el término ••identificación"" se ha usado para denotar tbnnas de 
vinculación. La identi ticnción representa los vínculos o el apego que puede formarse entre 
una persona y unu institución. como seria In escuela. De acuerdo a esta perspectiva. la 
persona llega a identi ticarse con un lugar o una estructura de actividades que representa 
ciertas expectativas. valores. creencias y prácticas. Durante la infancia y la adolcsccnci01. 
cuando la escuela juega un papel importante en la vida cotidiana de los niños y jóvenes~ la 
escuela puede llegar a ser algo central en Ja visión de si mismos que las personas tienen. 
Así la identificación del alumno con la escuela tiene componentes: 

A) Sentido de pcncnencia a la escuela. B) Valores asociudos a los resultados que se 
obtienen de la escuela. El sentido de pertenencia implica que el alumno es parte de la 
escuela y viceversa. Los jóvenes se vinculan a la escuela como una institución central en la 
sociedad y sienten que lo que aprenden en las clases es in1ponante en si. y que la escuela es 
un instrumento para alcan7..ar sus objetivos personales. En suma. la identificación representa 
el gr..ido en el cual un estudiante está vinculado con la escuela y la va incorporando como 
pane significativa de su auto concepto y de su estilo de vida. En contraste con esto. los 
alumnos que no se identifican con la escuela no tienen un sentido de pertenencia ni de 
v~1lorur la cscuelu. No se siente con10 n1iembro aceptado o sienten que encajan muy poco o 
casi nada. No se sienten confOnahles en la escuela. ni la incorporan como pane de su auto 
definición. Frecuentemente tienen angustia u hostilidad hacia la escuela y prefieren estar 
en otro lado que en la escuela. Su no identificación se construye como la ausencia de 
sentimientos de valor y de pertenencia a la escuela. 

TmnhiCn se considcrn que la identificación o no identificación con Ja escuela 
depende de una perspectiva del desarrollo. Un estado afectivo. como lo es la identificación. 
se forma con10 resultado de numerosas internccioncs y experiencias de éxito y fracaso a lo 
largo de los años: es decir. los estudiantes no ingresan a la escuela con sentimientos bien 
fonnados de identificación o desidcntificación. Mús bien. esto se desarrolla con el tiempo 
como una reflexión de las experiencias de cscolari7..ación. La acumulación de experiencias 
positivas. tales como un desempeño académico alto y la po.1rticipación en el salón. conducen 
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a sentimientos de pertenencia a la escuela y a que la misma es algo valioso para alcanzar las 
metas personales. Este patrón puede ser cíclico en el sentido de que un alumno que se 
siente identificado con la escuela es más probable que continúe participando en ella. 

Otro autor. Mickelson ( 1990). sostiene que hay dos tipos de actitudes hacia la 
educación: concretas y abstractas. Las actitudes abstractas reflejan la ideología dominante 
de la sociedad: la educación es el vehículo de movilidad social. Las actitudes concretas 
reflejan la realidad material que deriva de las experiencias en familia y en comunidad. Las 
actitudes concretas predican la posible deserción mientras las abstractas no. Para 
Alcxandcr et al. (1997) las actitudes y conductas hacia la escuela no son las mismas a lo 
largo de los diferentes ciclos cscolurcs. Cuando en la experiencia de los niños no existe 
sentido de vínculo o apego a la escuela las barreras psicológicas contra In deserción se 
debilitan. El problema del control es mñs o menos complicado. Una actitud fatalista o de 
presión externa parece tener un efecto negativo en el desempeño escolar. En su 
investignción 9 los autores aplicaron diversos cuestionarios pnr..i identificar predictores de 
deserción escolar. Se encontraron factores de deserción como el que In familia sea 
disruptiva. el cambiar a los niños de la escuela en los primeros años y las uctitudcs de los 
padres hacia la educución. Se señala que cuando los padres tienen expectativas ah.as de sus 
hijos y que los hacen demandas fuencs desde pequeños. los hijos tienen mejor desempeño. 

En el caso de los recursos personales de los niños. no se encontró que se pudiera 
predecir entre actitudes hncia la escuela en una etapa temprana y lo que sucede después .. 
ya que cuando son jóvenes pueden pensar diforcnte. Lo que si se verificó es que el apego a 
In escuela reduce el riesgo de deserción. No se encontró correlación entre lo que piensan los 
más pequeños y lus actitudes de los jóvenes que dejan la escuela como acto de nscrtividad. 
Al parecer. el problema radica en que para cada época de la vida la valoración de la escuela 
y el control de la propia vida se percibe de manera diferente. Así. la necesidad de auto 
control y auto detcnninación puede ser más clara hacia la adolescencia y conducir n In 
deserción escolar. sin que nntes se pueda detectar efectos parecidos durante In infancia. No 
se puede sostener que lo que pasa a los niños en los primeros años sea detenninantc 
absoluto de una futura deserción. pero si es cierto que hay muchos riesgos cuando los niños 
tienen una trayectoria acadCn1icu pluguda de incertidumbre personal. alineados de sus 
asuntos académicos. sin contacto con cursos de remedio se IL~ rotula como problemáticos. 
tienen habilidades acadCn1ieas que están por debajo de lo estipulado. 

Mir..ir las cosas como Voelkl ( 1997) supone. de alguna maneru. evaluar la situación 
de los alumnos ·•desde el punto de vista de la escuela'"'. porque nos preguntamos por las 
cosas que no hace o pensamos en lus que ··debería de hacer'º para ser un buen alumno. Sin 
embargo. podría intentarse una mirada .. desde el punto de vista del alumno··. En ese 
sentido. Saucedo (200 lb) señala que hay dos observaciones que pcrn1iten ubicar la relación 
que las personas tienen con la c~cucla: la primern. en la que se señala que en cada contexto 
histórico social purticular hay prácticas y significados específicos asociados a lo que 
significa ser una .. persom.t educada·· y en función de las cuulcs las personas deciden para 
qué e~tudiar y quC número d..: mlos. La segunda~ en la que se sostiene que cada tniycctoria 
escolar es singular dado que se trata de personas individuales que experimentan de 1nanern 
particular su relación con la escuela a pesar de tener como base el conjunto de condiciones 
cuhunlles y materiales nló.s generales en el que viven. 

En este tipo de análisis. Sauccdo (2001 b) retoma las nurruciones de dos jóvenes de 
21 y 22 años de edad. hombre y mujer respectivamente. Estos jóvenes en1n panc de 
familias de ch.1sc 1rahajadorJ (ferrocarrileros) y en donde los padres dijeron que se 
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concentraban en poner a disposición de sus hijos condiciones materiales como compra de 
útiles y unifonncs. búsqueda de escuelas~ cte .• y una fuerte tendencia a narrativas 
mornlizantcs o consejos~ los cuales implican una dimensión cultural comunicativa en la que 
se integra una cmpatía emocional~ compasión asi como expectativas f'amiliarcs. Estos 
padres sostuvieron que no se involucraban con sus hijos en el apoyo a tareas o estudiar para 
los exámenes pues pensaban que ºya no suben lo que les cnsci'lan a sus hijosº pero 
esperaban que sus hijos por sí solos aprendieran lo necesario. Opinaban que sus hijos de 17 
a 1 8 ai'ios de edad aún eran chicos como para trabajar y les insistían en que continuar 
estudiando. Si sus hijos abandonaban una escuela sus padres les buscan otra o bien alguna 
opción de capacitación para el trabajo. Si al final de cuentas uno de los hijos decide 
abandonar la escuela la expresión ••cJ que quiere estudia y el que no pues no'\ es un recurso 
explicativo que los padres utilizan y en lo que se integra su postura de haberle dado 
condiciones adecuadas a sus hijos para estudiar. contra lo que interpretan como una falta 
de voluntad de sus hijos para continuar estudiando. 

Los jóvenes entrevistados. por su pune. dijeron que ir a la escuela fue para ellos 
algo ... obligatorio'\ algo que hacían en lo que ""pasa algo en tu vida•'. o bien por la presión 
de la madre que daha consejos como el siguiente: ºno quiero que estés trabajando en una 
fabrica como yo ... Sin embargo. ellos asumían la asistencia a In escuela con disgusto. 
aunque había momentos en que decían ºecharle ganas' .. a In escuela. La manera en cómo 
se caracterizaron a sí mismos en su narrativa. nos deja ver el tipo de componamientos que 
se esperan de los alumnos en las escuelas. como ponarse bien. poner atención. llevar los 
materiales. etc .• sin embargo. en estos dos casos se destaca un uso panicular de la escuela 
como espacio para la diversión que se refleja en su mala conducta y su gusto por hacer 
cosas diferentes a las que los maestros solicitaban. Pero además se va marcando más su 
disgusto y su indiferencia por tener que dedicarse a los asuntos escolares. 

A panir de los datos previos. Sauccdo (2001b) dice que la involucración de una 
persona en la escuela es algo que se desarrolla a lo largo del tiempo. El sentido personal en 
torno a la cscuclu emerge en la medida que cada persona se mueve de un contexto a otro (la 
familia. Ju propia escucl::1. los amigos. etc.) par..1 la construcción de una postura personal y 
en la búsqueda de efectos paniculares. 

Por su pane. Biggcrt et al. ( 1996) hablan de tres tipos de jóvenes de clase 
trabajadora que pem1ancccn en la escuela y que tienen distintas historias educativas. 
diferentes formas de relacionarse con la escuela y motivos contrastantes parJ permanecer 
en la misma. También maneras distintas de relacionarse con maestros y sobre suposiciones 
acerca de su futuro escolar. Estos tres tipos serían: .. los que vuelan alto'": hijos de familia de 
clase media que poseen el apo)o para sostener en la escuela. Se visuali7..an en carreras 
universitarias. tienen una trayectoria de Cxito escolar. ••El pragmático"\ quc no posee las 
condiciones que ganinticen el éxito escolar. Este tipo de alumnos continúa en carreras 
técnicas o que les aseguren un empleo. Sostienen una relación instrumental con la escuela y 
entienden la preparación educativa como necesaria pura obtener trahajo. Su actitud hacia la 
escuela es atnbivalente ya que dudan entre pcrn1anccer en casa o ir a la escuela. Algunos 
expresan hostilidad a la escuela por falta de ::iccptación que tienen en el bachillerato y 
resisten el énfasis que se les hace de aceptar lus reglas señalan que dadas las dificultades 
pan1 conseguir empico bien vulc la pena aguantarse unos años más de estudio de modo que 
reconocen la necesidad de algo que los acredite. Dadas las capacidades limitadas que 
poseen. Esta creencia fue muy rcforz::1da en sus hogures. 
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Por último. se menciona a los alumnos 64dcsintcrcsados .. que se caracterizan por la 
falta de motivación. poca orientación familiar. relaciones de iguales que interfieren con el 
interés educativo. Son hijos de clases trabajadoras que piensan poco en las consecuencias 
de estar en el bachillerato. Piensan entrar pronto a trabajar continuando con la tradición de 
la clase trabajadora. Sin embargo. como están consientes de la reducción del mercado de 
trabajo. pcnnnnccen en la escuela dada la falta de oportunidades atractivas en otro lado. 
Aprenden de sus padres y de las experiencias que ven en sus amistades. que esta dificil la 
obtención del empico. Se encuentran desmoralizados por su estancia en la escuela y tienen 
pocas ideas acerca de lo que esperan obtener de la escuela. 

Biggnrt y Furlong ( 1996) dicen que en Inglaterra a últimas fechas hay un impulso 
para que los jóvenes que abandonan la escuela regresen a la misma. Esto se ha visto 
incrementado por que hay una reducción importante de ofertas de emplc..'O para adok.~ccntes 
que no cuenten con un requisito minimo de escolaridad. Los adolescentes se fonnan una 
idea aceren del mundo del trabajo y desarrollan impresiones en tomo a sus futuras 
experiencias lnbornlcs dentro del contexto familiar y de amigos. y los efectos del mercado 
laboral están mediados por esos contextos. Con la declinación del mercado de trabajo los 
jóvenes en 1990 tienden a desarrollar una respuesta diferente a In educación en 
con1parnción con su generación precedente. Han adaptado su respuesta cultural con las 
demandas de calificación del actual mercado de trabajo con actitudes cada vez más 
individuali:1..a.das. En los años 60 y ?Os los sociólogos tendieron a ver Ja respuesta de las 
clases trubajadoras hacia la escuela como resistencia cultural. Si la cultura escolar era algo 
cxtrJño y alienante el mundo del trabajo cm una buena oportunidad de alcanzar una 
identidad n través de la participación en In cultura de fábricas. tal y como Willis ( 1989) citó 
en su estudio. En este sentido la cultura de la resistencia era colectivista. 

Saucedo y Pérez ( 1999) también tratan en su investigación la relación de las 
personas con la escuela. Sostienen que la tcoriu de los modelos culturales hu puesto énfasis 
en los usos diferenciales de la escuela por parte de los individuos y los grupos en un 
proceso en que se entretejen las condiciones soeioeconómicas y cultur..1les con la 
constn1cción de signiticudo. de la escolaridad y de sí mismo. Describen las historias de 
vida de dos mujeres estudiantes de la carrera de psicología. provenientes de familias muy 
pohres. Las nurraciones de estas mujeres destacan tres líneas de organización de su relación 
con la escuela: a) un concepto de sí mismo como personas inteligentes. construido en las 
interacciones con padres y maestros; b) las capacidades académicas que desarrollaron a lo 
largo de sus trayectorias escolares y c) una idea de ser escolarizado como medio para lograr 
un estilo de vida diferente ni menos en ciertos aspectos. 

En amhns casos se rcpnna que los padres las impulsaron aunque de manera distinta. 
Los sentidos que construyeron en torno a la escuela fueron diferentes par..1 cada etapa 
escolnr pertilúndose a través de distintos vínculos: el afectivo con maestros en la primaria. 
el vinculo fundan1cntndo en las relaciones sociales o de amistad en secundaria. la relación 
con pcrspectivus mús nn1plias de conocimiento y de fonnas de vida en el nivel medio 
superior y lu fi . ..,rmaciún parJ el ejercicio profesional en la licenciatura. Dentro de estos 
diferentes vínculos la relnción con el conocimiento escolar se construve de diversos modos: 
en prirnaria como el ejercicio de capacidades cognoscitivas sin mucÍ1a importancia por el 
contenido. en secundaria alrededor del placer por la lectura. en el nivel superior como 
oportunidad de an1pliur y contrastar conocimientos o como adopción de una actitud 
instnnnental p;1ra poder continuar con la escolaridad y finalmente. en la licenciatura 
centrado en la hUsqucda de conocimientos útiles pura la práctica profesional. 
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Esta relación diferenciada con la escuela responde a un conjunto de condiciones 
como la etapa de vida. en tipo de conocimientos ofrecidos .. los vínculos sociales con 
maestros y compañeros y las características propias de cada escuela. de modo que no se 
trota de una construcción subjetiva en aislado. 

Dclgado-Gaitan ( 1994) también ha considerado Ja relación existente entre la 
pohrc7..a .. las diferencias raciales y lingüísticas y afinna que no son causa en si misma para 
que las personas no accedan y permanezcan en la escuela. En las escuelas se advierte una 
relación de poder en donde los mecanismos de ingreso y pcnnancncia se deciden por la 
institución .. sin embargo. Jos padres pueden convertirse en instancia de poder a través de sus 
presiones. Por otro lado. el poder de los padres se expresa n través de los consejos que no 
son sólo instrucciones para solución de problemas. sino que implican una dimensión 
cultural de comunicación ndere7...ada con una empalia emocional y compasión. así como 
expectativas familiares e inspiración. La autora trJbajó con familias inmigrantes a USA y 
encontró que los estudiantes inmigrantes Mexicanos se descmpci\an mejor en el contexto 
familiar y en obligaciones para su grupo de iguales. más que en un contexto de desarrollo 
individuali;r...ado. como sería el escolar. Género. país de origen estatus sociocconómico. 
nivel de aculturación .. diferencias genen1cionales. recursos psicológicos. son aspectos que 
nos pueden servir para comprender las respuestas de las familias ni cambio. Las personas 
dentro de cada familia responden de mancrJ diferente a la escuela y los padres son de gran 
importuncia en lu transición hogar- escuela. En sus conversaciones con los hijos los padres 
intentan enseñar u sus hijos la importancia de la escuela u través de ejemplos de por qué es 
necesario que a ellos ·•tes vaya mejor··. Los consejos son el modo más frecuente de 
narrutiva infomuil para apoyar a los hijos, para hacer que los hijos reconozcan el valor de In 
educnción. Precisamente. en el siguiente tema a tratar. sobre las consideraciones generales 
del valor de la escuela. se abordará cómo los estudiantes se npropian de los contenidos 
ncudémicos y en que circunstancias. cuáles son sus intereses con respecto a lus materias 
que se les impanc dentro del salón de clases. así como la utilidad que ellos le dan a cada 
contenido académico. 

Rochcx ( 1989) dice que la aproximación histórico social en tomo a los asuntos 
escolares es inseparable de su proyección en los espacios simbólicos familiares y en las 
biografías de las personas. La relación personal de cada joven a su escolaridad nos 
confronta a los problemas de aniculación entre significación social y sentido personal de 
los saberes y de las actividades escolares. así como de la pane que toma Ja escolarización 
en la constn1cción de las identidades. En este sentido. la perdida de sentido de la 
escolaridad de la cual son víctimas más frecuentes los nit'\os de clases populares. se juega 
entre dos registros: a) perdida de significación social debido no solamente a la falta de 
contacto entre certificación escolar e inserción socio profesional, sino también a la 
disociación entre aprender y utili;r..ar. h) el sentido que toman o no las actividades escolares 
con la anticipación (frecuentemente informal) que un joven hace de cuál será su posición 
en un futuro en i:I seno de la división del trnh~io. Esa imagen de si que se empieza a 
construir en relación a un futuro. En caso de los n1ignmtes de un puis a otro. Rochex 
nnalizó el ca.so de los marroquíes que arribaron a Francia, hay toda una ruptura entre un 
sahcr- hacer y una vida 0:1lienad;1 del medio urbano. el rechazo a la imagen patema y a los 
modelos que ofrece. sentimientos de perdida de autonomía y maestría en el tn1bajo. Todo 
eso se juega en una ruptura entre jóvenes y padres. Los jóvenes no poseen medios de 
identificación necesarios pum anclar positivamente el deseo de aprender .. la relación con el 
suber en la construcción de su identidad su deseo de crecer y llegar a adultos. 
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Además de la situación familiar .. los estudios que intentan analizar la perspectiva de 
los estudiantes atienden al contexto escolar. a cómo lns actividades escolares pueden tener o 
no sentido para los alumnos. Asi. Quiroz ( 1991) considera la vida de los estudiantes de 
nivel medio básico en México. Sostiene que la vida de los estudiantes en la escuela 
secundaria implica. como la vida en cualquier ámbito. un acrecentamiento del saber 
cotidiano del sujeto particular. Explica que hay una apropiación de saber que es la 
integración efectiva de nuevos elementos en el contenido del saber cotidiano del sujeto 
particular. Quiroz se apoya en Hcllcr ( 1991) y su noción de ºcontenido del saber 
cotidiano·· que seria la suma de nuestros conocimientos sobre la realidad que utilizamos de 
un modo efectivo en la vida cotidiana. del modo más heterogéneo. HDel saber cotidiano. de 
la experiencia acumulada el particular se apropia sólo de lo que es necesario o puede serle 
necesario para mantener y estructurar su vida en la época y en el ambiente determinado ... 
Esto significa que los estudiantes se apropian selectivamente de los múltiples elementos 
presentes en cada mon1ento escolar y no sólo cuenta la significación de los elementos 
considerados aisladamente. sino la competencia entre ellos. Ante todo debe aprender a 
... usar las cosas. apropiarse de los sistemas de usos y de los sistemas de expectativas .. :· 
(Mcllcr. 1977: 21 ). 

En hase u lo anterior. Quiroz establece la hipótesis de que la apropiación de los 
contenidos científicos del currículum formal. por parte de los estudiantes. es sólo una 
posibilidad dentro de la vida escolar. Para ser integrables. esos contenidos al saber 
cotidiano de los estudianlcs se requiere que los mismos encuentren un acomodo en 
términos de alguno de los tres modos de empico del saber científico en la vida cotidiana: 
primero. como guin del saber prdctico; segundo. como satisfacción del interés y la 
curiosidad y tercero. como requerimientos de ambientes sociales particulares. Por otra 
parte. esa posibilidad de apropiación de contenidos escolares está en competencia con otras 
apropiaciones necesarias en la vida cotidiana escolar. Quiroz ( 1991) llevó a cabo su trabajo 
en una secundaria durante una clase de química. Observó que solamente había atención por 
parte de los alumnos por la necesidad de responder de inmediato a la actividad. que 
consistfo en pasar al pi:i" .. arrón y cualquier alumno estaba en riesgo de pasar. 

Para Quiroz en esta clase lo que se presenta como obstáculo para la apropiación. es 
la característica del contenido mismo en términos de su signiticación para esos estudiantes. 
Fue evidente que el tema no se convierte en guia parJ la vida práctica de una gente común 
no especialista. podría ser una guia para la vida práctica de alguien que cjcr.l'.a la química. 
El segundo problema es si el contenido académico satisface el interés o lu curiosidad de los 
estudiantes. El alto grudn de cspecia1i7.ación del tema podría ser de interés para unos 
cuantos. yu con inclinaciones hacia la 4uimica. pero no parJ la mayoría. Un segundo 
argumento es que este tipo de temas estaban excluidos de las conversaciones de los 
estudiantes IUcra del aula. En estas situaciones los temas privilegiados son extraescolares o 
de los ternas del currículum que tocan los problemas vivenciales de su edad (ecología. 
scxunlid~1d. el universo. relaciones con los adultos. lugar di.! los adolescentes en la sociedad. 
cte. ). En tercer tc!rn1ino es claro que el tema de la clase no es rc4uerimiento de ningún 
ambiente social donde se mueven los estudiantes fuera de la escuela. 

La conclusión que Quiroz hace es que las caractcristicus del contenido ucadémico 
en relación con el saber cotidiano de los estudiantes. puede constituirse en un obstáculo 
para la apropiación de esos contenidos. La integración de los contenidos académicos a la 
estructura del sahcr cotidiano de los estudiantes. depende en buena medida. de su 
pontcncialidnd para cumplir con alguno de los tres modos de aplicación del saber científico 
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en In vida cotidiana. Si ello no es posible. las mejores estrategias didácticas pueden ser 
infructuosas, aunque frecuentemente las clases tengan Ja apariencia de lecciones exitosas 
por la simulación de apropiación lograda en su desarrollo. 

Los alumnos lograrán apropiarse de la lógica de In actividad pero no de los 
contenidos mismos ya que los alumnos consideran que lo importante es cumplir con lo que 
el maestro demanda pero no por lo que ellos pueden apropiarse de todos los contenidos. Lo 
anterior puede ser una de las causas del fracaso escolar entre otras muchas. Abordaré este 
tema de fracaso escolar porque el abandono escolar es considerado como fracaso escolar y 
de alguna manera mi trabajo scrñ con personas que abandonaron la escuela. Asimismo .. haré 
ciertas consideraciones de lo que se entiende por fracaso escolar. y si en realidad se debe 
llamar fracaso escolar en los casos donde los alumnos no se desarrollan adecuadamente 
dentro de la escuela. 

1.3 ¿Es posible hablar de fracaso escolar?. 

En relación al tema. el centro de investigación de la educación especial y de la 
adaptación escolar (CRESAS) ha realizado una reseña histórica donde rcponan que desde 
fines del siglo XIX la medicina pediátrica y la naciente Psicología infantil procuraron 
explicar las dificultades y fracasos escolares estructurando todo un sistema teórico fundado 
en lns siguientes premisa: los orígenes de los problemas que In escuela se plantea acerca de 
los niños deben buscarse en las características de estos últimos. Médicos y Psicólogos 
atribuyeron el fracaso de la escuela a los alumnos que no se beneficiaron con su enseñanza 
o rcchn7..aban la disciplina escolar y a las débiles capacidades intelectuales o morales de 
esos niños. Echaron mano de un concepto propio de Ja medicina mental de In época. los 
denominaron ··niños anormales .. y se sostuvo que no eran enfennos psíquicos. ni 
retardados graves. ni alienados. sino ··anormales de escuela primaria ... Según la expresión 
de Binet y Simón ( 1989) su anonnalidud se definía así : eran '""rebeldes frente al régimen 
educativo normat incapaces de recibir la educación normal y común impartida n Jos niños 
de su edad··. De acuerdo con este marco teórico. los trabajos de entonces cla..c;ificaban a los 
niños que causaban problemas en la escuela en dos categorías principales: los retrasados o 
débiles mentales (niños a quienes se juzgaban incapaces de alcanzar el nivel de instrucción 
de sus coetáneos a causa de la debilidad de sus facultades intelectuales); y Jos inestables 
(niños a quienes se considera incupaces de aceptar la disciplina escolar a raíz de la 
debilidad de sus facultades morales). 

Por su parte Fcmández Pércz ( 1986) considera que la limitación lingOística del 
tém1ino ••frJcaso·· aplicado por in1perativos de diccionario a situaciones muy diversas. 
obligará a jugar permanentemente con un significado ambiguo para el planteamiento. 
Quizá el fracaso escolar mas grave consistía en que el ••fracaso escolar•• está mal definido. 
en lo que habrá que aludir en muchos casos a qué situación real se hace referencia con 
dicha expresión: a) al fracaso escolar estadístico. convencional y periodístico de tal número 
de abandonos o suspcnsionc:s por año y nivel de sistema educativo. b) a tal tipo de procesos 
objetivables subyacentes definitorios de los abandonos y los suspensos. c ) o todavía más 
radical. a tal tipo de procesos objetivables en los sujetos que ni abandonan, ni suspenden. 

Según este autor. cada año se da un gran despilfarro nacional para lograr 
dctcnninudos objetivos educacionales sin que éstos se consigan. El despilfarro se agrava si 
se advierte que en el caso del fracaso escolar se trata de una esterilidad extremadamente 
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fértil en producir nuevas ruinas; hasta los periódicos más populares llevan años 
comentando las estrechas relaciones existentes entre el fracaso escolar y la marginación. 
del paro de la delincuencia precoz. de la drogadicción. de los conflictos familiares. de la 
frecuencia en ocasiones peligrosa. cte. Este autor también aborda el tema de una manera 
más cualitativa. ya que considera causas del fracaso escolar que otros investigadores no lo 
habían hecho. como por ejemplo. reporta el caso donde en un ejercicio de matemáticas 20 
alumnos lo pueden haber resucito mal sin embargo dice que puede haber 20 situaciones 
diferentes de por qué lo resolvieron mal. esas causas van desde que si el niílo no aprendió la 
actividad. dai'ios orgánicos el ambiente etc .• y puede darse en cualquier etapa escolar 
básico. medio o superior. 

En relación a lo anterior Mehan ( 1986) nnali7..a In situación de la evaluación que 
hacen los maestros a los alumnos no capuces llamados o calificados como problema. Se les 
pidió a los maestros que obscrvar..1n videos de las lecciones que daban y que mencionaran 
cuáles alumnos eran no exitosos. encontrándose que se comportaban de la misma manera 
que los alumnos a los que se habían clasificado como exitosos. Así. los maestros 
interpretaban conductas sin1ilares de manera diferente dependiendo de si estaban asociados 
con cnda tipo de alumno. Edgcrton ( t 970) también menciona que las habilidades de In 
gente y las deficiencias son definidas de manera diferente en diferentes culturJs. La 
variabilidad en la interpretación de los maestros de lo que serian los estudiantes no cnpaces 
y los nom1ales. desafin a la interpretación a través de las dos teorías sobre conducta 
desviada en la sociedad y bujo desempeño escolar : lu tt..~ria ·•realista•• y la teorin u 

mentulista .... En la primera se busca la fuente de In desviación en las características 
biológicas del actor. En la mentalista atiende a las reacciones sociales que hay sobre las 
acciones de las personas. como base pani generar la desviación. 

Por otro lado desde una perspectiva mentalistn llamada .. teoría de las expectativas~~ 
se nsumc que no son las características del alumno ni su conducta lo que guia ni éxito o al 
frdcaso escolar. es la expectativa que los maestros tienen de la conducta de los estudiantes 
lo que causa los resultados acadCmicos. El fracaso escolar se encuentra impulsudo por las 
reacciones de los educadores a la conducta de los alumnos. Edgcrton (op.cit) abandona 
ambas teorías y señala que no dan cuenta de la variabilidad de interpretaciones que tienen 
los n1aestros lo que es resultado de la confusión entre la clasificación de objetos físicos y de 
aquellos culturnlmenlc construidos. Por ello. propone tres tipos de objetos: visibles (datos 
brutos). mediuti7..ados y culturalmente construidos. En el caso de lo directo expone la 
relación objeto- nombre: no huy duda de que el objeto se percibe. se toca (como una silla) y 
udcmús se le nombra. a pesar de la.. ... distintas manerJs en que se le nombre la utilidad es In 
1nisn1a. En relación a lo mediatizado. se trata de objetos que no son perceptibles 
directnmente pero que sabemos que existen como la enfermedad. 

Desde otra perspectiva que es la del constructivismo social se afinna que un objeto 
tal como ··estudiante con dificultadesº es resultado de la interJcción entre la estructura 
potencial prevista por el mundo y el cstudu de conocimiento de la gente que los catcgorizar~ 
es decir In que se espera del ~1lumnn nsi cnn1n el propio aprendizaje de las personas que 
esperan un buen aprovcchumiento de éste alumno. Así mismo~ Lichtcnstein ( 1993) reporta 
la visión de los alumnos que uhandonan la escuela y su tr .• msición u la temprana aduhcz así 
como su estancia en cllu. Se trutaha de alumnos que fueron clasificados como ºincapaces·~ 
e incluidos en cursos. progrJmas y escuelas que los excluían del resto de los compañeros 
ºnormales··. Después de dejar la escuela. habían entrado en programas de capacitación y se 
encontruhun trahaj~mdo en empleos que consideraban adecuados en los que obtenían 
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reconocimiento por las labores que desempeñaban. Ellos sentían que habi'an dejado atrás 
uno de los periodos más ansiosos de su vida. Su decisión de dejar la escuela. desde su 
punto de vista. fue Ja elección de mayor auto-afinnación de su etapa de secundaria. Su 
abandono tuvo mucho que ver con reclamar su propia vida e intentar proteger su auto
estima. Así. mientras la decisión es vista como una decisión trágica por el personal de la 
cscuel~ muchos de los jóvenes consideran que es una de sus grandes decisiones. 

Para finali7..ar el presente apartado. puedo concluir que. por una parte. el concepto de 
ufracaso escolar•• es muy variable y esta variabilidad depende de la percepción de cada 
persona y la posición que cada una tenga. Y. por otra parte. en si el ºfracaso cscolarn como 
ya mencionan algunos de Jos anteriores autores. es sólo el concepto para referimos a las 
fallas que las personas tienen en relación a la escuela.. pero que muchas veces las personas 
ven el abandono de la escuela como una alternativa en su vida y no como una falla. Las 
personas u lo largo de su vida escolar pueden ser diferentes en cada una de sus etapas 
escolares. Esto significa que habrá que pensar la relación de las personas con In escuela en 
función de la trayectoria de vida de cada una y de cómo In escuela puede tener un 
significado distinto en diferentes momentos del tiempo. 

1.4 Trayectorias escolares como concepto central para entender el 
significado de la escuela en la '\'ida de las personas. 

Lcgrund ( 1995) dice que la trayectoria implica las series de pos1c10ncs 
sucesivamente ocupadas por un mismo agente en un espacio también cambiable. Define 
también trayectoria social individual como el que un individuo parte de una herencia 
social. mediada por su familia de origen. y se desplaza en el seno de su propia biografia. 
La trJyectoria social individual se inscribe en una trayectoria social colectiva. aquella de la 
que el individuo se apropia. Las trJycctorias son singulares para cada individuo de modo 
que cinco hijos de lu misma familia. que crecen bajo los mismos modelos sociofamiliares 
no son absolutamente idénticos. La diferencia estriba en la singularidad de su trayectoria .. la 
diferencia de su problemática psíquica y la singularidad de su experiencia social. 

Para Drcier ( 1997) trayectoria implica que los sujetos se relacionan de diferentes 
fonnas con sus panicipaciones en contextos paniculares. Su irnplicación puede ser a más o 
menos largo plazo y puede ser crucial parJ ellos o meramente instrumental. relacionada con 
preocupaciones claramente limitadas o de amplio alcance o incluir diversos vínculos con 
otras personas paniculares. Así. una trayectoria es la serie de panicipacioncs que una 
persona tiene a lo largo de su vida y en difCrentes contextos de práctica social. esta 
trayectoria no es neccsarian1cntc lineal sino que puede ser suspendida y recuperada en otro 
momento. En el caso de mi investigación el concepto de trJycctoria es importante porque 
voy n considerar el por qué tres jóvenes adultos decidieron regresar a estudiar varios años 
después de haber desertudo de la escuela. por ésta razón tratnre el concepto scr.i trabajado 
postcrionncntc. Analizaré sus narr-Jciones de vida para identificar las causas o razones que 
dicen haber tenido para n:considerJr su regreso a la escuela. 



CAPITUL02 

PSICOLOGIA CULTURAL COMO MARCO TEÓRICO PARA 
INTERPRETAR LAS EXPERIENCIAS QUE LAS PERSONAS TIENEN 

CON LA ESCUELA. 

Mi trabajo se fundan1cnta en un campo de discusión que actualmente se desarrolla 
dentro de In psicología. al cual se le ha denominado psicología cultural. En este campo se 
debate la relación entre la mente y la cultura. es decir. se annli;r...a cómo es posible que la 
mente esté constituida culturJlmcntc o cómo es posible que el sujeto se construya u si 
mismo y a su realidad al mismo tiempo que está moldeado culturalmente. En lo que sigue 
mencionaré algunos de los autores representativos de la psicología cultural con la intención 
de dar un breve panorama sobre los principales conceptos que se discuten. 

Según Onmcr ( 1990). en todas las culturas existe una psicología popular. que es uno 
de sus instrumentos constitutivos mús poderosos. y que consiste en un conjunto de 
descripciones más o menos normutivas y mi1s o menos conexas sobre: cómo funcionan los 
seres humanos. cómo funciona nuestrJ propia mente y la mente de los demás. cómo debe 
ser lu acción situada. qué fl-,rmas de vida son posibles. cómo se compromete uno a estas 
últimas cte. El aprcndi:r..::ljc de la psicología popular que caracteriza nuestra cultura se 
produce muy pronto. la adquirimos al tiempo que aprendemos a usar el lenguaje y a 
realizar lus transm;cioncs intcr-pcrsnnalcs 4uc requieren la vida comunitaria. Bruncr dice 
que la psicología popular es un sistema mediante el cual lu gente organiza su experiencia. 
conocin1ientos y transacciones relacionados al mundo social. Menciona también algunos 
componentes fundamcnwlcs de la psicología popular. uno de ellos es que la gente tiene 
creenci<.L"i y deseos: creemos que el mundo est;:í orgo.mizado de detcnninadu manera. que 
querernos detcnninadas cosas. <.JUe algunas cusas in1punun más que otrn.s. Así mismo. cree 
que la gente tiene creencias no sólo sohre el presente sino también sobre el pasado y el 
futuro. crecncius que nns ponen en relación con el tiempo concebido de una determinada 
rnaneru. no la nlancra de otro gn1po sociul sino del puniculur en el que vivimos. 

Esas creencias y deseos de la gente llegan a ser sulicicntcmcntc coherentes y bien 
nrgani~..::1dos como pan1 merecer el non1hre de compromisos o fonnas de vida. y esas 
coherencias se consideran 1..:omo disposiciones que car..1cterizan a las personas. En sí. la 
psicología popular lraw de agentes hurnanos que hm:cn cosas basándose en sus creencias y 
deseos que se esfuer/...an por alcanzar n1ctas y encuentran obsttlculos que supcrnn o que les 
dohlcgan. todo lo cual ocurre en un periodo prolongado de tiempo. Para poder conocer In 
psicología popular de la!-. pcr~onas. sus deseos y creencias tenemos que recurrir a la 
narración que ellas mismas )meen. Para Bruncr ( 1990) una narración es una historia que 
describe una secuencia de acciones,. experiencias de un detenninado número de personajes 
ya sean reales n imaginarios. Estos personajes se presentan en situaciones que cambian. 
Estos cambios. 0.1 su vez revelan aspectos ocultos de las situaciones y de los personajes que 
dan lugar a una situación prnhhmuitica que requiere nuevos pensamientos o acciones. o 
ambas cosas a la vez. La n:spuestu 4uc se da a esta situación hace que concluya la historia. 
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Así mismo. una narración puede ser real o imaginaria y lo que impona es la secuencia de 
sus oraciones. no la verdad o fnlscdad de esas oraciones. Es esta peculiar sccucncialidad In 
que resulta indispensable para el significado de un relato y para la fonna de organización 
mental mediante el cual es captado. 

Dentro de la psicología popular hay normas pero también debe tener un conjunto de 
procedimientos de inlcrprctación que permitan que las desviaciones de esas normas cobren 
significado en función de patrones y creencias establecidas. Ln psicología popular recurre a 
la narración y la intcrprctución narrativa para acercarse a este tipo de significados. La 
narración resulta un vehículo tan natural para la psicología popular. Ln narración trata (casi 
desde las primeras palabras del niño) del tejido de la acción y la intcncionalidnd humanas. 
Media entre el mundo canónico de la cultura y el mundo más indiosicrático de las 
creencias. los deseos y las esperanzas de modo que logra que lo excepcional sea 
comprensible y mantiene u ruya a lo siniestro. salvo cuando lo siniestro se necesita como 
tropo. Reitera las normas de la sociedad sin ser didáctica. 

De igual manera. los significados interpretativos son metafóricos. alusivos. muy 
sensibles ni contexto. Pero son la moneda de la cultura y de su psicología popular 
narrutivi:;r...ada. Considerando lo anterior y de acuerdo con lbm1ez ( 1994} son las 
significaciones lo que permite a los individuos investir a los objetos con una serie de 
propiedades que no posee .. de por si "\ sino que son construidas conjuntamente a través 
de In comunicación y que se sitúan. por lo tanto. en la esfera de los signos. A esto se le 
llama significados companidos que es otro de los conceptos que utili7.aré a lo largo de mi 
investigación. A este respecto. lbañez ( 1994) considcr..i que por su vinculación con la 
dimensión simbólica y Ju construcción y circulación de significados queda claro que 
cualquier cosa que denominemos .. social"" está intima y necesariamente relacionada con el 
lenguaje y la cultura. Nada es social si no es instituido como tal en el mundo de 
significados comunes propios de una colectividad de seres hurnunos. es decir~ en y por 
medio de la intersubjetividad. Esto implica que lo social no radica en las personas. ni 
tampoco fuen1 de ellas. sino se ubica precisamente entre las personas. es dL-cir. en el 
espacio de significados del que panicipan o que construyen conjuntamente. La 
intersubjetividad se construye en la in1cr..icción entre las personas. es una comprensión de 
significados con1panídos. Cuando las personas extcrnalizan sus significados construidos 
intcnrnli:t..a.dos de maner..i singular se da una reflexividad dentro de la inlersubjetividad. 

Por su pune. parJ Valsincr ( 1997) la intersubjetividad es un meta- proceso de 
reflexividad que operu en un tiempo irreversible conduciendo de mancm constuntc a crear. 
n1antencr y cambiar la cultura personal de las personas. sistema de significados 
intcn1ali.,..udos y construidos de mnncra singular (sentidos personales) que orientan las 
reflexiones su~jctivas de las personas. respecto de su mundo. La conducta de las personas 
extcmaliza su culturu personal y conduce a la tr..insfonnación de la cultura colectiva que 
pem1ea el espacio de vida de las personas que establecen relaciones de intersubjetividad. La 
cultura colcctivu cs. entonces. un tCrmino que corresponde ul rnundo extra- personal 
(social). Implica un conglo111crado hclcrogéncn de rnitns. significudos objetos 
significativos. roles sociules y reglas. algunas de las cuales H.Jnnan estructuras semi
estructurudas cornplcjas. mientr..is otrJs sólo existen ~n el mundo social de las persona.e;; de 
mancrJ scpar..ida. 

Adcnuis. la cultur..i colectiva es par..1dójica en si misma yu que incluye significudos 
opm"o..;to~. mitos con sugestiones muy ditCrentes. La cultura colectiva cstii en proceso de 
cambio constante. camhio qu..: podemos locali.l'..ur en la expre~ión de culturas personales 
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particulares aún cuando el material semiótico que la caracteriza haya sido creado en otro 
tiempo y lugar o por interlocutores ya mucnos. La cultura colectiva es el contexto más 
amplio de localización de las intersubjctividades. mismas que podemos ver o analizar a 
partir de su carácter dialógico. Lo dialógico nos refiere a la presencia de opuestos los 
hablantes en un diálogo o voces que se oponen en nuestros diálogos internos. 

Valsiner ( 1997) dice que la persona es activa en el diálogo para crear una 
rcorgani7..ación nueva de Ja subjetividad y de la intersubjetividad. De igual manera. la 
persona en desarrollo es nctiva en su construcción de su mundo a través de la imaginación 
de signos mediados. de la fantasía y de diálogos internos a través de los cuales una persona 
puede trascender los confines inmediatos de cualquier contexto .... aquí y ahora"". Por otro 
lado.. para Dreier ( 1997). las personas llevan acabo pnicticas sociales que no son 
homogéneas sino heterogéneas. es decir .. prácticas sociales diversas y situadas que están 
vinculada.."' en una estructura social. Para captar esto necesitamos una teoría sobre In 
estructura social de la pnicticn como conjunto de contextos de acción social local 
interrelacionados y diversos. Estos contextos locales particulares (hogares .. lugares de 
trabajo. etc.) pueden estar institucionali:r.ados de diversas maneras. con frecuencia están 
estructurados para propósitos y preocupaciones primarios particulares y están marcados por 
rcluciones de poder paniculares de ámbitos desiguales de participación personal. 

Un contexto sociul sólo puede entenderse a través de sus interrelaciones-conexiones 
y separaciones con otros contextos. En Ja estructura de pnicticn social los contextos sociales 
dependen. para su producción y cambio. uno de otro en tbnnas particulares. También se 
refieren mutuamente en fonnns problemáticas en ocasiones. Por ejemplo. los contextos 
educativos se refieren a (liras prácticas sociales para las cuales supuestamente educan 
modos particulares de participación .. y dan instrucciones sobre qué contará como práctica 
calificada en esos otros contextos. Para que la práctica social sea reproducida o cambiada. 
debe estar arreglada de tal manen1 que los sujetos puedan darse cuenta de algunas de estas 
interrelaciones y sean capaces de utilizarlas. Los sujetos individuales deben tomar en 
cuenta también la estructuración de la práctica social en contextos paniculares de acción 
parJ dirigir y configurar su participación en ellos y sus trayectorias a través de ellos. En 
múltiples fonnas_ el significado concreto de un contexto particular para ellos depende de 
sus interrelaciones con otros contextos en la estructura de prüctica social y de su propia 
práctica social personal. Los contextos sociales de acción están arreglados para prácticas 
sociales particuh.ires y modos particulares de participación. Los grupos paniculares de 
participantes tienen acceso o están excluidos de ellos en funnas paniculares. Y los 
contcx1os pueden arreglarse para trayectorias particulares de participación en y a través de 
ellos. en virtud de. por ejemplo una estructura interna de divisiones y posiciones o un 
arreglo de contextos sociales para el despliegue de trayectorias personales de vida con 
trnnsiciones y constelaciones cambiantes de práctica social personal y configuraciones de 
significados personales (l lojholt_ l 997). 

l.lreicr ( 1997) tamhién sostiene que se necesita tcori.1 .. ar cón10 los sujelos integran y 
cstruclurun sus complejas prUcticas sociales personales en estructuras de su prñ.ctica social 
en curso con sus relaciones con otros especilicos. sus compromisos específicos. sus lugares 
cspecilicos. sus organizaciones y ritmos de actividad cspccílicos. cte. Pard hacerlo. los 
sujetos dchcn c..lcsarrollar y adoptar posturas personales acerca de aquello en lo que 
participan. hacen y desean. Adoptar postura..<; dice Dreicr. significa tomar panido en las 
prúcticas sociales respecto de los conflictos y las contradicciones. Este autor también define 
los conccpl<'IS de uhicación y posición. Por ubicación entiende el lugar particular en el 
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mundo donde está en el presente un sujeto. en un tiempo y espacio determinado dentro de 
un contexto particular y n partir del cual la perspectiva personal se abre al mundo. El marca 
el carácter situado y concreto de la práctica personal. Por posición entiende que es la 
posición social particular que ocupa un sujeto en su contexto social presente. Tanto la 
ubicación como la posición cambian cuando el sujeto se dcspla7_,a hacía otros contextos. Los 
sujetos se relacionan con estas ubicaciones y posiciones. las sopesan y evalúan. se 
determinan y toman partido en problemas que les preocupan. los afirman. critican y 
contribuyen a reproducirlos y cambiarlos. Para poder reflexionar esto en términos teóricos. 
necesitamos también trabajar el concepto de posturas personales o puntos de vista que el 
sujeto llega a adoptar sobre su compleja práctica social personal. sobre eso de lo que es 
parte y sobre su participación en ello. 

Así. a través de la historia de sus participaciones las personas despliegan unn 
posición subjetiva particular. Drcicr (op. Cit) le llama identidad a la composición subjetiva 
particular por la cual los individuos se sienten ubicados en el mundo y como resultado de la 
combinación de participaciones en distintos contextos de práctica social. La identidad 
también se refiere al sentimiento de pcnenencin a las prácticas particulares con personas y 
en lugares paniculares. mismo que se desarrolla sobre el transfondo de ser parte de ellas. de 
configurar aquellas reflexiones en posturas personales y de configurar tales posturas en un 
proyecto de lo que uno representa y n donde pertenL~e. Por su parte para Sauceda (2001) en 
las personas se da también una identidad escolarizuda que se desarrolla a partir de que el 
alumno se apropia de los discursos de igualdad que se construyen en el espacio escolar. 
Con apropiación se refiere a la transformación que el sujeto hace con los constrcñimientos 
focilitadores del carácter de In cultura. Así. el sujeto se posesiona y da uso a esos recursos 
culturales disponibles demostrando con ello el carácter que tiene como agente activo en la 
apropiación de la cultur.i que le es transmitida. De igual manera .. con el uso que le da a los 
recursos culturales disponibles. va organizando su mundo intru e interpersonal para 
construir su propia comprensión de la realidad que le toca vivir. A esto es a lo que le 
podemos denominar sentido personal de la.._c;; cosas. utilizundo el concepto de Valsincr 
( l lJ97) de cultura personal. 

Los conceptos urriba señalados son una pequeña mucstr.i de la discusión que 
actualmente se realiza en el terreno de la psicología cultural. Solamente me centré en 
aquellos que serán relevantes para el análisis de las narraciones de los tres jóvenes adultos a 
quienes entrevisté. Puedo adelantar que son personas que viven en contextos de práctica 
social particulares .. las familias ferrocarrileras. contextos en los cuales han vivido y se han 
apropiado de aspectos de la psicología popular par.i fom1arse una idea de si mismos como 
personas y. en panicular. para guiar su relación con la escuela. Como agentes activos. se 
tr.ita de personas que han hecho elecciones de entre la cultura colectiva .. o significados 
culturales glohales. sobre el valor de la escuela para avan7...ar a la conformación de un 
sentido personal sobre _para qué y por qué regresar a estudiar después de haber desertado. 
También scr..i importante que .. para entender los significados que le atribuyeron u la escuela 
:.1 lo largo de sus trayectnrins de vida. conozcamos los contextos de prácticu social en los 
que han participado. en particular el de las familias ferrocarrileras. Precisamente. en el 
siguiente capitulo abordo cómo son las familius ferrocarrileras y qué tipo de relación con la 
eseuclu promueven los padres en ellas. 



CAPITULO 3 

POBLACIÓN Y METODOLOGÍA 

a) Las familia ferrocarrileras. 

-z_\ 

Como se recordará. la presente investigación se integra a Ja que Sauceda (2001) 
desarrolló con una población particular. Para poder caracterizar los estudios de caso que 
realicé con tres familias ferrocarrileras retomaré los datos que aportó la investigación de 
esta autora. Según Sauceda (2001 ) .. eligió esta población de familias porque compancn 
caractcr(sticas como grupo social ya que han sido obreros de ferrocarril por más de 15 nftos 
y viven en una unidad habitacional con condiciones materiales también semejantes. La 
unidad habitncional es conocida como ºhogares fcrrocarrilcrosH y en ella habitan 
aproximadamente 1500 familias en donde el padre., y en algunos casos la madre., son o 
fueron trabajadores de Ferrocarriles Nacionales de México. Los hogares ferrocarrileros son .. 
según la autora .. como un microcosmos de lo que durante dos décadas (1970-1990) fue la 
relación burocrática y clicntelar entre el estado Mexicano. los sindicatos y las 
comunidades. 

En 1959 acontecieron los últimos movimientos contestatarios de los ferrocarrileros 
contra la intervención estatal en el sindicato y Ja imposición de líderes charros. La gran 
combatividad de los trabajadores se vio mermada por las distintas maneras en que el estado 
los controló desde represiones con el ejercito. encarcelamiento y persecuciones. hasta 
medidas más sutiles para manipular desde dentro con lideres impuestos y una política de 
concesiones que terminaron por subordinar e incorporar a la lógica estatal al antes pujante 
sindicato. Esta actitud estatal no fue algo privativo hacia los ferrocarrileros. sino una 
medida generalizada de acuerdo a la cual las organi7..aciones corporativas en nuestro país 
reproducirían una relación cada vez mó.s autoritaria y clientclista con sus bases. 

En combinación con el afianzamiento de esta cultura burocrática y clicntclar se 
seflala que desde tiempo atrás existían vicios muy marcados entre los trabajadores 
ferrocarrileros. como scríun el alcoholismo. la corrupción los compadrazgos y hi falta de 
disciplina para el tn1bajo. udemás de grandes problemas de la empresa como el 
funcionamiento permanente en números rojos. las bajas tarifas parJ el transporte de carga y 
de personal. el equipo obsoleto y el exceso de trabajadores. Por otro lado. al paso de los 
años los ferrocarriles han perdido su imponanciu como industria del transporte dada In 
dificultad parJ n1odemi7.n.rlos y la fuerte competencia con otros n1edios. principalmente el 
autotrJnsportc por carrctcrJs. 

En la década de Jos 70ºs destaca la consolidación del ··pacto social"' entre el estado 
y los trabajudores que deriva en un proteccionismo por parte de un estado benefactor que 
tenia como objetivo cuptnr hases sociales para su mernmda imagen. Para ello. la política 
asistcncialis1a se dejó ver en los dist:ursos populistas y &:n asuntos de tipo salarial y de 
viviendu. El interés por las décadas de los 70·s - 90"s radica en que es el periodo en que se 
forman y crc...accn las familias de la unidad en lu cual se rcali7.o. la investigación y porque se 
encuentran en su experienciu habitacional y labor-JI algunos rasgos de esa política 
asistencialistu v de una at:ción sindical cada vez más subordinada al estado. 

La unidad habitucional de ··hogares tCrrocarrileros·· precisamente fue parte del 
programa de vivienda durJnt&: el régirncn de Echeverria. Los relatos de las personas 
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respecto de su experiencia habitacional nos habla por un lado de una ºmejora º en sus 
condiciones de vida. en tanto provenía de viviendas con grandes carencias y. por tanto. de 
una lucha constante por organizarse como condóminos y resolver problemas comunes a lo 
intcmo de In unidad habitacional. Estos condóminos han tenido toda una historia de 
problemas y tensiones entre ellos gracias a la apatía. falta de confian:za prácticas negativas 
como las ••lmnsasH de las personas que. según el punto de vista de algunos administradores 
de módulo. les han impedido una buena organización. Sin embargo. es posible identificar 
una imagen de unificación en relación con las instituciones locales para gestionar solución 
a sus problemas. Estas personas fueron insistentes a través de escritos. participando en 
desfiles y mitines de proselitismo para candidatos priístas para obtener a cambio servicios 
públicos como escuelas. lecherías. vigilancia y mantenimiento de la unidad habitacional. 
Entre las décadas de los so·s y los 9o·s tanto el sindicato de FNM como el PRI local 
satisfacían las demandas. y posteriormente sólo el segundo. 

Para 1986 empezaron los programas de jubilación de trabajadores en activo desde 
38 ai'ios antes. Macia l 992 se inició un claro programa de .. liquidación voluntaria"• en el 
que muchos jefes de familia aún jóvenes tuvieron que buscar otras fuentes de ingreso. Al 
momento en que realicé la invcstigución. la empresa estaba en franca privatiz.ación y 
liquidación de personal. Muchos trabajadores estaban a la espera de que Jos despidieran o 
Jos jubilaran con salarios miseros y sin organi7.ación para enfrentar la iniciativa de la 
empresa. 

llasta hace poco tiempo la empresa FNM tuvo un carácter u familiar .. para las 
personas puesto que al menos dos generaciones de padres e hijos fueron trabajadores de la 
misma y construyeron un valor bastante fuerte respecto de la estabilidad lnboral. Casi todos 
Jos trabajadores actuales también eran hijos de ferrocarrileros y cada familia contaba con el 
ºderecho"" de un lugar para su hijo en caso de no tener un empico seguro. Estos trabajadores 
son personas que han pennanccido lnborando en la empresa por más de 20 años. algunos ya 
son jubilados. y otros más han sido liquidados. Según Sauceda (2001 ) 9 en las narraciones 
de sus trayectorias laborales en la mayoría de los casos se expresa una estructura narrativa 
de tipo progresiva en lu cual el orden de los sucesos y etapas de vida para la construcción 
de la propia identidad. van de menor a mayor éxito como trabajadores. Comentaron estos 
trabajadores que dentro de la empresa habían podido --hacer carreran al ir ascendiendo en 
los niveles y categorías de acuerdo a las cuatro árcns de trabajo que existen: los 
trabajadores de vía. que son los empicados con menor grado de escolaridad. desarrollan 
trabajos muy pesados y son los de menor salario: los trJbajadores de talleres que se 
encargan de reparación y mantenimiento de locomotoras y poseen oficios como electricista. 
rnccánico. carpintero. etc.: los cn1plcados de alan1brcs y trenes como los telegrafistas. 
conductores. garroteros: y. por último. los empicados de oficina que realizan trdbajos 
administrativos como secretarias. jefe de almacén. cte. Huy cspeciali7..aciones de gran 
prestigio como la carrera de conductor maquinista. pero además las personas habían 
recibido distintos cursos de capacitación aplicados a las diferentes áreas de trJbajo. Este 
elemento de la capacitación es dc gnm relevancia. pues los trubajadores la referían como un 
aspecto orgu lioso de su trayectoria laboral. 

Por otro lado. la identificación con la empresa se expresa en las narrativas de estas 
personas. no sólo por la estabilidad y el ascenso en los puestos. sino también por Ja garantía 
de que sus hijos podiun entrJr a trabajar ahí mismo. En este sentido. la empresa adquiere un 
canictcr ••familiar .. pero no simplemente de reproducción laboral sino de la búsqueda de 
mejores oponunidades bajo la base de estabilidad en el trabajo. En términos generales~ lo 
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antes mencionado nos refiere a las condiciones laborales de estas familias y por lo que se 
refiere a las condiciones de vida a continuación haré la descripción. 

3.1 Contextos de práctica social de las familias ferrocarrileras. 

Estas familias se preocupan por tener limpio el hogar. tienen muebles de mediana 
calidad. en buen estado. cortinas bonitas. lámparas en el techo. vitrinas con vajillas. 
televisiones. estantes con adornos. En la sala comedor no se ven artículos lujosos. ni libros 
en los estantes (sólo en Ja casa de los oficinis1as que tienen enciclopedias ) pero si un 
ambiente de comodidad a la medida de sus posibilidades económicas. Sólo en el caso de los 
empicados de oficina. se observan muebles de mayor calidad y transtbnnacioncs de mayor 
costo a la vivienda. Los que son parte del personal de oficina se consideran por encima de 
los demás. piensan que no fue adecuado que en los edificios ••mczcluran .. a los trabajadores 
de diversas áreas pues. según ellos. los trabajadores de vius tenían una fonnu de vida muy 
inadecuada. Estos trabajadores tienen mejor snlurio. pocos hijos. relaciones vecinales de 
discreción y una orientación hacia la intimidad del hogar. Los trabajadores de talleres y 
conductores (obreros calificados) tienen fhmilins de regular tamaño. sueldo un poco rnenor 
que los de oficina. Los conductores que hicieron carrera como tal y que llegan a tener muy 
buenos sueldos tienen relaciones de cordialidad con los vecinos y son menos .. cerrados .. 
que los de oficina. Los trabajadores de vías y empleados como vigilantes. garroteros. etc .• 
(obreros no calificados) tienen mayor cantidad de hijos. bajos salarios y una apropiación de 
espacio típica como utilizar áreas verdes para criar animales. poner tendederos de ropa y 
reaH?..ar fiestas al aire libre. Por Jo anterior podemos ver que el status laboral influye en el 
modo de vida que tiene cada familia. no así en la percepción que tienen de la escuela y de 
ser personas con educación como veremos en seguida. 

3.2 La importancia de la escuela para estas familias. 

Estas familias le otorgan una valoración importante a la escuela y esperan que sus 
hijos trasciendan el nivel de vida familiar a través de la educación. Sauceda (2001) detectó 
que Jos maestros de la zona tienen un conjunto de representaciones en relación a los padres 
de familias ferrocarrileras y de sus hijos como alumnos. Los maestros reconocen que 
cuando las escuelas empezaron a funcionar los padres fueron bastante activos en la 
dcn1anda de educación para sus hijos. y hasta participativos para uyudar en la solución de 
problemas de las escuelas. También señalaron que en gencrnl son responsables con sus 
hijos pues les compran los materiales necesarios el uniforme y cumplen con las cuotas 
escolares. pero no advierten que estos padres se ocupen de ayudar a los alumnos en 
cuestiones académicas. Los maestros rcportun que lns ulun1nos. hijos de familias 
ICrrocarrilerns. son problemáticos porque provienen de familias de escasos recursos. 
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desintegradas. o con problemas específicos en un 30 % de la población. Esto significa que 
la representación que tienen de las familias ferrocarrileras y de sus hijos no es la mejor para 
los maestros. 

Por su parte .. los padres de familia dijeron que antes .. cuando ellos eran pcquci'ios .. no 
se daba tanta importancia a la educación. Sus propios padres (en las familias de origen) no 
fueron muy exigentes ni apoyaban a sus hijos para que estudiaran carreras largas. cuando 
mucho la primaria o carreras comerciales y oficios. Para algunas familias de origen la 
empresa FNM brindó capacitación a los hijos y la oportunidad de ingresar a laborar, de 
modo que solucionaba la transición entre la educación y el mercado de trabajo a la vez que 
extendí.a el efecto de estabilidad laboral hacia los hijos. No todos los hijos realizaron 
estudios técnicos pero de todas formas se incorporaron a laborar en la empresa. 

Estos pudres consideran que el grado minimo actual de preparación debe ser la 
preparatoria. Según Sauceda (2001) el valor de la educación para estas personas. para 
lograr empleos. parte no sólo de lo que perciben y lo que imaginan que es el mercado 
laboral sino también de Ja influencia que ejercen las imágenes o visiones que circulan en 
colectivos más amplios. en pane a través del discurso político y los medios de 
comunicación. Aden1ás. es bastante probable que estos padres se den cuenta de la 
contracción del mercado laboral y piensan que el hecho de que sus hijos tengan una mayor 
certificación escolar. es una condición que favorecerá que consigan un empico estable. 

Respecto de esta proyección a futuro a través de la educación de Jos hijos la autora 
adviene que huy diferencias entre aspiraciones y expectativas entre las familias en relación 
a la posibilidud de que los hijos continúen estudiando. Las aspiraciones son las 
represcnwciones que las personas se hacen en tomo a lo deseable o Jo que se valor..i como 
algo valioso de alcan7...ar. mientras que las expectativas apuntan u considemcioncs realistas 
de oponunidades y de habilidades. Las familias cuyo jefe de familia labora en el área de 
oficinas tiene aspiraciones más elevadas para con la educación de sus hijos y expectativas 
también ultus en el sentido de que consideran tener recursos suficientes para sostener sus 
estudios. En las demás familias tan1bién existen aspiraciones elevadas para sostener 
tr..iycctorias escolares más allá de la preparatoria y en parte por las dificultades que han 
observado en sus hijos para sostenerse en la escuela. 

Una segunda transfonnación importante radica en el hecho de que los padres 
lamentan los casos de sus hijos que no quisieron estudiar y actualmente también trabajen 
como ferrocarrileros. Enfati:r..an que harán lo posible porque sus hijos adolescentes se 
preparen y busquen otro tipo de empico. Al par<..~er par..i estas familias la educación cumple 
con funciones imponantcs. no sólo con la imponancia de una incorporación laboral más 
favorable sino con la ruptura de la tradición familiar como forrocarrileros. Empero. si bien 
en el primer rnomcnto contestan que no quieren ver u sus hijos como ferrocarrilero. o que 
hu11entun que lo sean. después flexibili:t.an su punto de vista y señalan que los han ayudado 
o los ayudanin a entr..1r a la empresa sólo en caso de que no hubiera trabajo en otro lado. En 
este sentido. la estabilidad laboral es un valor bastante fuene que se expresa tanto en el 
deseo de que los hijos estudien pum cncontrur un buen empico. como en el recurso final a la 
crnprcsa de FNM para que los hijos tengan trabajo seguro. 

La tercera tnmsfonnación importante que Suuccdo (2001) encontró es que respecto 
de la noción de adolescencia que se maneja en estas familias. A diferencia de su propia 
experiencia de juventud en donde las reluciones padre- hijos era de obediencia y la 
educación un asunto no tan importante. en la actualidad estos padres ven la adolescencia 
como periodo de espera que se car.icteril".a porque los padres dan por supuesta la 



25 

dependencia económica de sus hijos al menos durante tos estudios de nivel preparatoria. 
Incluso hay renuencia a aceptar que los hijos trabajen porque piensan que aún no tienen la 
edad para hacerlo y porque hay creencia de que si tienen dinero ya no se van a interesar en 
la escuela. Para estos padres. la educación es una ºherencia'"' para sus hijos y a la vez un 
elemento fuerte que propicia la autosulicicncia de las personas. Pero además. los padres 
afirman que no es posible dominar a sus hijos adolescentes, que son personas que toman 
sus decisiones y es muy dificil que hagan lo que no quieren. En los hechos, esta noción de 
adolescencia se expresa en el apoyo que los padres dicen darles a sus hijos para que 
continúen estudiando: proveerles de los recursos materiales que necesitan hasta donde sea 
posible. al menos mientras cursan el nivel preparatoria. A excepción de las familias cuyo 
jefe labora en el área de oficinas. en las demás familias si los hijos quieren estudiar. se ve 
como desenble que puedan conseguir un empico de medio tiempo para que nyuden con sus 
gastos .. pero si no es posible despliegan estrategias para apoyarlos como conseguir otro 
empico o ""chambitu..o;º por panc del padre, el ingreso de recursos por parte de In madre y el 
apoyo de hcnnanos que ya están trabajando. 

Al parecer. In gran mayoría de los hijos en las familias ferrocarrileras cursnn sin 
problemas la primaria y avanz..."l.n hacia la secundaria. Empero, hacia el espcrJdo ingreso a la 
preparatoria es donde se inician los problemas en Ja mayoría de estas fon1ilias. porque en 
muchas de ellas al menos uno de sus hijos no quieren seguir estudiando. Cuando no quieren 
culminar la preparatoria como mínimo indispensable. estos padres refieren tristeza y 
desilusión por lu decisión de sus hijos. Piensnn que no tendrán un buen trabajo. que su vida 
esUJ.rá llena de complicaciones y que no superarán el mismo nivel que ellos como padres 
han tenido. En sus esfuer~os por motivar a sus hijos hacia la escuela. los padres utili;r...an una 
narrativa panicular en la que se juega de manera activa historias biográficas consejos y 
dichos. En sus historias les ponen ejemplos de otras personas y de la propia vida de los 
padres parJ mostrJr lo mal que les fue por no poseer mayores estudios. Los consejos. según 
lJclgudo Gaitán ( 1994 ). no son sólo instrucciones para la solución de problemas. sino que 
implican una dimensión cultural comunicativa en la que se integran una empatiu emocional. 
compasión así como expectativas familiares e inspiración. En los consejos se transmite la 
idea de sacrificio que supone para los padres sostener la educación de sus hijos a Ja vez que 
se espcru que los hijos se conecten con la dimensión afectiva que está de fondo en la 
motivación que sus padres les dan para orientarlos a la escuela. A la vez .. los consejos 
cumplen una función socializadora en el sentido de que dan iden de lo que los padres 
advierten como correcto y del perfil educativo que esperarían que sus hijos cumplieran. 

Si al final de cuentas los hijos deciden ya no seguir estudiando. los padres aluden al 
curúctcr de independencia propio de la adolescencia y al dicho de ºel que quicrJ estudia y el 
que no .. no··. con ese dicho la vinculación con la escuela por pune de los hijos aparece como 
una experiencia de can.icter voluntario y respecto de la cual existe desconocimiento por 
parte de los padres de lo fúcil o dificil que ha resultado la escuela parJ sus hijos. En pune es 
posible 4ue este dicho se alimente por los casos en los que algunos hijos si han continuado 
estudiando hasta terminar una profosión u pesar de contar con condiciones adversas. 

Las curJcteristicas ;:mtes mencionadas no distan ntucho de las características que 
tiene las tres fomilius con las que yo trJbajé en lo que se refiere u sus condiciones de vida: 
aunque no son trabujadorcs oficinistas como se menciona en el estudio anterior .. sino por el 
contrario son trabajadores de bajo rdngo. sus condiciones de vida son desahogadas. ya que 
en los tres cusos los entrevistados mencionan no haber tenido problemas económicos. En 
dos de los casos son fUmilias que viven tranquilamente. mientrus 4ue en el tercer caso se 
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reportó que el padre era alcohólico. Por lo que se refiere al interés en tomo a la escuela. en 
los tres cusos los padres hablaron de que Jos hijos terminen algún estudio, siempre 
remarcando que no quieren que sus hijos sean igual a ellos (obreros). A continuación 
presento las tres familias a las cuales pertenecen cada uno de los entrevistados 
rcspectivnmcntc. 

El primer caso es la familia de Guadalupe. Ah[ el padre fue quien laboró en FNM. 
Según Guadalupe, en esta familia tanto el apoyo moral, económico y práctico proviene de 
ambos padres. La madre apoyó porque desde que los hijos comienzan a asistir a la escuela 
y hasta el nivel técnico Jos ayuda con sus actividades académicas. Ambos padres los 
motivan moralmente y en panicular el padre les provee de todo lo necesario 
económicamente. Según la entrevistada .. sus padres piensan que los hijos deben estudiar una 
carrera larga. Ella tiene un hijo de cuatro rulos de edad y a pesar de ello la siguen apoyando 
para que logre terminar una licenciatura. 

La segunda familia es la de Ja7.min. En ella el padre laboró en FNM como ayudante 
de maquinista. Según Jazmín. los padres exigían mucho a las hijas para que sacaran buenas 
calificaciones e incluso diplomas. Las apoyaban tnnto moral como económicamente y aún 
cuando ya algunas están casadas las siguen apoyando para que tennincn algo que les sirva 
para conseguir un ""buen empico"". En esta familia las cinco hijas estudiaron una carrera 
comercial o técnica y en caso de la entrevistada ella quiere seguir estudiando hasta tenninar 
una licenciatura o una ingeniería. Ella comentó que durante toda su trayectoria escolar los 
padres presionaban a las hijas para que sacaran buenas calificucioncs. manejándolo por 
medio de intercambios ya que si sacaban buenas calificaciones y les pennitian ir a fiestas o 
salir con amigos. En ese sentido. las apoyan para seguir estudiando y no quieren que 
alguna entre a trabajar a FNM o algún otro lugar hasta que tcnninen de estudiar: sin 
embargo. se puede ver que esta familia la madre considera que Ja mujer estudie sólo hasta 
Ja preparatoria y postcriom1cnle casarse. 

La tercer familia es la de Román cuyo padre laboró en FNM como mayordomo. 
Aquí los padres sólo pedían que los hijos estudiaran o hicieran la tarea. pero no había 
apoyo práctico por parte de ellos. Según narró Romñn. ocasionalmente los padres llegaron 
a agredirlos fisican1entc cuando no realizaban adecuadamente sus actividades. sobre todo 
él mismo. por ejemplo cuando no hacía tareas. sacaba bajas calificaciones o tenia 
problemas en la escuela. pero nunca se sentaba a ayudarlo. En general el apoyo solamente 
cm verbal y poniéndose como ejemplo de que no quieren que sean empicados como ellos. 

Algo que se puede ohservar en las familias con las que trabajé fue que el apoyo de 
los padres era tanto para hijos como para hijas. de modo que no había una preferencia 
n1urcada por género. En los tres casos piensan que un mayor nivel académico es sinónimo 
de mejor calidad de vida. y es por eso que los presionan y apoyan para seguir preparándose. 
sin importar si es a nivel tCcnico o licenciatura. De igual manera. en los tres casos los hijos 
se han apropiado de la visión de sus padres ya que aunque se tuvieron períodos de tiempo 
en los que. por diferentes razones. abandonaron la escuela .. regresaron a estudiar para 
o.tv.;:mzar lo miss posible. 
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3.3 Metodologia. 

En primer lugar realicé un monitorco en el Colegio de Bachillerato Técnico 
Industrial y Social (CBTJS) por medio de cuestionarios aplicados a todos los grupos de 5 y 
6 semestres. en ambos turnos. Elegí el CEBETIS como Jugar para detectar a los alumnos 
porque es una escuela de nivel medio superior que se ubica en la misma unidad 
habitacional de las familias ferrocarrileras. Esta escuela ha sido una opción para muchos de 
los hijos en las familias quienes buscan continuar estudiando sin tener que trasladarse fuera 
de su comunidad. El objetivo del sondeo fue para identificar a los alumnos que contaran 
con las carnctcristicas requeridas par.i Ja investigación: hijos de fami lías donde uno o 
ambos padres hubieran trabajado o todavía laboraran en la empresa FNM: tener entre 20 a 
27 años de edad. haber abandonado la escuela temporalmente y regresar postcrionncntc a 
seguir estudiando. Saucedo (2001) estuvo interesada en anali7..ar las trayectorias escolares 
de jóvenes que decidieron ya no continuar estudiando después de la escuela secundaria. o 
de jóvenes que terminaron una licenciatura. Sus objetivos de investigación me resultaron 
interesantes pero me propuse escoger una muestra distinta a la de dicha autora. De ahí que 
los casos de alumnos que pueden ser considerados como ... descnorcsº en un primer 
momento para después volver a ser estudiantes era una población interesante para continuar 
con la discusión sobre las experiencias de la escuela que Saucedo (2001) propuso. 
discusión de la cual es pane el presente repone de investigación. 

Después de identificar los casos de los tres alumnos los contacté y solicité su 
autorización para llevar a cabo un estudio detallado. a lo cual accedieron. Los tres se 
encontraban en el quinto semestre en el CEBETIS. Con los tres llevé a cabo entrevistas 
scmidirigidas y a profundidad. En las entrevistas les pedí que me relataran sus experiencias 
de la escuela desde que ingresaron a la primaria hasta el nivel que estaban cursnndo. 

Para llevar .a cabo las entrevistas diseñé los siguientes ejes de indagación .. mismos 
que posterionnente utilicé para llevar a cabo el análisis de los datos: 

1) La percepción que se tiene del valor de In escuela. tanto por los propios jóvenes 
como por sus padres. 

2 ) Identificación por panc de los jóvenes de aspectos familiares que tuvieron una 
influencia en su modo de relacionarse con la escuela. 

3 ) Elementos reportados por los jóvenes respecto de las relaciones que tcnlan con 
sus maestros y compañeros en di fcrcntes años escolares. 

4 ) Justificación por parte de los jóvenes sobre su decisión de abandonar la escuela 
en un momento de sus vidas. 

5 ) Reflexión que hicieron respecto de por qué decidieron regresar a estudiar. 
6 ) Elementos sobre su auto percepción como personas escolarizadas. 
Las entrevistas se reali7...aron. con Guadalupe. Jazmín y Román en las instalaciones 

del CEBETIS. Con cada uno me encontré en tres ocasiones por un tiempo aproximado dt! 
dos horas. sien1prc se mostraron cooperativos e interesados en la entrevista. 

Par..t llevar a e.abo las entrevistas semidirigidas y a profundidad. tomé en cuenta los 
ejes anterionncnte señalados. Empecé por pedirles que me relataran sus experiencias de la 
escuela. desde Jos primeros años que cursaron. Cuando ofrecían explicaciones al respecto. 
trJté de intercalar preguntas para aclarar algún detalle o pedir que se explayurJn aún más en 
aspectos relacionados con mis eje!-> de indagación. Como entrevista semidirigida .. los 
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entrevistados tuvieron la oportunidad de hablar ampliamente sobre el tópico que le 
indicaba. pero mi papel fue orientar sus respuestas a modo de que no se desviaran hacia 
otros tópicos no relacionados. 

La entrevista a profundidad supone un dialogo entre dos personas dirigido a obtener 
infonnación detallada. Es claro que en ella existen elementos de poder intercalado en tanto 
uno de los participnntes responde al deseo de saber del otro, pero, al mismo tiempo, le 
ofrece sólo la infonnación para la que quiere abrirse. Así, según Bcrg (1995), la entrevista 
es un medio de producción de conocimientos que está atravesada por una relación de poder 
cambiante. 

En una entrevista el entrevistador debe tener claro el contexto de discurso en el que 
se mueve el entrevistado. Según Briggs ( 1986). debe tener claves sobre el contexto cultural 
y de habla en el que la persona se mueve paro poder entender metamensajes. códigos. 
fonnas de habla. cte. En el caso de mi investigación me fue de gran ayuda el contexto de 
indagación que Saucedo (2001) había reali7...ado porque pude ubicar y entender prácticas 
familiares o aspectos de la vida de las familias ferrocarrileras que estaban siendo narradas 
por mis entrevistados. 

Otro aspecto que contemplé al desarrollar las entrevistas fue el tener claro que Jo 
relatado por mis entrevistudos no era ºla realidad tal como sucedióº .. sino In reconstrucción 
que hacCnn desde el presente sobre las experiencias que habían tenido (vgr. Middleton y 
Ed\.vurds 1992). Así. la entrevista también fue un instrumento a través del cual las personas 
se pusieron en contacto con su pasado u punir de una interacción de diálogo conmigo. 

Después de terminadas las entrevistas procedí a transcribirlas y a desarrollar el 
análisis de las mismas. Fue tentador incluir las entrevistas tal y como las transcribí. sin 
embargo. el análisis de los datos requiere un trabajo de interpretación y análisis por pane 
del investigador. Entonces. procedí a analizar las entrevistas en función de los ejes 
señalados. Jo cual requirió una selección de extractos de citas hechas por los entrevistados 
para dejar clara la visión de las cosas que manejaron. En los tres capítulos siguientes 
analizo los casos de cuda uno de mis entrevistados. 
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CAPÍTUL04 

GUADALUPE: "NO QUIERO ESTAR TODA IGNORANTE" 

Guadalupe tiene 24 años y es la segunda hija de una familia confonnada por cinco 
miembros. tres hijos y ambos padres donde el padre es quien laboró en FNM. Según 
Gundnlupc. se trata de una familia que en un inicio presentaba problcnu1s económicos pero 
que postcriom1cntc mejoró su condición. Aunque no llegaron n tener mucho .. contaban con 
lo necesario para vivir desahogadamente. Ella comentó que ambos padres tienen un nivel 
académico básico de estudios de primaria. 

Según Guadalupe. para sus padres sí es de gran imponancia el que los hijos acudan 
a la escuela. Sostuvo que la madre upoyn emotiva y prácticamente a los hijos pero no 
ocurre lo mismo con el padre. c.¡uicn sólo 41poya económicamente. Por otro lado .. la joven 
dijo que en su familia no ha habido discriminación en cuanto al género. ya que se hn 
apoyado de igual n1anera tanto a hijos como a hijas y en particular se les ha exigido que 
estudien. 

Guadalupe reportó que en cuanto a sus relaciones como familia. en un principio era 
una familia estable. pero en la etapa en que ella ingresó al nivel medio básico se dio una 
situación prohlenuitica que casi tcnnina con la pareja. sin embargo. la fomilia continua 
hasta la actualidad. 

Guadalupe estudió la primaria y la secundaria y dcspu.;!s entró en una escuela 
técnica privada para estudiar la carrera técnica de diseño industrial de patrones. Al tcnninnr 
se dedicó a tr..ibajar como macstr..i de corte en un instituto particular hasta que se embarazó 
y sólo se dedicó a cuidar a su hijo. Ella narra cómo después decidió retomar los estudios 
oficiales para poder continuar con una licenciatura. Su relato habla de los distintos 
momentos en que se vinculó a la escuela y cómo las circunstancias de su vida la alejaron de 
la misma para ponerla actualmente en la meta de terminar sus estudios. Ahor..i está 
estudiando el quinto semestre en el CEBETIS y espera ingresar a la universidad. Al mismo 
tiempo. trabaja en intendencia en el IMSS y ve su empico como un medio para pagarse los 
estudios. La frase que repite contundentemente a lo largo de su relato: .. ¡No quiero estar 
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toda ignorante!º articula el sentido de la escuela que fue construyendo después de las 
circunstancias de vida en tas que ha estado. 

4. 1 La percepción que se tiene del valor de la escuela, tanto por los 
propios jóvenes como por sus padres. 

Al hablar sobre sus experiencias de In etapa preescolar Guadalupe le asignó a su 
madre el papel de iniciadora para la lectura. Bajo la idea de que ir a la escuela Hes benéfico 
para las pcrsonasn y de que se debe de ir con agrado a la misma~ la joven recordó las 
palabras de su madre: 

"Si vas a entrar a la c ... cue/u, vas a aprender a leer, vas a aprender muchas cosas, 
110 th·ncs que llorar ni nada ''/2/E/lf-101/Pag. 1 • 
De su padre sostuvo que sólo apoyaba de manera económica a los hijos. Para él era 

de gran interés e imponanciu que sus hijos cumplieran con el material y vestuario que se 
les solicitaba.. por lo tanto. hacia todo lo necesario para poderles comprar lo que les pedían. 

Guadalupe por su parte recordó In ctnpa del kindcr como divertida y no formal. 
Recordó que lo mús impon.ante para ella eran los festivales: 

" Aaay, pues 1111 día salí t.•11 1111 de.efl/e de primUl't.!ru. }' "" diu .\·ali de vaca con mfa· 
maracas, has/u tengo mi foto. Lo que má.\· recuerdo e.\· que 1ni mamá me hacia mis 
disfrace.\·, entonce.\· eh, mi mumú. pohrecitu .\·e quedaba .\·in dormir por hacer mis 
cusas. Ale hi=o un de/un/a/ verde con hu/as hluncas, entonc.·es me hi=o mi lraJe de 
vaca, que era corno 1111 n1ame/11,·o blanco con manchas cafCs y me compró unas 
maracas. E11tcmces. t!.\·,· d''-".filt.• , • ..,. lo qt"' mch· rf!cuerdo mucho. "/2/E/1/-101/pag.2 
Los primeros recuerdos en tomo a su inicio como estudiante giran en tomo a Ja 

diversión. el juego o el baile. Para un niño pequeño su mundo es de gran afectividad y 
quizá por ello quedó grabado más en su memoria los bailes en que participó que los 
aprcndi7..ajcs logrados. así mismo el hecho de que su mamá le confeccionará sus disfraces. 

Por otro lado. Guadalupe se rcfirió a la ctapn del kinder corno algo no fonnal ya que 
en broma se burló de cómo terminaron ese nivel: 

"Tar11bié11 rt:c1"•rdo c:uando supuc:stumc:nte gruduumo.s del 
kinder "".12/E 1///0/lpag. :!. 

Con esta expresión quiso explicar que ese nivel escolar era divertido. sin embargo. 
quizá no ameritaba una .. gruduación"" que por lo gcner .. 11 es más fonnal y representativa para 
otros grados escolares. Sin embargo. señaló que fue justamente en el kindcr donde ella 
empezó a otorgarle un sentido personal a la escuela: 

",Vunca l'OY c1 olvidar t!.\·a etupu del kindt•r, que fi1e. yo creo. lo que inició que a mi 
me ,gu.\·Jaru /u f.!.\·c11ele1. º'/2/E/1//0//Pug.2 
Así. el kinder quedó en su relato como el momento inicial de su proceso de 

cscolarización. 
Después. cuando Guadalupe narró sus experiencias de la escuela primaria recordó 

que su madre le daba ideas acerca de por qué se debe de ir a la escuela. Ya no manejó el 
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hecho de ir n la escuela como sinónimo de aprender cosas, sino que en esta etapa lo 
imponantc era el que In escuela en si misma es un lugar agradable para asistir. 

"No mira. ahora vas u salir un poco más tarde. pero mira. hay alberca, esta bien 
bonita /u e.!;cue/a_v todo. ''/2/E///101/Pag . .J 
Qui7..á las palabras de la madre .. recordadas por Guadalupe .. tenían que ver con la 

necesidad de quitarle algún miedo por el cambio de una escuela pequefta a otra más grande, 
o en si para ayudarla a entrar al cambio de ciclo. 

Según Guadalupe .. algo que le ayudó fue que la madre la motivaba mucho en 
relación con la escuela .. sobre todo porque la felicitaba por sus calificaciones. 

''Felicidades. que bueno. sigue así. " "'Tu puedes, lu échale 
Kanus. 00/2/E//l/O//Pa}:.3 

A diferencia del kinder. Guadalupe representó la etapa de la primaria como la 
entrada en una libertad restringida. ya que por una parte veía a la escuela como algo 
valioso para ella. pero al mismo tiempo como un deber. Recuerda a su madre como alguien 
que no pcrmitin que los hijos fnltaran a clases. La escuela empezó a ser un lugar en el que 
se identificaba no sólo como alumna sino como lugar necesario en el que debía estar. 

''Me gustaba, pen.•raha qm: era toda mi \'ida. Yo pensaba que toda la gente tenía que 
c.\·tudiar. o sea, -''º ... ahia que toda la xcntc tenía que ser prq.fC.donísta, toda. Vaya, 
para mí yo, yo pc.•nsahu que eru un dchcr que .vo terminara de estudiar. entonces a 
mi se me empezó a fi1rmur el húhito de ir a la escuela y lo que nunca permitió mi 
ntumú, e.\· qm .. ~ nosntrosfa/iúramo.\·. "12/E//HOl/Pa~.6 
Para los niños la escuela es parte de sus obligaciones cotidianas. Podemos dL~ir que 

alcanzan una "'identidad escolari7..ada" cuando se perciben a si mismos como personas 
necesariamente vinculadas con la escuela. En nuestras sociedades urbanas actuales esta es 
una condición ineludible parJ la mayoría de Jos niños. de modo que ºir a la escuela" cs. 
como n."Cucrda Guadalupe. algo que "'todos hacenº. se da un reconocimiento de su manera 
de pertenecer a éste contexto social. 

Esta iniciación en la escuela es compartida por padres e hijos para construir sus 
ideas sobre lo que significa ser una persona preparada. como persona que puede tener un 
tipo de vida diferente. Al respecto. Guadalupe trae a colación las palabras de su madre: 

"No hija. es que la J..!c!llte que 110 C!.\·tucliu. pues no vive bien, .V Jos profesionistus 
aprenden muchas cosu.\·, trahujan en otra parre.·· /2/E///102/Pug. l J 
Esta idea era rcfor/..ada en el caso de la joven por su padre. quien visualizaba la 

escuela como el lugar donde la gente se prepara para ejercer menos esfuerzo y obtener 
mayor sueldo. 

"El pr~resioni.wa trahclju mt..,nos y ,:una mús. y el qut? no es prqfe.,·ionista. trabaja 
111Ú.\" J' KUna n1e11os. "'/2/E///102/l'uJ.:. I / 
1 lay que recordar que el padre de Guadalupe es ferrocarrilero. entonces. el señor 

qm7.a hablaba desde su situación como obrero del transporte. Con la representación de la 
escuela como instrumento paru lngrJr un tipo de vida distinto. por ejemplo al ganar más 
dinero. el señor muy probablemente intentaba motivar a sus hijos para que se vincularan a 
la escuela. 

Guudalupc. por su parte. se apropió de los significados sobre la importancia de la 
escuela que sus padres le ofrecieron y llegó a rcílexionar lo siguiente: 

'T.,....r-• 17• ('n1'-I 
FALLA nE oiuG"EN 
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••Así siempre me nació la idea, y si e.~ cierto, ya con el tiempo lo fui des·cubricndo, 
de que la escuela era importante.'' 12/E////02/Pag. l I 
Para los niftos la escuela inicia siendo un Jugar de diversión y juego. sin embargo. 

algunos padres inOuyen e insisten para que Jos hijos Ja doten de significados orientados al 
futuro. La escuela es aceptada como el instrumento a panir del cual las personas pueden 
tener una vida distinta a In de los padres. 

Guadalupe relató que cuando estaba en la secundaria su familia pasó por un periodo 
problemático y. según ella. eso incluyó en que tuviera muchos problemas en relación la 
escuela y que bajara su promedio de calificaciones: 

º'Me llevaba bien con mis compaiicros y todo. pero n1ás que nada en, te digo que 
hubo problemas con mi papá y tni n1umá, se andaban separando y rodo. Enronce:i·, 
ya te das cuenta, entonces este pues a n1i me afectaba mucho, yo no podiu entender 
nada. 00f2/El/HOl/Pag. 7 
Sin embargo9 dijo que en este periodo también empezó a pensar en actividades que 

le permitirían desempeñarse laboralmente más adelante: 
'"Tomé taquimecanoKrafla, porque dfje: si, estudio diseño. Y por eso escogí ese 

taller. 00H02/Pa>:. l-I 
Guadalupe recordó que sus padres ya eran más específicos en cuanto a lo que 

querían que ella estudiara o cómo querían que se preparara para su descmpci'io como 
persona empicada. Dijo que ya no visualizaban Ja escuela como el Jugar donde se va a 
aprender solamente9 sino como el lugar en donde iniciaría una etapa de persona productiva 
profcsionista. Así .. recuerda que Je preguntaban: 

'"¿Te J.:lL\'taria .w~r diseñadora?." Al mú.,,10 tien1po continuaban refor:ando la idea 
de que tener '"' cierto nit·,•I de escolaridad era sinó11in10 de ser alguien: .. No, es 
que tu tienes que ser al1:uicn. me gustaría que estudiaras.•• H02/Pag. 1-1. 
Guadalupe como participante del contexto de amigos.. también considero los 

comentarios de la amiga de su madre .. como significativos y relevantes para su postura. 
Explicó que se upropió de los significados que su madre y una amiga de ésta última le 
ofrecieron y tenninó estudiando una carrera que a ellas les purecia ºbuena•• para ella: 

""Si. nti rnamá tenia 1111a a1nigu di.,·,•11adura y ella. Licha, c:lla me e11se11ó todo lo que 
era diserio y cán10 dibujaban. y u n1i me 1:11...-tuba mucho, de u/ti me ~·tó . .. 
1102/l'uJ:. l-I. 
Sin embargo .. en otra parte de la entrevista Guadalupe también dejó ver que Ja madre 

Ja orientó u escoger esta carrera como una solución a la falta de recursos económicos: ºEs 
que yo ya no tengo dinero para pagarte una carrera larga:· Así.. estudiar esa carrera era una 
solución posible ante Ja imposibilidad de apoyar una carrera a nivel de licenciatura pero .. al 
mismo tiempo .. favorecía una fonnación para el empico. El simple hecho de tener un título 
que amparara que es una persona con cierto nivel académico era algo necesario para los 
padres. 

En su relato,. Guadalupe representó el periodo de Ja secundaria como el puente para 
iniciar el nivel académico que In llevaru a prepararse para el trabajo. Ella sostuvo que entró 
a estudiar la carrera técnica de diseño motivada. como se señaló arriba .. por su madre y una 
amiga. 

··Yo veía que lus CJ;re.\·uda.\· ganaban hien. lnc/u...-b·e ya cuando e;:resé ganaba bien, 
y decía: bueno pu.\· si .. \·i me gusturia terminar 111i carrera. '' 1102/Pag. l 5. 
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Una vez dentro de In carrera los padres la siguieron apoyando. tanto moral como 
económicamente, Ella dijo que el padre ya en este periodo Ja apoyaba un poco más de 
manera moral. incluso empezó a tomar interés en lo que la joven hacía en la escuela. 

•
0 Mi papá ya después, si empezó a agarrar interés. Iba por mi a la escuela a veces. 

lo que yo hacia se lo en.W.!tiaba, y decía ¡huy que bonito te quedó!. y me 
acompa1'iaba a comprar el material··. H02/Pag. J 6. 
La joven relató que cuando tcnninó la carrera técnica. en un hospital conoció a un 

residente de medicina oriundo de Colombia con el cual inició una relación quedando 
embarazada de su hijo. Actualmente el padre de su hijo y ella están separadas. sin embargo. 
fue a partir de esn relación que Guadalupe empezó a cuestionarse que su carrera técnica era 
~"poco·n en comparación con su pareja. Esta es unn de las primeras reflexiones en las que 
Guadalupe aseveró que pensó en seguir estudiando. pero ahora visualizando la escuela 
como un lugnr que le pcnnitiria sentirse en un plano de igualdad con su pareja. Además de 
ello. dijo que pensó en su hijo. y su interés por la escuela empezó a estar motivado por su 
presencia: 

··re di~o. nació nri hijo ~v dije: por él voy a continuar· 0.H02/Pug. 16. 
Lo que puedo concluir de este punto es que. los padres van visualizando el hecho de 

ir a la escuela de manera diferente para cada etapa escolar. Cuando los nii\os ingresan a la 
escuela se le percibe como el lugar donde se inicia el conocimiento. Posterionnente como 
el lugar propicio para tener en un futuro una mejor calidad de vida. Los padres también 
piensan a sus hijos como sujetos escolarizados y en el relato de Guadalupe se recuperan sus 
voces que hablan de vincular la escuela con un empico. en panicular una carrera técnica 
con una mejor vida. Después de la obtención de esa carrera. parece que se ha cumplido una 
meta .. pues ya no se habla de la voz de los padres en que la hija continúe estudiando. pero lo 
que se escucha es la voz de la propia joven que se plantea el por qué de la necesidad de 
volver n la escuela. 

Guadalupe. por su parte., habla de cómo se apropió de los significados que las 
demás personas le companian con respecto al por qué se debe estudiar. Al mismo tiempo 
que evaluó y sopeso sus propias percepciones. al relacionarse en diferentes contextos. en 
donde su participación se ve vinculada con otras construcciones significativas. Estos actos 
de apropiación la ubican en una percepción de Ja escuela como el lugar que la va a llevar a 
tener una mejor calidad de vida. Enseguida analiz.aré el punto que tienen que ver con lu 
influencia tnnto de padres como de otras personas. que llevaron a la entrevistada u terminar 
de estudiar~ y seguir buscando más; preparación. 

4.2 Identificación por parte de los jóvenes de aspectos familiares 
que tuvieron una influencia en su modo de relacionarse con la escuela. 

Volviendo a la etapa del kinder. Guadalupe señaló que fue una etapa donde Ja 
innuenciD de su hermano mayor fue de gran imponancia pan1 que en ella se diera el 
interés por ir a la escuela: 

.. )'o veiu a mi hcrn1anoyyo quería ir u/ kinder ... /ICJ//Pug. l. 
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Por otro lado. también señaló que el trato que recibió en la escuela fue relevante 
pnra que le gustara ir a In misma, en particular el trato que una de sus maestras le dio: 

""huuy la quería muclw. has de cuenta que era como mi mamá. El/u llegaba y u 
todos los niño.-. nos besaba . Decía: siéntense mis niñitos vumo.\· a cantar··. 
HOJ/Pag.2. 
Cuando narró sus experiencias de la primaria, Guadalupe renexionó que para ella 

fue importante el tipo de relación que cstablccfa con sus maestros. Si era tratada bien por 
alguno de los maestros acudía con gusto a la escuela y se sentía bien en ella. Pero si no 
recibía un buen trato, acudfa de manera for.aida. En particular habló de una maestra: 

"'Hasta ./to. Me tocó una maestra que .'Oc llama Norma. Todavía le hablo. Yo 
siempre la admiré mue/to. /tasia leníu el lona de vo: así: ( imila el /ono de voz 
caritloso) siénlate mijilo ándale. Y siempre la q11ise, s'iempre. siempre. "HOJ/Pag.5. 
Además de la relación con los maestros las actividades cxtraescolarcs que realizaba 

quedaron grabadas en su memoria. por ejemplo el hecho de que en esa escuela había 
alberca. y comenzaron a nadar un día a la semana. posteriormente eran clases diarias. 
Según ella. este tipo de detalles influyeron en que quisiera ir a la escuela: 

''Lo que ... ·í me g11s1ó mucho es que ihumo.\· a nadar, en/onces ahí uno pues. hace lo 
que quiere. "'/10//Pug.3. 
Para el nivel medio básico una vez más hizo referencia u las relaciones con sus 

maestros como situación importante para que ella acudiera a lu escuela. Por otro lado. 
también habló de la situación problemática en su familia que en algún momento la llevó a 
pensar en dejar de ir a la escuela. Así. en la actualidad percibe ésta etapa como la más 
pesada de su vida. Según ella. fue la madre quien influyó para que continuara estudiando. a 
pesar de la situación familiar. Guadalupe recordó que su madre le decía: 

"No. no deje.\· de ir. Yo estoy haciendo esto por ti. Tu no le preocupes, tu ve hija. }' 
.... í. yo .\·i ihu pc.•royu 110 con tantas ganas. "IJ<JllI'ag. 7. 
De acuerdo a su relato. Guadalupe resintió la situación de problemas en su familia y 

dijo que empezó a tener mal comportamiento en la escuela. por lo que la directora del 
plantel n1anduba llamar a su mamá con frecuencia. La joven dijo que por ello ya no le 
gustnba ir a la escuela: 

"La dirc:ctura ya me traia cnrre ceja y oreja. y n1andaba llamar a mi mamá, 
entonces yo nu q11c:riu ir pero n1i mamá me decía: no, tu tienes que ir hija." 
1/01/Pag. 7. 
Sin embargo. Guadalupe dijo que trataba de conservar un buen promedio. si no 

alto. por lo menos no bajaba de 7. En ello influyó su hermano quien llevaba un promedio 
alto y de alguna manera nlotivaba a Guadalupe a adoptar la misma posturJ: 

"Si inflll..l'<j porque.• fil n1c ens:cliahu. También sacaba buenas colificuciones. O s·eu, 
Jiu .... ta lu fecha es muy estudioso y muy trabajador. Lo udn1iré porque dije : él si 
puede .. \·i le gusta. }"así comencé yo a trabajar y estudiar. "J-102/Pag. J 2. 
Lo anterior se amplió hasta el nivel bachillerato. donde ella comienza a trabajar y a 

estudiar. En ésta ctnpn tmnhién se dn la intluencia del papá de su hijo quien indirectamente 
tiene peso sobre Guadalupe para que ella quiera seguir estudiando. Como ya se dijo. CI es 
profosionista y tanto su stutus como profesionista así como el tipo de empleo que 
desurrolluban representaban un reto parJ la joven: 

··}"su pupú en el hospital roda lu \•ida. Decía yu: ¡ huuuy!. Yo ihu al hospital. pero 
dc:cia: '""· yo tengo que lzact!r algo. pu.\· con10 "º."·' u e ... ·tar aquí toda ignorante. 
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Porque no me guslaba. Pues si le .sientes mal, porque ellos ulili::an otros términos, 
otro /en¡.,~aje. ''1102/Pug.17. 
En sus reflexiones Guadalupe deja ver en distintos momentos la profesión o su 

desempeño como proícsionista del padre de su hijo tuvieron y tienen todavía en ella una 
gran influencia9 aunque ya no viven juntos. Ella adopta una postura en la que sigue 
tomando en cuenta lo que el padre de su hijo le influyó sobre seguir estudiando: 

''Pero ahora quiero sc¡...-uir csrudiundo, para que cuando regrese, no me encuentre 
toda ignorante ... /-102/Pa¡:. 18. 

As(9 la entrevistada se desenvuelve en un contexto donde. de manera indirecta. la 
ubicnción que cada persona tiene respecto de la escuela. influye para que ella acuda con 
agrado o desagrado. Ella identificó como influencias imponantes Jo que su hermano 
lograba y Jo que le aconsejaba. los modos en que los distintos maestros la trataban y el 
hecho de que el padre de su hijo fuera médico: Según ella. todo eso In impulso a seguir 
estudiando. Y. por último. como se deja ver en su narración. las actividades extraescolarcs. 
como es la natación influyó también de mancrn imponante. para que la entrevistada 
acudiera con ugrndo a la escuela. Por otro lado. ella también mencionó que las relaciones 
dentro del contexto escolar tuvieron un peso imponante en su manera de vincularse con la 
escuela. 

4.3 Elemenros reportados por los jóvenes respeclo de las relaciones 
que tenían con sus maestros y compañeros en diferentes años escolares .. 

En el punto anterior se vio que entre los aspectos importantes para que Guadalupe 
tuviera interés por la escuela. estaba el trato que sus maestros le brindaban. Aquí annli7..aré 
con más detalle tanto In relación con sus maestros como con sus compañeros. En la etapa 
del kinder visualizó In relación con su maestra señalando que ejercíu su autoridad pero de 
manera afectuosa. lo que influyó en su adquisición de la lectura. Además recuerda que los 
n1otivabn para que les gustara acudir a la escuela .. 

.. ¡huuuy yo entré a los 5 utios al lcinder!. era un Jcinder de monjas. tenía yo una 
mae.\·tra. muy, era muy exiKente esu maestra, .o;e //an1aba J ... idru Lan10. muy exigente, 
pero nos enseñó a leer. Lo que pusu es que esa n1uestra no.o; llevaba u bailables. 
este, nos ntutivuha n111clw. '"1101/Pug.2 
También se definió como una niña que tenia suene parn que los maestros la 

cstimnran: 
·· Era exigente. pero ,•ru mil)' cariñosa, entonces yo he tenido la suerte. de que. 
hasta eso los maestros nw traten bien ... 1101/Pug.2. 
Al mismo tiempo. definió a la maestra como una persona muy interesada en que sus 

o.lumnos aprendieran: 
"no.\· huc:íu esc:rihir, leer. hacer 1.')ercicio!f con /cu tnunos, o sea. le preocupaba 
n111cho ense1iurno.\·. ··1/()J/PaJ.,:.2. 
En relación a Jos compañeros que tenia en el kindcr. se definió como una alumna 

que no causaba problemas. sino que tendían establecer buenas relaciones con todos: 
.. Bien era, era, este, muy lo que pasa es que yo.fui unu niiiu n111y este. muy cariñosa. 
ento11,·es a mi no n1e gustuhu pelearme con mis cotnpuñcros. ·· //{)//Pag.2 
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Al relatar su ingreso a la primaria, empezó por considerar a su maestra en función 
de la autoridad que cjcrcia, misma que, según ella, no le cm problemática porque ella era 
una alumna buena: 

.. Me tocó en primero una mac.vtra que .ve llamaba Lo/ita. Entonces yo ya .vabia 
leer. pero para e.vio con ésta 111ac.vtra lo que me ayudo a mí. es que nos daba mucha 
ortografia, entonces, ella también era muy estricta ... HOl/Pag.3. 
Según su relato. las cosas cambiaron cuando entró a segundo de primaria ya que 

definió a su maestra como alguien que era demasiado gritona y que no la aceptaba muy 
bien. Sin embargo. Guadalupe recuerda que su madre le insistió para que pusiera empeño 
en seguir aprendiendo o en comportarse bien: 

••Ya en sehrundo la macsrra era muy. era más gritona todavía, pero no me gu.vtaba 
estar co11 el/u, pero pus .vo cumplía. Y yo Je dccla a mi mamá: es que, no me gusta. 
Pero ella me decía: no hija, tu pórtate bien. lu obedéceJu y cumple con lus cosas. •• 
110//Pag..I 
Y en caso de las relaciones con sus compai\eros recordó que empezó a tener 

conflictos con una compañera. que le molestaba. 
••Estuve con ella hasta 6to. Año, entonces cada aiio era una pelea ~;cgura. Cada año 

.fue una p<!lca con esa 11iiia. y en1011ces a mi ta1nbié11 me caía gorda, 110 la 
soportaha. "HOJ/Pa~.-1. 
Para tercer nño le vuelve n tocar la mismn maestra y una vez más. Guadalupe 

expresó el desagrado que sentía por ella porque recordó que la maestra restring[a las 
actividades que deseaba reali7..ar: 

"Ale tocci f.!11 tercero, ¡Aaay no¡. Una ve: le dije: ¿sabe qué mac.\·tra?, que yo 
quiero salir en una polca. (A Jo que Ja mae~~tra le dijo) No es que, el traje está n1uy 
caro. r yo me quedé a.\·i ... dije: a mi qué me importa mi papá me lo va u comprar 
no. De.•;de eso me calló nuis mal.·· 1-101/Pa¡.:.5 
El recuerdo negativo que Guadalupe tiene de la maestra se alimenta de pequci'los 

detalles .. como el hecho de no dejar que participara en un bailable. Pero aunque las 
condiciones crun desagradables ella seguía participando. por las metas que tenía trazadas y 
se refucrJ' .. an por lo que sucede en otros contextos .. como es el interés que había en su casa. 
Y para el cuarto año lac.; cosas cambian ya que Ja actitud de la maestra es opuesta a la 
anterior por que ésta Ultima es más tolerante y afectiva hacia los alumnos. dando a 
Guadalupe la libcnud de realizar actividades recreativas. Según ella .. esto la ubicó en una 
postura de aceptación y de agrado. de modo que recuerda que tenia ganas de estar siempre 
con su maestra 

º'Sif .. •111prc la quise . ..,.if:,,1prL' y ·'·u/i en muchos bailables. mi mundo era irme a la 
escucda y es/ar con mi maf!stra. "110//Pag.6. 
Lo mismo ocurrió en quinto año ya que le volvió a tocar la maestra de cuarto. pero 

esta situación no se mantuvo a lo largo del ai\o ya que la profesora a la que le tenia afectó 
dejó el grupo un tiempo por cnfi:rmcdnd. Sin embargo .. recordó que la ausencia de la 
maestra fue cubierta por prncticantcs: 

"¡Ah 111i mat_•stra! }"o ret_·uerdo qui! mi maestra, faltó un tiempo, porque do.\· nilius la 
1iraro11 y se fracturó 1111 pie. Nos quedamos co11 los practicante!.\", ).'O tU\'t! 1111 
pructic•a111e. u11 n111clu1cho n111y KUupo que se ponia aj11gar con no.w1tros. y ;i.·o creo 
que tocia Ju vida me voy a acore/ar de él, era muy '-'ariñoso y nos enseño muchas 
L'O.\ºU.\º. 'º/10 J /Pu~.6. 
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Es interesante notar que el relato de Guadalupe está impregnado del afecto con el 
cual enmarca la comparación entre las maestras. Mientras a In maestra de segundo y de 
tercero la recuerda en un sentido negativo a la de cuarto ai\o y al practicante Jos ubica como 
cercanos a su afecto. El relato de Guadalupe nos muestra cómo las experiencias de los 
niños en fas escuelas. cspccíficamcntc en lo tocante a las relaciones maestro alumno. 
pueden ser construidas en tomo a las emociones y al tipo de relación que se va logrando al 
paso del tiempo. Para Guadalupe un signo de aceptación para con la maestra de cuano 
queda plasmado en el hecho de que ... salía en bailables·\ una actividad con gran signiflcndo 
para ella pero que no había logrado con Ja maestra con In que no se sentía a gusto. 

En caso de In relación con sus compai\eros Gundalupc la consideró buena. 
incluyendo In niña con la cual tenía problemas. 

"A·li relación con los compatieros fue buena. Nunca me peleé con mis an1igos. 
masque con la n1isma niña. pero ya .\·e estaban suuvi=ando la.\· co.vus. "HOJ/Pug.6. 
En el último año de primaria se vuelve a dar cambio de maestra. du inicio al año 

escolar con una y finali7...a con otra. A ésta úllima Ja entrevistada Ja recordó como una 
maestra muy ºconsecuenteº por el hecho de que en ese ai\o tuvo que salir antes de que 
tem1inam el ni'io escolar como consecuencia de dificultades familiares. Recordó que la 
maestra Je entregó sus papeles sin ningún problema. Así mismo. siente hacia ella ciena 
empalia ante el hecho de que algunos padres la molestaban: 

''A-le tocó una ma,•stra, .\·e llan1aha Lcty. esa muestra. chiquita. pero e.\·a mae.•;tra .ve 
iba a aliviar entonces no nos dio mucho tiempo. Llegó utra mue.\·tru que se llama 
Ana Afuria. tan1bién la maestra .. rifatc que muy co11secuente. Unos papás se 
111<;1/e_ .. ·taron q"'! porque no l'll.\"L'tiabu nudu. p,•ro .,.¡nos e1u·e1iaha. ·· 1/0//Pa~.6. 
El relnto de Guadalupe hace pensar que también se había vinculado emocionalmente 

a la maestra que les daba en ese ai'io porque recordó que ante los ataques de los padres 
porque ••no enseñaba bien•\ ella se sentía incómoda: 

'"Bueno mi n1aestra s1ifria mucho porque había un papil qu,• la atacaba y u mi me 
mo/e.•otuhu ttiucho ... /f()//Pug. 7. 
Podemos concluir que al hablar de las relaciones con sus maestros en la escuela 

primaria un referente centrJI fue el tipo de vinculo emocional que muntuvo con ella. 
Guudalupe no habló de sus maneras de enseñar ni de las fonnas en que la motivaban parJ 
vincularse a la escuela. sino del modo en el cual estaba involucrada con ellas. en una buena 
o en una mala relación. Esto es interesante de reconocer porque si reflexionamos sobre Jo 
que impacw a los niños. sobre lo que queda en sus recuerdos. Guadalupe nos muestra que 
es el afecto y el tipo de relaciún que logró construir con cada una de sus maestras. éste 
aspecto de h.1 importancia que tiene parJ los alumnos la relación que guarden con sus 
maestros. es poco considerada. parn Jo que tiene que ver con su aprcndi7...ajc o la motivación 
que ello ejerce para que los niños acudan con agrado a la escuela. sin embargo en el caso 
de Guadalupe se puede ver que es muy importante. 

Pan1 el nivel medio básico Guadalupe narró la relación con sus maestros como una 
relación donde había mucha comunicación. donde cllu era la encargada de llevar ncaho 
actividades cxtruescolarcs que sus maestros le indicaban. Esto tenía como beneficio ser la 
prctCrida de los maestros: 

'"Siernpn;! había tnucha c:omunicacitj11 con los 111ue.\'/ro.\· v, ¡no subes.'. si eres fu ele 
los tttandudos. eres /u consentida, "/101/Pag.9. ~ 
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En lo referente a Ja relación con sus compañeros. la consideró como ubucnn''" ya 
que para ella una relación mala consistía en pelear con los demás. Entonces. según ella su 
relación con los compañeros era buena .. pero eso no significaba que tuviera muchas 
amistades. En su relato dejó ver que no siempre tenía con quien platicar o interactuar en 
general. Pero según ella eso era algo que había elegido y que no era una situación 
desagradable: 

''Fue buena la relación. nunca me peleé con nadie. Desde primero /uve a los 
mismos compañeros, siempre /cnia u n1is amigas, siempre a alguien con quien 
juntarme. nunca andaba sola, o sea. si estoy sola es porque quiero estar .•;o/u. Si 
tenia amiga.\·, pero Yo me alejaba, y n1c llevo bien con mis amigas hasta la fecha, 
pero .\·icn1pre undabu }'o so/u.·· /-/OllPa¡.:.8. 
En esta construcción narrativa Guadalupe dio a entender que tener amigos o andar 

sola era una cuestión de elección. La etapa de Ja secundaria. y por ende de In adolescencia, 
es aquella en In que los y las chicas necesitan relaciones en las cuales prncticnr nuevas 
habilidades y ganar seguridad en muchos terrenos. Las amistades de alguna manera ayudan 
a cubrirlas. pero al mismo tiempo pueden llegar a ser fuente de tensión. Para Guadalupe. las 
amistades quedaron en su relato como una elección que tenía. como relaciones no 
problemáticas y que coincidían con su deseo de estar sola. Seguramente ese sci\nlnmiento 
que hizo de ••si estoy sola es porque quiero estar sola··. es una especie de distinción y de 
seguridad que Guadalupe considera tener, en comparación con otros chicns para las cuales 
la ausencia de relaciones de amistad o la soledad en la escuela es algo negativo (vgr. 
Sauccdo 1995). 

Cuando Guadulupc relató su último año de secundaria recordó la mala relación que 
tuvo con la subdirectora. Dijo que llegó a ser una alumna con problemas de conducta: 

"Yo eru tnUJ.' lutosa. y la subdirectora no me quería. entonces por cualquier cosita 
me quería reKn:sar. ¡x·ro Yo me fo e . .;capaba y "1e metía a otros lados. No me dio 
cartu de huenu cunductu. ·· J/(.J21PaK.13. 
Es interesante deducir a panir de su relmo que Guadalupe pasó de ser una alumna 

•"consentida'"" de los maestros .. a una alumna hlatosa··. Sin embargo .. en su recuerdo no se 
describe a si rnisma de manera negativa .. por el contrario. trata de representarse como 
alguien ingenioso que es capaz de burlar la vigilancia de la subdirectora. 

Como ya lo indiqué .. después de la secundaria Guadalupe entró a estudiar en un 
instituto de corte In carrera de diseño industrial de patrones. Al narrar esta parte de su vida 
no hizo mucha referencia a una relación especial con sus compañeros y maestros .. lo que 
recuerda era lns diferencias de edad que había entre ella y los demás: 

""llubíu chicas mci.•; grund, •. , .. t.~hicos '-"'""u de rni edud. la que tengo ahorita. }'o era 
de.• /as más chiquiras. Yo tenía quince utios. ""Jl<Jl/Pu,:.9. 
Por el contr..1rio .. en el CBETIS en donde actualmente estudia~ la situación es que 

ella ahora es de lus alumnas que tienen mayor edad. De sus compai\cros no abunda en sus 
comenturios .. sólo dice que tiene una buena relación con ellos y que ·~todos nos llevamos 
bien ... 

Para concluir en este apartado. podemos retomar Jos elementos que Guadalupe 
manejó en su relnto al hablar del elCctn que los maestros y sus compañeros tuvieron en sus 
experiencias de la escuela. Guadalupe signó las relaciones con sus muestras dependiendo de 
la cercanía y afecto que lograbu con algunas. sobre todo en Ja primaria. Ella no ahonda 
tnucho en su comportumicnto como alumnu ··latosa"\ pero si como alguien interesada si 
teníu una buena relación con la maestra en tun10. Por lo <.JUe toca a sus compañeros. en su 
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relato no resalta de manera especial relaciones de amistad que hubiera tenido. En general se 
calificó como alguien que no se peleaba y que tenía buenas relaciones. Quizá en sus 
experiencias vividas el papel de las amistades pudo haber sido mayor, pero en la actualidad 
no existe motivación para tomarlos como elementos importantes. 

4.4 Justificación por parte de los jóvenes sobre su decisión de 
separarse de la escuela o ya no continuar estudiando en un momento de 
sus vidas. 

En sentido estricto no podríamos hablar de abandono escolar en el caso de 
Guadalupe. Hay que recordar que ella tenninó la escuela secundaria y después estudió una 
carrera técnica. No lo hizo en una escuela oficial. como hubiera sido el Colegio de 
Bachilleres. o un CONALEP. sin embargo. contó con una capacitación para el trabajo. De 
hecho 9 ella se insertó a trabajar en el mismo ramo para el cual fue preparada porque laboró 
en un Instituto de corte. En mi investigación decidí tomar su caso como un ejemplo de 
continuación en una escuela oficial porque ella retomó los estudios en un CBETIS y planea 
continuar en la universidad. 

Por otro lado. también hay que considerar el periodo en el cual estuvo dedicada a 
cuidar de su hijo y que ella lo tomó como de retirarse del trabajo y de la escuela. Empero. 
tampoco fue un período desperdiciado porque cita lo definió como un tiempo de doble 
sentido donde. por una parte. utilizó ese año para poner en práctica sus conocimientos ya 
que trabajaba en su casa clubonmdo algunas prendas que le pedían por n1cdio de lo cual 
obtenía recursos económicos y .. al mismo tiempo. atendió a su hijo recién nacido. Durante 
éste periodo se reafinna en ella el interés de seguir estudiando. 

"Bueno }"o a raí= de que tuve u/ bebé. }~o me dediqué a cuidarlo. Entonces también 
por una par/<.•. me convcnia. Yo trabajé .V como ya tenia mis clientes ya nomÚ.\" me 
hablaban. (y me decían): quiero tal modelo. que tul tulla. Pero Yo le diJe a n1i 
mamú de qu<.• mi iclea era s<.•guir t.!.\·tudiundo ... H03/Pag. /9. 
Así. más que c<lnsidcrar el tiempo de atención a su hijo como tiempo perdido. lo 

vio como un tiempo en el que pudo acomodar su situación de urna de casa y como 
trabajadora. Por otro lado. integró tanto sus deseos anteriores de continuar estudiando con 
Ja comparación que hacía con el padre de su hijo. además su intención desde un principio 
era el tener una carrera a nivel profesional: 

""Yo quería .\"Cr liccnciadt1, porque te digo que mis tíos todos !iOl1 profe.'tio11ah•s. 
e1UtJ11ces yo dcc:íu que quería ser licenciudu o ¡algo! Me pu.\·c tri ... te cuando mi 
mamá 111e elijo qm.~ no podía pugurme una carrera. De.\pué:o; cuando t.:rn1iné la 
carrera (técnica) ya trabajé .1" todo pero dije: ¡ay. cómo me voy a quedar así!. 
l~llC!J.!O yo ihu u/ ho.\"pital (donde truhujabu su novio J! yo cleL·ia: tenRo que hacer 
e1/go. ¿pus como voy a e.\·tur usi:-~ Toda ignorante. Porque nu me >-"''stuhu ... pue.\· si te 
sientes mu/ porque ello.\" (/os tnédicos) utili:un otros térn1inos ". H02/Pag. / 5, /6. 
Según su relato. Guadalupe tuvo una vinculación fuerte con la escuela empe:l'..ando 

por la imagen de sus familiares que son profesionistas. En el caso de esta entrevistada es 
importante destacar que aunque sus padres apoyaban el hecho de que los hijos estudiaran 
no pudieron hucerlo más allá de los estudios básicos. De ahí que Guadalupe señaló que 
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resintió el hecho de que su mamá te dijo que no podía pagarle una carrera. Para muchos 
padres de escasos recursos sostener una carrero universitaria implica un esfuerzo que no 
pueden hacer. por lo cual consideran que pueden apoyar a sus hijos solamente con estudios 
técnicos. 

Por otro lado. Guadalupe destacó la influencia que tuvo en ella y su deseo de volver 
a estudiar el hecho de que su novio fuera médico y de que se moviera en un ambiente de 
profesionistas. Se calificó a si misma como una persona ºignoranteº a pesar de que en otros 
momentos había dicho que tenia experiencia en su ramo de discfto de vestidos. Al parecer. 
desde su reflexión no es comparable ser modista con ser profcsionis~ lo cual la colocó en 
el volver a plantearse el deseo de regresar a estudiar en escuelas oficiales. 

4.5 Reflexión que hicieron respecto de por qué decidieron regresar 
a estudiar. 

Guadalupe regresó a la escuela con la intención de terminar una carrera a nivel 
licenciatura o ingenierín~ dejando ver que durante el periodo de abandono ella reflexionó 
acerca de In importancia que tenia en esos momentos la escuela para ella. Ésta reOexión 
Ja hace cuando se da una situación problemática con su pareja~ él se va a Colombia y te 
pide que ella también lo haga: 

··yo aquí le decíu. l'o no vuelvo a perder la escuela, Yo lengo que estudiar. Él me 
amcna=o. me dijo: te voy u quitar u/ niño. Dije Yo aquí una pobre pulga. ¡no! ¿qué 
te pusu?. Le dije c¡tw se fuercJ, J''o uqui lcn¡.:o casa. lengo carrera y lengo trabajo. Yo 
tengo que estudiar. ·· J-l<J2/Pu¡.:. J 7. 
Guadalupe dijo que sabia que la familia de su novio en Colombia ... lavaba dinero9

\ 

situación que no le pareció segura para ella y para su hijo por Jo cual decidió que no se iba. 
Ante las amenazas de su novio. se reforL.ó la idea de continuar estudiando como una manera 
de ganar poder. tanto para defender a su hijo como para tener una posición también de 
prestigio frente a su novio. De hecho. volvió a mencionar que quería terminar una carrera 
universitaria para que cuando él regresara se encontrara con algo distinto: 

hahora quiero seJ..,ruir estudiando para que cuando regrese no me encuentre /oda 
ig11orun1e··. 1102/PaK.18. 
De acuerdo a ese propósito Guadalupe dijo que se empezó a organizar para poder 

estudiar. trabajar y atender a su hijo. Para ello contó con el apoyo de su mamá: 
""}'Je dije a mi mamá:¿ suhes q1";? Que a mi me J.:Ustaría ~·eJ..rilir es1udiando. y mi 
nzamú 111e dfjo: .\"i. }"/e dije. ¿rm: podrás cuidar al niño? Me dice si. Y ya hice el 
examen y lo que hice fue que el muñuna hacia /odas mis labores. lrabajaba y veía a 
nti niño. y ya en la rurde me \"eniu u la c: ... cuela. de.\pué.s ya regresaba y veía a mi 
h!jo. Ju tareu y todo e.n>. "'J-102/Pag. /8. 

/\si aunque tenia la oponunidad de comcnmr a trabajar en un horario completo9 

percibiendo un ingreso económico mayor. ella optó por seguir trabajando en su casa y tener 
el tiempo necesario para acudir a la escuela~ 

··1:..: .. · que si Yo ,,,,. ibu a trubajar de diseñadora era iodo el liempo. entraba a la.\· 
9:00 A. A1. y .o,·u/iu a Ju.o,· 20:00 P. ,\-/. Entonces no me daba tiempo ir a la escuf!la. •• 
.f/021/'ug /9_ 
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Gn lo anterior se puede ver la rcvnlomción que Guadalupe hace de la escuela .. 
donde. por una panc. ella decide no volver a desertar de la misma. y por otra pane. el 
significado que tiene para ella es el de un contexto donde la gente deja de ser ignorante. 
Por lo tn.nto. dcbia seguir estudiando para dejar de ser ignorante. dejando a un lado las 
oponunidadcs de empico así con10 otras actividades que adquiere en el momento de tener a 
su hijo. teniendo sien1prc en mente la perspectiva a futuro de ser una persona con un nivel 
ncadén1ico de licenciatura o ingeniería. considerando que un nivel de preparación superior 
es smon1mo de mejor calidad de vida. Éste punto será tratado a continuación. la 
perspectiva que Guadalupe tiene a futuro como persona escolarizada. 

4 .. 6 Auto perce11ción como persona escolarizada .. 

Guadalupe tiene una percepción de si misma con10 persona escolarizada no a 
corto plazo. si no a n1ás largo plazo. ya que se sigue preparando. Después de estar un 
tiempo cuidando de su bebe y cosiendo ropa en su propia cas.."l. un hern1ano le consiguió 
ctnpleo de intendencia en el l?'v1SS. lugar en el que actualn1cntc labora medio tien1po y 
después estudia. Ella hace uso de su empleo actual para que una vez que haya terminado de 
estudiar pueda obtener otro puesto. también dentro del IMSS pero de acuerdo a su 
preparación profesional Guadalupe se percibe a futuro con10 una persona que seguirá 
prcparilndosc. v1suah7..ando s1cn1prc la idea de tcnnmnr una carrera a nivel licenciatura. o 
ingen1c.-ia 

.. A "" lllL" J!.11."illl nuu.·ho, Yo lo c¡u..: /'1t!ll.\"o hac.:c:r es c..:<1111h1ar111t: de! c!111ple!o, 
cc1111huzr111L' el al)!.o tlt! pr1...•c1su1111...•11te de lo q111...• estoy t!.\"lucliando. No pic!11.••o ca111hitzr 
.._.,.,"/L' 1rt1htyo (en el //\-1.''.''J porqllt! es 11111_v h11c:11 y lif.!111...• 11111_\' hu.:nas prc..· ... ·1acio11..:s. 
/,o_.,-1 ... ·r1onu1...•11h! q111ero 111eter111e a c..•.,·111diar, de lo 111i.\.·1110 ""ª UIJ!.f.!tllt:rü1 o 1111a 
hc.:1...•11cu1tura ~·11 ll!/in·111a1u·a. pero c.wá má .... d(lkil. ""Jf(J3 l'aJ.!.20. 
A lo largo de Ja narrativa de Guadalupe se deja ver por una parte que percibe a 

cada etapa escoh1r de manera diferente pero en general da un gran valor a ser escolarizada 
A pesar de que se le presentaron diferentes sttuac1oncs problemáticas ella ton1ó la decisión 
de seguir estudiando y fueron esas s1tuac1ones las que la hicieron totnar esa postura. Otro 
aspecto que también se gcncraltz.a n lo largo de su trayectoria escolar fue la influencia que 
las personas de los c.hfcrcntcs contextos en los cuak-s se ubica tuvieron sobre ella para que 
:.uJoptara la postura de ser cs..::olan7.ada a un nivel n1its alto. considerándolo con10 s1nón1n10 
de mcJor calidad de vida asi con10 un estatus mils alto dentro de los contextos en los cuales 
se lllUC"\-C 

l. lnvcs11gac1on 
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CAPITULOS 

JAZMÍN: ¡NO QUIERO DEPENDER DE NADIE!" 

Jazmin tiene 23 ai\os y fonna parte de una familia de siete miembros. cinco hijas y 
ambos padres. Jazmín es la segunda y al igual que el anterior caso fue et padre quien laboró 
en f. N. M. La percepción que ella tiene de su familia es que era una familia tranquila 
donde a todas las hermanas se les brindaba el mismo apoyo para seguir estudiando. Sin 
embargo .. dijo que su mamá le insistía en que estudiara sólo una carrera técnica o hasta la 
preparatoria porque pensaba que debía casarse. A pesar de ello. Jazmfn sostuvo que su meta 
principal fue y sigue siendo obtener una carrera universitaria. Igual que el primer caso. 
Jazmín habló de una situación problemática entre los padres cuando ella iba en secundaria y 
In cual iba a ser causn de separación. sin embargo. no ocurrió tal evento y en el momento 
de las entrevistas los padres aún seguían juntos. 

Según Jazmín. su padre estudió solamente In primaria y después laboró en FNM 
como ayudante de maquinista. Su mamá estudió también la primaria y después cnfcnncria. 
pero se dedicó al hogar. Jazmín estudió primaria y secundaria. Posterionncnte estudió tres 
uños en una escuela técnica de prótesis dental. Intentó montar su propio laboratorio para 
unnar prótesis pero recuerda que se encontró con el obstáculo de que no le validaban su 
titulo yu que debía contar con bachillerato. Desilusionada se dedicó a trabajar como 
empicada en papelerías hasta que se decidió a retomar los estudios. Actualmente se 
encuentra en el quinto semestre del bachillerato en el CBETlS y espera ingresar a la 
universidad. En su relato podemos encontrar la expresión de cómo fue forjándose la idea de 
si misma como persona independiente que espera obtener lo que desea gracias a la 
educación. Igual que en el caso de Guadalupe .. a continuación analizo los elementos de su 
rclnto en función de los ejes estipulados. 

5.1 La percepción que se tiene del valor de la escuela, tanto por los 
1Jropios jóvenes como por sus padres .. 

Jazn1in inicia su relato mencionado que siempre fue una niña muy bien ponada y a 
la que sus pudres le decían: 

.. Desde un principio nus metieron /u idea de c¡11e: tiene.\· que seguir. Llc>:ar u ser 
u/~11it.>n en la \•icla y ,J,.~ ti depetule. ,\'osotros nada tnús te vatnos u uy11dar u darte las 
hase.\· y udeluntL~. si tu quiere.\· .\'C.'Kllirºº./2/E2/l/()l/l'u~. l. 
Con esta idea Jazrnin le da significado a sus experiencias de la escuela aniculnndo 

su propia posición como alumna bien panada y el estimulo de sus padres parJ vincularse a 
Ja escuela. Jazmín empezó a representar el nivel preescolar como una etapa esencial: 
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··rengo muy bueno.\· recuerdos del kinder. fue dondu me enseñaron u utilizar 
cubiertos, las vocales. u leer pura entrar bien u /u primaria ... /2/E2/llOJ/Pug.J. 
Según ella. desde esa edad visualizo lo que quería ser a futuro y esto influyó para 

que sintiera interés de entrar al nivel preescolar._ 
º¡Soñaba con ... iba a ser odontó/ogu. Yo en el kinder porque iba a ser médica y 
doctora t1hi en el kinder. (ríe) Esa era la ilusión de ir al kinder. le dije a n1i mamá: 
c.v que Yo quiero ser dentista.!" /2/E2/HOJ/Pug.2. 
Evidentemente no podemos saber si Jazrnin tenía esta representación de si misma 

cuando era pcquci\a. pero en su relato es un aspecto que retoma y que va utilizando n lo 
largo de toda Ja narración hasta llegar al hecho de que estudió la carrera técnir..a de· prótesis 
dental. 

Según Jazmín. cuando estaba en primaria los padres exigían buen aprovechamiento. 
y para ellos el obtener un diploma era sinónimo de ello., por lo cual pcdfan que todas sus 
hijas les entregaran uno. 

••Atü· papás me exigían , me exigían demasiado me presionaban demasiado los dos. 
Mi hermana es un atln mayor que Yo y llevaba diploma de primer lugar en el Jcr. 
Año, cnlonce.'> a n1i me empe::aron a presionar de que un diploma también 
Yo ... /2/E2/li0//I'u>:.J. 
Resulta interesante encontrar estos aspectos en su relato. pues en In investigación de 

Sauccdo (2001) no se reporta que los padres presionen n sus hijos para que obtengan un 
diploma. En general dicha autora sostiene que los padres esperan que sus hijos cumplan con 
lo que se les pide en las escuelas y quedan conformes cuando los hijos sacan calificaciones 
aprobatorias. Para Ja;r.min. la escuela primaria estnha signada por In necesidad d~ obtener 
un diploma de acuerdo a las exigencias de sus padres. 

Por las cosas que narra. Jazmín deja entrever que se apropió de Ja demanda de sus 
padres y ello se vio reflejado en que íue parte de la escolta y en sus buenas calificaciones. 

"Tenia que ciar Jo mejor dt.• mi para sacar un buen promedio porque mi ilusión era 
f.!.\·tar en Ju es,·tJ/tu. Entonce.\·, dt..•.wle prin1ero y en SCJ..'llndo i¡:uu/ saqué buenas 
ca/ificacio11t.•.o;. ·· 12/J-:.2/ll<JllPuK.5. 
La escolla y los diplomas pronlo se convierten en símbolos de prestigio y aceptación 

por parte de las instituciones escolares para con los alumnos. Evidentemente son aspectos 
que quedan en las experiencias de los alumnos quienes. como Jazmín. los recuerdan con 
agrado. aunque también se convirtió en un reconocimiento hacia ella por parte de sus 
pudres. 

Ja,..min recordó que cuando iha en tercer año sus padres tan1bién le exigían que se 
apurara en la escuela. que debía tomar cn cuenta que como eran tres hijns a las que tenían 
que mantener estudiando ella debía valorar lo que le estaban proporcionando. 

"Ali.\· pcipá.\· tt1c.• clec:iun qu,• cuidarCJ ntis c:o.\·t1s. que ya érumo.'\· rre.~ hermanas lu ... que 
e.slúbumos uhi 1.•11 lt1 primaria _l.' el J.!.ClS/o eru muyfucrle. Ellos c/eciun que cuidara 
rnis t..•osus. c¡ut.• t..•111np/ieru con ttJdCI.\' 111is ran•u.\·, u1111q11c no fuera la profesora. Que 
)"o L-·u1nplicrt1 con todu ... · ,,,¡_,. eosa.\· puru c¡iu• no 111vicru problema ... · y para que al a1io 

_..·iKUit.?11/<.' nt<.' ptulieran ce1mbiur ,,/ 111rrw de Ju mariana y usifue. "'121E211/Vl/Pag.5. 
De nueva cuenta Jazmín dejó ver la vuz. de sus padres haciendo recomendaciones 

sobre cómo comportarse en la escuela. Las motivuciones que los padres transmiten a sus 
hijos apuntan en el sentido montl. es decir. en un sentido de vnlorar lo que se les brinda a 
partir del csfucr.1:0 que los padres hacen no sólo con ese hijo sino con todos. De igual 
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manera. en el mensaje que ahora Jazmín reproduce se entiende que los padres esperaban 
generar responsabilidad en cada uno de los hijos para con la escuela. 

En el camino de apropiación de la imponancia de la escuel~ Jazmín dijo que lo vela 
como un beneficio para su futuro: 

••Tenía muchas ganas de seguir estudiando. Quería Jerminar la primaria)' pa.-.ar 
a la secundaria. Ya desde entonces le dije a mi manió: no. es que hay que seguir 
esludiando. Porque era más que nada, era para mi beneficio, vamos a seguir 
estudiando. Yo scbruia con mi sueño de .'ter odontólogo • dije: no. lengo que 
se¡,"Uirme preparando. "'/2/E2/HO//Pag.5. 

Es interesante advenir cómo Jazmín construye un relato sobre su vinculación en la 
escuela en Ja que aparece muy interesada por la misma. Sus construcciones verbales nos 
hablan de un proceso: ••seguir estudiandoº y con la imagen ya elaborada de ser odontóloga. 

Según ella. para quinto año de primaria logró el objetivo que se había propuesto: 
.. Fue cuando logré parte de mi sueño de ir a la escuela. ahí fae como entré a la 
escolta. A mis papás le.~; dio mucho gusto y sobre todo a mi mamá porque el/a habla 
estado en la e.~co/Ja, (el/u c:omentó:) huuu ahora, ustede.\" a 1.'cr quién más de mis 
hijas va a estar. "/2/E2/J/Ol/Pag.6. 
En una familia en la que erun altamente valorados los reconocimientos escolares 

como el pcncnecer a la escolta o sacar diplomas el que una de las hijas lo obtuviera fue 
algo bueno. Por otro lado, también contaba la historia de Ja madre de que ella habla estado 
en la escolta y se Je veía como un asunto de prestigio que alguna de las hijas debía alcanzar. 

Según jazmín.. para el último año su padre le insistió con la entrega de un diploma. 
que de alguna manera para él crJ sinónimo tanto de un buen aprovechamiento como el fin 
de unn etapa escolar. Jazmín dijo que para ella esto significó un compromiso que debía 
cumplir: 

hfu·taba orgullo.,·o de mi y s,•guia presionándome con eso de su diploma. (Yo Je 
decía:) sahe.o; que. e.,·tc a,-io te lo /raigo. Y .<te lo cumplí. Ha.sta sexto año le entregué 
el diplon1u que tanto me exigió.·· /2/E2/llOJ/Pug.6. 
En otra panc de la entrevista Jazmín justificó Ja entrega del diploma como un 

premio que sus padres mcrecian y que para ella fue un acto que la engrandeció: 
""La entreJ{a de mis pape/e.,·. lanto de mis pape/e.,· con10 de mi dip/oma.fi1e para mi 
un müximo or}..~ullo. l/uhérsc/o entrcxado a mis papás fue un premio que habla 
pron1ctido. ''12/E2//·/0Jll'ag.8. 
Jazmín sostuvo que sus padres la felicitaron y les dio mucho gusto. También le 

recomendaron que siguiera ··cchllndolc ganas'' parJ cntrdl" a la secundaria. Recordó también 
que cuando sus padres sintieron algo de temor: iba a entrar al nivel medio 

'"Alis papás cn:\•eron que no iha a poder en la secundaria. porque eran má~· 
111a1erius. "'l l<J Jlf>ag. Y 
Sin embargo. ellu consideró que el nivel de secundaria fue igual que la primaria 

que fue otro paso para lograr su objetivo final y que aún le faltaba más preparación: 
••J\1e ·'·enti un poquito difercnl<! porque dije: no. ya estoy en Ja secundaria. ya me 
sentía Yo más grande. Me sentía más importante de que estaba en la secundaria, no 
en la primaria. Creo que fue normal el sentirme asi. pero dije: ubícate. ubícate. i\lo 
eres ni tnús. ni menos .. \·implcment'' (.'Sta.,· en una escuela de nb·el 1nc:dio y nudu mú.~. 
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/lay que .\·cguir adelante. todavía no logras tu objetivo, seguía con la idea de ser 
oclontdlogu. ''/ JOl/Pag. JO. 
uscguir adelante•\ ºecharle ganas'\ son frases que representan la vinculación con la 

escuela como una tarea perfilada hacia el futuro. No se habla del momento que se está 
viviendo sino que se piensa en lo que falta por cubrir. Tampoco se piensa en lo que se logra 
sin pensar en su nniculación con lo que falta. Estas visiones de la escolaridad como camino 
a recorrer nos dan una idea de que In propia vida de las personas no se retoma~ ni menos 
discursivamcntc, exclusivamente a panir de los momentos concretos que se viven sino en 
función de perspectiva de futuro. de cómo se perciben a futuro como personas con un nivel 
académico superior al que han logrado. 

Al hablar de la posición de sus padres cuando ella iba tenia que decidir a qué 
escuela entrar después de la sc..~undaria Jazmín recordó que hubo una situación 
problemática. A pesar de que había pensado en estudiar odontología. recordó que tuvo 
miedo de entrar a la preparatoria. Pensó que no iba a ser fácil adaptarse a las nuevas 
situaciones. Entonces~ decidió que se metería a un CONALEP en el que daban la carrera de 
prótesis dental pero quedaba lejos de su hogar. De igual manera. en ese entonces tuvo la 
inquietud de indepcndi:r.arse de sus padres. 

••>"o tc:niu 111iedo dt..• entrar u prc.·puraturia. ¿u quien?. no lo !U!. Yo siento ahorita 
que fue cierto miedo u 1,oofrcrme a adaptar. a otro cambio de e.vcuelu, a otro 
ambiente .• \.ie11to c¡11c C.'.\"O .Fue mi 111iedo. )'o ya quería indcpendi:arnze de mis papás. 
Desde uhi _va tenia la idea de poner mi departamento sula. vh•ir sola . .Ali mu111á n1e 
dijo que t..•.Huha loca. Tcunpoco me dcJaro11 upunlarmc en e.\"U escuela porque e.\·taha 
muy lejos. ,\fe decían que e.\·taha muy retirado, hahia que cr11:ur las 
\'ÍUS. "//02//1'ug29. 
Evidentemente las propuestas de Jazmín estaban muy alejadas de la perspectiva de 

sus padres quienes veian como necesario que continuar apegada a la familia y en 
condiciones más seguras. Lo que resulta sorprendente es que en su relato hay un conc o 
ruptura en la vinculuciún con la escuelu a largo plazo. Es decir. Jazmín primero manejaba 
con una fuene convicción el hecho de querer ser odontóloga y después. al narn1r la etapa en 
la que tcnninó la secundaria habla del miedo a continuar. Si aceptamos su relato. será 
importante considerJr las condiciones en las que los alumnos se encuentran y que los llevan 
a sentirse temerosos de las situaciones nuevas. se encuentran indefinidos o dudosos aceren 
de los pasos que tienen que dar. 

Por consiguicnlc. Juzmin adoptó la posturd que los padres tenían con respecto a la 
escuela y aceptó entrar a una escuela panicular a estudiar la carrera técnica de prótesis 
dental. Aquí ella In percibió como una etapa de ajuste dificil. ya que había ingresado 
después de huhcr terminado la secundaria y si no era propiamente lo que quería estudiar .. si 
era Jo rnás cercano . 

.. Pues . ...; 11u· st..•ntia ruru. con personas n1ás ¡.:rundf!s que )·o. pero me ayudaron 
11111cho t..•llos. 1ne ay11duro11 tl q11t..• Yo n1e. este. 111e uj11staru. 111c gustahu escuclu. 
IJecie1: o .... ,." e ... ·to t..".\ parte tlt..• lo que >"o quh..-ro .\"f...'J.:llir. para e ... ·111diur 
oc/tJ11/o/ogiu. '"//<JJII'ug3 l. 
Los padres en ésta etapa demandaron un buen desempeño. pero no visualizándolo 

como un paso más paru una buena preparación a futuro. sino como el hecho de que ellos 
estaban aportando ingresos económicos que debían ser aprovechados por medio de buenas 
calificaciones: 
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º'Mis papás me deciun que Je echara ganas. que le echara ganas. Jamás me 
presionaron para nada, jamás me presionaron para algo, .vimplemcnte que valorara 
el gusto que estaba haciendo mi papá. que lo aprovechara realmente. ''//o3/Pag.4/. 
En general Jazmín adoptó la postura que los padres tenían de In escuela: 
º'Yo creo que si, porque esa es la única herencia que no.'i ''ªn a dejar mis 
padres. "'H02/Pag. J 9. 
De nueva cuenta resaltan las constantes familiares de apoyo y valoración de lo que 

les ofrccian a los hijos. La educación como uhcrcnciaH es un significado bastante común 
entre las clases populares carentes de cualquier otro recurso material que heredar a sus 
hijos. Más que una posesión material~ nos habla de la formación de los hijos como personas 
que tienen una preparación que les pcnnite seguridad económica. 

Después de tenninar la secundaria los padres consideraron que ella debía estudiar Ja 
preparatoria. no visuali7..ando la secuencia como el fonnlecimicnto de su desarrollo 
académico sino pensando en el camino que dcbia seguir. Según Jazmín. ella les habló de 
sus deseos de entrar ni CONALEP pero sus padres no estuvieron de acuerdo: 

""Fueron conmigo pura que camhiaru de idea totulmente y que entrara u estudiar la 
preparatoria como dehia .\·t.•r. "1102/Pag.36. 
La frase ucomo debía ser~· da a entender que las personas piensan en una secuencia 

de años que deben cuhrirse de acuerdo a la imagen de futuro que alimentan. Sin embargo. 
esto no siempre se da de esa manera. Jazmín dijo que cuando inició la carrera técnica la 
eligió como última opción. ya que no era en realidad lo que quería estudiar .. ni Ja escuela a 
Ja cual quería entrar. La eligió como resultado de Ja postura que tenían los padres con 
respecto a las escuelas que ella quería. Sin emhargo. dijo que esa carrera técnica era lo más 
cercano a Ja carrera que deseaba estudiar y lo percibió como el primer paso para iniciar 
una carrera a más largo plazo. que era la odontología. 

El término de In carrera técnica fue para Jazmín el fin de su preparación y el inicio 
de una etapa laboral .. pero no Jo pudo valorar ya que no le pennitieron trabajar como 
consecuencia de no haber cursado el hachilleratn: 

··}~a no quería seguir cst11cliando. supuestamente ·"'ª había tcrn1i11ado /u carrera 
tt.fcnka y n1c iba a po1wr a trabajar. pont.•r111c en for111a, montar mi laboratorio. 
registrarme en haciL•nda y hacer todo el tránrite que .•;e tiene c¡ue hacer. Pero 
cuando voy a haCL'r t.•I trámite y todo el papeleo que .\·e tenia que hacer. me dicen 
que no puedo ejercer la carrera. que no tengo el bachillerato. A-fe de . ..-ilu.sioné 
11111cho. ""//(J//I'a~. / 7. 
Cuando Ja7..min habló de la escuela en la cual estabn cuando se rcali:;r.uron las 

entrevistas. tenia una doble perspectiva con rcspccto a la escuela: por una pune estaba muy 
enfocada a satisfacer las demandas de los padres. Ella considerJ que tiene un compromiso 
con sus padres que quiere cumplir: 

00Quiero titularme y ese titulo. pues quiero dár.\·elo a ello.\·. creo que lo merecen. 
por tt)(/o el e.o;fuer=o que han Jn·cho <.'11 todo este tien1po. ·• H<.J31PuJ,:.53. 
De nueva cucntu ~lparccc la imponancia o el gran valor atrihuido a los 

reconocimientos que las instituciones dan a los alumnos. Sus reflexiones recuperan el papel 
de la familia en sus experiencias con la escuela y la búsqueda del titulo queda como un 
símbolo de reciprocidad ante lo que le han ofrecido. 

Por otra panc .. Jazmín mencionó que su mamá le dijo que ya no tenia edad para 
continuar estudiando, que debía pensar en casarse. La madre le hacia cuentas y le dccia que 
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si continuaba estudiando terminaría a los 28. edad en Ja que ya seria algo tarde para casarse 
y tener hijos . 

.. Ella quiere verme ca.'tada, pero yo le digo que eso no va conmigo. lo que deseo es 
e.\·tudiar. Ella insi.'tlc en que terminando aquí ya le pare, pero yo le tiro n1ás a ~·eA,.'llir 

e.o;Judiando, le tiro más a seguir preparándome. ''1103/Pug.53. 
Por In descripción que Jazmin hace de las recomendaciones de su madre podemos 

pensar que el vinculo con la escuela que los padres fomentan varían a lo largo del tiempo. 
Cuando los niños son pcquci'ios los padres les motivan para que vean el estudiar como algo 
fundamental. Después cuando están en la secundaria les presionan para que no abandonen 
el interés por la escuela y así sucesivamente. Sin embargo. si los hijos ya no se ajustan n los 
tiempos ºnonnales•· que los padres han visuali7..ado.. su insistencia en que continúen 
desparece. En el caso de Jazmín .. por ser mujer .. cuenta mucho la edad que tiene para 
continuar o no con la escuela. En la perspectiva de In madre vemos que lo que se juega es el 
valor que ahora le atribuye a la maternidad .. el cual. según ella .. se vería obstaculizado si 
Jn.7..min continuara estudiando. 

Sin embargo .. Jazmín visuali7..a la escuela como el espacio donde va a obtener su 
independencia económica como mujer e hija: 

··ro si quiero. J"o ·''ºY muy i11dc¡X!11dien1e. J"o si quiero seguir preparándome • 
. vuperándome. y el día de mañana que Yo me llegue a casar y me trate mal mi 
marido. le digo ( refiere a su mamú) }~o lo dejo, Yo tengo con que defenderme, 
tengo que ejercer una carrera ... 1103/Pag.48. · 
Lo que puedo concluir de este punto es que los padres de Ja7..mín le impulsaron para 

que estudie ha..o;;.ta medio superior considerando que es suficiente .. que después de llegar a 
ese nivel ya debe rcali7..arsc como mujer. En éste sentido comienzan hasta cierto punto a 
limitarla y presionarle para que ya no siga estudiando. Jazmín finalmente concluye que 
desea terminar una profesión de mayor nivel. determinación que ella tomó sin mayor 
influencia familiar o social. como se verá en el siguiente punto. 

5.2 Identificación por parte de los jóvenes de aspectos familiares 
que tuvieron una innucncia en su modo de relacionarse con la escuela. 

Como se puede deducir por Jo unali7.ndo en el apartado previo. la principal 
influencia que Jazmín reconoce del por qué interesarse en la escuela o del seguir estudiando 
Ja ubica en sus papás. Ella reconoció que buscó que sus papas se sintieran orgullosos por 
los logros que tenía: 

""Afi papa t:.\·tahu orK11lloso clt-• mi. /huuu_v! ,\,fe st-•111ía grande, 1ne sentía en las nubes 
.l' dije: ·'·í h- impurtu u mú· papci.\· lo que Yo haKu!. Entonces ele alii agarré esa idea 
de que tenKo que: S<!J...'"Uir adc:Jantc. tengo que .H!J...~'ir estudiando.·· 1101/Pug.6. 
Por otra panc. la idea de estudiar odontología surge. según ella. de que dos de sus 

tias tenían esa profesión y a ella le llamó lu atención: 
""Ten¡.:o dos tías que ·"'º" oclo11tciloKU-" y c:r.:o que de ahí mt.• nació Ja idea de ser 
odo11tO/c.JJ.:U. "'l /o I ll'uJ.:. 15 
Sin embargo. después concluyó que no hubo influencia por panc de otras personas 

y que sólo fue una posturJ que ella decidió tomar de manera determinante: 
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.. No pues no considero que haya influido. sino que solamente fue una idea que Yo 
tomé. Ni mi papá ni mi mamá influyeron sino que fue una decisión que Yo 
lomé. "H02/Pag.2 l. 
De esa manera. Jazmín se representa a sí misma como una persona que puede tomar 

sus propias decisiones y para la que no tienen influencia otros individuos. Evidentemente 
no podremos saber cómo se construyó el proceso en el cual pensó o le llamó la atención el 
hecho de estudiar odontologla. sólo contamos con su relato en el cual se define como 
alguien que tuvo claridad desde chica respecto de lo que quería lograr en un futuro. Por lo 
que se refiere a si de alguna manera influyó Ja relación con sus maestros y compai'icros. lo 
trabajaré a continuación. 

5.3 Elementos reportados por los jóvenes respecto de las relaciones 
que tenían con sus maestros y compañeros en diferentes años escolares. 

Cuando narró sus experiencias del nivel preescolar. Jazmín se refirió sobre todo a 
las buenas relaciones que tuvo tanto con sus compnfl.eros como con sus maestros, sin 
ahondar mñs en cuanto a cuestiones de aprendizaje. 

De igual manera. en el inicio de In escuela primari~ las constantes en su relato 
fueron que habla tenido buenas relaciones con todos sus compañeros y con sus maestros: 

.. Me llevaba bien, tnf! 1/1.:\•aba bien. dt: hecho es raro que entablt: una amistad con 
un niño y de esa edad. pero me llevaba súper bien con todo.';. También n1c llevaba 
bien con los maestro .... nunca tuve problemas con ningún profc.'ior ... HOl/Pag.3. 
Pero para el 4to. Año ella marcó que fue justamente la relación con sus 

compai'leros y maestra lo mejor de ese arlo escolar. al mismo tiempo mencionó como algo 
relevante el haber sacado buenas cnlificaciones. rcafinnando que fue por csfucrL.o propio y 
donde no tuvo que ver la relación con la 1naestra. 

"Entablé muy. muy buena amistad con amiJ;os. Nos .\'eJ.."llimosfrecuentandu con la 
profesora, no.\· s«.·guimosfrecucntando también con una ami ... ·tad muy. muy. bonita. 
Afuchos clecian que mis cuflficaciones eran porque: me llevaba hicn cun fu mae ... ·tra, 
pt:ro no. mbt calificaciones eran pur n1i. por mis exámenes y no porque me hay 
llevado .vúp«.'r bien con la muestra. ""/10//Pug.6. 
Suena curioso oír en su relato que habla del reclamo de los compañeros por las 

calificaciones que obtenía. Por lo general estamos acostumbrados a pensar que es deseable 
y adecuado que los alumnos tengan una vinculación buena con sus profesores. Creemos que 
eso les ayuda u ser buenos alumnos porque tienen una relación de empalia o de 
comprensión con el adulto que les está cnscílando. Sin embargo. en el mundo de los niños 
la cercanía de un compailero con el muestro cntrJ en el terreno de la duda. Se duda de que 
las calificaciones obtenidas sean por desempeños personales. y se piensa que son resultado 
de la preferencia que el maestro tiene por ese alumno. Jazmín en su relato defendió su 
csfucr.1.:0 unte las visiones de los demás que la ubicaban como cercana a la macstrd. 

Al refCrirsc a sus experiencias durante el quinto año de primaria Jazmín reforzó el 
hecho de haberse llevado bien con la maestra. También destacó lo que les enseñaba y el que 
gracias u las calificaciones que tuvo pudo ser pane de la escolta. 
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.. Nos llegó unu 1nac .... 1ra muy buena que no~· enseñó todo Jo básico: nos enseñó a 
sumar, restar, dividir, bueno, nos fomentó más en eso. También me llevé bien con 
ella, jamás IU\'C problemas en la escuela. Fue cuando logré parle de mi .";ueño Je ir 
en la escolta.·· 1101/Pug.6. 
Podemos notar que Jazmín enmarca Ja descripción de si misma de una manera 

apegada a lo aceptable para la institución escolar. Ella se apropió del valor de Ja escuela y 
de lo que supone ser un buen alumno: llevarse bien con los maestros .. portarse bien .. valorar 
lo que se les enseña. Su relato nos deja ver las experiencias de alguien cuya identidad está 
fuertemente vinculada a lo que la escuela ofrece y cómo se ubican los alumnos en ella de 
una manera fh.vorablc. 

En relación ni posible apoyo o influencia de sus hennanas. Jazmín recordó que su 
hennana mayor Je echaba la mano con las tareas: 

"Ella me decía que mcfljara cómo hacia las cosas. Por ejemplo. a mi me chocaba 
re.\·umir y ella tiene e.\·a habilidad pura hacerlo y ella me e11se1ió. Me decía: tienes 
que tener paciencia, tienes que leer y comprender de lo que se está hablando, saca 
tu resun1en. ''/101/Pag.5. 
En las familias el apoyo para asuntos escolares no siempre es de padres a hijos. Los 

hern1anos pueden jugar un papel importante al ayudarse en la realiz.ución de las tnrcas9 o en 
el intento de cnsci\ar cómo desarrollar habilidades. por ejemplo. la habilidad de hacer 
resúmenes que Jazmín dice que su hcnnana le enseñaba. 

Cuando narró sus experiencias de la escuela s~"Cundaria Jazmín continuó 
enfati7...ando las buenas relaciones que lograba con sus compai\eros y la integración entre 
contpañeros para la reali:r..ación de tareas. Así por ejemplo. en el segundo año se ayudaban 
con di fcrentes n1atcrias: 

•· En el .\ºCJ..."llllÚ<> a1io me seKui intcKrundo. como era el mismo gn1po que pasaba 
de..• segundo. Entruhun nuc..•vos con1pe1ñero.\· también, pero desde el principio 
c11tahlan1os amistades. No.\· lleve1mos hie11. me uyudaha11 a hacer nzi tarea de inglés 
y lzu:go les u.vucltibu u hacer le1 ele n1utemútice1s. ··110J/Pe1>:. IO. 
Además de recurrir al apoyo entre hcnnanos. como veíamos arriba. los alumnos 

pueden crear fom1as de trabajo conjuntas con sus compafleros. Lo valioso de las mismas es 
que surgen de actos espontáneos entre ellos. es decir. que no están reguladas por los adultos 
y se organizan de n1odos que se ajustan a sus perspectivas. 

Lo interesante en la narración de Jazmín fue que. por un ludo. valoró fuertemente el 
papel de las amistades en los diferentes ciclos escolares en los que estuvo y. por el otro. se 
definió como una persona ~electiva: 

.. Soy 11111y .\·t:h.•,·ti,·u c..•11 111is t1111istt1de.\· porque u mi lllL'. huL'l10 ele lzccltu no 
trabajamos en equipo, u nti ""' gusta truhajur so/u. por mi cuc111a. porque soy de 
ese1.\· per.nuzus df! q11<! tu suht:.\· lo lf'"' tre1hujus. y huy pcr.wJ11u.•• que no hacen nada .v 
la \•erdud eso de estur reJ.:alundu cul{{icucioncs, no 111<! J.:llStu, por eso soy n111y 
.\·elc.."·cti\'U ... 1102/l'aJ.!. 20. 
Es de notar que cuando Jazmín hablaha de sus expericncins de la escuela recordaba 

la importancia de sus an1istades en el apoyo a tareas. sin ernhargo. cuando pasó a un terreno 
en el cual hablaba de si misma dio un giro a la interpretación que acababa de construir. Ella 
abundó sobre el hecho de que los compañero~ de la escuela no sien1prc correspondían con 
el csfuerL.o que ella ponía en los tn1b~ios. de ahí que fuera selectiva o el que le gustan1 
trabajar sola y no en equipo. Podemos pensar que en esa descripción de si misma estaba 
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operando una especie de distinción de si misma y en la lógica de buena estudiante que 
venia manejando desde atrás. 

Igual que en el caso de Guadalupe. Jazmín dijo que cuando entró a la carrera técnica 
que estudió ella era .. In bebé ... del grupo pues ten fa 1 S aftas y sus compnflcros ya eran de 
mayor edad. pero recuerda que sus compai\cros In ayudaron mucho: 

.. Afe sentía rara con personas más grandes que yo, pero me ayudaron mucho ellos. 
Me ayudaron a que yo me ajustara al cambio que iba a haber en mi porque nn 
venía de la preparatoria sino de Ja secundaria. Y sí me adapté. entablé una amistad 
muy bonita con todos y hasta con mis profcsorc~._ ".110 / /Pag.13. 
Jazmfn describió abundantemente las cosas que sus maestros le cnsci\aron durante la 

carrera técnica .. es decir, todo lo relativo a cómo construir prótesis dentales. Ella pensó que 
dado que no había continuado estudiando para llegar a la carrera de odontología. la carrera 
técnica que estaba cursando era algo similar. Ella relató que las cosas no salieron como 
pensaba dado que. como antes se mencionó. le pedían que tuviera el bachillerato oficial 
para autori7..arle la creación de un laboratorio dental. De hecho. pensaba poner el laboratorio 
en compafHn de una amiga con la que hnbin estudiado In carrera pero ya no fue posible 
hacerlo. en pune por la limitación de In cenificación escolar y en panc porque no vio que su 
amiga realizara el mismo esfuerzo que ella le dedicaba: 

" Tamhién tuve una amixa y nos l/cvamo,\' súper bien pero salimos de pleito por lo 
misn10 de prohlema.\· haya en la e ... ·cuelu, chisnies que metieron. De hecho iba u 
poner mi /ahoratoriu en .w~ciedad con ella y Yo C!f/uba aportando el capital. Ella se 
cusú y ... ·11 marido la manejaba a su antojo, y dije: sabes que, la sociedad ya no .\·e 
hace y cada c¡ufr•n por su lado." 1/01/PaK.16. 
Después de esta experiencia que no progresó. Jazmín cuenta que colocó un 

laboratorio dental en casa de su abuelita. en el cual realimbn trabajos esporádicos que le 
llegaban. Es de suponer que no podía ser un laboratorio en fonna por la falta de 
autorización oficial. 

Al narrJr sus experiencias de la etapa en la cual se encuentra estudiando. en el caso 
panicular de las rcl.acioncs con sus compañeros de escuela. Jazmín habló de nuevo de su 
selectividad para con los equipos de trabajo y sobre los chismes que se han originado: 

"Tuve <1IJ.:unus problemas con ellos por los trabajos en equipo, porque Yo trabajaba 
( refiere a trahc~jo <!Xlraescolar ) y Guadalu¡x.• ( una compañera ) todo el trabajo 
nos lo dejaban a nosotras. entos. no nos parecía .De hecho, si¡.:o trabajando sola, 
."iiernpn.: Jw hecho Yo sola. no nw J:USta trabajar con nadie. al nienos que sea una 
per.wu1a que le echa }:unas. que \'a a hacer las cosas co""' debe de s,•r. ¡adelante! 
Trabajo 1.:011 ella. pero ... ·; no. trabajo so/a""./-/()3/Pag ./2. 
Jazmin fue constante al describirse a si misma en los distintos momentos de su 

narn:ición y en relación a sus compañeros: su mal carácter. su no aceptación a hacer trabajos 
par..1 los demás. su selectividad para escoger con quien trabajar. etc. En ese sentido. más 
que hablar de alguna influencia por parte de sus cornpañcros. se describe como la única 
responsable dr.! su irnplicación con el trabajo escolar. Esto In coloca en una postura de 
autodcfonsa imponantc )' que le ha ayudado a enfrentar las opiniones de los compañeros. 
Así. en el CEBETIS dijo que de nueva cuenta se enfrentó a Jos comentarios que intentaban 
desprestigiarla porque tenia buenas calificaciones. pero sus compañeros dccian que las 
obtenía porque andaba de novia de uno de los maestros. Jazmín aceptó que tenia un 
noviazgo con uno de los maestros. sin embargo. dijo que no era por eso que iba bien en la 
escuela: 
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.. Pero no los tomo en cuenta, Yo sé que mis calificaciones que tengo son mías y de 
nadie más. º'1103/Pag.43. 
En general Jazmín narra sus experiencias de la escuela durante la etapa de CBETIS 

con las constantes antes sei\aladas. Para ella se ha tratado de una lucha por continuar 
estudiando, el esfuerzo por tener buenas calificaciones y la integración dificil con sus 
compni\cros para realizar trabajo conjunto. 

Para concluir este apartado, podemos pensar que es necesario investigar con mayor 
detalle el peso que las relaciones de amistad y/o entre compai'icros tienen en las vivencias 
de los alumnos. El caso de Jazmín nos muestra que no siempre es fácil lograr buenas 
integraciones para el trabajo. o que, al menos en sus descripciones. las relaciones con los 
compai'icros pueden llegar n ser problemáticas~ lo imponantc es que ésta situación puede ser 
un determinante para continuar o no en In escuela o pennanecer a gusto. Ella nos habló de 
cómo a lo largo del tiempo fueron diferentes sus fonnas de integrarse con los compai\eros. 
Dijo que durante la primaria y la secundaria había tenido buenas relaciones de amistad y de 
apoyo ente compai'ieros. pero en la trayectoria de los alumnos no siempre se mantiene la 
misma situación. Después de esa etapa. Jazmín remarcó el canicter conflictivo que tuvieron 
sus relaciones con sus compañeros de escuela. de modo que más que ser relaciones que 
influyeron en su interés por vincularse con la escuela.. In hicieron reafinnnr In noción de sí 
misma como selectiva. 

ParJ los maestros este es un punto central pues acostumbramos pensar que es 
adecuado que Jos alumnos aprendan a trabajar en equipo. pero Jazmín nos habla de si 
rnisn1a como una persona a la que esa opción no le gusta o no logró ajustarse en diferentes 
momentos de su trayectoria escolar. Entonces. habrá que recuperar este tipo de experiencias 
pura saber qué se les pide a los alumnos en su forma de trabajar para la escuela. 

5.4 .Justificación por parte de los jóvenes sobre su decisión de 
abandonar la escuela en un momento de sus vidas. 

Dentro de su trayectoria escolar Jn7.mín dijo que pasó por un periodo de distancia de 
la escuela de cuatro ai\os. Esto ocurrió después de que terminó su carrera técnica. Jazmín 
dijo que se desilusionó mucho porque quería n1ontar su laboratorio dental pero no pudo: 

··c.·uando salí de la carrera (técnica) ya no quería seJ..ruir estudiando. 
Supuestamente .vu había terminado la carrera técnica y n1e iba a poner a trabujar. 
ponerme en forma pero no pude porque no tenia t:I bachillerato. Entré u trabajar a 
un luhoratorio con una chica pero me salí porque n1e pa>:ubu puco. Entonces opté 
por dejarlo por la pu=. ,\ lontiJ t.•I lahorutorio t:n ,.,, .... " "'"º mi uhuelitu pura hacer 
trabajos. Volví u trubujur a una papelería. o sea. me dediqué a trabajar en ese 
tiempo que me decepcioné. me dediqué a trabajar en 11nu papelería hasta que decidí 
u .\·eKuir e.'>tudiundo. "'HO//Pas:.17. 
Jazmín pensaba que su fonnación escolar estaba concluida y que podía vincularse al 

mercado de trJhajo. Pero no fue algo fácil ya que con la falta del bachillerJto no logró sus 
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objetivos. Por otro lado. también dejó ver que no pudo acoplarse a trabajar como empleada 
en un laboratorio y terminó trabajando en algo no relacionado con su fonnación. Tcnninar 
una carrera y no lograr entrar al mercado de trabajo es una situación poco favorable para los 
egresados. No se cumplen sus expectativas y sus esfuerzos tampoco se ven reconocidos. Oc 
ahí que Jazmín hable de decepción ni no poder montar en fonna su laboratorio. 

Jazmín dijo que después de un tiempo pensó en regresar a estudiar. pero quería 
hacerlo en una escuela particular. Ante esta situación pensó que sus papás no podrían pues 
también sus hermanas estaban estudiando: 

"Mi papá me iba a pagar otra ve= /u preparatoria de paga pero Yo me puse a ver y 
dije: no SOJ' fa 1ínica. tengo 4 hermanas más y les voy a dar la oportunidad a ellas. 
O sea. dejé pa ... ·ar cuatro año.\· de que termine mi carrera a que entré aquí y en esos 
cuatro años me dediqué a trabajar, a trabajar. "J-101/Pag. / .3. 
Jazmín también consideraba que una escuela particular era diferente a una de 

gobierno y por eso quería seguir en una particular. 
"Mis papás decían que entrara aquí pero dije: no. Je digo más que nada el 
ambiente tic una f.!scuela de paJ!a u una de gobierno e.v muy diferente. Voy a seguir 
tr<Jhajando. ''ºY a juntar dinero para Ja escuela que Yo quiera pero ya en últimas 
instancias entré aquí. '"Ho2/Pa)!.3../. 
De ucucrdo u In narración de Ju7..min, aunque ella recuerda que desde que era niiia 

quería se dentista, ese fue un deseo que se mantuvo de distintas formas a Jo largo de su 
vida. Analicé más arriba que este deseo no se mantuvo cuando Jazmín se enfrentó a la 
salida de la sccunduriu y tuvo miedo de entrar a In preparatoria. por lo cual decidió 
solamente estudiar una carrcrJ técnica. Después de ello pensó que podía ejercer de acuerdo 
a la formación que tenia. si no como odontóloga~ si en algo cercano a dicha profesión. Fue 
hasta después que se decepcionó del no reconocimiento a su certificación escolar y 
entonces optó por volver a regresar a la escuela. 

Por otro lado. se puede decir que el tiempo que estuvo distanciada de la escuela Je 
permitió asegurarse económicamente parc.1 que a futuro pudiera seguir estudiando. Utilizó 
los empleos que obtuvo como herramientas para lograr una escolarización superior. Y en 
cst....-. etapa de abandono hace una reflexión acerca de que quería seguir estudiando y el 
trabajar era su puente parc.1 poder hacerlo. 

5.5 Rcncxión que hicieron respecto de por qué decidieron regresar 
a estudiar. 

Igual que en el caso de Guadalupe. el reingreso a la escuela por parte de Ja?..min no 
fue automático. Podemos pensar que en el tiempo en el que estuvo trJbajando en la 
papelería se fue fonificando la idea de vincularse u In escuela. Como ya se mencionó, 
Jazmín refirió que el principal motivo para reingresar a In escuela fue que no pudo ejercer 
su currcra técnica por no tener hachillcrato. 

"('uando Yo entrt.• a c! ... ·tudiar la otra carrera me dijeron que .... ¡podía ejerct.•r 
lf .. •rminando y tocio. Ti.>rminc y comencé a hacer todo para poner nri laboratorio 
con otru compa1lera. pero t.!lla y }'o ... ·olimos de pleito. Luego cuando voy a 
llucienda m<.• dict!n: ··no .\'tJll valido ... ··· porque no tenía Ja preparatoria. Ese fue el 
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motivo principal. dije: ¡có1110 e.\· posible q111.: haya C.'t'llldiado 3 aiio."O y no 111e hayan 
ch~jaclo ejercer! /~\·e.fi1t! el n101i••o principal por el c¡ue clecidí e.\·tudiar. "lfCJ2//'<1J:.3 7. 
En esta panc de su narración podemos captar con mayor énfasis la desilusión de 

Jazmin por el no reconocimiento al tiempo y esfuerzo que dedicó cuando estudió la carrera 
técnica

9 
y como la misn1a situación la lleva a reflexionar sobre el hecho de seguir 

estudiando. para lograr un rcconocin1icnto. También nos previene contra las academias 
particulares que ofrecen una legalidad que no es legitima y que cuando los egresados 
intentan concretar no lo consiguen. 

Jazmin recordó que durante su periodo de abandono reflexionó que no podía 
permanecer en esa situación. de no tener una actividad. 

•'lha a lrahajar en la.'t ma1ianas v ..:n la.\· /arde ... ·• no hacia nada, 111ás que \•er lc.:le o 
e ... ·1ar leycnd;.J. l)1je: no, ''ºY a enÍrar a e.!1·1udiar de nuevo o ...-..:a 1t1e nac:ió e...-a id,.!a d,• 
nuc\•o. IJc.\·dc el primer 1rahajo has/a el último estuve Ira bajando en papelería.\·, que 
eran mis 8 hora.\· diarias _v medio día el .\·áhado. }'a ha.'tla que dije )111110 cierla 
ca111idad. hahlé con Ja que era mi je.fa. e/Ja tam ... me brindó c!.\'<I opor111niclad. 
¿110"! . •. TUJ2,'J>ag.38. 
En L.~tc pasaje de su narración Jazmín habla primero de la poca valoración que 

encontró en su empico en la papelería. Aunque sí trabajaba, ella remarca que .. no hacia 
nada .. como si ese tiempo hubiera sido de escaso valor o poco reconocimiento para ella 
mis111a. Esa situación fue la que la orilló n querer regresar. Tan1bién se presentó a sí 1111sma 
como una persona que se organizó para juntar dinero, para poder ser independiente y 
pagarse la escuela 

''/\11 papá 111t.• duo: ........ </lle! yo 111t: .\'it!nlo "'ª'luja al no ¡Jtuk•r ayudar. l.t.' di>:,o: ya 
ha.••lanlc- ha.\· hc-c.:ho al pcz~anllt! la 01ra carrc.:ra. Ja pr1111t.•ra carrt.•ru y ahorlla 
¡><1J.!,ar111t.• t.".\"la. No, no w preocupe.\·, cuando yo nec:e.\'ile al~o le! lo di~o. }'u dL:1a11h: 
11ult.•pt.•11cb=ur111c.: d ... • 11.\ºlt!dt.•.••. Vi\'t> c.:011 U.'ttt!clc:.••. pe-ro 1111.\· J!,ll.\·to . .,· .\·011 IUl.\i }:_<l.\'lo.\'. 
1103 J>aJ,:.-12. 
Recuerda que su papá le dccia que se scntia mal por no pagarle los estudios y 

llegaron al acuerdo de que su papá pagaría las inscnpc1ones y ella los de111ás gastos. La idea 
de indcpendtzarsc de sus padres había surgido desde años atr.is. cuando 1ba a entrar a la 
carrera técmca. pero Jazn1in dijo que en aquél entonces era una ··1dca loca·· que tuvo. la cual 
por supuesto fue rechazada por sus padres Ahora en el C11ETIS volvió a tomar fuerza esa 
representación de si m1sn1a como persona independiente en el sentido de que puede pagarse 
la escuela Su relato nos habla también de la preocupación de su padre por apoyarla. como 
una forma más de lo que p::1m él s1gnilica ser padre 

La idea de Ja;:n1111 de ser independiente. m1sn1a que rcton1é para titular este capitulo 
en el que anahzo sus vivencias. también se plasma en la noción que tiene de s1 misma c.01110 
un::1 persona cscolan.l'.ada 

5.6 .•\.uto 11erce11ción co1no 11ersona escolarizada. 

Como se recordará. Jazn1ín se dcfimó con10 111uy buena alumna tanto en el pl;:1no de 
su con1portanticnto con10 en sus calificac1oncs durante los ciclos que le tocó estudiar. desde 
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la primaria hasta la carrera técnica. Recuerda que cuando regresó a estudiar en el CBETIS 
no fue fúcil ni principio: 

.. Me co.\"IÓ trabajo después de cuatro años que dejé de estudiar. Fue bastante. ya no 
me acordaba. En el primer semestre tuve que adaptarme a mis compañero.l· ... eran 
mentalidadc.)· lotalmenle distinta.'>.·· /IOJ/Pu¡:.42. 
Elln regresó n estudiar. igual que Guadalupe. siendo de mayor edad que sus 

compai'icros del CBETJS. Evidentemente esta es una situación que la colocó en un proceso 
de volverse a adaptar. tanto a las cosas que tenia que aprender como a las relaciones con 
compañeros de menor edad. 

Además de los ajustes que tuvo que hacer en Ja escuela también lo tuvo que hacer 
con su mamá .. quien. como ya señalé. le insiste en que no continúe estudiando sino que ya 
piense en casarse. Esto Ja hace dudar por momentos: 

''De la carrera que estoy estudiando, créeme que nunca me he puesto a pensar eso, 
porque todavía quiero seguir estudiando. Pero me están poniendo muchas trabas 
ahorita. Me dicen que si me titulo a este nivel no voy u poder ~~cguir estudiando, que 
ya estoy muy grande para se¡.:uir estudiando. que si quiero ~·eguir e:uudiando 
cuando termine como a lo.\· 28. 29 atio.\" me '\'Ol' a estar recibiendo como licenciada. 
y mi 111amú 111'" había co111entado que ya no tic;,c caso.·· 1-103/Pug.-18. 
Como ya lo había empezado a anali7.nr en el apartado de In importancia de la 

escuela para la fnmilin. en el relato de Jazmín se deja ver Ja preocupación de su madre 
porque se oriente hacia el matrimonio. Jnzmin también consideró el hecho de que .. con 
respecto a lo antes mencionado sus padres In estaban limitando. aunque ella persistía en 
seguir estudiando. 

"'o sea como que ya me están limitando c11 ese aspecto un poco ntás mis papás, 
pero Yo .o,·igo con Ja idea de SCKuir estudiando. ·· J-103/Pag. 48. 
Aunque Jazmín tiene la finnc decisión de seguir estudiando. el contexto en el que se 

desarrolla. así como la postura de las personas que le rodean. respecto de la edad a la cual 
se debe de terminar con la escuela. es de grJn imponancia. ya que si le hacen dudar .. entre 
seguir o concluir con el nivel en el cual estaba. Y la está llevando n reconsiderarlo antes de 
iniciar con una carrera más larga. 
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CAPITUL06 

ROMÁN: .. NO PUS DIGO, UN SALARIO MÍNIMO ES BASTANTE, 

BASTANTE MÍSERO". 

Román tiene 23 años y su tllmilia está constituida por cinco miembros. nmbos 
pndrcs y tres hijos. En éste caso el padre trabajó como mayordomo de patio en FNM. 
Román es el mayor de los tres hijos y narró que dentro de su familia si era importante el ser 
cscolari7.ados y que no se dio ninguna diferenciación en relación a que se le apoyara más a 
él por ser hombre que a sus hcnnanas para que estudiaran. Romñn dijo que cursó el nivel 
básico con algunas dificultades yn que tenia problemas de conducta dentro de la escuela. 
De igual manera. al entrar a el nivel medio básico su problemática siguió siendo lu misma. 
conllevando al misn10 tiempo a presentar un desempeño escolar muy bajo lo que hizo que 
reprobara el último año y tuviera que trabajar por un periodo de un año. Román relató que 
después ingresó a una escuela técnica .. donde sólo permaneció por dos años y descnó por 
bajo desempeño. Reingresó a laborar dun1ntc un semestre y después entró al CBTIS 227 
donde cursu la carrera de programación. ul mismo tiempo labora como empicado de 
limpic7-U y como mesero. Según dice. el sueldo que obtiene en estos empleos es muy bajo .. 
situación que lo llevó a reflexionar sohre la m .. ~esidad de seguir estudiando. Román a lo 
largo de su narruciún refirió lu siguiente fruse con respecto a su bujo sulurio: ... No pus digo. 
un salario mínimo es bastante .. bastante mísero:· De acuerdo a esta frase es que articulo la 
nurrnción que él hizo para durle sentido al valor de Ja escolaridad después de que estuvo un 
tiempo distanciado de l:.1 escuela. 

l{omün nurró que pura su padre ern muy importante que él estudiara y eso le llevaba 
incluso a golpearlo con el lin de que se csfc.-,rza.ra y tuvieru un buen desempeño académico. 
En el caso de su madre sólo reportó que ella lo regañaba. a Jo cual agrego que no tuvo 
ningún apoyo en referencia a ayudarlo con sus tareas. Para los padres de Román el hecho 
de llan1arle la atención y llegar a agredirlo lisicamcntc cru sinónimo de apoyo. A 
continuución trabajare con ma)·nr detalle éste punto de la percepción que tanto hijos como 
pudres tienen snhre lu escuela. 

6 .. 1 La 11erccpcifín que se tiene del \.'alor de la escuela. tanto por los 
11ropios ji>\.-'enes con10 por sus padres .. 

Con respecto al nivel preescolar. Román refirió que no hahia mucho compromiso 
hacia la escuela y sólo utili;r.ahu la mism;1 pant s~tisfoccr su necesidad de diversión .. la cual 
nn podía satisfacer si se quedaba c-n su casa. El recuerda que no habia una motivación 
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propiamente guiada a lograr un aprendizaje o Ja realización de actividades recreativas, que 
son comunes en ese nivel escolar . 

.. Si. te digo, me gustaba ir por /u inquieto que era pus ahí me distraía mucho. " 
f2/E3/JIOJ/Pag.2. 
Román dio su propia percepción de por qué sus padres le pedían que estudiara 

llegando a Ja conclusión de que le dijeran que estudiara era una obligación de todos los 
padres. y que en el caso panicular de su padre era verse reflejado en Román como persona 
cscolnri7..ada. ya que él no había podido ser profcsionista o no había podido llegar a un nivel 
académico más alto. También dejó ver que en general es un deber el ir a la escuela tanto 
para él como para sus padres y además sinónimo de mejor oportunidad para desarrollarse 
laboralmente. 

··s;, 1nis papá.\· nu.: decían que tenia que estudiar. lógicamente como todos los 
papás, Yo me imagino. porque mi papá era obrero y quería que Yo fuera 
profesioni.\'la o algo a.\·i. "/2/E3//·/0J/Pa¡:.2. 
Román recordó que en el nivel básico tuvo un bajo aprovechamiento escolar. En su 

narración podemos imaginar que sus padres sí deseaban que Román se descmpci\ara mejor 
en sus actividades escolares llegando al grado de causnrlc daño fisico. visualizando Jos 
golpes como un castigo que llevaría a Román a corregir su bajo aprovechamiento escolar 
con el fin de que él se interesara en la escuela y lograra un nivel más alto. Sin embargo. 
también podemos entrever que sólo llegaron a exigirle de esa manera sin que ellos en algún 
momento dedicaran tiempo para ayudarlo en sus actividades o pedir el apoyo de alguien 
más para que Je orientara en lo académico: 

uEn promedio yo creo que fue 6, 6 o 7, bueno en si, si creo que fue toda la 
primaria .... tn, n1, rn. pue...- si, si """· te cu111ento que mi papá me pegaba mucho. n1c 
ponía u estudiar. Ali mamá tamhiCn, bueno en vacacione.i·, le llenaba el hígado de 
piedritas y /ó¡:icamente que me rl!ga1iuha, si me regañaba y nie decía que nie 
pusiera a e.\·tudiur. Cotno tl! dcciu, me golpeaba bastante por que no estudiaba. •• 
/2/E31Pag2. 
Román rememora que la idea de su madre era que el estudiar es sinónimo de tener 

un empico difCrentc al de ohrero. Para ella ser obrero crn un nivel bajo que no llevó tanto a 
su esposo como u In familia en general n un estatus sociocconómico superior. Ella percibía 
con cieno resentimiento esa situación y trataba de que Román alcanzara a companir esa 
percepción y pudiera entender que seria mejor que se desempeñara con mayor interés en la 
escuela: 

""J\lo vas u .\·er obrero L'Otnu tu papá y tocia la ,•ida. "/2/E31/IOl/Pug.3. 
Sin embargo. Rornán reconoció que pura él tenia mayor valor el utili:zar la escuela 

para divenirsc. considerando que lo que sus padres le decían no cm lo que él deseaba hacer. 
Esta situación que es común a la edad que en ese momento tenia. donde Jo imponantc para 
los niños y adolescentes es la diversión. dejando de lado obligaciones o ciertas 
responsabilidades. Así. Román tomó el discurso de sus padres como algo que no tenia 
razón de ser en ese momento de su vida. 

"'Bueno yo les decia q11e e.\"/uhan loco.\·. bueno entre mi dije que estaban locos. que 
el re/qjo 11w KU.•itaha má.'>. •• 121/: . ."J///(J//l'uK.3. 
Lo anterior se ve n1ás e laro cuando en el momento en que le pregunté sobre lo más 

agradable parJ él. en el nivel básico. y dejó bien establecido que lo importante en ese 
mornenlo eran las relaciones de amistad que tenia con sus compai\cros. 
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.. Pues que conocí ahí an1igos. amigos de esa edad, que íbamos luego. nos de]ahan 
trabajos juntos e iba a sus casas. eso es lo que 1ne agradaba más. ·· 
12/E3/HOJ/Pag.3. 
Asf9 Román reconoció que en realidad iba a la escuela por la fuerza .. lo cual 

significa que no había identificación con Ja misma como el contexto donde se van a 
adquirir ciertos conocimientos. Además, el hecho de que sus padres estuvieran al 
pendiente de él en caso de la asistencia ya que lo llevaban hasta la escuela. impedía que 
Román llegara en un momento dado a pensar en descnar. entonces lo que hacia era 
moverse dentro del contexto escolar buscando su propio bcneficio9 que cm en su caso Ja 
diversión • 

.. Como siempre mi papá me insistía y siempre me //,"Vaha u la c.vcue/a, me metía, 
pues si, no pensaba de dejarla o algo así. ora sí que era consiente en ese 
aspecto. ""HO I /Pag.-1. 
Los padres perciben a este periodo escolar como el puente para pasar a otro nivel 

académico. considerándolo importante. Román recordó que en el momento en que él 
comenzó a depositar más cmpci\o en su aprovechnmicn10 escolar sus padres dejaron de 
golpearlo. considerando de alguna manera que en realidad su único problemática dentro de 
In relación con sus padres era el no estudiar. y que el hecho de que ya hubiera subido su 
promedio significaba para ellos que ya había dado valor a la escuela . 

.. Mis papás vc:iun que: le echaba un poquito de: mú.\· ganas hasta que ya no me 
dijeron nada, porque me imagino que mis papás han de ver pensado: no pus ya se 
regeneró, o al~o así.·· lfOJIPa¡.:.5. 
Para el periodo de cunno de primaria~ Román dn otro sentido a In escuela más 

enfocado ni aprendizaje y se visualizó a futuro como profcsionistu. reflexionando que debin 
desempeñarse con mayor eficacia para lograrlo y reconoció que no ha dedicado Jos 
esfuerzos necesarios para salir adelante. 

"Pues yo ya pensaba se¡;:uir, yo decía: quiero ser docror, así ingeniero. arquitecto. 
q11e si le 1•oy a echar ganas en lo q11e yo pensaba." 1101/Pag.6. 
Sus padres por su parte seguían motivándolo a cslUdinr .. sin ampliar la razón por In 

cual debía hacerlo y mucho menos apoyándolo con Ja realiz.ación de las actividades 
escolares .. su apoyo era sólo verbal. 

"Me decían: éche1/c ganas, échale J.!Onas Román." /10//Pag.6. 
Sin embargo. en otra pnne de la entrevista Román reconoció que en realidad si su 

mamá no lo hubiera llevado a la escuela. él de manera voluntaria no hubiera acudido a Ja 
misma. aunque no estaba seguro. pero concluyó que iba por que sus pudres lo dejaban en Ja 
escuela y en la escuela lo retenían . 

.. No. no csrc. no se, J'O nw imagino q11e iba porq11c mi mamú n1e dejaba y me 
derenian. "1101/Pug. 7. 
Una vez que Román terminó Ja primaria y comenz:iron los trámites para ingresar al 

nivel n1cdio básico. sus padres consideraron que dadas sus calificaciones no seria fácil que 
Jo dejaran en la secundaria que habían elegido por lo que solicitaron el apoyo de un familiar 
que laboraba en la n1ismn y así Román pudiera ser aceptado. Sin embargo. Román remarcó 
el hecho de que sin apoyo logró pasar el examen. sintiéndose orgulloso de si mismo por 
ello. Román enfatizó esto como uno de los pocos logros que habiu obtenido dentro de lo 
que tiene que ver con aprovechamiento escolar. 

º'Como mi papá y mi mamá 1•ieron q1'c a Jo mejor no era cupu= <"' pasar el 
examen, huhia '""' .~ohrina de mi papá que rraha}uhu en /u ...-ecundaria L'llfon'"'-"·\· 
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este. habló con ella y le dijo que cómo le podíamos hacer. (Ella) dijo: no pues él 
que vaya a .vu examen ya después vemos. Entonces ya hicimos el trámite. Todavía 
me metieron a "" curso de regu/ari:ación para el examen. Afortunadamente yo 
pasé el examen por mí mismo. yo lo pasé. Ahí, ahí si tengo el lujo de decirlo. •• 
HOl/Pag.8. 
Ya en el primer ai\o del nivel medio básico Román dijo que percibió el contexto 

escolar como el espacio donde empezó a realizar otras actividades que en el nivel básico no 
había realizado, como fue el comenzar a fumnr. Consideró que en ese nivel fue mayor el 
desorden en el que panicipó, teniendo como consecuencia que desarrollara la adicción al 
cigarro. 

''En primer año de .\·ecundaria, no pus ahí bueno si echaba relajo pero no era tanto 
como ahora. (Se quedó pen.sativo) no. perdón, sí era más desastre. porque ahí 
empecé afumar y la verdad ya no lo puedo dejar.'' HOJ/Pag.9. 
También reconoció que al entrar al nivel medio básico iba con la expectativa de 

comenzar a relacionarse con los demás y de eso dependía de alguna manera el que le 
agradara In escuela o no. sin recapacitar en qué es lo que iba a aprender. o de qué le 
serviría acudir a In escuela durante ese periodo académico. y basando su interés por la 
escuela sólo en las relaciones sociales que ahf lograría . 

.. Si, si fue un cambio. bueno en primer uño fue un cambio, porque llegué a conocer 
lu .'>ecunduriu. \.'t!: qué onda y qué compañeros te tocan y ya los vas conociendo, ya. 
después nos vamos metiendo ul relujo. ya (ríe). "1101/Pag.9. 
Román aseguró que el hecho de que ya no lo golpearan sus padres y en su lugar lo 

motivaran con regalos lo llevó a mejorar su aprovechamiento escolar. Sostuvo que eso es 
algo que todos los padres hacen de diferente manera para que los hijos valoren la escuela. 
dejando ver que para él fue de mayor trJscendencia el recibir regalos que ser golpeado y 
que en realidad si tuvo resultados positivos. 

''Yo s:iento que cada quien motiva. Lo.•; papús motivan a sus hijos, porque bueno 
muchas per.wJna ... · que.~ (dicen): saca die= y te doy die: pesos. Entonces mi papá sí 
me_• moti\.'aha y (dc_•cícJJ: no, c.;chale J.!Onas. Y .d. cuando sacaba buenas calificacione.v 
(nu: ciaba). que una pluyerita. }"o ... ·icnto que e.\·o tc1mbién me motivó a echarle ganas 
a las mciterias. ·· /101/PaJ.:. 9. 
Román recordó que al finali:l'..ar la secundaria adoptó otra postura ante el seguir 

estudiando. Como resultado de haber reprobado un año en la secundaria.. se desanimó y 
pensó que sería mucho n1cjor entrar a tn1bajar: 

"No pus cuando. ahí en tercero rcprohé un año en la secundaria y decía: no pus 
ya hasta aquí termino. mc.~;or me pongo u trabajar, ganar dinero ¿no?. Y ya. bien 
padre ¿no"! uno<.'.\" In que piensa en la secundaria entonce.\·. (ríe) por desgracia no 
e.v u.\·i. ·· ll<.J21Pug I J. 
Según dijo .. sus padres adoptaron otra estrategia para obligarlo a seguir estudiando 

que fue el retirarle los medios económicos que le ofrecían. considerando que de ésta 
manera Román retlcxionaria en cuanto se desempeñara dentro de un empleo y reconociera 
el valor de la escuela. Así. Rom:in en su narración expresa la voz de sus padres: 

""P11es a ver cómo h• hacia. q11e me pusiera a trabajar, que ya mi papá ya no me 
iba u dar nada. q11e me pusic_•ra u trahajar. hu.o;tu que otra \."ez volviera a ir a lu 
escuela.·· 1102/Pug /:!. 
Después de haber abandonado por un año la escuela ingresa a un CETYS en el que 

pcnnaneció dos años pero sin llegar al tcnnino de la carrera técnica. Al recordarse a si 
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mismo en esa época Román dijo que veía a la escuela con un doble sentido: por una pane. 
Al igual que en el nivel medio básico9 utilizaba la escuela para divcnirsc y llegó a faltar a 
las clases; por otra parte._ valoraba la escuela como el medio por el cual obtendría un buen 
empleo. En esto último Román adoptó la postura de su padre. valorando la escuela sólo 
como el contexto que le va a proporcionar los medios para un futuro de mejor calidad. 
donde él elabora su propio significado en torno a la escuela. rcton1ando los significados 
dados por sus padres. otorgando los suyos y llegando a su propia perspectiva. 

'ºPorque ahí si echaba un buen relajo y mutaba clases ... y un buen relujo (ríe). 
Quería seguir estudiando pues, para como se llama, m. m. m. ~· pura tener lin 
papel. o sea, namás me lo obli¡.:aba mi papá, me decía que para poder tener un 
buen trabajo.·· 1103/I'a~.20. 
En el presente. al dar su idea sobre cómo percibe su situación en el CBETJS Román 

ya tiene una percepción más dirigida u prepararse académicamente, percibiendo como 
sinónimo de una mejor vida el obtener un certificado escolar. 

''Di_jc: bueno. hay que tener un papel para que no nos vaya mal en esta vida (ríe).·· 
H02/Pag. / 3. 
Sin embargo. Román expresó que para tercer semestre se vuelve a presentar In 

situación donde él empieza a restar importancia a la escuela y sólo se dedica a la diversión .. 
resultnndo de esto una baja en sus calificaciones. 

··En tercero pus ya UKurré un poco el relajo, y con los compañeros (decimos): que 
vamos u matar c/<J.\"C, y ya pus vamos, a matar y vamos a matar. y fue cuando 
ernpccC u acarrear dos materias, bajé el promedio. bueno bajé de 
ca/f/icaciones. "' //()2/l'uK. 13. 
Román también reporta que en total llevaba cuatro materias reprobadas y aquí él 

hace una reflexión sobre su comportamiento. rccvaluándolo y llegando a la conclusión de 
que debía poner más enlpcño en Ja escuela. dándole a In misma un sentido más inclinado al 
aprendizaje. Al mismo tiempo. consideró que realizar actividades diferentes ni estudio no le 
iban a dar rcsultudos positivos: 

··L/ei,•uha cuatro rnut<.•rius t:I<.• c1u1rto .\·emestre rcprohuclus, entos ya cl<.0 .\p1u!s vine a 
huc<.'r e."CÚr11ene .... ya m<.• ac:t!pturon y ya fue que P"de. Dejé de hacer tanto relujo y 
ora sí que. nu tant(l ¡.:ril/a con los profesores. dije: no, mejor a dedicarme a 
estudiar.·· //02/PuJ,:.15. 
Para éste periodo sus padres aún seguían mostrando pocu confianza hacia Román y 

respecto de si realmente acudiu a lu escuela y qué calificaciones tenia. insistiendo al mismo 
tiempo que yu no reprobar..i. l~I expreso su deseo de que se le crea y optó porque su padre 
acudicm a rcali:l'..arle los trumites escolares con d fin de que co1npruebe que en realidad está 
asistiendo a la escuela. En esta parte de la narración de Román tambiCn se puede ver que 
para su padre cm irrelevante el tener un promedio nito y ya sólo requería de Román que 
pasar..t las nlutcrias. 

··Vine " in.,·c:rihirm1..• e i11c:lusi\•e le decía u n1i papá: \•e a inscrihirrne. \'<." a esto. \'t! a 
/o olro. \'t.' a \'1..•r 111i.\· c.'C1/!ficac:io1u!s. porque tc.•níu cludu. lmagínute ya te11ic1 duela de 
t/11«.? a lo 11wjor no ihu, de c¡1u! u lo rnejur no pase exúrnene.\·, t!Slo y lo otro. pus yu 

me decíC1: ;. .''ª pasU.\"t<.• 111s exúmene.\·?. En1011ces él vino y lo comproh«J y dice: ya 
110 q11i<.•ro que .. .-uque.\· 8. Y o JO. si no que yu rnejor saca puros neKrito.\·, Y" c:on e.w.1 
me confiJrn10. Le digo ya. bueno.·· 1102/l'ag 15. 
Con respecto a lo anterior Román hizo hincapié en que el salario que percibía lo 

llevó u rctlexionar para rcconsider..tr el hecho de que <.Jehia poner mayor empeño en la 
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escuela. companicndo al mismo tiempo la postura de sus padres de que ser escolarizado es 
igual a mejor calidad de vida: 

.. Puros negritos cumo dice mi papá. Es que si. ya 1e digo. lo pien.-.as. el salario 
mínimo no es nada y la escuela pues ya más o menos, no ganaré mucho pero ya 
podré sobresalir.•• H02/Pa¡.:. /6. 

Puntualizando en el caso de Román. y de acuerdo a su narración. se puede decir que 
la importancia de Ja escuela fue muy grande para sus padres .. al grado de llegar a golpearlo 
o de utilizar estrategias como los premios para intentar convencerlo de las bondades de la 
cducnción. Román nos deja ver Ja voz de sus padres en distintos momentos de su vida. 
instigándolo. regañándolo, dándole consejos. etc.. como un modo de expresar la 
imponancia de la escueln y sus expectativas de que Román trascendiera el nivel de trabajo 
obrero que el padre tenía. 

Sin embargo. Román fue plasmando una pintura de su vida en In que la diversión y 
el desinterés por Ja escuela eran las constantes a lo largo de varios años. Para él la escuela 
fue un Jugar obligado. aunque lo dotaba de un sentido panicular al orientarse a In diversión 
y el relujo con los amigos. Algo interesante en su narración es cómo nos habla de los giros 
que tuvo. de sus intentos por volverse buen estudiante y de cómo después de un tiempo no 
podía mantenerse en ello porque la diversión lo jalaba. Las comparaciones que hizo. entre 
tener un mejor empico o un salario mínimo. y entre los malos tratos o los premios que 
recibía de sus padres. se instauraron en su relato como el motor dinami7.ador que lo condujo 
a revnlorar la imponancia de la escuela. 

6.2 Identificación por parte de los jóvenes de aspectos .-amiliares 
que tuvieron una innucncia en su n1odo de relacionarse con la escuela. 

Hemos visto en el apanado anterior la imponancia que la escuela tenia para Jos 
padres de Romñn y cómo lo golpeaban o lo preminban para inducirlo a Ja misma. A eso le 
podemos llamar influencia en su modo d~ relacionarse con la escuela. pero también estuve 
interesada en si había tiguras familiares que. con su ejemplo. hubieran tenido un efecto en 
el tipo de vinculo que Román construyó con la escuela. En el relato de Román no es posible 
identificar eso. Por el contrario. RomUn hizo referencia a In influencia negativa que sus 
compai\eros tuvieron en su desempei\o escolar. El aceptó que tenia curiosidad por convivir 
con esos compat'lc..-os y postcriorn1cntc se din cuenta que no era nada cxtmordinnrio pero 
que si le habían causado probkmas en ..-elación a su desempeño escolar. 

""Con los c11u1es del .... ulún ...-; era h11en rt.>/aju. Entos U).:arré con el/u.\· y ¡ plus! Si 
,.-...-re. me j11111J con ello...- y tumhiún fui '"' rt:lu.fo andando. Eran un de...-ustre. 
borracho.\· ... d~¡e: u \'L"r c¡ud se siente a juntar.\·(.> con ellos)? creo se siente 1nuy nial. '' 
//(J3/Pag2fJ. 
l.(omán reconoció que ese tipo de mnistades lo llevaron u alargar más la terminación 

de esa etapa escolar y por consiguiente la obtención de su ceniticado. Reconoció. una vez 
más. que para él tenia n1ayor significado la diversión que la escuela. o él no tenia In 
suficiente fuerza de voluntad parn no involucrarse en el desorden cxtrncscolar y dedicar el 
tiempo necesario a su labores acadén1icas. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



61 

ºPorque si no hubiera seguido así, desde cuando hubiera tenido este papel (refiere 
a tener el certificado académico) pero creo que el relajo pudo más que el estudio. •• 
1103/Pag.20. 
Es interesante notar In imagen de sí mismo que construye en su relato. En ella 

coloca n los amigos como la influencia que lo jaló a alejarse de lo escolar y se dibuja a sí 
mismo como alguien sin voluntad. En el presente evalúa que su tendencia hacia la diversión 
y hacia los amigos rclajicntos fue algo negativo y fantasea con que si no hubiera realizado 
eso hubiera tcnninado antes. Es curioso que adjudique su tardanza en acabar la preparatoria 
como resultado del efecto de los amigos, cuando su relato en general nos habla del 
desinterés marcado hacia lo escolar. 

Por el lado de su familia. dentro de sus consejos los padres incluyeron el ejemplo de 
la hermana para motivarlo a que continuara estudiando: 

.. Ahí .,.¡es donde me ponen el ejemplo de mi hermana. M hermana estudió una 
carrera corta y este, .\·ecreturiado, y este, le esta yendo más o n1enos. Dicen que, o 
sea nada más estoy poniendo el ejemplo, nada más ve .\·enci//amenlc cual es la 
diferencia. n1i hcr1nanu gana cuatro, cinco veces más c1ue yo. ¡lmagínalf!! gana 
con10 tres n1i/ pesos mensuales .l' Yo gano como ochocientos.º 1102/Pag. J 7. 
En ese momento Román reacciona ante la diferencia que había con respecto del 

sueldo de su hermana. llegando a percibir la situación en ciena manera como una 
competencia con ella. pura lograr un sueldo similar. y para esto debía por lo menos llegar al 
final de ese nivel académico. Reconoció al mismo tiempo que en ese momento ya no era el 
periodo correcto para estudiar. que había tenido su propio momento para hacerlo. pero que 
no lo había utili7..ado bien: 

"No pu~· si tnt! siento mal la 1.'crdad. si n1e siento nial. di~o: ¡hay bueno! Cuando 
1111.•e Ju oportunidad no la aproveché y ahorita que estoy estudiando me estoy 
arrepintiendo. Pues ni modo, si quiero llegarle a mi hermana lcngo que tener 
e.\"luclios ... ll<J2/Pa}!. l 7. 
Es de llamar la atención que con el ejemplo de la hermana Román se orienta .. de 

nuevo. a valorar la in1portancia de la escuela no por lo que puede encontrar en ella en el 
sentido fonnativo. sino sólo en relación al sueldo que se imagina podrá obtener una vez que 
tenga un mayor nivel de cenificación escolar. La escuela como instrumento para una 
movilidad social (no 5'!r obrero) o al menos una garantía ante la inseguridad económica (un 
buen sueldo) es el principal significado que orienta el tipo de relato que Román realiza. 
Las tensiones enll"c su deseo de divcnil"se en el presente y su percepción del futuro que lo 
hacen valorar la escuela de modo distinto. tumbién se expresan en el siguiente apartado 
cuando analizo las influencias que en el medio escolar encontró Román. 

6.3 Elementos reportados por los jóvenes respecto de las relaciones 
que tenían con sus maestros y compañeros en dircrentcs años escolares. 

Como ya hemos visto. para Román fue muy significativo el acudir a la escuela para 
cnlahlar relaciones de amistad con sus compañeros. Ast ni hacer su narración y 
con1cnz.ando por el nivel de preescolar. Ron1án recuerda que su relación con los amigos era 
buena: 
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.,Pues ahí me llevaba ... bien, pues bien, claro lógicamente que peleas por la silla. el 
lápiz ¿no? pero de ahí cnfucru me llevaba bien.•• HOl/Pag.l. 
Aceptó que fue un alumno inquieto y que esto le trajo consecuencias negativas en la 

relación con su maestra. auto evaluándose como el alumno más indisciplinado de su grupo. 
calificativo que mantuvo hasta niveles escolares superiores. 

ºEra una maestra. me trataba bien. Lógicamente que yo. por lo inquieto que era, le 
hablaban mucho a mi papá, era el niño malo, se puede decir de la clase . .. 
HOI/Pag.J. 
Para el nivel de lcr. Afio de primaria Román recuerda que no había una buena 

relación con sus maestros y que él deseaba otra actitud por panc de los mismos hacia él. 
aceptando al mismo tiempo que su propio componamiento provocaba que los maestros le 
llamaban la atención con frecuencia. 

••No sé, yo quería que me trataran bien. pero ya ahora comprendo que por lo 
inquieto que era. es que no me querían.•• HOJ/Pag.2. 
En el caso de sus compañeros Román refiere que tenía una buena relación con ellos 

y desde ese primer año ya se comienza a notar que su interés. dentro del contexto escolar se 
inclinaba más hacia el relajo y el pasarla bien. que hacia el aprendizaje . 

.. De mis compaiieros, no pus, éramos buena onda, nos tratábamos bien. Desde 
primer año, ora si que toda la primaria est11vimos los mi.-.mos, fuimos los mismos 
alumnos. La inquietud de todo.\' los niños de primaria, que jugar. n1olestar a las 
niñas, jalar/es los cabellos." 1101/Pug.2. 
En el segundo año Román percibió un mal carácter en su maestra .. situación que 

implico paro él mayor dedicación n sus actividades escolares dejando de lado el desorden. 
Aqui Román deja ver que ésta situación le resultaba un tanto molesta. 

'"La mue.\'tru era muy exigente, andaba de mal humor. Bueno en ocasiones era rara 
'"e: qm! llegaha ele huen humor. Luego si me dejaba tarea de hacer, estudiar o así. •• 
HOJIPaJ:.3. 
Otro aspecto que suena preocupante dentro de la narración de Román fue el hecho 

de que ésta misma maestrn aplicaba castigos cuando no se cumplía con las reglas 
existentes. de alguna manera eso cambiaba la postura de Román. que era el no seguir reglas 
establecidas dentro de los contextos donde se movía. 

··1...a maestra t..•n una ocasión que nos tocaba c.w~ diu deporte.\· y nos sacó en 
cul=one.\·. (Dijimos): No traemos untrorme. (E/Ju dijo): no pus que quiten~·e los 
pantalone.\', pero 11.\"tt..•des tienen que salir.·· HOJ/Pug.3. 
En otra parte de su narración. Romó.n reconoce que en realidad presentaba un mal 

comportamiento. esto daba como resultado el que la muestra lo castigara. considerando que 
un mal componamiento siempre lleva a la obtención de castigos. 

··Tuve una n1uc.\·tra muy disciplinada. nos cu.\·tigabu. c·laro, Já¡:ica1nentc que nos 
c:astiKaha con ra=án, porque nosotros haciamo.\· temblar al salón." 1101/Pag.4. 
En éste periodo escolar Román se auto percibe como un mal alumno al menos en 

componan1iento. mostrando también que se movía dentro del contexto escolar siempre 
buscando salidas fáciles. desafiando todo el tiempo las reglas y limites cstablt....-cidos dentro 
del mismo contexto. situación que para él era divertida. sin reparar en que mandaban 
llamar a su mamá con frecuencia y esto provocara finalmente los conflictos con su padre. 

"Como ulumnu n1e .\·enria 11n relujo andando. Te digo, esu desde primero hasta 
tercer cuiu. Diario le Jwhlahun a mi mamti. por lo n1i.\·mo de q11e '-"ru n111y r,•lajicnto, 
111e ma11duhe111 n•por1t.!.\'. Yo lo.\· tiruhu. Le mandaban a hahlar a mi ma1ná por mi 
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propia conducta, e iba y (decían): por favor la mamú de Román Guerrero pase a la 
dirección. }'a mi mamá no pus ya la tenían hasta el KOrro. •• 110 I /Pag . ./. 
Para el cuarto año la relación con su maestra fue buena e incluso Román recordó 

que ella intervino para que el padre ya no lo golpeara. Esto llevó a que Román se sintiera de 
alguna manera motivado y comenzó a mejorar su comportamiento. Dijo que ya no recibía 
tantos reportes y sus calificaciones empezaron a subir. Lo anterior también deja al 
dcscubieno que para Román era muy importante el tener buenas relaciones con las 
personas que le rodeaban. en éste caso dentro del contexto escolar, y en el momento en que 
no existían esas relaciones. se manifestaba por medio de su mal comportnmicnto . 

.. Que me loco unu mae.wra buena onda. que ahifuc cuundo 1nús o n1cnos empecé a 
subir de culificucione.\·, ya este ... mi papá me golpeaba meno.\·, ya llel•aba menos 
reporte.'> y c.'tu porque la ma<!stra habló con n1i man1á. porque en una ocasión llegué 
todo morada de todos lados y me vio fu maestra y llamó ahí a mi papá y ya era 
tneno ... · lo que n1<! golpcuha. ·· 1101/Pag.5. 
Sin embargo. en otra parte de su narración reflexionó que el hecho de sacar buenas 

cnlificncioncs. se dcbin a que la maestra pcnnitín que copiaran en los exámenes. y para él 
ese comportamiento era sinónimo de que la maestra fuera buena. En su narración también 
expresa el hecho de no creer en su propia capacidad para lograr cnliticnciones altas: 

•·Era buena onda, muy tranquila. Nos ayudaba, nos dejaba copiar en los exámenes, 
n1c imaKino que por eso .\·11hi de c:ulificacioncs. "//01/Pug.5. 
Ya para quinto año lo más representativo para Román es que la relación con sus 

compaílcros crJ más encaminada a reuniones propias de adolescentes tales como fiestas. 
También le fue significativo el que huyan estado los mismos compañeros desde el inició del 
nivel básico. En cuanto a la relación con su maestro Román. recordó que tuvo problemas 
con él porque una vez más se mostró irreverente ante las nonnas escolares y desafió al 
maestro. no preparándose para panicipar en una representación teatrJI. 

""Pues con ese 1nuestro tuve prohle"1us porque yo no quería salir en un. un. ¿cómo 
... :e llt1111u? Jlérvl! tic.• Ju rc.•\.•o/ución. Yv iba u ser Ve1111s1iuno C.""urran=a. entos vo 
nunca d[ie no. (pero ,.¡ n1at.:.Wro tlcciu): que si. Total t{llc.' nunca me lo aprendí. 
11u:jor tuvo el n1aestro que ca111hiar. ·· liOJIPu>:. 7, 
Para el último año del nivel básico lo que RomUn expresa en su narración es que la 

relación entre sus compañeros se fortak.~ió müs ya que tuvieron que hacer frente n una 
situación donde los quería separar. esto para Román fue algo muy significativo dentro de la 
relación con sus compañeros y también para su asistencia a In escuela: 

··De .\·t!xto 111<.• toc:ú el 1ni.wno 1naestro. nuda nui.\· que éra111os tres grupos de sexto 
c.11io. E11to11c:es l.'/ mu<.'.'>trv dijo: suben quJ. de los tres _.,,·e tiene que dividir. Entonces. 
hablamos todos ora si qm.• nosotros. (dijimos) que decidieran cualquiera de ellos, 
de los otros dos J.:rllfXJS pero que! a 110.<·•otros 110 nos separaran por nada del mundo. 
entonce.'> nos hh·it.•ron cuso y no.'> querían dividir y nie intuJ,:ino que fue una unión 
padrt.•. ¿110:~. ·· 110/iPag -:". 
En el inicio del nivel medio büsieo para Rornñn vuelve a si.:r de gran relevancia el 

que hicieran fiestas a las que ucudicrn.n todos los compañeros. considerando esto como 
sinónimo de una buena relación. Al mismo tiempo. se aprecia que no había entre él y sus 
demás compañeros una rch1ción de trabajo. sino de diversión. como siempre. 

""Pus era. ora si t/llt! t...'StLJhlc.· porque hacíamos que la . .,,·fit.•stus. que e .... cumpleaño ... · de 
.fi-1/anitu y \'CI a l11.1cer,lh• . .,,·ta y ya nos bn•itaha. i"\'uncu htwno yo siento t¡tu! 111u1c:t1 nos 
/lt:l.·amo . .,,· llltJ/. .. I I< JI 1 /'ag. Y. 
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En lo que se refiere al nivel de la carrera técnica. posterior a la secundaria .. Román 
no reportó mucha información respecto de Ja relación con sus compañeros,. aunque como ya 
vimos arriba continuó con su tendencia al relajo. En especial hizo referencia a la situación 
que tuvo con uno de los maestros: 

.. (Ese maestro decía): si. 110 haJ' problema tráiganme un draink. así lo piden un 
draink. (y le prcg11ntában1os'.): de qué? de cinco o de un cuurlo?. Era de una 
computadora. Entonces, agarra y c.o;c mfa·mo día mandé a mi papá a comprarlo. 
Llegamos con c.-.·te aparato, el profesor es/aba so/u, le dijimos profesor aquí está el 
aparato. (nos dijo:) ¿cuál aparato?. (le conte.stamos): el que nos pidió para pasar 
la materia. (conres:tó:) no yo no les pedí nada. Se hi=o (el tonto) y entonces me 
molesté ¿no? porque ¿para qué nos dice'!. y salimos de palabras. Entonces él quién 
sabe cómo le /11":0, el chiste es q11c habló con lo.'i maestros y me reprobaron todos 
los 111ac.\·tros. "1102/Pa¡.:. /4. 
Curiosamente. ahora que ya tiene mayor edad critica de sus compañeros 

componnmientos que quizá él realizó frecuentemente cuando estuvo en la secundaria: 
''Que OKarran s11 relajo nada más a Jo tonto, cmpie=an a decir cosa.'i, faltarles al 

respeto u la.\· chaw.u. (Dic:c:n:) que a_i,• mamacita. Bueno ló¡.:icamentc que uno 
la"1bién lo hacia. pero ya \•i que Ttle c.·aian bien nial. Entonces dixo, bueno pus son 
compañeros ¿no?. )'o siento que ni les caigo mal, huL•no no n1c caen mal, así como 
decir no te quiero hablar tampoco, así nada mcis eso, que medio me n1olc.\·ta11. pero 
cuí son e/Jos no Jos puedo cambiar. " 1102/Pag 16. 
Posteriormente Román hace una reflexión sobre las relaciones que entabló con los 

maestros. concluyendo que esas relaciones lo llevaron a perder tiempo valioso para su 
aprendizaje. De alguna manera ya comienza a visuali7..ar su pennancncin en el contexto 
escolar más guiada a In obtención de conocimientos . 

.. Dc ... pmJ.\· de q11e ya pasó esto ( rL:fiere a que el maestro Je ayudaría) ni me daban 
J.!Clna.\· de w.~nir. D<:cia: ya pus ¿pa qué \'OY no:-'. pus el maestro las puede. Pero ya 
"llora t/U<! e.\·toy \'i\•iendo diJ.!U ,·hay 1a11ro ticntpo perdido! lfaJ• n111chas co.\·as 
itllL•resante .... · .\·obre L"S/a e ... pecialidad. nada más que uno por confiar.w: de sus 
11u1e.••ilro l.'/ rL•...-ultado L"S n1alo. la \'erdad. "1102/Pa).!.20. 
En geneml lo que se pudo observar a lo largo de Ju narración de Román fue que el 

umco interés que tenía al acudir a In escuela era guiado a las relaciones que ahí podía 
practicar con sus compañeros. En el caso de las relaciones con maestros Román expresó 
que fueron ncgutivas en general ya que en los casos donde supuestamente se llevabn bien 
con el profesor sicntpre fue unn relación donde se mnnejaban intereses personales. Por 
pune de Rorndn eran intereses que tenian que ver con la obtención de calificaciones de 
munerJ fácil. En caso de los profesores. la ob1ención a cambio de materiales. Al final la 
rclución siempre tcnninnba mal y con consecuencias negativas sobre todo pan1 Román. ya 
que estas situucioncs de chantaje donde Román no lograba de manera fácil las 
calificaciones le ocasionaba el reprobar la mayoría de las materias y eso conllevaba a 
periodos de ::ibandono. punto del cuul hnblaré a cominuaciún. 
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6.4 Justificación por parte de los jóvenes sobre su decisión de 
separarse de la escuela o ya no continuar estudiando en un momento de 
sus vidas. 

Durante su trayectoria escolar Román presentó periodos de abandono. uno de ellos 
fue posterior al nivel medio básico. Él dijo que primero dejó la escuela y se dedicó a 
trabajar. pensando que cm lo mejor. Sin embargo. en el momento que se queda sin empleo. 
revalora Ja posibilidad de seguir estudiando e inicia una carrera técnico la cual no culminó 
como consecuencia de haber reprobado materias. Aquí una vez más su padre lo presiona 
dándole Ja alternativa de comenzar n trabajar. Román. por su parte. vuelve a reconsiderar el 
reingresar a la escuela e inicia otra carrera en otra escuela: 

" Reprobé cuatro n1uterias ,_.,,el CEn"S y ya no me dieron .su prorroga para 
.'icrvicio de examen ético. Entonces pues ya le dije a n1i papá que ya había 
terminado y dijo: bueno. pus ponte a trabajar. Y me puse a trabajar. eso fue nada 
más en cuarto seme.'ttre, a mediado.\· de c11ar10 ... ·emes/re. salí de ahí y entre 
aquí. ""H021Pa¡.:. J 2. 
Durante los periodos de abandono se da en Román una reflexión con respecto ni 

sueldo que percibía como obrero y lo que podía percibir si tcnninnm una carrera. esto fue 
uno de los aspectos que lo llevaron a tomar la decisión de seguir estudiando. 

"No pus digo un salario mínimo es hasttuue. bastante misero. Entonces (pen.'té): 
''ª"'º·'· a echarle J.!Unus en ,; ... ·1a ... ·cb~unda opor/unidad. "f/02/PaJ.:. l 3. 
Lo que puedo concluir del punto anterior es que los dos periodos de abandono que 

Román tuvo fueron justificados como consecuencia de un bajo aprovechamiento que viene 
u probar la faltu de interés ante la escuela. Tumbién Romñn deja ver que escapó u Ja 
responsabilidad de poner empeño en la escuela y mejor buscó y de esa manera evitaba 
connictos con su padre. puesto que al contribuir económicamente con los gastos del hogar 
justificaba el no acudir a la escuela. Pero en el momento en que Román alcanzó n darse 
cuenta de In diferencia de un sueldo mínimo y lo que podría percibir con una preparación 
superior. se da en él una reflexión. que lo lleva a tomar la decisión de seguirse preparando 
de manera académica. A continuación tratare éste punto. 

6.5 Renexión que hicieron respecto de por qué decidieron regresar 
a estudiar ... 

Román narró su reingreso a la escuela con gran agrado .. reconociendo al mismo 
tiempo que no era nnda fácil laborJr con un nivel académico básico y teniendo la esperanza 
de que con un cenificado podrán tener mayor acceso a un empico mejor remunerado. 
Román dio gran valor ni hecho de obtener un cenificado. Jo cual indica que para él un papel 
es sinónimo de mnyores ingresos económicos. sin autocvaluarsc en cuanto u sus propios 
conocimientos y si podría cumplir con los requerimientos que se le solicitarán en el 
momento en que ingresará a lahorar. 
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""No pus sentí padre. porque después de dos años ganando el sueldo mínimo si me 
costó mucho trabajo. Dije: no pus a ver $Í con un papelito ya no voy a gunur 
mucho. pero si un poquilo mejor. •• H03/Pag. / 9. 
Román narra que hubo un nuevo desinterés por la escuela y donde sus padres una 

vez más adoptan la estrategia de presionarlo por medio de retirarle el apoyo económico y 
además de responsabilizarlo con el cumplimiento de aportaciones económicas para los 
gastos del hogar. Por su pane, él aceptó que el no llevar buenas calificaciones conllevaba a 
tener mala relación con sus padres y que en la medida en que subiera sus calificaciones 
también mejorarían la situación en su cusa. Reconoció también que imaginaba que sería 
muy fácil dedicarse a tmbajar y comcn:zar a solventar gastos dentro de su casa. pero en el 
momento de hacerlo se dio cuentn que no era tan sencillo y que en realidad no pudo 
cumplir con esa obligación que Je solicitaron sus padres: 

"ºMi papá supo que no entraba a clases y entonces ya sabia de antemano que ya 
iba un poco mal. pero ya después fue el caos total con mi familia. (Ellos me 
dijeron:) si no quieres estudiar te pones a trabajar y aquí vas a solventar algunos 
servicios y i•as a dar ¡:a.vio. Y dije: bueno • . d las puedo y creo que no las pude (ríe). 
Cuando ya c1npccé a entrar u la C.)"Cue/a, vieron que .d le estaba echando ganas. 
que hacia tareas. que inclusive me desvelaba. Decían: si creo que ora .)"i le está 
echando ganas. F-v necesario tener la primaria o la secundaria. porque si no. nunca 
vamos a su/ir de obreros." 1103/Pag.20. 

En ese momento Román admitió que la escuela ocupaba un primer plano en su vida. 
llegando al mismo punto de referencia .. que era obtener un comprobante para asegurar su 
futuro. adoptando la postura de su padre con referencia a que no quiere que sea obrero y 
que ese objetivo sólo lo lograra tenninando un nivel académico superior a la secundaria. 
Dejando ver en su reflexión que hay un sentido de revaloración y cambio en tomo a la 
escuela. 

''Para 111i ahorita la e.\·cuela viene siendo lo primero porque sin un papel no puedes 
hacer nada entonces la importancia es bastante para n1i, es importante porque 
ahorita Ju situación no es para menos." HO.J/Pag.21. 
Asi. Romiin comicn7...a a organi7...arsc para poder conservar su empleo y además 

seguir estudiando. En ésta etapa ya deja ver que se da en él cierta identificación con la 
escuela y con respecto a su perspectiva que tiene de la misma y de seguirse preparando. 
llegando incluso a adoptar doble responsabilidad que es por una pane .. su empleo y por otra 
la escuela. e incluso buscó negociar el horario para lograr su objetivo de poder seguir 
estudiando. 

"Primero e~·taba ,.n Ju ma11ana. nada más que por el trabajo me ca111bié u la tarde. 
Ahí me daban pcrmi.,·o de su/ir do.s horas antes pura que llegara aquí. No. má.v bien 
uqui pedí permiso pura l/c¡:ur tarde en dos materias porque al/ú ~·alía a las do~· y 
lle¡:ahu ac¡ui u las trt!S. y_,.¡ .n• portc1ron buena onda. ·· /JCJ2/Pag. 15 
l-lubo fuctorcs que innuyeron paru que Román decidiera rcgrcsar a la escuela uno de 

ellos fue la limitación que encontró dentro del campo laboral. para personas de su edad. 
"'En un taller de torno c.\'/11\'C trabajando y me gustó. nada 111ás c¡ue el ~·cñor .~alió 

.fi4crus y yu no rc¡:resó, entonce.\· ya opté por poner1nc u e.,·tudiur. ""ll<J2/Pag. l 2. 
Posteriormente Román reponó haber ingresado a la carrera técnica mencionada en 

el punto anterior y donde descna por bajo aprovechamiento. y decide ingresar a la carrera 
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en la cual se encontraba cuando le r-ealicé las entrevistas. Otf"O aspecto por el cual toma la 
postura de seguir estudiando fue el cumplir con las demandas de su padre. quien a su vez 
deja ver. al menos en la narración de Román. que sus expectativas no iban más allá de una 
carrera técnica. 

•
0 1'11.\· 111e ... ·.:nti 111al, parque 111i papá pus e.•; su gran i/11.nún 110, que ten~a no una 

inJ!,enieria pero .... ¡ qu.: termine una carrera llU!Úia .n1perior. J~)Jfonces si 111e .\·enti 
mal, tc diJ!,ofue cuando entre aquí. "J-102//'ag.J 3. 
En éste punto Román dejó ver en su narración que finalmente llegó a companir 

totalmente los significados que sus padres otorgaban a la escuela y al ser escolarizado. 
cambiando la percepción que tenia sobre lo mismo. También se deja ver que el hecho de 
cumplir con las cxpect.."ltivas de su padre le impulsaron para lograr un nivel académico más 
alto y de acuerdo a su narración el cumplir con esas expectativas fue de gran imponancia 
para él. ya que ha llegado al punto de sacrificarse fisicamentc para lograr el final de su 
preparación académica. 

6.6 .Auto percepción como 11crsona escolariz11da. 

Román sólo relató el hecho de tener propósitos a corto plazo. sólo deseaba obtener 
sus calificaciones que para CI era sinónimo de que ya habia temlinado su escolarización. 

""Mi.<; propósito.\· .w~n .... altr de e...-1a t!.\·cuela y 1rahaJar y pa;.:ar mi.<; deuda_.. c¡ue lt!ll!!º• 
porqu.: ,\·011 ha .... 1a111~ J!ra11cles, h11t:110 t:.'i '--""" 1111.P11111/u1, p.:ro hut!llo, 111i papil, pt:ro 
t:.vo .\·i tllt! i11c.·0111oda ha.\·t,111te. •· /f(J3 /'a;.:.22. 
Reponó tan1biCn que empezaría a buscar en1pleo en el 1nomento en que terminara de 

estudi:ir. nunque reconoció el no senttrsc muy preparado parJ. CJercer la carrera que había 
estudiado de electrónica Pero que s1 h1c1era un repaso de lo que ya ha visto logrJria ejerce 
de manera :idccuada. considerando la probable alternativa de aceptar cualquier empleo en el 
n1omento dado de que no pudiera e_1crcer la carrera 

.. l'tt.\· t!lllJ'<-'=ar a busc:ar 1raha_¡o d~· lo e/lit! t!.\·tutil.} y .H 110 .\t! put:tl~~. f'llt!.-. ,¡,_. 01r<1 

c:osa. Y t!.\·o s1, aqui dt! t!h0 c.:1rrí111c:t1 c:a.H 110 .'it! tllt! J't!~Ú 11ada pt!ro 111.: i111aJ!it10 411.: ya 
<:.\·11ulianJo h1t:11, hk•11. ya st! 111<." J'llt!ch• grcn·aralgo. ·· 11< J3 J•a~.:23. 
Ademas de lo anterior no hubo n111guna otra aportación de Ron13n con respecto a 

ese punto. lo que dejó ver fue que su interés por la escuela seguia siendo poco y sólo quería 
satisfacer sus necesidades a corto plazo, así con10 las de su padre Puedo dcc1r que en el 
relato de Rorniln existe el unpliclto de que una persona cscolan.1" .... 1da es alguien que tiene un 
OlCJOr nivel de vida por el hecho de poder ganar mas A d1fcrencta de Guadalupe que habló 
de continuar estudiando por una cuestión de prestigio. y de Ja;.n1in quien se visualiza como 
alguien mdcpcnd1cntc gracias a la educación. para Ronmn continuar estudiando seria lo que 
lo ayudaria a romper con la 1n1agcn de si mismo como empicado o como ohrcro. es decir, 
romper con la trad1c1ón laboral que ~u padre ha tenido 
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CONCLUSIONES. 

Después de haber desmenuzado los relatos de vida de los jóvenes con los que 
trabajé. en el presente apartado mi intención es volver a puntualizar algunos resultados de 
manera integral y apuntar nlgunns lineas de reflexión para caracterizar las experiencias de 
In escuela que los jóvenes tuvieron. 

Dentro de las narrativas de los entrevistados pude advertir que la percepción que los 
padres tienen del valor de la escuela va siempre guiada a una mejor calidad de vida y que 
éstos significados son transmitidos a los hijos. Los padres reflejan el valor que dan a la 
escuela y el apoyo n sus hijos proporcionándoles recursos materiales. consejos y 
sugerencias. Así. en los tres casos los hijos relataron que sus padres siempre les dieron los 
materiales necesarios para que se desarrollaran dentro del contexto escolar sin ninguna 
dificultad. De igual manera .. todos los entrevistados dijeron que tuvieron apoyo moral 
consistente en que los padres alientan a los hijos de manero verbal para que sigan 
estudiando. En el caso de Román sus padres estuvieron al tanto de que éste asistiera a la 
escuela. llevando a cabo prácticas de vigilancia sobre él. Con él se vio cómo Jos padres 
llegan a desesperarse y a utili7 .. a.r el castigo. incluidos los golpes fisicos. para obligar a su 
hijo n que tuviera un mejor desempeilo en la escuela. Pero también fue un buen ejemplo de 
cómo los padres cambiaron a premiarlo y a alentarlo por los logros que iban adviniendo. 
Entonces. los padres se las arreglan de distintos modos con In finalidad de convencer a sus 
hijos de las bondades de la escuela. 

De la mis1na manera. en todos los casos los padres dan valor a la escuela como el 
contexto donde los hijos obtendrán las herramientas necesarias para tener una posición 
social superior a la que ellos tuvieron. Lo anterior reafinna lo ya antes investigado por 
Sauccdo (2001 ). quien repona que las familias ferrocarrileras tenían una visión negativa de 
su paso por la escuela porque pensaban que en sus familias de origen no hubo interés ni 
motivación por que los hijos continunrn.n estudiando: sin embargo. cómo dicha autora 
sci\aln. los padres en el presente reintcrprctan el pasado en función de sus visiones actuales 
sobre In imponancia de In escuela. Así. es posible pensar que en el pasado los padres de 
tUmilia sólo esperaban que los hijos tenninarnn In primaria. y que con el tiempo fue 
incrementando la expectativa de permanecer en Ja secundaria. Ahora. como ya se dijo. 
existe una revaloración con la cual miran el pasado con un modelo cultural distinto y se 
piensa la escuela como algo valioso y expresado en un número mayor de años. A eso se le 
añade la idea que los padres tienen en resaltar el apoyo familiar para el esfuerzo individual. 

Analizando los casos nos damos cuenta de que existen fonnas de vinculación e 
identificación distintas. Por ejemplo Guadalupe y Jazmín relatan cómo tuvieron una 
identificación con In escuela desde el inicio de sus trayectorias escolares. en caso de Román 
no se da una vinculación desde el inicio. Ellas dijeron que veían el hecho de ir a la escuela 
como la única responsabilidad que tenían. A diferencia de lo que sucede por ejemplo con 
niilos de zonas rurales que dehen ayudar a sus padres en las labores del campo. o de niños 
de fün1ilias de muy cscusns rl!cursns que tamhién deben incorporarse tempranarnentc en las 
labores domésticas. Guadalupe y Jazmin sostuvieron que no tuvieron que cooperar con 
otras labores dentro del hogar. o inclw:;o colaborar económicamente porque sus padres 
poseían los n1edios materi~1les suficientes para poder solventar sus necesidades. por lo 
rncnos hasta un nivel técnico. 

Sin embargo. fue interesante ver qur.! los padres de Guadalupe fueron realistas 
dcj{mdole bien cs1ahlccido que sólo podfa1n pagarle hasta una carrera tCcnicn pero al mismo 
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tiempo dejaban ver la importancia que tenía para ellos el ser escolarizados. 
indcpcndicntcmcntc de qué nivel alcanzara. Lo mismo ocurrió con Román ya que su padre 
no pedía que fuera ingeniero o licenciado pero sí que tuviera cierta preparación académica. 
Y en el caso de Jazmín aunque no fueron muy específicos en relación de hasta qué nivel 
debía llegar. si insistían en que siguiera estudiando. En los tres caso los padres otorgan un 
gran valor a ser escolarizados. llevando a cabo diferentes estilos para transmitir a sus hijos 
la importancia de la escuela. para motivarlos y que de alguna manera aceptaran que el 
estudiar era primordial hoy en día,. utilizando estrategias tales como: consejos y halagos en 
caso de Guadalupe. la exigencia de obtener altas calificaciones e incluso diplomas en caso 
de Jazmín y golpes o regalos en caso de Román. En estas familia se percibió que la escuela 
es una herencia o una inversión que ellos como padres van n dejar a sus hijos9 y éstos 
últimos por su parte deben aprovechar y retribuir con un buen avance dentro de Ja misma9 

así como buenas calificaciones. A través de los relatos de Jos jóvenes pudimos ver cómo en 
los tres casos ocurrió una transmisión del sentido de la escuela hacia los hijos como algo 
muy importante. sin embargo. sólo en los casos de Guadalupe y Jazmín se da la 
apropiación. en caso de Román no se dio ya que él utili7..a el contexto escolar corno Jugar de 
diversión. 

Por apropiación del sentido y valor de la escuela que los padres transmitieron a sus 
hijos entiendo el que los segundos aceptaron como válida la idea de acudir a la escuela y 
que lcgitimuron su importanciu como parte de su propio sentido de vida. Así. Guadalupe y 
Ja7..mín relataron que se sentían a gusto en ella. se consideraban buenas alumnas y tenían 
piunes de vida vinculadas con la escuela. Por rechazo o no legitimación del valor de la 
escuela transmitido por los padres ubico el que Jos hijos no aceptan tales significados o bien 
construyen los suyos propios para tener una vivencia distinta. Tal fue el caso de Román. 
quien relató que acudía n la escuela como una obligación y que mfls bien el sentido que él 
encontraba cr..1 el de la diversión con sus wnigos. pero no el del aprendizaje. 

Por otro lado. hay que considerar que estos sentidos que dan u la escuela van 
cambiando en cada etapa escolar. Así. para Guadalupe lu etapa b3sica fue donde ella se 
identificó con la escuela por las actividades que ahí realizaba y porque estas actividades le 
eran agradables. A ello contribuyó también el observar que su hermano acudía con agrado a 
!a misma. Para Guadalupe éste periodo estuvo basado mós en las relaciones que establecía 
con sus maestros y compañeros aunque. como mencioné antcrionnente. las actividades que 
ahí reali7..nba tenían un gran peso. En contraste con Guadalupe. para Jazmin no eran 
imponantes lus relaciones que con sus compañeros o maestros pudiera entablar y. según 
cllu.. utilizaba el contexto escolar sólo pura prepararse académicamente. visualizándose 
desde ese momento u futuro como o<lontóloga. En caso de Román el sentido que da n la 
escuela en éste periodo académico. al igual que Guadalupe. también está basado en las 
relaciones que ahí entnblar..1. sólo que él guió esas relaciones más a un sentido no 
necesariamente vinculado con la lógica escolar como fue el ""relajo ... 

Pero como ya dije. esos sentidos cambian. y así. para el periodo medio básico 
Ciuadalupe restó imponancia a la escuela y su sentido escolur fue cncmninado más al 
desorden. Para Jazmín ese periodo escolar fue sólo una etapa más en su trayectoria escolar. 
seguía dando valor a la escuela como el contexto donde construiría su futuro. Por su parte 
Román seguía con la misma postura. que era no dando un significado imponantc a la 
escuela. 

La etapa posterior al nivel medio básico fue similar en los casos de Guadalupe y de 
Jazmín quienes ingresaron a una carrera técnica aunque por diferentes situaciones. 
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Guadalupe dijo que quería ser disci'iadora de rop~ pero que además sus padres no podían 
pagarle una carrera a nivel profesional. Guadalupe enfocó éste periodo al aprendizaje para 
obtener beneficios económicos posteriores. Jazmín relató la etapa posterior a la secundaria 
como un momento de grandes temores e indecisiones que la hicieron elegir la carrera 
técnica porque era lo que más se acercaba a la odontología. enfocando entonces éste 
periodo hacia la obtención de un empleo, que a su vez Je proporcionara la independencia 
de su familia. En el caso de Román, él Ílo ingresó inmediatamente al siguiente nivel 
posterior al medio básico, esto como resultado de la reprobación de materias por lo que 
desertó durante un ai\o y posteriormente ingresó a una carrera técnica. Esta decisión la 
tomó con el fin de terminar rápido, pero no concluyó la misma. 

En el presente. ya como estudiantes del CBETIS9 Guadalupe enfoca su aprendizaje 
a lograr un estntus social similar al del papá de su hijo que es médico. Jazmin se enfoca a 
lograr tenninar la carrera de odontología a nivel profesional y Román. un poco más 
establecido. se enfoca en lograr la certificación que le pennita obtener un salario superior. 
Aqui los tres entrevistados visualizaron a futuro una mejor calidad de vida de la que 
llevaban. un mejor salario y un estatus social de la misma manera superior. encontrando la 
opción de tcnninar de estudiar como la mejor para lograrlo. al mismo tiempo se puede ver 
que el estar vinculados a la escuela es una base fucne para que regresen a In misma después 
de abandonarla. 

Un aspecto que también fue importante dentro de la investigación. fue la 
autopcrcepción que los entrevistados tienen sobre el tipo de alumnos que fueron. Así. 
Guadalupe se percibió como buena alumna. cumplida. sociable. interesada en la escuela y 
no problemática. Jazmín se definió como alguien poco sociable. muy cumplida. selectiva en 
cuanto a la relación que establecía con sus compañeros incluyendo con quienes trabajaba en 
equipo y tranquila mientras no In provocaran. Román por su parte se consideró muy 
distraído. irresponsable. poco interesado en la escuela y muy problemático. 

En el análisis de sus relatos fue interesante rescatar también los momentos de 
tensión que dijeron haber atravesado y que los llevaron a afectar su relación con la escuela. 
Por ejemplo Guadalupe dijo que durante el periodo medio básico tuvo problemas 
familiares. la posible separación de sus padres. que la orillaron considerar In posibilidad de 
dcscn.ar de la escuela. Al ver la situación en su casa. Guadalupe dijo cómo eso In llevó a no 
sentir interés por las actividades de la escuela. 

De igual manera. se mencionaron momentos de tensión cuando tuvieron que tomar 
la decisión de qué tendrían que continuar estudiando. Dijeron que eso los llevó a sentir 
cicna ansiedad y estados emocionales negativos que llevan a tomar decisiones que al paso 
del tiempo no resultan ser las adecuadas. lo cual ocurrió en caso de Jazmín. que después de 
buscar diferentes opciones de dónde estudiar. optó por la carrera incorrecta y que al paso 
del tiempo no le sirvió para nada. 

En lo anterior la orientación familiar juega un papel importante. esto porque sobre 
todo en los casos de Guadalupe y Jazn1in querían estudiar una carrera u nivel profesional y 
el hecho de que sus padres no pudieron pagárselas las llevó a elegir una carrera técnica que 
no cumplió con sus expectativas. Afortunadamente esa situación las llevó a abrazar con 
mayor fuerz .. "1 el deseo de estudiar una carrera a nivel profesional. A eso se le añade el que 
en los tres casos sus padres no querían que sus hijos se queden sin estudios. con un nivel 
socioeconómico como el de ellos y por eso los orientaban a que terminen al menos una 
carrera técnica. que en sus casos a falta de medios económicos para solventar la carrera 
universitaria. ven In primcrJ. como una hucna opción para lograrl~l. 
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Así. en el caso de los tres entrevistados., tanto las influencias familiares como las 
sociales repercutieron de gran manera en sus decisiones de seguir estudiando. de 
desempeñarse con interés en la escuela. Por ejemplo Román .. llegó a compararse con su 
hermana., quien por tener un nivel acndémico superior recibe un sueldo mayor al de él., esto 
lo lleva a reflexionar y tomar la decisión de seguir estudiando. Jazmín se ve influenciada 
por el hecho de que su hcnnana obtenía diplomas por su aprovechamiento escolar y ella se 
ve en la necesidad de obtenerlos también., además de satisfacer a sus padres quienes le 
pedían diploma. Guadalupe imita a su hcnnano quien acudió con gran interés a Ja escuela .. 
visualizando al mismo tiempo una mejor calidad de vida al ver que sus tías siendo 
profcsionistas viven con ciertas comodidades. esto tuvo gran peso en el cómo podía vivir 
ella misma. Lo mismo ocurre con Jazmín quien tiene unas tías que son odontólogas. 
Entonces. todos ellos fueron integrando la percepción que tenían de la forma de vivir de sus 
parientes y esto tuvo gran peso en Ja fonna en que ellas querían vivir. Con Guadalupe y 
Jazmín sus tías fueron un referente imponantc par-J que tomaran la decisión de seguir por el 
camino de tenninar una carrera a nivel profesional. y en el caso de Romó.n su referente fue 
In hermana. que por tener mayor nivel académico tiene mayor sueldo. de ahí surge en él el 
deseo de seguir estudiando para nivelnrsc con su hennana. 

Otro factor imponantc que ejerce gran influencia sobre la decisión de seguir en la 
escuela o alejarse de la misma es la relación que tienen con sus compañeros y maestros. En 
mi investigación fue muy representativo el caso de Román quien por dedicar mayor tiempo 
al reJajo y a Ja diversión. fue adquiriendo en cada una de sus etapas académicas una serie de 
dificultades que se reflejaban en sus bajas calificaciones. Esto fue así porque su mayor 
interés por acudir a la escuela era para Jlevur acabo sus prácticas de diversión. 
considerándose a si mismo como ·•relajiento ... Guadalupe. por su parte. se consideró como 
sociable pero sin caer en el relajo y el desorden. En el caso de Ja.7.mín. como poco sociable 
y de hecho sin amigos. autopcrcibiendose al mismo tiempo como alumna aplicada y que no 
necesita relacionarse con sus compañeros para poder trdbajar. Incluso mencionó que no le 
guslaba tr-Jbajar en equipo. 

La relación con sus maestros también jugó un papel importante en los tres casos 
aunque de diforcnte manera e influyó para que ellos se acercarnn o se alejaran de la escuela. 
f'aru Guadalupe en el nivel preescolar sus maestros eran una extensión de su madre dejando 
ver que ella se integra a la escuela esperando que sus maestros le brinden ufecto. J>ar-J el 
nivel básico no cambia esa percepción teniendo el mismo tinte que en el nivel preescolar 
que era lu espera de afecto por parte de sus maestros. al mismo tiempo que los visualiza 
como seres superiores por su comportumicnto e incluso por la mancr..i de vestir. El ingreso 
al nivel medio básico can1bia en Guadalupe esa percepción ya que en ese nivel dificilmentc 
se llevan acabo prócticas afectivas entre maestros y alumnos y la relación se ve enfocada 
propiamente u la enseñanza .. y fue en Cste nivel donde Guadalupe comenzó a tener 
conflictos por su comportamiento así como una baja en sus calificaciones. lo cual conlleva 
a una mala relación con sus maestros en particular con la subdirector;1. En lns etapas 
posteriores. para Guadalupe yu no es n1uy relevante la relación que ella tenga ..:on sus 
rnacstros. aquí se centra más en su aprendi;r.uje. 

Jazn1in no hizo mucho Cnfasis en el trato que sus maestros le brindaron porque ella 
percibe que la relación debía ser maestro-alumno: sin embargo. en el nivel básico y en 
particular en el cuarto año consideró que lo mejor de ese grado escolar fueron justamente 
lus relaciones que entabló con sus con1pañeros y su maestrJ. aunque en ese 1nismo nivel 
hace rcforcncia a que Jlcvaha acabo prácticas de evaluación hacia sus maestros e incluso se 
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dio la libertad de cambiar de grupo porque el maestro no satisfacía sus necesidades de 
nprcndi7..njc. Pnra posteriores niveles Jazmín no hace mucha referencia con respecto a la 
relación con sus maestros. en contraste con Guadalupe._ Jazmín no siente ninguna 
admiración por los mismos. 

La situación de Román es diferente. Él dijo que desde el nivel preescolar hasta la 
secundaria siempre presentó dificultades de comportamiento que le llevaban a tener mala 
relación con sus profesores en tumo. Román recuerda que esperaba un buen trato por parte 
de los maestros. cosa que no fue posible pues él mismo se ubicó como el causante del mal 
comportamiento. Rememora también que en cuarto año llegó a tener una buena relación 
con su profesora. llamando buena relación a la condescendencia que elln le tcnin. No 
obstante. paru el nivel medio básico no cambió la situación con rcfcrcncin a su 
comportamiento y siguió arrastrando las mismas dificultades y malas relaciones con sus 
maestros. Pum el nivel de las carreras técnicas Román entabló relaciones con sus 
profesores que fueron guiadas a practicas de corrupción y donde él obtenía de manera fácil 
sus calificaciones lo cual derivó también a que Román tuviera un desinterés por acudir a la 
escuela. ya que estudiara o no obtenía sus calificnciones. En esta parte para Román ni igual 
que parn Jazmín y en contraste con Guad~1lupe. no hay una asociación entre el trato que les 
dnn sus maestros y el hecho de que él quiera acudir a In escuela. 

De ésta manera y en acuerdo a cómo es la relación con sus maestros y compañeros. 
ellos fueron elaborando su propia percepción de sí mismos como alumnos: aplicada. 
sociable y no problemática en caso de Guadalupe: como aplicada. poco sociable. interesada 
en Ja escuela y autosuficiente en caso de Jazmín; y como relajicnto y no interesado en la 
escuela en caso de Román. Sin embargo. aunque en el caso de Guadalupe y de Jazmín que 
fueron alumnus con buenos aprovechamientos en todos Jos niveles académicos. sus 
trayectorias se vieron suspendidas por algún tiempo por diferentes circunstancias y fueron 
retomadas posterionnentc. siguiendo con buen aprovechamiento. Lo anterior nos deja ver 
que una trayectoria escolar no es lineul y por diferentes situaciones se suspende en 
momentos y se puede retomar después. De igual manera. podemos observar en el caso de 
Román que en general se auto percibió como mul alumno. pero en el presente como 
estudiante de CEBETIS habla de un cambio trascendental en su vida ya que expresa mayor 
estabilidad. mayor intcrCs por lu escuela y toma la misma con mayor seriedad .. otorgándole 
cierta importancia que anteriormente no le daba. 

En el caso de Guadalupe ocurre lo contrario en el nivel medio básico. donde 
presenta serias dificultades de con1ponamiento e incluso la reprobación de una materia. 
Todo lo anterior nos permite advertir que los alumnos pueden trunsitar por distintos 
momentos en sus dcscmpci\os con10 estudiantes. Ellos pueden pasar de ser mal alumno a 
buen alumno o de buen alumno a mal alumno. por lo que no es posible clasificarlos en 
ténninos absolutistas sino en relación u los momentos de su vida en lu escuela. así como 
considcn1r las circunstancias. Entiendo por circunstancias los momentos de vida en la que 
las personas se enfrentan 41 distintas tensiones. conflictos. relaciones sociales y la necesidad 
de to1n¡1r decisiones o actu~1r de molhlS específicos. En esus circunstuncius juegan papeles el 
ai".ar. la indefinición. relaciones sociales no contempladas. cambios en los planes de vida no 
pensados y la capucidad que como agentes tienen los individuos para moverse y actuar. 

En el tema que es de mi interés. lus circunstancius fueron momentos en los que los 
tres jóvenes se enfrentaron ul dilcmu de dejar la escuela o de volver a estudiar después de 
un tiempo. Cada uno de ellos tuvo sus propias circunstancias que fueron desde cambios en 
las relaciones interpersunalc-s. ptlr ejcn1plo en el caso de Guadalupe. que la llevaron a tomar 
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un rumbo diferente en su vida. dedicándose a la crian.za de su hijo. El gran peso q1Jc 
representó para ella el estatus profesional que tiene el padre de su hijo fue una circunstancia 
en su vida que la llevó a reconsiderar el valor de la escuela. Ella se consideraba como que 
había concluido su formación escolar con la carrera técnica de diseño de modas. pero el 
encontrarse en un mundo distinto en donde las personas se valoran por Ja posesión de un 
titulo profesional fue una circunstancia de vida que la llevó a querer algo distinto. 

En el de Jazmín. su indecisión y temor por no decidirse a tiempo por una carrera 
profesional la llevó n estudiar algo no deseado pero después querer rcgrcsnr. Sus 
circunstancias de vida también la llevaron a reconsiderar la necesidad de continuar 
estudinndo pues experimentó el hecho de no ser reconocida como técnico dental. Ella es un 
buen ejemplo de cómo mi les de jóvenes acuden a escuelas técnicas creyendo que obtendrán 
una certificación que les permitirá una mejora en sus vidas. Sin embargo. la realidad es 
distinta. porque estos jóvenes se ven incapacitados de iniciar sus propios negocios o de 
colocarse en empleos bien pagados. como le sucedió a Jn7..mín. De hecho. podemos 
considerar que ella tenninó su formación y obtuvo la ccniticación adecuada. pero ya no le 
veía utilidad porque no se ajustaba a la imagen que había construido de si misma como 
profcsionista. 

Con Román. por su panc. su relato queda plasmado como en un conjunto de 
circunstancias que lo llevaron a alejarse y a acercarse de Ja escuela en diferentes momentos. 
Su mal comportamiento. tachado evidentemente por los adultos pero no por él mismo. lo 
lleva a alejarse de la escuela en diferentes momentos. Pero su realidad laboral. su escaso 
salario que ya pudo comparar con lo ganado por la hennana lo coloca en la circunstancia de 
revalorar también la importancia de la escuela. 

Para los tres el haber vivido las consecuencias de estar alejados de la escuela. o de 
no haber obtenido la certificación escolar que imaginaban. los llevó a reingresar a la 
escuela. La vida sin la escuela. o sin un mayor nivel de escoluridad la experimentaron 
como una situación desventajosa por varios aspectos: al compararse con otros que ganaban 
mejor salario. al compararse también con otros que tenían un estatus distinto .. o 
simplemente al darse cucntn de que lo que lograron no cm lo que habían imaginado que 
obtendrían. Los tres jóvenes en mi investigación dieron cuenta de cómo se enfrentaron a las 
circunstancias de vida que tuvieron y cómo rcncxionaron sobre sus vidas y lo que querían 
para mejorJrla. También podríamos afirmar que con su decisión de regresar a estudiar ellos 
continúan alimentando el imaginario social de que la escuela es un instrumento de 
movilidad social. La escuela dejó de ser para ellos una cuestión de obligación. o de un 
espacio al que todos los niños deben de ir. y empezó a tener sentido como un espacio para 
proyectarse a futuro. 

El valor de la escuela visto de ese modo. es resultado de la apropiación que 
rcali7..aron del sentido trJnsmitido por los padres. pero lo interesante es que no se trata de un 
valor en abstracto. sino que ya fue vivcnciado en las experiencias que cada uno de ellos 
tuvieron. En algún momento de la introducción teórica scílalé cómo los alumnos transitan 
en diferentes contexlos de panicipación. entre ellos la escuela. y cómo realizan 
cotnparaciones entre ellos y llegan a hacer elecciones. El reingreso a la escuela 
seguramente fue el resullado de comparaciones que ellos hicieron entre otros contextos de 
panicipación en los que estuvieron. En el balance que rcali7..an para estos momentos de su 
vida .. hay una identific~1ción y articulación con la escuela mucho más clara que la que 
tuvieron en otros momentos. 
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En el presente los tres también hacen comparaciones entre qué significa ser una 
persona con escolaridad mayor y otra que no la tiene. Se manejan con adjetivos como ·~oda 
ignorante"\ ... alguien dependiente de los demás"\ o alguien que ugana pocon .. para hacer 
referencia a las personas que no tuvieron mayor escolaridad. Por el contrario .. visualizan 
que continuar estudiando es sfmbolo de mayor prestigio.. independencia y seguridad 
económica. Pienso que los tres casos aquf analizados son una muestra de las presiones que 
en el presente tienen los jóvenes respecto de la escolaridad deseada y de su vinculo con el 
mercado de trabajo. Aunque Guadalupe y Jazmín tuvieron una formación técnica,. vemos 
que no fue suficiente para ellas y por eso optaron por regresar a estudiar. Este tipo de 
situaciones nos habla de que en nuestro país hay niveles crecientes de demanda de 
ccnificación escolar. Ahora un joven que egresa con una formación técnica puede llegar a 
sentirse insatisfecho porque no encuentra un reconocimiento social y económico en el 
mercado laboral al esfuerzo que hizo. 

Pnra concluir. quiero sei\alar que con la presente investigación apono elementos 
para continuar analizando las experiencias de tos alumnos en la escuela. Como sei'ialé en la 
introducción. hay invcstignción que nos habla de tos alumnos que continúan estudiando 
hasta In universidad. o de los alumnos que deciden dejarln. pero poco se sabe de aquellos 
que toman distancia de In escuela y después regresan. Mi investigación nos enseña qué pasa 
con este tipo de alumnos y cómo entender mejor las trayectorias escolares. mismas que no 
son lineales sino llena de circunstancias. En ellas los alumnos deben aprender a comparar 
situaciones. ventajas y desventajas de continuar o no estudiando y hacer elecciones. Los 
tres alumnos que platicaron conmigo apostaron por ta escuela como panc de su sentido de 
vida. y hnria falta saber si en el futuro pudieron concretar sus planes. 
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