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INTRODUCCIÓN 

i\ dos décadas de haberse dilimdido el lnfiirm.· Mcllrule sus contenidos representan un 
testimonio incómodo para quienes actualmente no cejan de exaltar las virtudes de las 
tecnologias de la inli1r111ac1im v de la comunicaciún. Frente a la espcctaculandad de la 
1núq11tna. la irn:omprcn~1011 Jt: ~us creadores. 

l .;1' voc1." que 1.•11 lo' od1cnta e\ 1dc11ciaro11 la 111equ1dad c11 el disfrute v acceso a la 
111llHlll<H.'.llHl. ho\ IL'\L'lan un l·1111smo estuaJu a unu y otro e:-..:trc1no de la 1:.1/ di.: este nnmdo 
l ·:I 11H111npolio <.,PhTL' In" ll\l'd1os de Lomunu.:<h.:1011 colL't:tl\ a. por L'.JL'mplo, ha tt..·nninado por 
dc~euhnr\L' como un factor que 11\llu~c c11 lo~ cqui11hnos de la~ fuer1as po!Í11ca~ en .1rn.:go 
tanto en L"I plano 111IL'íllaL·1onal co1no local Y. ~obre L'~IL' ;1~¡K·c10. 111ucha"' 'oces se 
k\a11t;t1lllt L'Tl nrntr:1 han.· apena~ pl1n1 m:·1\ de \l'lllll" ailn<.; 1;i...,1111pll!'llt1L'\\lllL'" dl' L"t\lOllL'L'". 

IH1\ parL'l'L'll h:ilK'l"L' nHl\L'rl1do cn ¡1a\lJfO~a~ ¡x-:-.ad1lla~: 

r\l~!lll\P" dL' lo..., pla11tl·;1111Jl'lllo..., 1..h.:I 111lo11rn.: t\.kH11de. n111tt.1'.'>l;ld11'> cun l'I pa:-.ado, nos 
patl'l'L'll llll l'<ltiilU!'.tl dL' L''Jlll'...,IUllL'" llHH..:ClllL':--. ll dL· lllll:llCllllll'~ d.._: htll'll;t rL' p;lla LjlllL'llL'S il: 
,q1p..,l;11n11 lÍl'lll;1..,1ad11 a 111.., \alorl·~ dc11Hll'Tat1l·11..., l ;,¡•, tL'L'llllll'tldaL·1t1nL'" pa1a reducir la 
cu11H.'1c1al11al·1t111 dl· la l·o111urncal·1on. por t..•1c111plu. prupo111a11 1l·duc1r c~ta~ p1cli..·1l'rH:1as de 
t.i L'111111m1cacll111 '>1H .... 1<ll ~ atcmkr a la~ 1rad1!..'.1011L''.·. la ntltura ~ lo'> l1h¡l'l1\0'.'> de de'.-iarrollo de 
la'.-i llal·11mt"· Sl· hahlaha de hm1ar mL·dala-., 1u1id1L·a~ para limitar la conct..•11trac1t\n 
11H111opi1!1L·:1 ' n111•,t..·µu11 de la~ L:tnptesa~ t1<111:--.nac11111alc~,_ :-.u d1:-.po:--.1c1Pll para acatar 

et 1ten1h \ l'tHHltt:Hlflt..'"' L'"'Jlt..'l'llíca:--. de l.ls IL"g1:--.l.1uu11c~. 11.1t..·11111.ilL·.., 11 ('L't k·\..·c1011a1 modelos 
qtil' \;lloraran la 1ndl'J1L'lldL·nc1a ~ la autonom1a de lo-. oq __ 1111H1.., dv 1nli.nm;1c1nn: PL'ro. cnmo 

p11d1a !'L'1cat;11~.L· L'l t·1udadanu l'.omun. L'~ta~ p1uhk111.1t1c.1~. lio~ '.">\\ll IL'al1dadc.., lllt..'\ 1tablc'"' en 
L'I .t~ll11H1 p11..,t1110 ;il ...,,t..1.ln :'\XI l·n d1st111ta'.-i latltlldL':--. lo.., ··curpnrall\O~ multmae1onales .. se.: 
ahamk1an nrnu1 L''presllrncs 11npuluta~ dl.'. la l1h1c t.:111p11.:~a, pero lo~; \..'lll(bdanos. nos 
'>L'lll1mo.., ap1!"1u11ado:--. l'll la 1111aµ1...·n de ··n:ct...'ptaudo-cu11'.--.Ulllh.lur" lJllL' n1t1d1anamL·ntc 1...·ada 
t'\nl'ill"ll'll ¡iuhl1r1ta11a llltra L'll \;\';pantallas lk IL'll'\l'dlHl. en las hncma~ dL' todo 11po v los 
111111111111H·1n~ q111.' d~·..,,!"1Lln ante m1c~t10'.-> 01os c11n la~ promc:-.a.., de h1L'IK'..,lar 

! '.11 ,1 .tl) 1 t1tH1.., la.., .1111c11orL·~ 1ck1L'nc1as podr 1a11 c'.--.t;11 ll·..,t111H1111a11do lo 1...·nút1co del 
d1a~·11u ... 11n1 IHL'''1..'11tadu poi la l 'tHn1~1011 l11tl'rnac1011al para L'I l·.studm de lo~ Ptohkmas de 
l.1 ~ ·1H1n1111c1l·tn11 l'll l'I pasado i 1ara otro~. 1u1 uh~tanlL:. :-.u \alor par1...'l'e acrccl!ntarst: 
cunli..Hme ha tran~l..'llílldo l'I tiempo l·:I 111li..1r111t: de c~ta cum1~1on '.-icrlalu t1...•rnJe11cias e 
11npl1cac1u11es soc1aks. polillcas. c11ltu1alcs y educatl\as de: la co111u111L·ac1ún para los países 
di.: distinto nivel de: desarmllu. l·:ntrc otras, una que no ha perdido artuaildad, seglin nuestra 
pcrccpc1ón, es la que. al 1.k111andarse como un derechu. del'cndia la tesis d.: que: ~ra pos1hlc 
alcanzar la dc111ocrat1/ac1ún de la t:n1nunicación 

1 ( 'fr Sean McDridc. l In solo numdo 1·on.'.\" múl11p!t·s Comumn1cum t' m/ormanon ,.,, 1111t'\lro m·mpo ( Mé,1co Fondo de 
Culturo Económica: l 9K 1). ~02 pp. 
¡/hit/.' p. 443 y p. 453. 
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Nos referíos a la noción del Derecho a la Comunicación. Derecho que. no obstante el poco 
apreció por una defensa pertinaz y transparente de los derechos humanos. actualmente 
parece adquirir un brillo especial; pues, corno se ha podido apreciar. tan pronto hemos 
transitado por los "primeros minutos" de la era global. ya hemos sido testigos de las dos 
guerras más absurdas de este siglo espcctacularizado. Y, en ambas, si alguna experiencia 
hemos compartido hasta la saciedad, ésta ha expuesto versiones tendenciosas, imágenes 
fragmentadas y lu.:chos de n.:al idad, que nos han vuelto incrédulos ante nuestros propios 
sentidos. Por estas situaciones, hoy nos parece necesario tomar con entereza el 
plantcamicnto al que conminaba cn los ochenta cl lnformc McBridc. No sólo cl rcli.:rido a 
la libertad dc cxprcs1ón c 1nformac1ún en gcm:ral, sino tambio.!n cl rclativo al papel dc los 
n11:dios de comunicación. l:srccial atención merecería aquella recomendación la cual 
advertía que, para culmr las necesidades de una sociedad con aspiraciones democráticas, 
seria necesario considerar, como una rcl"crencia, los contenidos de los derechos a la 
información, de la protección de la vida privada y el derecho a la participación pública, 
rucs, todos ellos, se decía en la UNl:SCO: " ... e11ct111111 e11 ese nuevo conn•rlfli que es d 
dl!rl!clto 11 co1111111ic11r. H11 1•ísperus de In lfll<' cuhría ca/ijicur de 111111 lllll"'" era e11 materw 
de derechos sucwles. todas las 1111p/1cacw11es del derecho 11 con11111ic11r 1/eherí11 ser ohje/IJ 
de 1111 111i1111cioso est11dio ··. 

Ahora bicn, si bien es importante el anterior señalamiento, éste, no es mús que el punto de 
rartida para el trabajo que se cxronc a continuación. 

Algunas preguntas nos han animado a posicionarnos sobre este asunto. ¿l.a comunicación 
humana, como práctica social, es sujeta de aprcndizajc?¿Es una condición inaprensible? 
¡_Las prácticas comunicativas se modilican cuando intervienen las ··múquinas de 
comunicar""' ¡,<)u<.! nos estú sucediendo en este entorno poblado por las tecnologías? ¡,Seria 
importante educarnos para la comunicación'I Y si nadie nos está educando para 
comunicarnos ¡,por qui.! plantcarlo'I ¡,cómo sortear esta sensación de a¡ms1onamicnto o 
soledad de la que somos oh¡eto cuando los medios nos persuaden, nos divierten, nos 
sorprenden o nos cducan'I Si la competencia comunicativa es una determinante 
sociocultural ¡,no scrú conven1entc ident1 líe ar los factores que la favorezcan objetivamente'! 
¡,No será momento de repensar a la comunicación y recuperarla desde distintos ángulos 
para enfrentarnos al reto de saber convivir sin demo.!rito de nuestro ser todo'I. 

Las anteriores fueron algunas ideas. rellexiones o simples preguntas que, más que 
rcspucslas puntuales, buscaron ganarse un lugar para orientar nuestra mirada en la presente 
investigación. 

Tornamos como un eje de rcllex1ón el tema del derecho a la comunicación porque, de 
inicio, pensábamos que al identificar las determinantes objetivas que obturaban o limitaban 
las acciones comunicativas cotidianas, se podrían buscar cambios al eliminar las causantes 
originarias. De ahí que nos planteáramos en principio conocer cómo, desde un úmbito 
institucionalizado como la escuela. se podrían observar estas determinantes ..:structuralcs. 
Sin embargo, conforme li1irnos avan1ando en el trabajo, nos dimos cuenta que teníamos 
que mirar al sujeto coleclivo en su ambiente cotidiano y tratar de clarilícarnos cómo eran 
sus comportamientos comunicativos. 1:1 siguiente paso sería, en la medida de lo posible, 
conoccr al su.1cto como uslHITlo de tecnologias comunicativas. 

xii 



Pronto nos dimos cuenta que lo conveniente era intentar lo primero. Fue así que tomamos la 
decisión de orientar nuestra mirada sobre un objeto específico de realidad: la escuela; la 
escuela que como institución. semejaba un continente de realidades que. presumíamos. nos 
ayudarían a comprender ¿por qué la comunicación. como una práctica social. tenia un 
profundo carácter asimétrico? Fue en este camino y sin darnos cuenta que 
imperceptiblemente nos encontramos con la noción de c11/t11ra de duílo.~"· Quizás este 
encuentro tardío explique por qué, al finalizar este trabajo. nos quedó la sensación de que la 
investigación en realidad estaba en el inicio. Anticipadamente reconocemos que no 
logramos desarrollar d estudio como lo pretendimos en nuestro diseño de investigación, sin 
..:mbargo. comprendimos vanos asrectos dd orden metodológico y t..:ónco. 

M..:todologia y objeto de estudio. Si en principio percibimos que las formas cotidianas de la 
comunicación adquirían su carácter asimétrico, directivo y lineal a causa de las condiciones 
obj..:tivas insialadas en los ümbitos slluacionales de la ..:scuela como institución 
(ordenamientos espaciales. reglas no escritas de relacionarse entre maestro/alumnos, 
prescripciones sobre los materiales didácticos o patrones de relación determinados por la 
asunción de los roles de cada cual). en la medida que logramos el acercamiento al objeto de 
..:studio. fuimos definiendo su problermitica. Entendimos que era importante reconocer las 
condiciones institucionales corno factores determinantes de las formas culturales 
condensadas en las prácticas comunicativas. Sin embargo, no era suficiente. El 
planteamiento gurddensiano sobre la producción/reproducción de la acción corno un sólo 
momento en los escenarios de encuentro, nos descubrió una perspectiva di!Crente. Así fue 
que entend11nos la 11nportancra de reconocer a los agentes corno individuos dotados de 
rntcligcncia y sabcn:s capaces de afectar a las condiciones estructurantes. 

1-:ste úngulo nos p..:rm1tió des..:ubrir que, además de los factores contextuah.:s, era necesario 
el ..:studio de los agentes. Vivimos como indispensable preguntarnos cómo es que los 
gr uros escolares reproducían. en los escenarios de encuentro, las acciones comunicativas. 
( l did10 de otro modo ¡.cómo se convertian las prácticas comunicativas en actos 
ritualizados'1 La institución propone un guión de conductas pero, como no obliga, la 
pregunta es ¡,porqué los individuos recrean o restituyen las conductas que tal vez 
.:oncientemcnte no compartan? 

l .a búsqueda nos condu.10 !mera la observación de los actos comunicativos rutinizados. Una 
rnarwra era acercarnos por los itinerarios recorridos por la etnogra!1a de la comunicación. 
No obstante, dado que las descripciones se centraban en las formas de relacionarse del 
docente •:on los alumnos, rcnsamos que lo más conveniente era focalizar las interacciones 
en el grupo. De éstas, deberíamos describir no sólo los comportamientos comunicativos, 
s11u1 fundamentalmente, las regularidades de los actos comunicativos que darian forma a los 
rituales reproducidos dentro de los contextos escolares. Su caracterización ayudaría a 
comprender cómo los ratrones de relación de los agentes, los comportamientos 
..:ompartidos y reproducidos en los salones de clases, asi como la reproducción de gestos y 
actos estereotipados, en el fondo podrian ser los elementos constitutivos de lo que hemos 
rnnvcnido en definir como la ( '11/tura de /Juílugu. Es decir. el conjunto de conductas 
compartidas, costumbres, fi.mnas de relación repetidas por un colectivo en el momento de 
objetivar sus procesos comunicativos. 

r-----·-------
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Resumidamente diremos que atendiendo al propio camino propuesto por A. Giddcns, se 
tuvo que recurrir a la Etnometodología, pues dentro del Análisis del Discurso, esta corriente 
epistemológica parecía articulable con la Teoría ele la l:'str11ct11racid11. Las características de 
la investigación nos llevó por los itinerarios de lo cualitativo, y más que moda, por 
necesidades elementales. Buscamos un acercamiento descriptivo del objeto de estudio con 
el propósito de lograr un nivel de discernimiento sobre cómo es que, si la institución no 
determina a los sujetos, los agentes no sólo n:producen mecánicamente sus acciones, sino 
que actuarían conscientemente en la reproducción de las prácticas comunicativas. 
Pensábamos que la <'llltura ele el1tílog11 podría adquirir un cuerpo conceptual mediante el 
herramental teórn;u que proponia la Teoría de la l·:structuración. 

El objetivo general de la investigación sobre "Ueal1::t1r 1111 estwlw tlescn¡>l11'11 cualitativo 
sohre crimo las cmuilcumes 111st1/11cumales ele la ¡,:,c11elt1 l'úh/1ca ele ¡,·e111cacui11 Urísica 
/Jclllltm lt1s /im11t1.\ d..t d1tí/11gr1 ni11d1t111r1 L'll los si1/r111cs ele dt1st', al ¡>mel11c1r y re¡mul11c1r 
lt1s prcíct1ct1s de cr1i1111111c11cui11 gr11¡>t1f', se modificó parcialmente. En lo general tuvimos 
que replantear nuestro estudio. No tomamos a pie juntillas las condiciones institucionales 
de la escuela sino la condición grupal de los agentes. Asimismo, mús que en las reglas y 
n:cursos oh.1et1\ amente identi licables, nuestra atención se posó en las rutinas de los 
intercambios comunu;at1\'os en los escenarios de encuentro. El estudio de caso de la 
Escuela rural Amado Nervo, si bien destacó por sus particularidades, nos permitió ensayar 
la observación sobre los mecanismos de integración social y sisti:mica de la institución 
escolar. Finalmente la triangulación teórica ejercitada, nos permitió aproximarnos desde el 
úngulo sociocultural. al reconocimtento de la cultura de diálogo como un problema de 
estudio complc.10 v el i:ual tendra que seguir siendo descrito. 

En las siguienti:s púgmas presentarnos los resultado de nuestrn investigación. Para ello 
conviene decir que de los cuatro apartados contemplados. por razones dd propio orden de 
exposición, los reurganmnnos en sólo tres capítulos. El primero hace una exposición 
contextual del problema que implica supcrponer el artefacto a los procesos dc 
comunicación corno pnicticas sociales. Identificamos algunas de sus tendencias como ejes 
del dcbatc, misnrns que nos sirvicron para cnmarcur nucstro estudio. El scgundo capitulo lo 
dcdicamos a explicar el itinerario mctodológico que scguimos para cstc trabajo y los 
aspectos que nos sirvieron para el trabajo de campo. Finalmente en cl capitulo tercero, y 
después de ensayar una interpretación cmpirica basada en los datos obtcnidos de la 
observación ctnogrúlica, planteamos la rcconstrucción teórica que alcanzamos a visualizar 
a partir del mapa conceptual de la Tcoria de la Estructuración. 

Nos estamos seguros de haber logrado una conceptualización amplia sobre el temu, no 
obstante, y conscientes de nuestras limitaciones, esto fue lo que pudimos elaborar a partir 
de nuestras condiciones en ese momento. 
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CAPÍTULO l. 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN VS. RACIONALIDAD 

ARGUMENTATIVA 

·•¡.rt•ntt' a la L'11/t11ra dl0 la 11nagt·n. " ,.11 wd111'Cum n•/oni/¡¡¡/ hnaaliclad y ln·rnnclad 
la c11/111ra dl' las pt1h1hra'. la "'''"''11c1m1 u1fnt1111_\t't1. a n11 t'n1t·nikr, 

11n11 /ormt1 1111'/lflr ,¡,. lc1 rcn11'Í"1 /rrt'fn·11111l' \/11 duda 
/'ero. 1.t'.'itan H'.l!"'º" d1· 1¡111· ''º l11·mu' il1·gado" '"' !''""º d1• no n·/onw 

clnde t•! c11al deht•m"'· fl/\fll1T1t'n1t· n·-tonwr 11 /a, p1·1¡1u·11a\ Cll\'I\ 

y gt'nt'rar una rt'~\111•/ta m/imtt•.\·tm'11 p11r11prt''it'n·11r111 \'td11 de/ ,·,¡11n111 y dt' fu espt't'lt'., 

/a rt'\'tn•/111 l umo n1d1.1 n·r11r11u d1·,¡1la:1unll·nt11-n1mh111. 

1'.\ lu lú,l!.ll'a pro/1md.1d1·1111a 1 11/t11n11¡111· 111 1¡11n11·n1 rl'hah1/11ar 

¡1111'' \1111.\:11,/r:d 1•w ¡•11r1·1·,· '111_1 anwna:ado 

Julia Kristc\a 1 

1.1 l.:ts m:íquinas de comunirar eu la Sociedad dl' la lnformaciún 

Cuando parecía que las "1·.rt1·n,10111'.\ del lun11hr1•" --según la antropocCntrica visión <le 
Marshall Mcl .uhan--. habían crcaJo el basamento tecnoló!,!1Co para Jcrnbar las barreras que 
dilicultaban la co1111111i,·ac1ún humana. v va asimilados los pnmcn" cncucntrns frenéticos 
con las mcít¡1111111' d,· !11 /'1Hmo,/1·n11dwl, la pcrCL'fX."tún resultante fue que la condición 
!J<i>tca d,· la soc1ahil1dad dcl 'L'r hu111a1w. no se hahna rcsi1clto .lacques l'erriault cstú 
con\enc1dn q11L' las m:1q111nas de co111un1car no soluc1nnan los problcmas <.k la 
co11111n1c·ac1ú11 hu111:111a \ 1 l<1m1111quc Wolton parece C1lllli1111arlo cn sus 1elkx1ones sobre la 
/n1riu ,·,.;11,·11 d,· /ri, 1111c·1·11\ mt·./11" 1/1· 1·0111T1111cacuín: cuando hace poco advcrtin de los 
pt'11gro'l Sllí!'ldo.., por L'I acL·rcam1L'l\ln L'\:lrl'mo dl' las personas. ¡11i..,tan11..~ntl' porque. con ello. 
,,·siilta11a11 1n:1s '1sil1ks I:" d1krl'llc1as l .a compactac·1011 c·spac1al cxacerbaria la 
u1c,1'.'-ll'JH'1a al .IL'L'llt11;11 l;1...., dh1n11'1tudl's 

1 Su-; 1u1c1os --illHHplL' p1cmaturos-- \ll\'ltan a 

llllll~lt L'llll L'IJldadP I;¡ ll'a11d:id tJllL' d1hlqa11 la'.'> rlllL'\~IS lLTIHllPgia" 

1 >1tkilmcntc podL"mos nq•.ar quc asistimos a una epoca de prnl'undos cambios. y aunque las 
nuL'\ ;1'.-- tl'.L'lll'lºt'.ia~~ L'q;ú1 L!L'llL'lalllhl otros l'cnótni.:nos y altc:ra111 .. h, la \ida social y cultural, 
con Woltnn. va cn111part11nns la duda acerca de que las nucvas tecnologías sean el motor de 
la revolul'iún de la C<>11111111L"ac1ú11 l'or cllo. es obligado rcpensarla c·n su forma müs simple 
y natural. 

El aprecio por las virtudes instrumentales de los medios nns parece que ha ignorado la 
relkxión y el amilisis de los fenómenos crn11u111cat1vos onhnarios. incluso los 

3 
(fr. Julia f\rislc\·a. H/ ¡mn·i·mrdc h1 rt'\'1tl'ila (México: FCE. l'J'JlJ). p ll1 

•Cfr. Jacqucs Pcrriault. /.cu mtiqmna.'i dt• 1.:om11n1'·ar (Barcelona. G . .-~li~a. 1'>111). p :'2 :\s11111s1110 \C¡1!-C d trabajo Je 
Oomimquc Wolton. ltw .. •rn,·1 1.Y 'lt'.'iflllt'.\" ., ( llan:clonn: Gcdisn. 2000). 2 :'J pp 



extraordinarios, inaugurados a partir de las cualidades promisorias de las nuevas 
tecnologías de la información. Ciertamente vivimos un clima que nos ha arrebatado la 
serenidad unte la turbulencia de la innovación tecnológica. Cuando apenas intentamos 
asimilar el concepto sobre la realidad virtual, el juego de la piratería cibermíuta (lwckers) o 
aceptar como realidad la sobrcoferta de la pornogrnlia en /111emc1, el estupor nos invade 
nucvanH:ntc ante las descripciones de l'aul Virilio, cuando anuncia la "1elere11/ulcul 
presente". Suena irreal su descripción sobre el electo de la vuleoscopia y su correlato, la 
existencia del "t1<•t11¡w real" que parece, e!Cctivamcnte. llamado a repensar hondamente 
nuestro ser y nucstnis objetos conocidos' 

l:n el úmbito de la educación, para comenzar reliriéndonos al aspecto que nos interesa en 
este trabaju, la escuela cuntemporánca se modcrni~11; sin embargo, el equiparse con 
tecnologia de punta e insertar modelos y estrategias de usos didácticos novedosos no 
redundan necesariamente en la transformación de los actos cotidianos que le dan sentido a 
la prúctica comunicativa. Martín Barbero lo advertía hace urm década a propósito del 
diagnóstico que hizo sobre el estado de la investigación comunicativa en educación" So11 
bien esc11.rns las i11ici11tfr11s que 11bt1rdm1 el 11111ílisis de los procesos co1111111ic11til't1s que 
c1111f11r1111111 /11 ed11c11cicí11 111i.m111 de n11111era q11e /11 i11tmd11ccití11 de tec1rolo¡:í11s 1111e1•11s tro 
.~e red11~c11 11 11wder11bir 1111ns práctiC'tls q11e seg11irá11 1•iej11s y 111Í11 refonndas e11 s11 
1111i1/ireccim111/id11d y 1/e.1·('t1/lle..\·t1111/iwcití11. I' C11Í11 son 111<'111Js /cJs que se ¡J/tllllt'<lll el reto de 
cJ.1'11111/r !cJs 1111e1•cJ.\ se11s1hi/11/wles y c11/111rus <11ul1111•1.rnC1/es CIJll/IJ parte de icJ 11,t:cnda 
t'scular ... "" 

Todos pretenden subirse al tren de la posmodernidad, pero en la febril carrera, se han 
olvidado pensar a las prácticas comunicativas en el fluir de lo cotidiano. Merced a las 
nuevas tccnologias. paradójicamente actualizamos -¿aduptamos'!- pnícticas que subsumen 
lo ··mudcrno tccnolúgico .. en el orden rutinizado de la acción social. Como en otros 
ürnbitos, la c.:scuela ha montado su valor de progreso en el equipamiento tecnológico e 
ignorado su electo rcac.:tivo sobre las formas de la comunicación cotidiana en el salón de 
clases. 1.a pregunta inevitable es ¿por qué la moderni~~1ción tecnológica no cuestiona la 
reavivación de sus vic.1as pnícticas'! 

<)uicncs compartimos la utopía de que Aprender " Ser conlleva el .. 1pre11der " ( 'rmwv1r, 
estarnos convencidos de que es necesario volver a interrogarnos sobre las prácticas de 
interacción comunicativa en el seno de la escuela contemporánea. Preguntas a cerca de 
¡,qué tipo de saberes se están favoreciendo'!¿! lacia donde tiende la inllucncia del uso social 
de las h:cnologias para favorecer el conocimiento? ¿por qué la noción de horizontalidad 
comunicativa se revela corno pretensión anacrónica frente a la lógica instituida de las 
expresiones colectivas'' Tendríamos que buscar una respuesta al ¿por qué el valor ernpático 
de la conwrsación parece una esencia humana aprisionada en los rituales de los protocolos 
de la escuela, de esa escuela básica universal de la cual se esperaría formar mejores 
personas. hombres y rnu1c.:rcs con un sentido ético y hunumu dilen:nte" 

\ l\1111 Vmho. I a lllt'rna p11/ar 1 Barcelona Trama cthlnnal. 1'1'111). p 1 :1 
"Jcsus ~I B.uhcrn. /a t om11111caoon dnd,• lm prau1cm rncwh•.\ f Mc'\1co Uni\crs1Jad lbcroamcrican<i.l 1NO), pp. I0· 17 
El suhrn~ ado es nuc~lrn 1-.~tc aspecto nos ¡Jarccc 1mporHmtc resaltarlo ~a <JUC la tcndcncrn instrumcntahsta de las 
lccnologí;ts. ante.o; <¡uc J1smmuu. ha penetrado en el discurso mst1tucional y lineado la !'>Olución de los problemas de 
olt:r1a/dcmamla de ser\ 1cH1s cJ11cat1\llS en las modal1dm.Jcs a dis1anc1a 
---------------¡ 
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l·:n las siguientes líneas haremos un ejercicio de rdlcxión q1u: nos permita volver a pensar 
la acción de comunicamos cotidianamente. Pretendemos lograr mayor comprensión. 
respecto al valor de la racionalidad comunicativa que parece haber transmutado su 
es<:ncialidad expresiva. ahora qu<: las múquinas de comunicar revivifican las palabras, los 
gestos v hasta la te"<tura. en la prnx1m1dad con los otros. 1.a razón de esta búsqueda es que 
110 estamos convencidos d<: que las tecnologías d<: la informaciún estén nic.¡orando la 
co11v1v<:nc1a humana l.'ontranamente. pcrc1b1mos que las situaciones de encuentro se han 
tornado cnmple1as ~· ~·a no saht:1nns cótnn l!lltendcr nuestros 1nas L'ktncntalt:s actos di.! 
i.'OlllllllH..';ll'HHl 

1.1.1 '.\•·n·sid:ul dl' •·0111uni1·ar y l'ntorno llll'di:ítico 

l .a soc1olol'ª ('armen Millé al inicio de la década pasada. fonnuló un diagnl1'tico desdc cl 
cual se 1e\ elaha que la fragmcntaciún social se agudt/.aba cnnllirme se ··enr1quecia"' nucstm 
c1llomo con las L'sccnas de una v mil realidadcsjugadas en las pantallas tek\ISt\as o por el 
ek•·t11 de todo aquello que alimentara nuestro imaginario universo d..: la cscucha Sus 
retle"ones en torno a que " ... cat/11 f'l'r . ..,ona ha í/lll'dw/u 11111rg11uult1 t'll 1111 ¡1nwesn dt· 
1ndn·1,ft11t/1_-11¡·¡,j,¡ 111\!Unf1', 1¡111' /lnr Wl1l f'Url1' uh.\nf'ht' \ll t1/1'!1("/fÍl1, \fil rl1·¡c1r/1· t11·111pr1 pur11 

( IJll(/t 1'!"\(', \' rir1r ¡1fr1J ft• r/11 ('{/('(/ \'¡•_- 1111f11¡'fl(Jf'11ti1111·ro i/l· ¡1u\lhrlu/1J¡/1'.\ /'1Jrcl \cll/.\/!h"l'r .\ll.\ 

11,·1 1'\t1ld1l1·, J1· ( 1in1u111c11(·11i11 (.,,,, \11 l'lll"rnn. ¡:,tu \1' /Jun· ('\'ld1·111,· n11 ,,i/" 11 111n·/ 

111dn·1d111tl .\1110 111mh11·111·111•/ ¡11·1¡11<'1111 .1:r11r1,, /t1mtl111r. 1'n IJJ <'um1u11d111/ \' 1·11 la .\C1¡·Jl•dad 1·11 

\ll 1 ·u,,nu11u. L''\p\1ran '-'U propul'sta de sondear en las c:ond1c1uncs ~oc:1alcs que 
PhJL'll\allll .. 'lllC pl'nn1t1rian hacer etHernkr ljlll' la cn1numc1c1011 L''-' una llL'Ccs1dad hasica de 
la'-. "lll'IL'lbdt•..., ("{ lllll'llll\\lf;ÚIL':J~, 

< l11...,L'na1 L'-.;ta rond1L·1nn '-'lgnilicana " ... l'l'L'O!lt1n·r u la 1u1ct1Sitfud lÍt' co1111111icaci1J11 cn111n 

l 1(i,11·11 /'<lrll 1·/ \tT lr1m1orr11. " Y. por esta l.'lHH.i1ciún. podria tornarse cx.1g1hlc corno un 
dc1ccho so,;1;11 "1111ilar a In tJUL' 'L' pudna p..:nsar para cubnr las n<.:c<.:s1dad..:s sobre "/a salucl. 
,·I h11·n1·,1or. /<1 t'd111 ·u1·1rí11, 1•/ traha10" Reconocer el lh.•recho a la con111nkaciún. podría 
d1111l'll'->lllllar la 11uL·1ún sobre la llLTL-s1dad de comun1L"arsc v colocar este actu hurnano fuera 
del n111L·t·pt11 11lt1;il1JadP t' H.k11ll1~·11~1d11 dL' L1~ tl'lac1nnl's h~1mana"'" 

l ·,ta llka podrta •,onar ll\l'Plllpre11'1bk. pll<.:S hav quienes ['Odriallll1' al'L'ptar que la 
l°l\11111ntt·ac1Pn L'S una ··cosa dada" dL· SIL'mpr<.: ,. que todo ser sol'1al. por ..:1 s11nplc h..:cho d..: 
pert<.:nc:L·c:r a un conglomerado. estana facultado para hablar v expresar sus s<.:ntim1entos e 
1dL·as dL' 111a11L'1a natural Su' d11iL·ult:1<ks. todas ..:llas. pod11an ..:spliL·:11sl' s..:¡~1111 ..:1 1 )011 d..: 
cada r u~tl 

¿Si la comun1cac1ún es una ncC<.:'!dad ,·ual. <.:sta pu..:de traducirse como un d..:redm" Bueno. 
en realidad cuesta trabajo pensar <.:n ello. p11estn que 110 h<:mos logrado mirar de otro modo 
a la comunicación, que no sea cumo una cualidad individual v h..:n:dada g..:m:t1camentc. lés 
comúnmente aceptable pensarla como una facultad innata. como un atributo qu..: se tiene o 
no se tiene. Dillcilmcntc logramos percibirla como una l'UL'sllún d..: creación cokctiva y de 

7 C•trmcn ~1illé M .. /.a nt:CL'siúaddi• cm1111111n1r.H' (,\fé'\ico Edamc"\.. J1J 11:t1. p ~ 
1 /hui .. p. 152-16.J. 
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fuerte influjo cultural; tampoco la imaginamos como una conducta susceptible de 
aprendizaje y muy pobre nos resulta la noción de derecho colectivo o derecho cultural. La 
necesidad de comunicarse, ciertamente, podría sugerir muchas lecturas, pero en nuestro 
caso, pretendernos escrutarla bajo la atención de una mirada crítica y rcivindicadora. 

Se ha vuelto común creer que con la sofistificación de las lecnologías se estaría trabajando 
a fovor de la comunicación. Pero esta relación causal es engañosa, o pm lo menos, deberia 
mirarse de otra manera. l lemos aceptado que la radio. la t<!levisión. la grabadora o el video 
--aunque no sepamos realmente por qu..;--. son expresiones modernas de la comunicación; 
que los che11s, el F-i\!111! y la v1\encia intensa de la 1ntercumunicación por mediación de la 
múquina. consliluyen un rasgo aclual del mundo glohalizado. Pero apreciaciones como 
..;slas. al sobrevalorar sus virtudes. han hecho olvidar la naturaleza de la comunicación 
humana. 1.a tecnificación de la vida cotidiana ha n·11e1111mf1=wlo ese acto simple y 
espontáneo que es el intercambio de palabras. la experiencia d<!I diálogo. Por eso. nos 
parece importanle preguntar ¿ Y qut! signilica realmente comunicar'' Sobre el temu hay 
quienes. al intentar esclarecer este universo de las relaciones sociales. revaloramos la 
participación del otro cn la convivencia diaria, rcclamando cl compromiso guardado cn 
cada una dc las palabras. Atesoramos el sentido de lo que se enuncia como formas 
profundas para incursionar en el mundo, porque la comunicación se viven como una 
1iecc.rnlml v11al. 

l.os cxpertos ticncn otras miradas. Juan C. Tedcsco, por cilar alguno de ellos, cxplica que 
en la sociedad dcl conocimiento, las tecnologías tienen un impacto en el conjunto de las 
relaciones sociales, tan significativo. como su efecto en los sectores de la producción de 
hicncs y servicios. Más que las lccnologias cn si mismas. advicrte, es cl apmvcchamiento 
dc sus cualidadcs lo que explica su inserción en la vida social. Sin embargo, al criticar a la 
concepción tecnocrútica. en el sentido de que la masi ticación de las tecnologías resolvcní 
los principales problemas de ht humanidad. alirma "F/ ¡1mhle111a es </lll' es/os e1!fi1ques 
lt'l'llocrtÍtu:os 1,1!,llOran la l'fJlllf'le.11d,ul de los procc.\·os socwles. ,i...;, el c1111oc11111e1110 y la 
11~/i1r111tJcuh1 son los .fiictores 111tÍs 1111porla1lles de fa nueva L'str11ct11ra sucull <¡lle! se estcí 
t'1>1~/i1r111cuu/o, 110 ex1s1t· 11111,1!,llllll ra=1j11 pnr la cual su c'1.,·tnhucuí11 se dcmocra/1<.:e por el 
·""" ,~f(•c/n del clcsarrollo 1tic111cn ... " 

J·:ste autor ni.:ga a las tecnologias el inllujo que provoca los cambios sociales y más bien 
afirma que. la evolución de las tecnologías, es resultado de las relaciones sociales. Sus 
razonamientos muestran la relación que hay entre artcfactos y procesos sociah.:s. Se inclina 
por pensar que no se pucdc seguir aceptando que la imprenta haya democrnlizado la lectura. 
sino que.: la necesidad social de democratizar la lectura s..:ría lo que.: explique la invención de 
la imprcnla. l3aJo esta misma lógica se cnlcndcría el uso social de la televisión. No serian 
los medios masivos los que.: inventaron la cultura d..: los ídolos, sino la "cultura del 
espectáculo" la que hiw surgir y cxpander los medios d..: comunicación. Es decir, mirada de 
csta mancra la relación cntre tecnologias para la comunicación y las prácticas 
comunicativas. resulta insostenible la idea dc que las tecnologías son artefactos que 
cumplen una función "inocente" cn la sociedad. Igualmente tampoco es aceptable asumir 
que las necesidades de comunicación individuales no se trascienden en las necesidades 

'
1 J Culos Tcdc.sl·o. Fd11n1r ,.,, lo .wc11·cle1d dl'I t'flllf•t·1m1t·nto (Buenos Aires FCE. 2000), pp. 47.ss 
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colectivas. Para entender a la comunicación como una necesidad más que individual, es 
preciso colocarla bajo la lupa y ejercitar una mirada desde lo social y desde lo cultural, 
porque cierto es que, quienes han hecho una lectura política y económica, ya han obtenido 
ventajosos beneficios de ella. 

1.1.2 Comunicaciírn y ciudadanía "globalizadas" 

M11ndwlt=11c11i11, Neoc:11p11alis1110, /111peria/1s1110, l'o.rnwder11idt1el, A/111 A,,foclernidad, 
Suciedad l'o.1"/111</11strwl, S11c1edacl del ( º011m:imie1110, Soc:iedwl de la l1!fi1r11111c:i1í11, 
Neo/iheru/w11u o '"Internacionalización de la Economía" constituyen, entre otras, nociones 
cargadas de sentido que según la perspectiva de sus postulantes y las condiciones 
particulares que las modelan, generan imágenes qm: intentan describir a nuestras sociedades 
ct1ntcmporáncas 

l'I m<11nento d..:l nacimiento de la sociedad global no es del todo compartida. Mientras 
algunos la sitúan a fines del siglo XIX, hay quienes no distinguen rupturas entre la 
evolución d..:l capitalismo y la hiperindustrilización, y sólo ubican a la etapa culminante de 
una soc1..:dad qu..: so.: erigió en las ruinas del feudalismo. La tesis de Octavio lanni sobre la 
glohai11aciún tio.:ne una buena dosis de mesura y la h..:mos tomado para enmarcar nuestro 
tema de 111vcsllgación. Al r..:spccto dice: "'!.a ,1!.lohal1=acui11 110 es 1111 liecho cu11s11111111/o s11111 
1111 proL·1•so c11 mar<'lza. l·.'J~fi-l'11te1 ohstciculos, st~fi-c 11llerr11pc1011t.'.\' pero se ge11crolt=a y 
pn~/ún,ll:a 111u1 h'l1tll!11cit1. l'or eso t.'XJ.\'ft:n lltll'WllCS y co111111e11fes c11 los cuales la 
glohu/r::w.·1ri11 J'llt'tÍl' desarrollarse aún 111eís y donde t1c11<.> c.,¡wcto.\ por co11t¡111.,·tar. 1-."ste es 
l'I ""·'º d(· A/rll '" \' .·lnu;nca l.tlf111a. " 

10 

Su mús reciento.: movimi..:nto ..:n el mundo s.: suscita cuando la .. revolución de terciopelo" 
hecha aha.10 el .. Muro de lkrlin" l'.n 1'18'1. dice lanni, termina un ciclo caracteri1.ado por la 
expcnmo.:ntación social y particularmente politica. No obstante, apenas se celebraba el fin 
do.: la .. gu..:rra fria". este mismo movimiento ya generaba nuevos dilemas. Unos por efecto 
de la rcur11licac1ón de las dos /\lcmanias, otros planteados a partir de los dcsatios de la 
rcconliguración gcopolitica tanto de la misma Europa del Este como de las regiones 
t\s1úticas 11 lan111 utili1a una ligura bastante ilustrativa para explicar este rellujo social 
totali/ador. Alude a un h.'mpano de hielo que despucs de un cambio de clima, al diluirse, 
hace posible el n:nacimicnto de mil y una flmnas de vida que se habían congelado debajo 
de las capas de luelo. pero no muerto. "( ºuwulo /cr11111111 1111 cwlo dl' vu/11 c111111e11=11 o/ro", 
dic..: ..:1 sociólogo brasile1io; y en el ilmdo lo que esto signilica cs que en este cambio, sin 
duda 11nportant..:, no solo no se acabaron las desigualdades. to.:nsioncs y contradicciones que 
estaban y permanecen en la hase de la vida las naciones y continentes, sino que el 
capitalismo en su etapa global generó nuevos fenómenos y entidades. Los consorcios 
transnacionales, por ejemplo, asumen una postura hegemónica de concentración y 
111ovili1ación ventajosa del capital. 

111 ÜClm io lanm. /.a .wcu.·dml J!,lohal (~IC\ICO" Siglo XXI editores. l'JIJN). p. 12. El suhra~aJo es nuestro 
11 /hu/.. pp lh-l'J. 
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En opinión de O. lanni, a partir de la Segunda Guerra Mundial, se desarrolla un amplio 
proceso de mundialiwción de relaciones, procesos y estructuras de dominación y 
apropiación, antagonismo e integración que vendrían a trastocar la vida social, política y 
cultural de naciones y a amplias regiones del planeta en las décadas posteriores. La figura 
de un /0:1·wdo Suprwwcumal no sólo es una sombra que parece amenazar al Estado-nación 
"moderno" sino que parece alimentarse de éste último en la medida que aquél parece 
constituirse. l lay otras nuevas entidades que absorben funciones del Estado tradicional pero 
que además las proyectan como misiones civili1.adoras de impacto universal: "'/'11co a poco 
-describe Octavio lanni--, la morjiilogía de la soc1eclad glolw/ 111vo/11cr11 a /11s derec/ws 
l111ma11os. 1111rcotrti/íc·11. protecc1ú11 del medw a111/JJe111e, duela externa, salud, ec/ucació11, 
111e1/ios tle co1111111icaciti11tle111asas, se11t~/1te.,· y otros p11111os. As11111os .\·oc1ales. ec.:011tJ111icos, 
polít1cos y culturales c¡ue sie111pre a¡1t1rec..·1ercm 11t1cuma/es. 111ter11os, se vuelven después 
111ter11ac1011a/cs, externos, re/acu111t1do.'i con la ar111011ít1 de la soc1eclacl glohu/. Así se c.:rec111 
ur}!.cll11:acu111es y f"'lít1cas, expresando aspl'clo." 111cís " 111enos 1111porta11tt!s ele la sociedad 
1111111<1111! e11.fiir111acuin. ..... 1 ~ 

Posicionado en la dimensión económica, Ulrich íleck también hace descripciones 
semejantes. i\lirma que la economía a nivel mundial, al actuar, socava a los estados 
nacionales; es decir, tiene un efecto de tránsfuga al llevar el factor económico al plano 
político. Destaca que la globalización toma los centros materiales vitales de las sociedades 
modernas (Estados nacionales) v sin '"re»nl11cui11, 111 camhw el<' l<'l'<!s 1u de co11.1·11tuciti11'" 
impactan la vida cotidiana. La ~mpresa suplanta el sistema políti~o de manera "suave y 
11or111a/ '". Se exportan puestos de trabajo ahí donde son más bajos los costes laborales y las 
cargas fiscales; al haber desarrollado una infraestructura tecnológica capaz de llegar a todos 
los rincones del mundo, reparte el trabajo a escala mundial: consigue "pactos globales" 
venta.1osos aún a costa de la negativa de los Estados nacionales; y crea unas condiciones 
holgadas e independientes para las actividades de inversión, producción, declaración fiscal 
y residencia sin que medien los parlamentos, decretos gubermum:ntales, cambio de leyes ni 
mucho menos un "simple debate público". 11 

Los cambios económicos parecen ser una de las facetas más descritas y comentadas. Pero 
no son los únicas. Además de anunciarse el fin del "Estado Asistencial" y el quiebre del 
carácter democrático y la vida pública, se marca la acentuación del individualismo, la 
pérdida de la conciencia colectiva y, con las propias palabras de los filósofos 
posmodernistas, se da resonancia al fracaso de la racionalidad científica en su tarea 
humanista por subordinar los fines al pragmatismo de los medios. 

U. lkck, al analizar a la sociedad global, hace diferenciaciones conceptuales importantes a 
tin de ganar claridad sobre este aspecto. Bcck diferencia entre glohalismo, glohalidad y 
glohali=t1cui11. Distinción importante para nuestros fines, pues permitirá, al abandonar la 
perspectiva cconomicista, equilibrar la mirada sobre el peso de las transformaciones en las 
dimensiones socio-política y cultural, con lo cual particularizariamos la entidad de 

·~ lh1tl. p 2.6 
11 Ulnch llcd .. ,.QuC es fo globnli1acion? 1-'aldL"la.'i dl'I r.lohnlumo, rl!Sf'/11!.f/CIJ " In x/oha/i:m:1dn (Barcelona'. Paidós. 
l 'J'JX ). pp I X-22 
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ciudadanía y el papel de Ja escuela y las tecnologías de Ja infonnación en este horizonte, 
inevitablemente globafüado. 

Bcck asocia el glohalismo con aquella conccpcmn según la cual el mercado mundial 
sustituye al quehacer politico. La ideologia del neolibernlismo reduce Ja 
pluridimensionalidad de la globali:111ción a una tendencia monocausal anclada en Ja 
dimensión económica que al minimizar las demás dimensiones vuelve predominante al 
sistema de mercado mundial. Esta concepción trae consecuencias imponantes, pues se da 
carta de naturalización a la lógica del mcrcado mundial. de tal modo que un Estado, una 
cultura o una socicdad se modclarian como c.:mprcsas 

La gl"ha/1dacl propone una tesis d1fercntc. 1.a glohalidad afirma que no hay ningún país ni 
grupo que pueda vivir al margen de los demás: por lo tanto, tc.:ndria que reconocerse que 
"/1t1C'f.' y11 hasta ni e t1<•mpo </lll' \'l\'llllos en una s11c1edc1d }!.lohal ... En esta concepción, 
sociedad mundial significaría la "'/"1t1/1clwl de las rdacwnes .we111/es que no es1tin 
111/l',l!,radas e11 /u polít1ca del !:\tac/u llt1l'lt>llal 111 cstci11 de1t•rm111eu/as ti través de ésta". Es 
por esto quc la sociedad mundial scría una condieiún dc .. pluralidad sin unidad" (la 
.wc·1eclwl 1111111clwl dc.:lcgaria en el concepto dc .. mundiar· la noción dc c/~fáe11e111 y 
plt1m/ulwl: \" 1:stado de 11" 1111<•grac11}11 cn el de ··sociedad .. ) 

l'.I autor mantiene la noción de interdepcndencia cuando insiste en que las distintas formas 
económicas. políticas y culturalcs no dcjan de entrcmezclarsc. Quizás por ello Bcck 
atrihuyc a la sociedad mundial las cualidades de pcrcepción y reflexión, de modo que en el 
juego de pcrcepción/autopcrccpción, las mutuas diforcnciacioncs y la conducta se tornen 
posibilidades relevantcs para la interdependencia. 

¡, <.)u.! sig111lica entonces < ilohal1=acu}11'I Beck piensa en .. los pr"cesos en 1•1r111cl ele '""' 
cuales lus /:°.\lados ne1c1011a/es soberano.\' se e11frL'llll'::l ·/a11 l' 1111/Jrll.'illl 111<!t'1a11tc actores 

1rc111.Hwc1n11ales y ·'""" rcspccfl\'ll.\' prohuh1/1elatle.,· de poder, or1e1llac1011es, ule1111elades y 
1·111m111aclos ... ". Es decir. la glohalulacl refiriere al estado de interdepcndencia como 
totalidad di\ersa. micntras que la glohc1!1=11cuí11 cs c1 proccso que crea vinculos y espacios 
soc1alcs transnacionalcs. revaloriza culturas localcs v trm:: a un primer plano terceras 
culturas 

Las li>nnulaciones de lkck son interesantcs porque proponen, antc la "im:visabilidad .. de la 
globalidad resultante (glohalismo según la pcrspcctiva nwnocausal del capitalismo). rundar 
v rcdeseuhrir la dimensión politica para cl tiempo que dun: la segunda modernidad. Bajo la 
c·onsideración dc que en adelanh:: todo lo quc ocurra al"cctará a todo c1 mundo, hahremos de 
reorientar y n::organizar nuestras vidas y quehaceres de igual modo que nuestras 
instituciones y organizaciones en c1 eje local/global De ahi que c1 renovado quehacer 
politico --quc se opone a la ideología de los hechos consumados del glohalismo--, podría 
volver a cuestionarse sobre la dimensiones y las frontcras de la globalización resultante. 
atendiendo a los parámetros de "mayor <'-'f'll<'tt1ftdt1cl, estahi/1t!ctcl en e/ 11,•mpo y clensiclt1cl 
.\oc1a/ de los t'lllramaclos, 111terco11ex1011es y corr1e111t•s 1crj111t.:as 1ru11s11e1c1011ales ". /.J 

11 /h1tl. pp 2N. 
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Más que definir, Beck singulariza el proceso globalizador mediante la descripción que tanto 
ahora como en el futuro, consistiría en "la ramificación, densidad y estabilidad de s1L1' 
recíprocas redes de relaciones regionales-globales empíricameme comprobables y de su 
a11todefi11iciri11 de los medios de cmmmicacirin, así como de los e.1pacios sociales y de las 
(. .. ) corrientes ic1i11icas en los planos c11lt11ral, político, ecomimico, militar y económico 
(.l'll'). "

15 

Sobre la globalización ya se ha escrito demasiado y las anteriores referencias sólo 
pretenden captar aquellas descripciones que nos den cuenta sobre las condiciones de 
nuestro mundo actual."' 

Atendiendo a este marco de condiciones futuras y previsibles, ahora, se podrán focalizar 
tanto el tema de la ciudadanía como los de la educación y de la comunicación. Para ello 
convendría observar los presupuestos con los cuales, según Beck, se busca investigar la 
vida humana desde el horizonte de las interdependencias (Ver cuadro sinóptico Tendencias 
definibles en la sociedad global). 

TENDENCIAS DEFINIBLES EN LA SOCIEDAD GLOBAL 

1. El ensanchamiento del campo geográfico y la creciente densidad del intercambio 
internacional. asi como el carácter global de la red de mercado financieros y del poder cada vez 
mayor de las multinacionales 
2. La revolución permanente en el terreno de la información y las tecnologlas de la 
comunicación. 
3. La exigencia, universalrrente aceptada, de respetar los derechos humanos, también 
considerada( ... ) como el principio de la democracia. 
4. Las comentes icónicas de las industrias globales de la cultura. 
5. La polibca mundial posinternac1onal y policéntrica: junto a los gobiernos hay cada vez más 
actores transnacionalcs con cada vez mayor poder (multinacionales, organizaciones no 
gubernamentales, Naciones Urndas). 
6. El problema de la pobreza global. 
7. El problema de los da~os y atentados ecológicos globales. 
8. El problema de los conflictos transcutturales en un lugar concreto. 

Fuente· sinopsis elaborada por el autor (México, 2002). 

Del anterior cuadro subrayamos cuatro aspectos que estarían en el ambiente al momento de 
abordar las ideas esbozadas en el preámbulo de este subapartado. El carácter de las 

1 ~ /hui.. p 29 y .n· 
lt. lla~ otros estudiosos que como Da\·i<l Slalcr. siguiendo el trabajo de McGrc\\' sobre <imc..·L·ptuallwcuin dL' la.\· politu:lls 
<ilohalt·.'i ( 19'12). d1st111guc en la t•.ftrn.'iuin y la pro}imd1:arnin <los clcmcnlos ccnlralcs mediante los cuales la 
globah1ac10n mtens11ica la "m11llfl·1plu:1dad d,· \'t11c11lm l' tntL'rcrinL'XIOllL'.\" L"nlrL' lo ... 1-:.'>WJm y lm .wc11:dade_,. l{llL' 
'-'""""""Jt'n t'1 .'i/ \IL'mo m1mdwl modt•rno" Slalcr. no obslantc. reduce al mínimo la descripción del fenómeno al pensarlo 
como un ·ag11q11um,·mo dt' pr11n•w1\ .. por el que la pohllca y las acll\ 1dadcs sociales se c'llcndcn er. el mundo y se 
mtcns1fica11 las 111tcrdcpcndcncms entre los Estndos y las S4.x:1cdadí..-s const1tut1rns de la soc1cdi1d mundrnl C(r "La 
t,wpol111c;1 Jd proceso glohallntdor ~ el poder tcrruorrnl en las rclac1011cs Norte-Sur 11naginacmncs Jcsaliantcs de lo 
global ... en< ilohafr::anon y /'J..•.,·,w11ralizac11in JL• lm ,\'1s1t•mtl\ Fd/l(.'ClllVO.'i Nmdamt'fllO'i para 1111 tWt'\.'O proxrumu J,• la 
¡:,J¡ll·al"IOll t 'omf'11mda (lfarcclona Ed1c1onc..<>s Pomares-Corredor. l'NK '· pp 65ss 
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interdependencias saca a flote la e.xtensiviclad y la clensiclacl de las interconexiones, en este 
caso: el desarrollo e innovación de las tecnologlas comunicativas, el abanderamiento de los 
derechos humanos (educación y cultura como derechos colectivos), la hibridación cultural 
en aparente respuesta a la intensificación de los flujos de las imágenes codificadas en los 
soportes mediáticos (acentuado por el poder de las multinacionales de la comunicación) y 
la perspectiva de lo local en el marco de lo global. 

Fste cuadro de tendencias nos invita en seguida presentar algunas reflexiones en relación 
con la ciudadanía enfrentada a la escuela (como agente de socialización). Asimismo, 
rcláimos algunas ideas en turno a la dinúmica de lo mediático que, al moldear el entorno 
cultural, afectaría a las pnicticas sociales; pero, también a las prúcticas culturales, en cuyos 
múrgcncs de ambas, se juegan las formas cotidianas de la comunicación. 

t. 1.2.1 De lo /.ocal al <ilorn/i.mw 

Fn principio quisiéramos comentar aquella tendencia que nos habla sobre la reconstitución 
de los esp;u:ios como microescenarios posibles, una vez que se observan criticamente los 
cfcctos incrcialcs de la globalización. Ciertamentc los escenarios de la Cilohul1=<Jc11í11 
podrían cxaspcrarnos. las 11núgenes que emanaría del consumismo y la homogenizaciún nos 
dejarían inermes ante cualquier asomo de esperanza transformadora; referirnos a éstas. 
incluso, podrían obligarnos a espcctaculari;.ar la realidad. Mejor 1m.:ferimos el efecto 
inverso. Relkxiom:mos en la posibilidad, si el lector no tiene mconveniente en el término. 
desde el marco de la ··desconstrucción·· Por ejemplo i,qué nos signilica la sustitución del 
valor-tiempo por el valnr-cspacio'I n ¡,cuúlcs son las implicaciones de la 
dcstcrritoriali/aciún''. ambos cw.:stionam1entos sugeridos por J. Martín llmbero. 

Jesús M Barbero es un cri11cn del gloh11/ismo quien a contralu/. de la metúfora, habla del 
desccntramio.:nto espao.:ial, fcnúmcno paradójico a partir del cual recupo.:ramos el territorio 
del lugar y su co-rclato: "e/ rt'lt!mn di! y 11 lo lt!cal" 17 Desdo.: su perspectiva, la noción de 
lugar que parecía olvidada en el movimiento de construcción hacia lo universal, en el juego 
de contrascn11dos, rcsullú una disonancia en el marco del Nuevo Orden Mundial. Afirma 
que el lugar rcprc~cnta el anclaje primordial, la corporeidad de lo cotidiano y la 
mato.:rialidad de la aec1ún que son base de la heterogeneidad humana y do.: la reciprocidad 
''./iJr11u1 pr1111ant1 de la con1w11<'llt'11J11 ". según sus palabras. 

Aunque existen crillcas mtcligentcs hacia la noción de lo Local -que en adelante podríamos 
diferenciar de "localismo", para referirnos a lo /oc11/ como alternativa al "glob<J/1smo "-, 
Barbero precisa que lo local es el lugar que introduce ruido en las redes y el discurso de lo 
global, pues ni cabo del tiempo. las comunidades virtuales acaban territorial izándose y de la 
conexión-encuentro, el encuentro-acciún rcsulla una posibilidad. 

11 Jesús. M. Barbero. ··Globalit.nción. comunicación )' dcsccnlrilmicnlo cultural". en D1ci/ogos de.• la Com1m1cm:1ún: 
Rc\'ista de la Federación Lnrinoamcricnna de Focuhadcs de Comunicación Social. NUm. 49 (México: Octubre. 11)97), pp 
34-35. 

9 TES!c' CON 
.,.,J,. l t1 ,. ¡· -. )I 'jEN r 1.L.cin .1JL Uh U 



De cierto modo la globalidad ha generado su· propia antinomia y, en la emergencia, su 
polaridad inversa ha resultado una fuerza que ha reclamado sustancialidad. De ahi que el 
amalgamiento de las extrapolaciones no sea un neologismo espontáneo para describir los 
cambios en una época, sino la expresión de una dinámica de acoplamiento que no basta con 
calificar, sino entender más que como riesgo, como una condición reactiva. El Glocalisnw 
es, pues, la forma que discursivamente se acuña para dar cuenta de esta nueva condición. 18 

No obstante y bajo la advertencia que hace Alain Tourainc acerca de los peligros del 
"localismo". quizás habría que anticiparla como posibilidad de reconstitución de lo social, 
antes que el retorno se cargue de escepticismo, convirtiendo en "localismo" lo /.ocal. 

Lo /.ocal podría ser el resultado de la necesidad de volver a uno mismo y redescubrirsc. Y 
en efecto, A. Mattclart, describe esta visión. 1

'' Lo Local aparece poco a poco en el 
trasfondo de la globalización y abona la inquietud de quiem!s no aceptan la resignación 
como promesa de futuro y la frustración como condición inevitable de vida. En este 
sentido, lo ''global" puede convertirse en una tramposa figura que en la sombra de la 
omnipresencia. podria reducir y simplificar las demás realidades. 1 lay que saber escapar de 
las trampas de sentido contenidas en las palabras. y en el caso de lo global, -la metáfora, 
dice Mattelart--, nos debe pn.:wnir sobre las coartadas de < ·11111ple¡ule1d, el f(¡¡/o y la 
Ues1s1encw. En el primer caso habría que dotarle a la idea de toda su fuer?.a heurística para 
".wpemr le1 cmLw/idad wulineal e 111/egrar la/luule= y le1 111ecr1td11111hre ... " La Nesistencill 
advierte del peligro del metabolismo neodarwiniano acerca de la adaptación necesaria 
como una forma de la capitulación del intelecto. 1.a recepción, como categoría 
comunicativa, nos conminó a creer - y lo asumimos por lo menos hasta finales de los 
setenta. dice Mattelart --- en la libertad como condición dada, fuera de las relaciones 
sociales y particularidades históricas (libertad de recepción .e libertad de consumo). La 
libertad. coincide Mattelart con l'hilippc Breton. es construida fundamentalmente a partir 
de la reflexión viva que acontece en la cultura. Es decir, resistir significa re/lexumar y 
f('tl/i=cir. Reflexionar implica '"l1Jllll/ de c1J11c1<·11c111 ele la dm1e11sirí11 1111111</illl de los 
prohlemlls plll11le<Jdos p1Jr el dl.\f'OSlll\'IJ de lll co11111111ct1c11í11 .rnhyaceme lll proyecto de IIII 

lll/l!Vo ordc11 para el pl<In<'lll (. .. ) pero lllmh1.!11 seg111r 1111c:lcí11dose en 1111 territono 
co11cret11111c11te s1t111ulo ". Realizar, por su parte, debeni de'"( .. .) trafCir de llentlr el vacío c¡11e 
separa a los prod11c1ores del .mher de los actores del 1111111do soci11/ ". La trampa del 'liJdo 
en la sociedad global consiste en reducir la historia del mundo. al mundo del mercado. La 
salida consistiria en '"111te111ar regresar de lo part1c11/ar, de lo local, de lo fragmemario al 
Jiido". w 

El asunto no es retomar los esquemas de las totalidades abstractas definidas por los 
mucrosujetos: Poder/Estado/Sociedad, como tampoco recuperar las concepciones 
monolíticas del poder de fines de los setenta, sino al tomar distancia a cerca de la propuesta 
infomrncional y comunicacional de la globali111ción; habrá que retomar a la historia de 
larga duración. insiste. 

11 Juan l.ms Cchriñn. mmquc crillco. rccupcrn el 1Cnnino para nludir a Ja combinación de lo Globnl con lo local. algo que 
pcrm11:1 In pcr\"l\cncrn de los v::ilorcs autóctonos frente n h1 fucr1n homogcni1antc de nuestros tiempos. V. la red (Mndrid: 
Taurus. l')l)X). p l 7'J 
1
" (fr Armando Mnuclart. ''lftopla:'i y rt:altdadl!s dd vinculo ¡:loba/", en /Jtrilo~os de la Comrmlcacidn: Rc\·ist.a de In 

FcJcrnción l..atmorum .. -ricana de f;icultadcs de Comunicación Social. Núm. 49 (México: Octubre, 1997). pp. 21ss. 
20 /hlll., f'tl.'i.'i 



Lo Local para unos representa una vieja figura que sugiere una relectura cargada de 
advertencias; para otros, el retomo, el anclaje territorial, representa una condición de 
esperanza; un regreso al origen en cuya trayectoria, el reciclamiento podría proyectamos a 
nuevos escenarios. En el caso de los "otros" lo Local nos muestra a una utopía en 
formación que en el túnel de la incertidumbre latinoamericana, aparece como promesa de 
luminosidad; en el caso de los "unos", quienes protagoni7.an la intensidad de la globalidad, 
el intcgracionismo regional y la furiosa resistencia del localismo, el neocomunitarismo 
aparece como amenazante realidad totalitaria anidada en los fundamentalismos. En otros 
términos, cuidemos que en la re-vuelta, no saquemos de los escombros, la raíces de la 
tradición, la pureza de la sangre; el encriptamicnto social como experiencia ciega ante la 
alteridad, según la mirada de A Tourainc, al referirse a la ideología comunitarista. 21 

Otra mirada sobre lo mismo ¡,cómo darle la vuelta a lo que parece irreversible? Otro punto 
de incidencia (léase ruptura) lo constituye la homogcinización. Reflexivo, /\. Touraine se 
pregunta "1. Acaso no <'s normal, dicen, c¡ue ct1clt1 n11c1ún p11edt1 v1v1r en su lengua , sus 
C0.\'/11111hres y sus pro}!.ramas escolares lo 1111s1110 1¡1w en 1111 terrllono y htyo un }!.ohierno 
c¡11e c11rrespond11 a lt1 v11l1111tacl popular'"· Su respuesta es una muestra dubitativa acerca de 
regresar a la oposición entre sociedades holistas e individualistas. El mismo se responde: 
"/'ero así como l'S /egÍ/111u1 esta rt!1v111t'1cacuj11, la homoge1111=ac1<i11 y la pur~/icac1<i11 

fiir=aclas ele una pol>lacüín clivers!fÍL't1cla clestn~wn la 1cle11 misma ele c111dadanít1. La 
resp11esta 11ec.:esana u estos l1llC.:UJllt1'1smos c.:11/t11rales, c11ale.1.-q111era sean su fiJrrnu y su 
111te11.v1</ml, es la separacuin ele lt1 cultura, la sociedad y el poda. /,l/ rupturt1 de la un u/ad 
co11111111tt1rw es 1111t1 c11ml1cuin inc/1.vpenst1hle de la moclemult1cl, y lt1 clestr11ccuín ele lt1 
c11ltura en nmnhre de lt1 c1111I ht1hlt1 el poder com1111it11rw ... ". 

Y en seguida agrega:" (In pue/J/11 tiene el deredw de luchar por su indepenclenciu 
ne1c1mwl, y esta lucha es mcís .fi1erte cuc111clt1 se apt1ya sobre u11t1 iclenticlacl culturt1, 
linJ.!.iiÍst1ca ,. /11st1irict1. l'ao si la ct111strucc11í11 ele lt1s11herm1ía11acio11t1I elllrmia el reclU1=1J 
ele las m11wrías y la "prefere11c1C1 11acw1wl ", la catcístriifé está cerca, ciado que la 
c1J11111111claclya n1J es entonces más que un mstrumento t1l serv1ci1J ele 11n pllcler t1bso/11to, 11nt1 
clictadurt1 c111111m1tansta 11 11t1ci1J11t1l1st11 que clestr11ye lt1 c11ltt1 lo mismo c¡11e lt1 economía y 
.rnsllll~ve la conciencia 11e1ci111U1I por el recluct1 ele lo extranjero". ·'1 

Larga cita sin duda, pero la preferimos por su contenido, pues nos ilustra claramente sobre 
la amenaza que pesa sobre el fantasma del retomo. Su crítica no es una reacción que cede 
ante la inercia de la globali7A'lción, más bien toma distancia cuando advierte que es preciso 
no perder de vista a los regímenes autoritarios, pues ni el "lihemli.mw econcímic1J 
gl1Jhali=ml1Jr", ni el "co1111111itarism1J plllítico" son manifestaciones contrarias; antes bien, 
dice enfático, son las dos caras de la misma desmodemización que amenazan a la 
dcmocracia. 13 

~ 1 Alain Tournine, t.l'aúri.'mo.f v1wr 111ntos?: ¡.;¡destino cid hombre en /11 a/,A•a >:loba/ (México: FCE. /Y!Jf.J), p, 170. 
"Jh1.J. p. 171. 
'1 /bid., p.172 )'H. 
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1.1.2.2 El Derecho a la Comunicación como Derecho Cultural. 

Los Derechos Humanos se han definido como otra tendencia previsible. Como parte de la 
internacionali7.ación de la economía a grandes escalas y dentro de ésta, la movilización de 
las corrientes icónicas de las industrias globales de la cultura, los problemas de conflictos 
transculturales en un lugar concreto se perciben como inevitables. En este contexto 
podemos situar el debate sobre los efCctos posibles por el uso social de las nuevas 
tecnologías de la información y comunicación en la conformación de los entorno culturales 
de la sociedad contemponinea. Varios son los cursos de esta tendencia, sin embargo, nos 
interesa señalar aquellos que se perciben como una amenaza por su oricntación hacia la 
indifcrcnciación cultural (pcnsarniento único sobre la rcprcscntación dcl mundo). o aquel 
que por su trasccndcncia dcbería ser dc nuestra prcocupación, si como parece, es basamento 
de la nucva infraestructura de los aprcndizajes de los sistemas educativos, según la visión 
que prologa el Informe al Club de Roma (Washington, 1997).'·' 

Un planteamiento que nuestro trabajo dc investigación propugna es que, en la sociedad de 
la información, el factor de la comunicación exige actuali7.ar y tomar decisiones 
importantes sobre cl ordenamicnto de las tecnologías globales. Una pis\¡¡ obligada sería la 
noción de un derecho social y cultural de amplio alcance: el Derecho a la Comunicaciim25 

Esta prerrogativa podría proyectarse en varias direcciones, de tal modo que se despojase de 
la supuesta ambigüedad que se le atribuye y se convierta en una categoría manejable como 
acto de aprcndi7.~je, corno facultad cultivada (cuyo efecto formativo rcedundara en la 
convivencia), o como la condición fundamcntal para aspirar a una ciudadanía intensamente 
participante. Dibujado así, d Dcrccho a la Comunicación podría significar desde lo social, 
aprendcr a convivir: desde lo cultural, comprender el respeto a la diversidad frente a las 
tcndcncias homogcmzantcs (las rcprcscntacioncs tclcmcdiúticas globalcs ): y quizás, en el 
político, acogerse ;1 una ética ciudadana basada cn un profundo sentido de la dcrnocracia, 
sin adjetivos que la parasiten. 

En el marco de los recientcs debates tcóricos sobrc los derechos humanos, particularmcntc 
los concebidos como dcrcchos culturalcs, hay indicios de que su importancia crece 
conforme la rcalidad social, ceonómica y política sc globaliza. Tal es el caso dcl Derecho a 
la Comunicación. quc si hicn para muchos es una discusión superada. otros pensamos que 
cl tema dcbe rccupcrar su importancia, toda vcz quc las rccorm:ndaciones y tendencias 
advertidas en cl Informe Mcl3rid.: distan d.: habersc cumplido o cxpirado. Dcsd.: nuestra 
perspectiva. el tcma sc ha marginado sospechosamente del dcbatc, pucs no obstante lo quc 
sc diga, cn la actualidad los dcrcchos culturales plantean muchas intcrrogantcs. Entre ellas, 
tcncr claridad sobre cómo incorporar en el debate sobrc los dercchos culturales: el derecho 
dc autor, cl dcrccho de réplica, cl papel dc los mcdios en cl desarrollo social y económico, 
cntrc otros. "' El i11/;1rme MdJricle, rcconocc, sin duda, previsiblcmcntc la noción del 

~~ Op. c11., J l .. Ccbnán. p 18 
l~ El Derecho ;:1 la Comumcac1ón como ncx:ión sobre\ l\"C hasta ahora disperso y encajonado en los derechos ch·ilcs y 
políticos, y aunque es reconocido y rntificíldo en las distintas declaraciones y proc:lnmas, la Com·cnción sobre los 
Dcn.-chos del nulo, la lA..'Claración sobre la Elnniruición de todas las Fom1as de Discriminación contra la Mujer o la 
Dr..'Claración sobre la ra.1.a y los prejuicios raciales, l"ll éslas se Je reconoce corno garantías im.Ji\·idualcs 
~,, Ralll A \'ila O . FI d1.'rl'l'h11 c.:ultura/ t'n Ali!xU"o (México: Coordinación de 1 lumanid<ulcs, UNAM, 2000), pp. 9e 19 . 

.--------·-·- -T'f"ID ('1Tf1 ~·.· r · . 
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derecho a comunicar, cuando hace dos décadas atrás, los derechos de tercera generación 
ernn sólo débiles proyecciones. 

Recuérdese el diagnóstico de los ochenla " ... {}uccla l<>tlavía por clefinir los clcrcclws ele 3" 
< ic11ert1c:uín. tflll' serían clt'finulns cn1110 derechos di: solu/arulad .v </llL' comprcm/crían, por 

qempln, el dcrt'l·ho 111/1•nuu·101u1/ ul desarrollo, el tlert.!chu a 1111 mecho amh1e11h' sano, <!I 
d(·n·t·ho " la pee \' el tÍt'rccho u /u 1111l1=ucuí11 del patnmo1110 co1111ín de la h11111a11ulad; 
todu.\ t'llus, t11'tll'l1, fu ¡)t1rt1c11/arulwl de n)!t:¡or una c1erlcl C1JllC<'pcuín h111m11w ele la \'Ida. 
/'cin•('t' 11Jll\ 1 cull\'1'ttll'llh' 111clzur ta111h1t:11 el tlereclro 1/e/ luu11bre tI co111u11icar, Jcir11111/a 
i1m¡1/1u t/111' a/111n 11 t'Í derecho 1/e <~\·presicí11 de las co/ectfridtules luca/l's y dt· la., 11111uJrÍt1., 

ilt· tudu llpn. u'í < ·umo t'I derecho tlt! los pueblo.\· a la recí'procitltul y al í'11terc11n1hio de 
í'11/or11111cí'á11 ••. · ( 'ualquicr lector atento rcconoccrú en esta cita, problcmúttcas actuales 
11ict1111pl1das Nul',l1a prcµunla, en lodo caso. se anima desde la sospecha ¡,l'or qué los 
planlca1111entos ahandcrados l'n el lnl(1rn1e ,\fc/ind,• dehcrian pensarse como un dehalc 
anacrón1cn? 

l· n dos dfradas d mundo ha dado salios enormes lanlo en el orden dc la h:cnologia como 
L'n el plano di: lo social. polilico 'i económico. No obstanle, cualquier deba!<: o acuerdo que 
1gnon: cl anlccedcntc formulado por la com1s1ón Mcllnde, podria estar bajo sospecha. si 
i.;olo ~ubraya la~ \.llludl.'~ t0cn1cas de los ;:utcfal'.los e 1g11ora su~ dimensiones srn.:1alc~ y 
ndluraks 1:n este cu1llexto, parece 111e\llablc aludir a las consideracio11es renovadas quc 
hat·e la l INl:Sl '( l <.>obre las nuevas tecnologías de la comuniL·ación en lo general . -y sobre 
L'Slas v l'i cfcclu L'ducal1\o en particular. h d Informe l>t'lurs qui:, al describir nueslru 
tiempo como la ··,.,." d1· /u 1..·on11111H·m·11í11 Ulll\'1'r.\ul". ahora sugiere el impacto que podría 
tener para las tarea~ educatl\as c11 i.;~tc nucH1 siglo. Sc11ala que la digitaliI¡u,.:1ó11 de la 
1nformac1ó11 ha pro\ocado una profunda 1c\uluc1on a pa1t1r de la apa111.:1un de los 
dispns111\ns 111ult1111L·d1a \' las potencialidades de las redes 1clemúl1cas. Anuncia qul' ""/·."·''" 
r~·\·o/w·uJn 1·1111.\flf/1\·1· " todas ltil't'S tm 1'/t'lllt'lllo 1'.\l't1t.1ul f'<JrU t'lllt'lldt'r lllJL'.\/ra 

mnd(·n11d1ul. t'll /u mí'dtdu ('11 t/llt' crea tllll1 \'t1.\ for11u1s dt! socí'aH:.aciú11 e mc/11su 1111en1S 

defi11icí'o1ws tle la í'tle11tí'dlltf it11/i1•it/11a/ y t•o/ectí'w1. /a t'.\h'll.\ltÍn cll' las lcc11nlo.1!.ÍUs y de lus 

r1·d, .. , 111/nrmúucu' l!t'\'cl s1mtdtúrn.:c1111r.:111e 11 ft1l'Orecer /11 co11u111í'cací't)11 co11 lo.\· tlenuís, u 

\'t'Ct'S ti ('.\Tala pf11111'tarí't1. y 11 refor...ar las lt'11tie11cí'11s ti e11cerrarse y así'/ar.w!. /:"/ 
d1•.\11rrollu clt·I trc1hc1¡0 11 d1.\fc1111 te/, ¡1ur t'/1'm¡1/n, f'llt'clt' perturhur {ns \'í'llc'lllos dl' 
~11/1d,1ndc1d t'.\fc1hlt·,·1,Ju, dt'llfru dt· la t'lll/l/"t'.\U, .\ St' us1sh' u la m11lfl[J/1eac1tit1 ilt! 
11<·tn·1e/11d1•\ tf,· t''f'Ur<'LntH'llfu c¡tu· aí.,/un u /ns 1ndt\'1cl11os frl'flll' u 111w pantalla ele 

1 ·om¡111tuclora. !:\ta t'l'Of11ciú11 luz suscí'ttulo a/¡.:u11os te111ore.\·: " juicí'o tle al¡.:u1111s, el 

11cceso 111 111111ulo 1·ir11111/ puede ltel'llr 11 111111 phtlit/11 del se11titlo tle la realitlm/, y se Ita 
potlitlo o/lserw1r q11e el 11premli~aj<' y t'i acce.\'11 11/ co11oci111ie1110 1ie111le11 11 apartarse tle los 
sistt!nla~'· etlucatil•os fonn11ll7S, con ¡.:ra\'e.\· co11.\ec11e11citI.\' e11 los procesos tft~ socia/í'z.aci<Í11 
lle los 11il1os y atlo/escellles .•• ., -'' 

En la cita, además se describen alcanccs y peligros implicados. 

"Op. cit .. Scnn McBridc. pp. 289 y 324. 
a Jacques Dclors, l.n e1/ucnclón encít-•rrn un tt-•.rnro (Mhico: Ediciones UNESCO, l 99(>), pp. 62-63 Los subrayados son 
nuestros. 
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La recomendación de la Comisión de Educación sugiere que todas las posibilidades que 
entrañan las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación se pongan al 
servicio de la educación y la formación. Y también a la inversa "Los sistemas educativos 
elehen responcler a /0.1· 1111Í/t1ples retos que les lan::a la socieclacl ele la infi:1r111aciún, en 
{lmcüh1 siempre ele un e11ric¡11ecimie11to ccmtinuo ele los co1111cimie/l/os y del ejercicio ele 

0

1111a ciuclaclanía aclaptada a las exigencias ele nuestra <;poca. "29 Es decir. la educación 
estaría, en buena parte de su ejecución, fundada en la infraestructura creada por los medios. 
Tal es el depósito de expectativas. El riesgo es que dentro de cada sociedad, se creen 
importantes desigualdades entre quienes dominen los nuevos instrumentos y quienes no 
tengan esa posibilidad; éste es uno de los principales peligros para el desarrollo. 

La advertencia anterior, por cierto, revive el acalorado debate que dieciséis ailos atrás. 
demandara un Nuevo Orden Mundial de la Información y de la Comunicación: "cahe 
pensar que las cllfáenc111s se estahlecerún sohre tocio en las .wc1eclwles que sean capaces 
ele pmcl11c1r c11nt<'llldos y las 1111e se l111111e11 a rec1h1r las 111/iirmw.:umes, sm participar 
realmente en l11s i111erc11111hios " . . w ! lasta donde alcanzamos a percibir, en el lt!fúrme /Jelors 
hay una importante preocupación por insertar el tema de las tecnologías en la educación, y 
su visión, nos parece centrada en los efectos posibles, entre ellos, su !'unción como 
complemento educativo. 

En 1996 la UNESCO difimde Our Creatn•e IJ1vers11y. un documento que da cuenta sobre 
el estado actual de la cultura. En este informe la Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo 
formula un diagnóstico sobre estas nrnterias, a fin de responder a preguntas como ¿Cuales 
son los factores culturales y socioculturales que influyen en el desarrollo? ¿Qué impacto 
cultural tiene el desarrollo económico y social? ¡,Qué relación existe entre cultura y 
modelos de desarrollo'! ¡,Cómo combinar los elementos valiosos d.: una cultura tradicional 
con la modernización'/ ¡.Cuáles son las dimensiones culturales del bienestar individual y 
colectivo? En un sentido general, se trataría de comprender cómo es que la cultura podría 
ser una variable fundamental para explicar las distintas pautas del cambio y un factor 
esencial del desarrollo sostenible. Textualmente: "Nue.wro oh¡e11vo es 11wsirarle.• cámo la 
c11/1ura moldea 1111eslro f'<'llsc11111cn111, nuestra 1111C1g111acui11 y nm•sfro c11111porta1111e1110. /,a 
,·1tl111ra t'S la lram1111.üti11 ele compor1111111e11/11 y /C1111h1t!11 1111u .fil<!11te el111<Í1111ca ele CC1mhio, 
crea11v1clacl y l1ha1ml, q11e uhre 1w.1·1h1/1eluclcs ele 1111uwC1cuí11. /'ara los grupos y las 
soc1edcules, la cultura es energ,iu, 111s¡nracu;,1 y e111{1odera1111e11/o, al 111/,\'lllO /lempo que 
'·011oc1111h!11lo y reconoc11111e1110 dt! la chvers1dacl .... " . 1 

En este documento se consignan una serie de aspectos, problematicas, recomendaciones y 
acciones que entre otros planteamientos, considera al de los medios de comunicación. En el 
apartado sobre los /Jes11fíos para w1 A-tundo Mús Meclicít1co (sic.l2 se hacen una serie de 
reflexiones que parten de una descripción sintética de las transformaciones tecnológica en 

_ .. , '""'· p (,(, 
lo /h1'1, p. (,.1 
11 Javier i'Crc1. de C'uéllar, Fl al, Nm•.'itra d/\•t•r.Hdad crt•i111w1 (Mi:xico: UNESCO, l 1J97), pp. 11·39. 
11 No estamos seguros que se l-"Slé empicando adecuadamente el concepto ''A/a.u; Afrduillco ". Sospechamos que hay un 
error en la lrnducción que al cas1dlar1i1ar d concepto Ata.u Aft•llt'1 (Medios Masirns) se lo traduce como ··Atd.r 
Afrú1i111cn" El ad\·crbio dcsúttlia el sentido. s1 lo que se <¡uicre expresar es la idea de entorno, en el scnlido que el propio 
documento más adelante C'\:prcsa como "n11t•t.·a mt•chmfi:ra" Cfr. lhttl, p. 123. 
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el transcurso de las últimas tres décadas. Se valora el planteamiento del Nuevo Orden 
Mundial de la Información y de la Comunicación a la luz del nuevo contexto y se exponen 
los principios que fundamentarán las recomendaciones de la comisión a la comunidad 
internacional. 

No obstante, lo que qu1s1eramos destacar es que aún en este documento, lúcido en su 
manera de enfocar la variable cultural como factor determinante para el desarrollo de las 
sociedades contemporáneas. nuestra duda crece respecto al ¿por qué se pone el acento en 
las tecnologías, si justamente, el Derecho a la Comunicación. bien podría fundamentar, al 
reposicionarlo. una noción de lkrecho Cultural en amplio sentido? 

!\hora bien. una li:ctura e.xploratoria sohre lo que sendos inli1rmes de la UNESCO refieren. 
nos muestran que en In educativo y lo cultural. la noción del Derecho a la Comunicación se 
ha perdido y la expresión tecnológica de los artefactos se ha magnificado. Sin embargo, la 
lectura que tenemos de la realidad contemporúnca, nos indica que hay nuevos elementos en 
el ambiente y que. si bien algunos son decididamente de naturaleza tecnológica, hay 
situaciones comunicacionales que no pueden ser resucitas sólo desde la regulación político
administrativa y del mercado. 1.a creación artística mediante tecnología virtual u 
holognifica. el derecho a la representación. el derecho de todos a usufructuar el "<'spe1cw 
¡11íl>/1co glo/><1! 0'. d "der<'cho 11 r.·1 h<1:<1r" o su contraparte. que podría estar oscilando entre 
la censura y los limites a la libertad de expresión e información. !\ludimos particularmente 
a los excesos que se comenten en nombre del lihre flujo de la información. en donde los 
mensajes ,·1olcntos. pornogrúli<:os u la apología al odio 1nterracial, podrían cuestionar el 
valor de la libertad de expn.:sii'in " Desde luego no se alude a la censura. pero si a las 
formulas o mecanismos de protección para las personas que pudieran ser dañadas en su 
dignidad o al"cctar su desarrollo mental siendo niños 

1.as anteriores son nuevas prnblemúticas que bien tendrían que adquirir sentido como 
libertades y derechos desde una política pública. Coincidimos con la Comisión sobre 
Cultura y Desarrollo que la defensa de los Derechos Culturales es un ángulo desde el cual 
sc podrian atendcr las problcmút11:as en torno a la comunicación contemporánea y no sólo a 
sus instnnncntns que. no por modernos, la favorecen. 1

·
1 

Refiriéndonos a una expcricncia mús próxima, quisiéramos cerrar este apartado 
mencionando lo que la investigadora Gracicla Staincs (Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México), argumentara a lines del 2000 
sobre los aspectos posibles para elaborar un modelo sobre el Derecho a la Comunicación. 15 

.n Cfr. Op. cu .. J. L. Ccbrián p. 10~ En l')IJX las cstaJis11cas alcrtólban sobre el crccu:nlc número Je sitios dedicados a la 
pomografia. Se co1Habili1.aban dic1: nul s111os. lus cuales n-c1binn dic1: millonc..-s e.Je llamadas dianas Esta situación no 1111 
cambiado y In ad\·crtcncia que se hacía hace cuatro arios casi estamos seguros se ha acrecentado 
-' .. Los aspectos sobre el desequilibrio global e.fe las comunicac1oncs y las fonnas altcmali\as para la equidad y equilibrio 
globales de la comunicación son planteados como casos de la nUC\'a mt•dwsfi·m. El lnfom1c Afcllnde fincó en estas 
desigualdades sus planteamientos de la Jc1rn.:x:rati1ac1ón Je la comunicac1ún y su con:;ccucnlc Derecho a la 
Comunicación. Nos preguntamos ¿por qué se afimm que estos aspectos han sido rchasm.Jos? 
35 G. Staincs. El d1..·r.:chu a la mfnrmat:uin y hu Úf!ret·hos humano.o; (Coloqmo l111cmac1nnal. MCx1co Jnstllulo de 
ln\·csligocioncs Jurídicas, UNAr-..1~ 18 n 21 de septiembre, 2000). 
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En este modelo aparece, además del referente jurídico, el sentido de equidad. A diferencia 
de las propuestas liberales que se promueven para regular la actividad comunicativas de los 
medios de comunicación --de los profesionales de la información y la ciudadanla en 
general-, el modelo adopta las tesis de "pews y c:11111mpe.ms" en la comunicación pública. 

Más que insistir en la autoregulación de los directamente involucrados, la investigadora 
busca garantizar (atendiendo a una perspectiva holistica y gradualista) la participación de 
todos los agentes y combinar las normas jurídicas y las normas éticas, de tal modo que se 
logre el equilibrio informativo-comunicativo, según su propuesta resumida en el esquema 
siguiente: 

MODELO UE PESOS Y CONTRAPESOS t:N LA COMUNICACIÓN PÚBLICA 

Expre~ión, Opinión, Penumlento, A:wclaclón etc. 

Derechos y 
deberes 
individuales 

Ocrn:ho .t l.t 
comunicación 

Derechos y 
deberes 
sociales 

4 

* j 
~ 
~ 
~ 
~ 
;~ 
f 
! 

NORMATtVIDAD GllNllRAL ~ 

l 

Fuente: sin tesis gráfica de la propuesta presentada por G. Staincs en el Coloquio Internacional "/ ... '/ dt!recJw" 
la i1iformaciti11 y lo.< dereclws lwma11os·· (México llJ/UNAM. Septiembre 18 a 21, 2000). 

En las tendencias que parecen desprenderse de los debates y experiencias de la UNESCO 
sobre la comunicación e información mundiah:s. el /Jeredw a la c:o1111111icac:iú11 no 
eliminaría los tradicionales preceptos en relación con buscar, recibir y difundir 
información, ni tampoco anularía la libertad de opinión; más bien. al adoptarlas, su 
perspectiva se ampliaría al incorporar otros aspectos que hay necesidad de atender, como es 
el caso de la manipulación. la intimidad, la transparencia de la publicidad, la veracidad de 
la información, el respeto a la vida privada, la divulgación de los valores y el manejo de las 
emociones; en el ámbito mediático, advierte la investigadora. habría que regular las redes 
interestatales y supranacionales de comunicación. pues lo anterior forma parte de una nueva 
realidad. 

La aparición de la clemocmcw mecluí11ca, constituye un ejemplo de que hay necesidad de 
nuevas reglas del juego. Entre las propuestas que se podrían derivar de un modelo basado 
en la noción de Derecho a la Comunicación, estarían la promoción del pluralismo y el 
respeto a los derechos humanos, la constitución de órganos con la legitimidad y la fuer.r.a 
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moral para vigilar y cuidar la legislación (Omhuclsman, Consejos Consultivos tripartitas, 
etc.), codificar y clasificar los géneros pcriodisticos a !in de considerar sus caractcristicas 
como referentes de lectura, establecer métodos de evaluación para los generadores de 
inf(lnnaciún, elaborar inflinnes cuantitativos v cualitativos sobre la inforrnacíón y 
programación a las que podría acceder el público." entre otras posibles. "· 

Corno podrá percatarse ..:1 lector. la alírmac1ú11 de qu..: vivimos en la '"era de la 
t ·u11111111cac1ún 1111n't'r.,a/" nos da cuenta Je un cornpk:jo de situacionl.!s que convendría 
1ccogcr en la noc1úr1 de 1 krcchu a la l'omurncac1ún. 1nús corno aspirac1ún de un 
urdcna1111cnto fundado en una 1ac1011alidad hu1naní:-.t1ca quc conH.1 un 1..:onjunto Ji; 
dclirncionL'S o n. ... ·glas sohrc el usufnu.::tu Je artcfactos y dimt..:nsiotH:s espacio-temporales. 
ncccsanas por T:.t/oncs de mercado o cucun~tancias polílll'.as. Estos aspectos, desde luego 
~un m:cesartos, pern lo 1111porta11tc para npsottos ~cría que con base en las múltiple~ 
experiencias v en las nec..:s1dades de los grupos humanos, 11'lJO la nociún del 1 kr..:cho a la 
l \u11umcac1Pn. se- resueh an no ~olo las problcmat11.:a~ Jcsbordadas por las nuevas 
te(lllllogias de la 111formac11>11: tamh10n las que han quedado pendientes cuando lns 
trad1c1onaks .\ 111.''" .\ft'1li(1 on1pa1011 el cspano \. L'I tiempo con sus produl'.los culturales y 
fl1nnas de ~rn:1al1/at·1on dL" ~ahcrc~ 

l'on las aprox11nac1ones antcnlncs, aho1a, pod1ía1nos i11tc11oga1nos sohrc la viabilidad de 
pcn~ar L'll la ru11u1n1L'tlL·1011 nimu un dl'rcchu cultural o. 1..'ll otro sentido. cuestionarnos sobre 
las cnnd1c1onL'" que L'"tar1~111 muhk·andu a la "'nul'\.'a con1umcac1ún" 

1.1.2.J l .a nut•va c111111111icat•iún: ;.comunicaciún intcrcultural'! 

Los anteriores bosque¡os ap<!nas constituy..:n un asomo para quicn..:s aceptan rdlcxionar 
sobre la "1111L'\a romun1cac1011-- 1..:01110 una ll•rrna Je n:conoccr que asistimos al 
rcsquehra¡an11cnto de ccrt1dumhrcs csquemút1cas 1-:!1 ..:1 camino hemos identificado algunas 
nrn:iones con las cuales podriamos bordear nuevas utop1as 

No quis1eramos seg111r a pi.: .1unt1llas a I~. l'earcc. cuando parce.: seguir el .1ucgo Mcl.uhiano 
L"ll el SL0 nt1do dL· las rcvoluc1011L·s co11111111cal1\ as, pu..:s sugiere una postura evolucionista del 
JL'sarrollo cultural l'ompan1111us ~u aprcc1ac1on Je qut.:, en ...:aJa uno Je t.:~tos mlnncntus. 
las llirmas de comu111carsc han cambiado 1:11 ..:st..: plantca1111cnto, rccup<!ramos el carúct..:r 
<k la comw11cac1on humana. en tanto ncce~1dad lnunana. cons1dcrarnos sus t:o1H..l1c1oncs d~ 
pr!lducc1ú11 v las formas de rclac1!ln conw d..:t..:nrnnadas por el contexto (la dim..:ns1on 
lustórica estaría sugerida 1. lla¡o tal 1x:rspect1va, las prúcticas comunicativas podrían 
s1ngulari1.arsl! y mostrarnos los signos cultu1alcs di; su formación. l.lcga1110s a este ángulo 
del asunto porqui: no podremos l['IH>rar la exp<!ricncia del 1mcstigador frances Jacqucs 
Pcrriault, quien al trabajar sobre los usos sociales d.: las lccnologias comunicacionales. de 

\6 No menos importnntcs son aquellas prop11c~1as que en una pc1~pct:ll\ a mas profunda ~e han lipJo nmm propo'>1lo 
demandar cambios lcgislaU\'OS que fa\'orucm1 el Jcfl'Cho de rCplica. d th:red1u de acceso de lo" cn1dadanos a lo'> 111cd1l1s, 
el derecho a la imílgcn. y otros plantcmnicnltlS que han gcncroulo llJllNt:l(lll entre lo., cmprc~;mos que u~urrm:llrnn 
particulanncnlc las frecuencias radioclCctncas Cfr. Ernesto V1llam1c\<1. t'f al. Sut'\'111· tt•mknt'1tH dl'i I lt..·n·cho o la 
Comunicación, ''islone.f des,/,• E'fpaña y ,\k.tKo (Mé:<ico F Manuel Bw:nd1a. t J ltlt.:ro.1111cncana) l ~NESCO. ~000). :!53 
pp. 
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princ1p10 toma una prudente distancia fr~nte a una opinión común "Conviene 
desembarazarse inmediatamente de 11n mito: las máquinas de la comunicación no 
elisminuyen las dific11/tades inherentes a la comunicación humana (. .. ) el propósito de las 
m1íq11inas de comunicación no es disminuir esta c/iflc11/tad ... " 37 

Ahora bien, si de principio no aceptamos la cronología de las "rev11/11ciones 
comunicativas", según lo sugiere B. Pearce, sí compartimos el planteamiento de que las 
comunicaciones como tecnologías han modificado las condiciones de nuestra vida. Jx 
Asimismo tomamos con atención su señalamiento de que con la amplia presencia de los 
medios electrónicos, más que ocupar la comunicación el primer plano, nos obliga a 
cuestionarnos nuestro propio concepto de comunicación. El anúlisis con el que describe los 
diferentes paradigmas es aleccionador "/os 1111erc.mclos en el 1111c1•0 paracligma n11 csflJnw.1· 
seg11ro.1· ele cti11w pcmar la cmmmicacuín (. .. ) S1 <'.1·t111110.1· exper1111entwulo 1111 verdaclero 
proce.\·o revoh1c1<J1u.1r1<J. co1110 creo ,\·uc:ecle, e.\' prev/.\·1h/e que exista desorientación, 
.,·c1111111n•1110 de vi~rlrJ!.o y de 110 saht:r exacta111e11te co1110 procede ... ". 39 

Las n.:tlcxiom:s de Pearce, advierten sobre "la clahoracián ele las implicancias del nuevo 
parac/1.~11111 ele la c·111mm1c11ciá11 º'. Y es que, acepltldo o no, su percepción es que la realidad 
nuevamente " ha p11es1t1 en primer plcuw la c111111m1caciti11 y al mismo tiempo ha 
c11cstim111el11 n11es1ro crmcepto acerca ele la com1micaci<í11. /•."s elecir, hoy sentimos que la 
c:om11111cacicí11 es al,J.!.o 11uis ifnportante ele lo que solituno.\· creer, pero toclaviu 110 he1110.\' 
1111t1g11uu/o L'f}1110 pensar acerca de ella ... ". -1o 

Fn el escenario sugerido por Bamett Pears, parece que aún no sabemos cómo pensar esta 
n11eva com1m1cac·ujn. Es posible que csla situación novcdosa en el fondo sea un acto 
redivivo, pues nada asegura que en el pasado, las ··otras revoluciones tecnológicas" hayan 
resucito los problemas de naturaleza comunicativa. 

Pensemos lo que habrá sido el efecto comunicativo de la imprenta de Gutembcrg en la 
Edad Media o en los comportamienlos cotidianos desencadenados por la máquina de los 
sueños entre los espectadores de cinc a principios del siglo XX. Ahora, preguntémonos 
¿acaso se logró crear una sociedad más comunicada ... ? La preocupación sobre la influencia 
en la comunicación cotidiana no sólo deriva como consecuencia de las revoluciones 
tecnológicas, tambii.!n se alimenta de las ideas y los discursos que animan los movimientos 
de cambio social. 

Reconocemos la enorme dificultad que nos representa ensayar una reflexión en tomo a la 
N11e1•11 Co1111m1cacuin. Por esta razón y para evadir el "sustancialismo", al aislar a la 
comunicación de su contexto, prcfi:rimos atribuirle un valor a la caracterización que emana 
de los procesos de transformación de las sociedades contemporáneas y, con Alain Touraine, 
procurar un acercamiento intercultural de la comunicación. 

17 Op. cit., J Pcrriílufl. p "2. 
'

11 <:rr W Barnctl Pcarcc. Ft 11/. N1wm.,· pt1N1d1>:ma.o;, cul1ura y :whji·m·idad (Barcelona: Paidós. l99K). pp.265·270. 
l<J /h1cl., Jl 272. 
111 /hui, pp 2<'5-273 
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Cuando Tournim: pregunta si ¡,Podremos vivir juntos?, cntrn sus certezas ubica a la 
,·,1111unic:acitln 1nterc11/t11ml como un modelo-red de interrelaciones múltiples y diversas que 
har:in posibk la política democr:\tica del Su¡,•to La comunicación intcrcultural es pensada 
como una corn.Jicit'ln fundamental en la rcnr!'anización de una suc1cda<l. En c.:stl.! scnti<lo, 
cuando se interroga ~obre cómo ¡wn¡,;ar a In nueva comunicac1ón en el contexto Je la 
< i/11<'a/1d11d, su rcspul'st:i lo lkva a reílexionar en paralelo sobre la escuela (propósitos) y la 
sm.·1cdad 1 a conliµur;1ciú11 de 11na Nueva ('om11111c1l·11111 '-'l' cp-fúnd1..· 1..·11 la 1el1L'\.H.'ll :-.ubre 
1:1 edUt..'dCÍtlll: l"• l'fl (.",!:! t".p;w1.tl1d.1d t'!! d\l!l(!t- '.l' dv!~(\',Jl:in l:t·; :11\L'l!!lll'', \_fe l.1 l",CllCL! Lkl 
Su1eto ·la F~cur:la dr: la (·orn1mic:lt'1ún 

1\~1. cuando TPurainc "-t' 1dlt·r1..• a la l'om11nit·aciiin intl•rcultural. 1..·~ta solo l'!-. co11cL·b1da L'll 
el concepto de una lllll'\:l l'ducac11·H1 !lahla. t:ntonccs. de la /· .. \c Ut'Í11 ,¡l./,, ( ·111111uJt<.a1·1cjn; 

de la L·ual ali1 rn;1 quL' la L",l'lll'l:i dL·I rnnnc11111L'llto \" el l'\<llllL'll. dL'he1a d..: \uh i.:r'.1e una 
escuela de la cn!1Hl!l1c1c1nn "un lu_l'.fl'" f'rt\•tl1·1't11do di· nm1w111 cJ('/ullt'.\ J1ll1'f'111/1urt1h'.\ .. 

Y 01grcga: "( 'nu 1'\c'/11)11 ,fi· lct t'O!!lllll/("tJ1·11"1n dche t1tnh111r una 1111¡Jurtanch1 fhJl'llL u/ur 1111110 

11 !us c11¡1t11·1JuJ(·, d1· •'\,!""i'\llf"\<'. 11r11!m1'1lf1' o fl"' C.\t rrlu, 1·um11 u /u de 1.·0111¡i1\·11t/L.,. !tH 
1111'/l.\tlft'.'i 1·scnto' 1111r1J/1•, ¡.·r ( >trr11101'\' 111·r1 1IJ1do \' c·nmrir1·11citclu ¡1ur tul 11t'lo 1/1· .\1111/JU/Íf/ 

/11 1'\ ¡)ur lo l nm¡)r1'!l\/1°ll/ ./(·fu ·"!lle' ,/rr·c·. /~lt'1/\'rJ \' \/t'fllt', \ /11 c'tJ/lUt tdud 1/t' t 1111n·our, n!I 
1:/ .. \·,, hll\' 1·11mu1111·i1( rr;11 \Jfl li·n~·ru1/1' t· 111 11.11rn11i11 .1ni/il11 u f/1'/11' n1::.1ú1 ,,¡ 111.\/.\(ll' t:JI /u 

f'rtontit1d1¡u1· /11 t"\('/11·/r1 ,/i·h(· dar tri 1·onu<·1,,u1·ntu d(·I uit"'"'' dt•i 1/fll'.\t: ,\t'n'/f'iÍ 1·/ nulo t'fl 
'11' 1ntern1111fir11~ 111,j, 1m.11/lr/tutft'\ Fn 1''/ 1t•1·1ul 1·s /l/'n·1.\111¡11t· /u escuela ha¡.:a dia/o¡.:ar a 

los 11/11111110.\· y !t•s 1'll.\t'tit1 t1 argunwntar y <'011tr11rg11111e11t11r 111ediu111e el anúli.\is dt'I 
dt\l'ur.\O del < Jtro. f'1Ir11 t1pr1·11d1·r" n1t11w¡'ar !" ft•11gua 11acíonul. y al 111i.\lllO 1ic111po. \l~r 
capaces 1/t' percibir al< >rro. /1 1 i 111J/ 1'' /11 1 .,.,,,¡¡, ·1rín l'aru 1m \'lliu t'fl 1·ri1mí11" 

11 

i>ara furH.lamcntar l'I '-L'llt1dD •;ohrl' b L'\C\ll'l<1 de la ro1nl1111cuc1on y ~u c1ctc1c10 inherente 
i...nhrt: la L\l1111111ictL'i1\11 l11tcrct1ltur:tl T(HlíillllL' ~e atí:uua en l(lS plantL~a1111t:'ntos que fonnula 
la ( 'ornl\1Ón sobre· l 'dll,·.1,·11·111 de l:i 1 INl'S< '< l I·:s ha¡o c.:stc.: c.:squc.:ma de· propús1tos quc.: 
nuestra~ intuiL'h\llL'.., ...,'-. han v11l'lto 1ma apa1.,h1n:uJa dcfcn~a por 1...·I ·'.·l¡in·ndt·r 11 ('tlll\'l\'Jr •. 

para ",·1¡,rt'lltÍt'r .1 \"t'r" 1:1 ll'Úflt"O franrt~~ 111S1S1l' l'O CJtll' Jlara pensar l'll la trasccndl'lll'lil dt.: 
la L'ornunicacHÚ1 1nk1cultural hahr:·1 qw ... · ··¡ u1J1/''t'l11ll-r ,i/ 11tr11 t"11'di1 ulrur11. t.\ clt·1·1r. ,·11 '11 

t'.\//l1'r::(I Jlflf" l1.~:t11 ¡,/01/1.I(,"' ,. ll/\ff"!l!llt"!/fdl1.!1J,/ t'I/ /Jt/¡J ( (11/(.t'/'( 11in l/l I .\11¡t'f11. tirl e'\,.¡ 
~1·1u1,fu dt' 111111 t \1 111·!11 ,/i'! \'11f1·rn '· 

la L'SCt11.:-la <.kmocralÍ/ad1lLl en el cntnn1n dl' ta< ;/,w1J/1du1/ tll'11C la rn1s1ún de h1rtalct:cr la 
capat:1daJ y· \i..d11111~1d \k ·.l'r actore...; de los 11Hflv1duos '.\' enscilar a eada uno a reconocer en 
e·I Otro la misma l1hcrt.1d e·11111101111sn11>. el mismo derecho a la ind1v1duac1on va la defensa 
de intereses soc1;1lcs y: \;llnrc•; culturak" ¡:...;to L'S una L'Scul'la demncri1t1ca que lt'l'onocc lns 
derechos del Sujeto y, en ,·,Je· »L'lli1do. 1,1 dc11H><.:1ac.:1a q11cda dci"1111d:i Clllllll 1111a politica del 
Sujeto, afirma concluyente 

Pero describamos la utopia. El modelo de sociedad 111ulticult11ral de A. l'ouraine es una 
comunidad imaginada que se alcp de las tc.:ndenc1as de la rL·connmitarización de la 
sociedad, pero también de la sociedad de masas o su versión paroxist1ca, el "globalismo''. 

H Op. cit .• Alain Tourninc. pp. 284-286. El subra)'ado es nucsuo 
" /hiel .. p. 288. 
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Basado en las experiencias de la emergencia de los fundamentalismos, los autoritarismos y 
los aislasionismos culturales, mira en la multiculturalidad una mixtura. 

Su proyecto social se resume en la siguientes palabras " ... en tudo el planeta, tanto en los 
países ricos como en los pal~es pobres, de formas op11e.1·tas pero complementarias, se trata 
ele luchar contra la fractura ele/ 1111111clu, las socieclacles nacumale.\· y la vida personal, 
combinando en tocios los niveles la uniclacl y la diversiclacl, el i11terct1mbio y lt1 identidad, el 
pre.'Wllte y el pasado .. \'i nos 11egc1111os internarnos en este ca1nit10, si nos encerramos en el 
relativismo cultural extremo, nos verem"s l/evt1clos t1 ambicionar la separaciún de culturas 
c/ef/111clt1s por su par/ 1cul11ridwJ, y P"r lo /11nt" la comtruccicí11 ele .rncieclucles lw11111gé11eas. 
li1111poc" clebemos 11ceptar ese multic11lturalismo cargaclo ele cliscrtmi11t1ción y vwlencia, 
ele/ mismo muelo <JU<' Cl)/lc/uce a tratar como inferi"res a <JUienes se alejan del modelo 
tlcn11111t111te" . . ¡_; 

Las palabras de escritor francés suenan proféticas, aunque revelan que el significado del 
retorno, es el devclamiento del Sí mismo a partir del reconocimiento del Otro. La sociedad 
multicultural sólo será posible a partir de la comunicacicín itllercultural, en donde el 
sujeto. al lograr separarse de la comunidad descubre que "el Otm 1w puecle ser reconocido 
Cl)//IO tal mús <JU<' s1 se '" comprencle, acepta y 11111a como S1ye10, c"mo tr11bcy" ele 
c"mh11111c:irín, en la uniclarl ele 111111 vula y un proyecto vital, ele una accirin mstrumentul y 
ww idemulacl cultural 'lllr.! siempre clehe c/1.mcwrsc cle.fiirt11t1s llistcírtcame11/e determinadas 
ele or}!.t1111=C1cu)11 socu1/ ". ·1·1 

i\ntonny Giddens lo dice de otro modo y con otras palabras. i\I criticar a las "/nstit11ci"nes 
co11d1t1s" (instituciom:s que se han vuelto inadecuadas para las tareas que están llamadas a 
cumplir) soporta la tesis de que "/,(Is estaclos- nacuí11 s"n, e/ese/e /11ego. a!Ín poclerosl)s, y 
los líe/eres políticos 11ene11 un gran papel <JUe ;ugar en el munclo. /'ero al 1111s11w tiempo el 
1~·s1ml"-nt1c1ti11 se <'stú tran.~fi1rmm1tlo 1111/e nuestros '!i"s. /.<1 !'"lítica nac1mwl no puecle ser 
tan e/lea= cmtw w1tes. 1Uás importatlle es que las naciones flan de repensar sus 
identidades ahora que /as formas más antiguas de geopolltica se 1•1iefren obsoletas "'5 

l.a mirada en el Sujeto, dice Touraine. la identidad advierte Giddens. En la advertencia, el 
propio Giddens endosa la promesa/alternativa. Indica que es un error pensar en la 
globalización sólo atañible a los grandes sistemas financieros y coincide con Julia Kristeva 
en d sentido de que la globalización es también un fenómeno de "'aquí aclc111m "", que 
inlluye en los aspectos íntimos y personales de nuestras vidas. La transformación se está 
dando tmnbicn desde dentro de las familias y en la vida diaria. La globalización es una serie 
de procesos y no sólo un proceso que además operan de manera contradictoria o antitética. 

J. Kristeva plantea la re-vuelta íntima, un retorno/recreación no platónicas; la re-vuelta -
afirma-- expone al ser hablante a una conllictividad insoportable; y en este tránsito 
descubre dos caminos "o bien remmciar " la revuelta y replegarse sobre "t111/iguos 

"Jhtcl. p 171.-177 
.u Parn una más amplia c\1')('1s1ción. lambién com·icnc el accrca.mic1110 a este lema en el trabajo de Miguel Rodrigo Alsina. 
C 'om1tmc·ac1cJ11 llllt'rn1/111ra/ (Barcelona: Anthropos. 19')1J), 2(,IJ pp. 
'~ Anthony G11Jdcns. Un mundo dt•shocado /.os t1'L·ctos de la ~/ohahwruin en nuestros vidas (Barcelona: Taurus. 2000). 
p 31-32 
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vulvres" o "1111eros \'(llores" que> nn vuel\'cn sohrc sí 111isnws. que 110 se cues11ona!l, o h1<!n 

retonu1r Sll'l n•sar el rt'tnrno retrnspect1vo para llevarlo hus/a las fronteras ele lo 
1mag1nuhlt'. ele lo pcn.\ahft', di· lo susto11hfr ho.\IU /11 "f1º'"('.\'1<Ín "1t. 

Es decir. el n.:co1HK1m11 • .:ntu del otro, el derl'dlll a ~L·r un Su1eto sun unu de In:-. ú.:ntros de la 
rc:flcxiún de Tourai11e anle la idea de constnur una sociedad multicultural. Idea que cobra 
fl11..Tl'a entre otros c'.->tud10'.->0'; conforme n.:kelllPS lao.; arµumentac1unes de Javier Protzd. 
quien a propó:-.110 de !;1 t•IPh:1'il0\11'u1 v la cri~il. Lk 1:1 11ni\'erc..;al1dad relata !ns rÍL'S!;!OS de las 
transl(Jf!tllll'!Úrl lCCilOiÚt)L':t', \' <..;l!<.; efecto~ n1ltt1r:1k•: (l'Tl rartll'lllar '-.UhlL' la rx·nlurahtlidad 
Ue la~ conllgu1al·1u11t..:" l-tn1co-ct1lturales) 

1 
h'.l'L111wce que la po~1hk 1cco1npo•;1c1011 debe 

consilk·rar Ja autn1101111.1 di.' un •;111l'tn. d L'tJ,il ha quL'liado ·· .. 1/1'\1/\/i/,1 i/1· r1'ft'rc.'llfl's 

ft'rrtlonuft'\ 1Ít' 11lt·11u.l1,/ i ,'\"f'/lf'~'fn u 111111 ¡1/uri1/tJ¡;1/ di· 111f1•r¡1t·i(11 111!/(., (·01n11 ( ¡1n,111111dor, 

t'Sflt'C(llilflr ri ('l/Jd11il111111 (/t· ll'lil/'''/1\ 1/, ( • 1111111, · u;, 11·rf11\ 

CoincHk <l'.!lll\'.,1110 l'll tjll(' r1t;rndo 'd s~llll\lt'! 11 .. 1rr1n.1'ton, !.1-.:. 1dl'11t1d.hk', udturaks 
adqutL"rc11 srngula1 111qH1rt.uK1a :\ rncd1d1.1 qut.: el 111tl·rcamh10 1111c11~1i-1c:1dn acerca rl·:il1daJ~s 
ayer f'L'fnota:; ~ 111tL"rL'~L'', .!JL'nn~: V1~l111nhra L'll Id //rr.,.1d11d 1·mpL'ro. el mntnr de lo~ futuros 
conll1ctu~. No ~.L'.la L1L 1I ·~:il1r \ t'nlrar en l.:'.lt' í.·nmplt-10 p1ut·l'"º i.k tra11~f'nr111ac1u11 l,a 
co11~tr11cL·1un de la i u1,liJrl r '11\1nu¡i1íluu \lun/1,,/ lJlll' d1hlqa ( i1ddl'Th l'll ·~11 ',\/1111tfo 

/h·shu( 11do · 11us Ph!11•:1 :1 ad!H~nrntts a ~;11 PJ'lllit.\J\ dl''.po1ada Lk la omr11pnlL't1Cla lJlll' 
caractl'tt/P poi 111uch1l t1cm!'o a los dcl'cn~tHL'.' dl' fa..; 1Uca~ dd ¡Horre~(' en l'I sentido 
posit1\ 1-;ta (_ 'Jtl.'llllh :,11·, ¡),dahra...; ··Sumo., /11 ¡ir11Jt1'r11\'1'11t·rucuJn1¡111· \"J\"1' 1'!1 t'\fll \t11·1ed11tl. 

('1/\'t1.\' n>nfurnu.\ .\rÍ/u ¡1r1J(·mn,· ohnra 11dn·1nr1r. ¡.-,-¡,í trt1.\'fur11tu1dn 1111t".\lr11.\ mr1c/r1'i i/1• \'llÍ11, 

l!/¡ft'f'l'fldil'llÍl'!Jh'f/k tft· ,/1'1n(/t• nn\' t')/("()l/frt''1J(I\ \'11 t"\" llfl ordt•n nua1d1td 1/1ng1d11 rinr llllcl 

1·11/111l/t11! /11m1;111r1 111/,·1 (/\r/ \flÍ\ hwn 1'.\/11 1'1!/1''''..'('1Trln i/1• /iflil f111J!l<·1·u ol!l1Ír,¡1111·11, ,.{/l/.\U/, 

tº\/ln111!.111ilr 1 ;i11r JIJ/d •n, -, .'.J ,/(· ¡nt/111'1/1 ¡¡¡, .. 

1.2 1 .a L'SL'uda lid "~111 \. \.1 

i ;irllL'llO Sacnstall l'll tlll n·ciente traha10 !-.ohrl' l'I sentido social y cducat1vo de la !·.lucch·uín 
r 1/ 1!1.l:u1on11, rct:OIH1L·L· b dificultad cnonrn: que ~l~'nlfica tener un acuL·rdo sobre el qué 

,J...·lil't ia ">l.:'r \.1 l''.'>LtJcl.1 --·kml'ntal pa1a c1da sociedad. pa1~. L'poca h1~h·lí1ca, tan11lia e 
111d1v1d1H1 Y au11qu,· "'''''!'' l'n "'ta d1licultad, dt."ta1.·a que para las sociedades occ1dl'.ntales 
'/ 11 1..·d11t"iu'uin ht1 ,·,11¡/t:h.•111/n t'O!l.\lllt·ru/ 1!1·m1·nr1· u /w1ehllfh'1Il<1r i. 1/ m1mfl·n1·r lo 1dt•t1 de 

1·111::r1 ·\u t nn11J!''111 ,· -i • , /1 • 111t11't·ha tl\t t'n,/1 ·nf(' 1 ·n !11 /11,tor1c1 f J I el /1 • 1'!1 lu t'1lr1t iJ¡ ·ujn s1· 

.'Jllff't' 1/t' Ícl t"f"t'l'llt"/d 1·11 •flh' 1;\"fO ¡111¡·c/,· 1111·¡11r11r /u nduluil 1Ít' /u \'1tl11, !11 n1ct1JJJ11/ulucl, el 
,/1.\(Jrro!lu dt' !11 \[·11\1/irl:.lod. /11 ¡·0111¡1rt'JJ\/1ín 1·11tr1' In\· \t'l't'.\ hwNunn~·. t'/ 1/t'.\t'tºfl.\tJ de lo 

agres1vidacl, el c/1'.\1Utfl/f,, (·n1111ín11nJ. 11 t'I dnn111110 dt• l11.fut11'1d11cl \' 1/1' ¡,, 1111fur11l1•:u hostil 
por el progreso de las t'IL"tll'lll.' \' dt' /¡J fL•cno/11,l~ia f''"!'ª.l'.diÍ1n e 111crt'nll'ntuclus por la 
educación. <iracias a fu ¡•,/11c·u1 ¡,;,, \1' ha flechn cn·i/1/l· lo ¡ 111.,J!J//1dt1d ilt· 1/Ut' 1·/ prn_\'L't'fo 

46 Op. cit., J. KrislC\'íl. p l 9 
47 Cfr. Ju,·icr ProU,cl, f.'1 al. "Auge Je la globali1 .. 1ción y cns1s de la 111mcr~alidad 1..·11 t 11,t!ogo\ de la ( 'rm11m1c·ac1ón 

Revista de la Federación l.atinoamcricana de Facultades de Con1un1cacion S<'lll:1.1I, Nur11 ·l 1) (\1c:,1co Octubre:. l 1N7J. pp 
43ss . 
.. /bid, p. 48, 
"Op. cit., A. Giddcns, p. 3 l. 
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il11struclo pudiese triunfar gracias al clesarrol/o ele lu inteligenciu, ul ejerctcto de la 
racionalidad, a la 11/ili=ación del conocimiento científico y a la generación de un nuevo 
orden social apoyado en la exigencia de ciudadanos respetuosos con un orden social más 
r11ci1111al ..... so 

Este prolijo escritor español resume lo que desde su perspectiva constituyen los fines y 
objetivos más o menos compartidos. Entre ellos cita: a) la fundamentación de la 
democracia, b) el estímulo al desarrollo de la personalidad del sujeto, e) la difusión e 
incremento del conocimiento y de la cultura en general, d) la inserción de los sujetos en el 
mundo y e) la custodia dc los jóvenes que antes realizaba la familia (la cscucla como un 
espacio disciplinario). Cada una de estas finalidades tiene de suyo su propia especificidad y 
al revisarlas, podrían descubrirnos un amplio universo de experiencias, problemas y formas 
de abordaje. Como no es el propósito detallarlas, sólo diremos que su mención nos permite 
dibujar el horizonte de expectativas sobre lo mínimo esperado y aceptado para la escuela 
universal básica. 

Inevitable es la referencia a la educación como fundamento dt: la vida democrática. 
Sacristán afirma que en las sociedades occidentales, desde Platón, ha quedado claro que en 
la educación se halla la condición de existencia de fonnas de organización justas y 
armoniosas. Las democracias modernas mantienen la idea de que la educación es también 
la condición para el buen funcionamiento de las instituciones públicas que afectan a todo 
ciudadano de la ¡>ol1s. La educación es un pilar de las sociedades democráticas y por eso es 
un referente de (¡1 aspiración de libertad. de la igualdad, de la participación. Sacristán acota: 
·· ... s111 1l11stracuí11 110 hay l1hertml. s111 i/11stracuí11 ele todos la clemocracw 110 es 111c/11siva 

par<1 cae/a 11110 de ellos (ciudadanos), 111 pemute que e;er=cm sus derec/1os políticos ele 
1111111t•rc1 c:fc't'l/l'll. l.<1 p<1rllnpacuí11 real req111ere c1J11c1e11c111 e i/11111111<1cuí11 daru ele los 
prnhh•111e1s y d~· las pns1h1/ulades lfllL' se 11e11e11, de manera 111tÍs clara en las sociedutles 
cn111p/e¡a.'i ... ". '1 

Ante la advertencia de que la igualdad política no conliere la igualdad real, Sacristán 
observa qlll:, en las sociedades del conocimiento, es imprescindible una ilustración más 
profunda no sólo porque la democracia es fácilmente secuestrada por las élites de expertos 
qlll: deciden por todos, sino porque los gobiernos, si se precian ser democráticos, deben 
exigirse formas ilustradas para favorecer el participar activamente en la discusión de los 
intereses públicos. La carencia de educación dificulta e impide la participación. Por eso, 
aclara, los espacios y tiempos escolares son ricas oportunidades para ensayar la 
participación, el respeto, la tolcrnncia y la actitud de colabornción con los demás. 
Sacristán sugiere indirectamente en la participación, la necesidad de despertar en todos los 
individuos las capacidades intelectivas, congnitivas y aptitudinalcs para eliminar la 
exclusión; en el respeto y la tolerancia el reconocimiento del otro semejante, pero al mismo 
tiempo, diferente; y en la soliclariclacl, el sentido de la vida en común. 

\U e 'lr J. Gimcno S;1cris1an. /.a c.·d11cacuin ohllJ.:CJlorit1: .rn ,,·,•nndo c.•ducanvo y .wcia/ (M;iJrid: Morata. 2000), p.19. El 
suhrílvndo es nuestro 
''Ih11.l,p ::!1·.B 
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El ensayo de Sacristán es un interesante documento plagado de rellexiones sobre la 
educación básica universal, sin embargo, en retrospectiva es un testimonio confirmativo de 
Jo que apenas un lustro atrás seílalara el lnfonne Delors (1996) a Ja comunidad 
internacional. 

La Comisión Internacional sobre Ja Educación para el Siglo XXI, presidida por Jacques 
Delors, presentó un informe en el que, efeetivamente, además de mostrar un diagnóstico de 
Ja educación en el mundo, identificaba a las tendencias que desde los noventa se pulsaban 
en el seno de las diversas naciones. Traducidas en recomendaciones se difunde una serie de 
planteamientos entre los que destacan las concepciones de aprendizaje que harian posible 
devolver a la educación el papel central para una sociedad que poco a poco se insertaba en 
la dimensión global. El informe advirtió que el siglo XXI plantearía a la educación una 
doble exigencia "/.a educació11 deberá transmitir, masÍl'a y ejicazme11te, 1111 l'Ofume11 
cada 1•ez mayor de cmwcimie11tos teúrtctJs y téc111cos evo/1111vtJs, adaptaJtJs a la 
civ1!1=ac1ú11 ctJg111111•11, porque stJn fas hases ele la competencw cleljiltum. S111111/tú11ea111e111e, 
deberá hallar y deji11ir orientaciones que permitan 110 1/ejarse sumergir por las corrientes 
tle i11form11ci1mes mtÍs o 11w110.1· cjimera.1· q11e invatÍf.'11 tus <'spacios p1íh/1ctJs y privados y 
L'tJ11sen·ar t'/ r11111ho Cll f>royeeros de cle.mrmlfo 111</1vic/1111/e.1· y ctJ/ect1vtJs. /:'11 cierto sentido, 
le1 ec/11ce1c11í11 se I'<' oh/1ge1de1 <1 f>roptJrc11me1r las ce1rte1s 11Úl//1cas ele 1111 1111111</r! compl<'jtJ en 
f'l!rpet11a agllac11í11, y 11/ 1111s1110 ttempo, la hrú¡11/a para f'tJckr 11awgar en,,:/ ":'1 

Se reconoce que la escuo.:la, lal como se la había concebido hasta antes de madurar Ja 
metáfora del mundo globalizado, ya era inadecuada. La acumulación de conocimientos en 
los primeros at1os de la vida de un individuo se perciben desfasados en una sociedad en 
permanentc cambio y frente a un educando que está en condicioncs dc "aprender a lo largo 
de toda la vtda". De ahí que la concepción de aprendizaje superase esta condición 
cuantitativa que había caracterizado a la educación del pasado y se replantee la prioridad de 
sus propósitos. Si antes se habían destacado el "aprencler a cmwcer" y el "aprender a 
hacer", ahora, la educación debería llevar a cada persona a dcscuhrir, despertar e 
incrementar sus posibilidades creativas, para trascender la visión puramente instrumental en 
la que se le había encajonado. Los pilares de la educación serian "Aprender a co11ocer, es 
decir, aclq111nr /o.1· 111stru111entos ele la crm1pre11s1ú11; aprender a hacer, para poder influir 
sohre el pmpw e111rm10; apre11der a i•frir juntos, para participar y cooperar con los demás 
<'11 todas las ac11viclacl<'s /11m1<111as; por IÍ/t111w, aprender a ser, 1111 proces0Jimclu111e11tal que 
recoge elementos de lustres anteriores ... ". 5

·" 

Como se apreciará, en los fines anteriores subyace una concepción distinta de la educación 
contemporánea. Cuando en la década de los setenta Edgar Faurc pugnó por un sentido 
humanista y cicntí lico de Ja educación, tenía en mente una gran "ci11Jucl eclurntiva" ( 1972) 
en la que el principio articulador favoreciera el "aprencler a ser". s4 Dos décadas después 
este apotegma se actualiza y se vuelve fundantc del "aprender a convivir". 

~i < Jp nt. J. Dclors, p 91. Los subrayados :;un nuestros 
H /hu/ 
"Cfr. Edgar Faurc, A¡m·ndt•r11.n•r (Madrid: Alian'o Uni\'crsidad, 1991, cl973), 426 pp. 
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La comisión de la UNESCO, después de critiCar la ausencia de una cultura de paz en la 
escuela, de comprobar que aún las experiencias en este sentido han avivado la 
confrontación; y de aceptar que el clima de conílicto, competencia o cultura de la violencia 
no es fácil de resolverse, recomienda reorientar la acción educativa en dos niveles: el 
fomento de la participación colectiva en tareas comunes, pero particularmente favorecer el 
descubrimiento gradual de la Otredael como condición de existencia. Aprender a convivir 
es aprender a vivir con los demás. Implica que la educación debería enseñar la diversidad 
humana y generar conciencia acerca de las semejanzas e interdependencias de todos los 
seres humanos. Y la escuela elemental tendría esta tarea. Desde luego no es sencilla. El 
aprender a descubrir al Otro pasa obligadamentc por el conocimiento de lino Mismo. Sólo 
entonces, se advierte, cuando uno aprenda a ponerse en el 1 ugar de los demás, se podrá 
conocer al Otro. Por lo que se vuelve singularmente importante observar que "el 
e1!fre11tc11111e1110, 111e1/ia11te el diálogo y el intercambio tle argumelllos, será u110 de los 
i11stru111e11tos ll<'Cesarios de la etlucaciá11 1/el siglo XXI''. "" 

El diagnóstico de la UNESCO reconoce que en el siglo XXI se ampliarán los fenómenos 
sociales, culturales, políticos o tecnológicos, y por ello asume que "( ... )el problema ya 110 
serú preparar'' los 1111in\· para v1v1r en una sociedad tle1erm111atla, s11w, 11uís hien, dotar a 
c11ela cual cll' .fi1er=11s y /'1111/os ele refál'll<"lll 1/l/ell'ctu11les µermt1ll<'lltes que le permilcm 
compreneler ll' 111111ulo que le• rocle11 y co111portt1rse como u11 cleml'nto "'·'l"m.mhle y justo. 
Aiús 1¡ue 111111c11, la fi111c11í11 csencwl ele la eclucac1,;11 cs co11fá1r a tocios los seres !111mwws 
111 lihert111/ tle pe11sa111ie11to, 1/e juicio, tle se11ti111ie11tos y 1/e imagi11ació11 que necesitan 
para que sus talentos alcancen la µlemtucl y seguir sienelo 11rt íjices (. .. ) ele su destino", 50 

Ciertamente el l1!fiir111e /Jelors se presupone como un documento valioso, pues marca la 
orientación de por dónde avanzar en la educación; sin embargo, han sido los 
pronunciamientos de los educadores de adultos los que parecen haber puntualizado con 
mayor claridad el amalgamicnto entre la tecnologías y la educación previsible para el siglo 
XXI. 

En el marco de la {!111nta < '01!/áencw Mundial sobre /:'clumc1<í11 de Adultos en Hamburgo, 
Alemania ( 1997), y como un ejemplo de lo que se demanda a las tecnologías de la 
información y a los mcdios de comunicación masiva tradicionales en el ámbito educativo, 
se confirmó un csquema de planteamientos que actuali7.aron el discurso emergente de 
aquellas posturas opucstas a la exaltación de las tecnologías. sin considerar su raigambre a 
los contextos políticos, sociales y culturales. Lo destacahlc de csos resolutivos fue que 
lograron nuevamente activar la noción de Derecho a la Comunicación, al tiempo que se 
convenció respecto a rcfom1r la tarea educativa de los medios, valorar sus potencialidades 
tecnológicas para fomcntar la participación de los educandos (adultos). revisar el desarrollo 
y disponibilidad de la infraestructura, promover los materiales didácticos, fomentar la 
cducaciún relativa a los mcdios de comunicación, asi como "ayudar" a los usuarios a 
rcaccionar dc mancra critica frente a los medios. Particularmente destacaron los conceptos 
inherentes a la misión educativa de la comunicación y sus artefactos. En la convocatoria 

\~ Op. cu .. J. Dclors, p IJ'J 
"' lh1J ,p IOI. 
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regional t:feetuada un aiio antes en Brasilia, la noción de la comunicación corno derecho 
social y cultural apuntalaba que: 

.,. Los prograrnas presenciales y a distancia la 1~·d11r .... ·acuín de las l'ersonas .Jóvenes y 
.·ldu/Jas (El'Ji\) debt.:rian dar prioridad a los diseños pedagógicos centrados en el 
dl'sarrollo de la compl'tl'ncia comunicativa de los educandos. Ello implicaría 
cons1dt.:rar a la comu111cac1ú11 como una linalidad educativa y un componente 
instrumental e incorporar metodos basados en la prúi:tica de la autol'~Jlrcsicín y el 
L'Jcrclcio l'.Ollslante. ~· s1~t~r11atH:o dd intcrc;unhio l' inll'rltu.·uciún. 
1.as est111cturas cumculan.:s dcberian lú111cnta1 el an:ilisis critico de los mensajes y 
los valorl'S '!Ul' trans111Íll'n los 1lifrrentl's ml'dios tl1· comunicacicín Ademüs se 
ddieria lú1takce1 la capacidad de p1opo11c1 y e1car 111ell'<lJes desde una pcrspcct1rn 
mús soliJar1a, Jt.:mucral1ca ~ rcp1e:-.e11tal1\ u Je la propia cultura 
l)eberú pronH•vcr~e. e~t1mular~.c \ r1..:Ci.llllh.:cr~c k!'altrn:ntc la fnrr11ac1ón de 
a:-.oc1acHlnc:-. de usuarl\)"· nin qu1c11L'', ( ¡,,,~ .L!oh1cr11P~ \ lo~ or~!an1s111os Je l·:staJo) 
deben coorJ111ar:.e pa1a e\1g11 que lo' 111eJ1ns asuman su responsabilid:ul 
1·1h1cati,·a 
!.os gobiernos debe1'111 lq,:islar a fan1r 1k la de111u1-rati/.a1·iirn de los medios de 
l'Olllllllil'aciún y de la cn·a1·iún dl' estaciones de radio y televisi!Ín comunitarias. 
favon:c11.:11do asi la apwpiac1ún de los medios poi parte d..: la población, y 
prop1c1ando también ..:1 desarrollo de la l·.l'J1\ part1c1pat1va. ¡\ su ve/., la L:l'Ji\ 
dcber:í promover en los educadores v llls educandos la cunri1•neia de su derecho a 
la cornunil'aciún, tanto en l'i accl'SP t::Dmo en la pa1t1r1pac1un. '' 

1.2.1 La Educaciún ll:ísil'a l'n Mi'~il'll 

l.a escuela como r..:alidad concreta ' la educae1iln como asp1rac1on sm:ial es relativamente 
reciente. Fn los siglos XVIII y XIX Luropa adopta la idea de la educac1ún corno el medio 
para transformar a los seres humanlls 1nsp1ra1fos en las ideas J J. Rousseau ("Emilio", 
1762 ). Ciertamente la idea sobre la educación puede remontarse a las rnús antiguas 
c1v11i1ac1orn.:s. s111 embargo. Ja cJucac1on l'lllJll) asp1rac1011 cokcl1va vcndria a adquirir 
SL'nlldo SllClal bajll el fragllr de las utop1as que c•errn1narn11 Cllll la R<.:volución Francesa. El 
siglo XIX fu<.: un penodo Je aprop1ac111n. \ de plc:na 1eal1/;1c1ún. el siglo XX. s<.:glin la 
\tprcc1ac1ú11 Je J. li111u.:110 Sal:tl~tan ~ .... l·,n 1\1rn.:1H;a Latina este knon1cno se fue generando 
en distintos tiempos, aunqu..: la circumtam:ia que favon:c11i la ltka d..: la c·ducación como un 
pro~·ecto pa1a la tl;lCIÚtl !"lle ti partir 1.k lu:-. llHl\111\IClltO:-. tk llH.kJ~fldl.'l\Cla que SC' SllSCÍtaron 

en la mayDr parte del cont111e11te a I" la1g!l del siglo XIX 

El caso de Mcxico <.:xpone un claro l.!Jernplo del anhelo d..: educar al pu<.:blo~ no obstan!<.:, 
para alcanzar tal aspiración. hubo que transitar por una larL!ª lucha entre facciones. grupos y 
corrientes ideológico-politícas de pmy<.:ctos de naciún y de c1ml'ro11tac1om:s bélicas. Cuando 
México, como nación soberana. crea las condic10nes n11111mas para lograr ofrcc<.:r una 

H ('/r. fk•daraciOn di: Jlamhurgo, /'/an ,Ji· .·koún para l'I l-ú/llr11 t Rclator1a ( iL'tll'f .d l l;m1hur¡;o. Akmama Juho J X, 
1997), párrfs 39-42. V. lambiCn A f)onungucl'. ··Los usos rnm11111c¡1t1H'" de IP~ 111cdu1.., L"n l.:t Fduc¡¡c1Un t.lc Adullos" 
(lcsis de licenciatura en Cicncia.'i de la Comunicación, MC:\ico. FC~ S. UN . .\~1. 1111)8). p f, 11 
n Op. cit. Girncno Sacristán. p.14. 
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educación elemental a la población mexicana, ya hablan transcurrido casi setenta años 
desde el inicio de la guerra civil por la independencia. Durante la época de la formación del 
Estado Nacional, sin duda fue altamente significativa la convicción de que el proyecto de 
educación era el medio más adecuado para construir la mexicanidad. Una identidad tal que 
de frente a la nación, estuviera dispuesta a afianzar la independencia económica y política 
del país y con un profundo sentimiento de la patria. El mismo año que Benito Juárez 
restaura la República. por citar un sencillo ejemplo, se redacta la Ley de Instrucción Pública 
(diciembre 2, 1867) que establecía la instrucción "gratuita y oh/1gatoria para los pobres". 

Casi un siglo dcspm!s, cuando nuestra inocencia tercermundista aún esperaba las bondades 
del modelo desarrollista de los sesenta, la obra educativa continuaba. La historia de la 
educación de México es rica e ilustrativa en los esfucrms por hacer efectivo lo que a partir 
de 1948, se reconoce como un derecho fundamental garantizado por la Declaración 
Universal de los Derechos l lumanos. 

Pero hilvanemos la historia. El proyecto educativo del Estado Mexicano refrenda en la 
Constitución de 1917. muchas dc las conquistas y avances logrados en los dos siglos 
anteriores. Muchos habrían dc ser todavía los debates. problemas y situaciones de 
confrontación que deberían superarse durante las décadas siguientcs desde las cuales, no 
obstante, sc alianzarian las condicioncs y volverían irrcvcrsiblc la obra educativa. Cuando 
en 1921 se crea la Secretaria de Educación l'ilblica, se inicia un periodo consistente y 
continuo por la educación elemental que reílejaba las aspiraciones de los grupos armados 
que había protagonizado la Revolución Mexicana. La cruzada Vasconcelista por la 
educación eh:mcntal fue un ejemplo decisivo por hacer de la educación un derecho 
lcgitimo. Las décadas postcriorcs sc caractcri711ron como un ambientc de búsqucda y 
consolidación, aunque tirnrn:adas en ciertos momentos por el radicalismo y la utopía, como 
fue el caso en los treinta de la educación socialista (recuérdese la polémica que despertó la 
escuela socialista en el cardenismo. 1934-1940). 

Entre 1940 y 1960 el proyecto educativo mexicano alcanza un punto significativo. Según la 
visión de la investigadora Josefina Vázquez. fue en este periodo cuando se realizó un 
amplio trabajo a favor de la educación nacional. 5

" Envueltos en el clima de la segunda 
Guerra Mundial primero y después como testigos de los momentos más álgidos de la 
Guerra Fria, México desarrolló un importante avance dc sus metas educativas. En un lapso 
de tres décadas pan.:ció que se habría alcanzado la ansiada "educación para todos los 
pobres". 13astc recordar los aciertos y el cmpujc de Jaime Torrcs 13odet en el despcguc de la 
década de los cuarcnta en la Secretaria dc Educación Pública (particularmente su labor 
internacionalista en la UNESCO). Sc restablecen las Misiones Culturales ( 1942) y se 
fundan diferentes instituciones educativas. "' Es de sobra conocido que la administración 
de Adolfo Lópcz Matcos fue la que asignó un alto porccntajc del presupuesto a la 
educación. Entre sus ohras educativas destacan el Plan de Once Años, la construcción de 

~"'Josefina VéU.qucJ .. Nacmnall. .. mo y t•clucunon t•n Afr:r1co (Mfa.icu. Colegio de MCxico, 1970), pp. 1·16. 
H.I Entre ellas el Consejo Nacional Técnico de la Educ<1ción. se crea el Instituto de Capncitación del Magisterio, la Escuela 

.---.:N~o:::r:::m::•l:_:Supcrior y se fc<lcral11.an algunas nom1alcs: Marcha. Oaxaca, Pachuca y Tamaulipas. 

r~::'..:; 
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escuelas (CAPFCE) y el programa de desayunos escolares como otra medida 
complementaria para alcanzar la igualdad de acceso a la escucla61 

l'esc a los esfuerzos por abatir el analfabetismo entrc la población adulta. éste representó un 
rrohlema agudo. Esta situación constituyó el marco para que en 1944 se promulgara la Ley 
de Fmergencia para la Campaíla Nacional contra el Analfabetismo. En l':itzcuaro se funda 
el primer Ccntro Regional de l·:ducaciún Fundamental para América Latina ( 1950) y la 
l·:ducac1ó11 lndigena adquirió visos de seriedad al crearse la Dirección <Jencral de Asuntos 
lndígl'na!'> l Jn logro 1111portante por ~u signilicado político y social. mús que pedagógico. 
fu.: la c1.:ac1ún de la l'tH111s1ii11 Nacional d.: 1.ihros de Tc,..to Gratuitos en l'J5<). IJ libro de 
texto gratuito v obligatorio constituyó un instrumento privilegiado para los fines del Estado 
Nac1tlllal, .:1 cual tendría dos tar.:as a) "st'n·1r "" 1·<'iiÍ<'11fu 11111{icudor" y h) "dc·surro!!ar 
las mqort'.\ \'irtudt·., dt' ''" m1·x1<·u110.\ d1· mudo '/"t' /us libro.\· de texto forn1ara11 111ejores 
l'Ílltftllf(lllO.\' ". '·-' 

Sm rrctcndcr ignorar la obra educativa desarrollada por mús dc cuatro décadas en el 
M<ox1,·o de la modernidad, nos vemos precisados a preguntarnos en 1,qué condiciones sc 
\.k·:-. .. :1n ul'h e L'I pHi~t.Tlo educativo nacional en d cunc1erto de la gll1balin1c1ún'! 

1:11 '"/ ú S1,,:l11 "" Fd11<·11c11i11 <'11 ,\f,'.r"'o" l'ahlo l.atapi co111pcnd1a lo más sohresalientc del 
aconten.:1 educativo del México contemporúneo 1-:!1 su rcvisión, el lector se percatará de 
que. antl's de los 110\enta. la fose: que se stll'L'de es de reaco1no<los. ajustes y rc:oricntal·ioncs 
quc husc·ahan rcspondcr al contexto e.xpans1vo de los proyectos modernizadores. l'I 
··¡.che'\ e111snrn·· 1111pulsa la reforma cducati\'a \' después ck 1<17<> promue\'c la ""Educación 
pr1111ana pala todos.. Se i11il'.1a11 los prol'cso"' de dc~conccntrac1ú11 y dcsccntralizaciún 
cdl11:;1t1\a que bu,.caran la díuenc1a \' al11ne11taran c·I d1-.curso '>lliir.: la Calidad hlucativa 
del sali11isnlll-/ed11l1smu 1 "'planes\ pr<1gramas se r1gen por ob¡eti\'os \'el aprendizajc es 
lih_¡do de e1,,aluacll111 !,a!'. rdt.nma~ se 1tnpulsan 1...·on ha~l.'.' a c11tcrio~ que llotaban en el 
:1mh1ente 111tcrnac1011al l'Ollll> la hluc;1c1ón Permanente. el dcsarrollo de la actitud 
c1cntilíca v conc1cnl'Ja h1stúric·a. la rclat1\'idad del conoci1111ento y el "aprendi/ajc activo·· 
No lllCll\lS 1mportanti.:s t..:tan los Gllllh1os en los otros ~uhs1:-..tc:mas cJucat1vos 

l'ahl<> 1 atap1 rect>IH>cc que llls rHl\ l'JJta aun eq;°¡n dcrnas1ado próx1111os como para 
·¡ 1u111kr111 /u., 1ra11.~/11r111t1L 11111t·., t'1li1t utn·tJ.\" generadas a pa1l1r Je la linna del Acuerdo 

Nac1lln:d para la l\l1>derr111:1c·1ú11 de la Lnsclian/a llús1ca v Normal ( 1992-1993), los 
,·;1rnl11<>.' al 1\r11cul" Y'' el 1mpactu de la l.e1· <ieneral dc hlucación ( 1993)-" 1 No ohstante, 
,·11 ,., :1mh1c·11te \'a se aprecian 1c11denc1as discursivas que vuelven tornasolado el horizonte 
" ... 1 ·/ ri ··'/lt ·to 11 /11.\ IÍt'rt't ·hos h1J11ltlllO.\, t'! c11rtÍc'ft'r p/11nt;l111<.'0 y pl11rJl'1IÍl11ral del país y l'/ 

M Desde luego en cslc pcmxJo y en los cuatro antcnorcs qui.: la Jlllora dn 1Jc ~u 1mc~11g<J<:1ún existe una Jcscnpc1ón nea 
en dclnllcs sobre las acc1onl"' cducnll\'ílS de todos Jos niveles Para nuestro caso súlo h<:rnos cnln."Sncado aquellos que se 
rcfii.."Tan a la educación elemental /hui. pp. l 1J9.214. 
"

2 A partir de 1959 los hbros de texto significaron el .. fundamento tk los scntmucnto'i ciudadanos··. y con este tc,to, el 
Estado unificó la \.'Crdad histórica sobre el pasado de la nilción. En l 1Jf .. l se cd1tahnn l l·l nulloncs de ejemplares de hbros 
de tc:-..to y cuadernos de trahnjo 
tJ Pablo Latapi, f."1 al.. Un .,·,Klo de ¡.:,/ucm:u'm l'n Af,;x1eo (ll1bho1crn ,\k"c;m;1. 2t. Mé'\1co Fondo Je Cultura 
Económica/CNCA, t998), pp 7-12. 
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énfasis en la formación ele los valores; inclusive la preocupación por la formación moral 
(. .. ) empie=a a surgir como tendencia aún poco definida en términos curriculares". 64 

Aunque interesantes estas tendencias, hay otras que expresan una mayor concordancia con 
la agenda que se desprende de la globali:t.ación de la economía. La fcderalización de la 
enseñanza básica queda establecida y hay una orientación hacia la "comunitarización de la 
escuela". La descentrali:tA"lción impulsa las tareas educativas que coinciden con el 
adelgazamiento del aparato estatal y adquiere una expresión particular en el Acuerdo 
Nacional intersectorial que se afianzará más tarde en la Ley General de Educación65 

En la dimensión económica sin duda es una de las realidades en donde mas se constatan los 
efectos globalimntes. sin embargo, en la esfera educativa no son menores las turbulencias; 
pues mientras mas se intcnsifica nuestra interdependencia, mas grandes parecen ser 
nuestros vacíos. El panorama económico no puede ser optimista y el balance de la obra 
educativa tendrá que valorarse con mesura para no caer en el pozo de la desesperanza. La 
relatora especial de la UNESCO sobre el Derecho a la Educación, Katarina Tomasevski, 
nos presenta una evidencia de este cuadro de realidades globali:t.adas. En su reciente visita a 
México, se lamentó que cn nucstro país no sc cucstioncn las políticas y pnicticas del 
gobierno que ticndcn a mercantilizar a la educación y sc configure sin mas, un mapa con 
dos tipos de ofertas educativas "la ele los ricos, que ¡mee/en pagar la mejor eclucaciti11 que 
existe, y la ele lm pohres, c¡ue es1ú11 dc.1·1i11ados " 1111 s1s1ema púhl1co con pre.rnpues/o 
mínimo". La comisionada criticó la adopción del modelo educativo estadounidense y 
advirtió que el Estado parece inclinado a evudír su rcsponsabilidad pública sobre el derecho 
a la educación, a partir de jugar con las cifras y los presupuestos destinados a la 
educación_.. 

En las anteriores líneas hemos intentado dibujar un perfil aproximativo de nuestra 
educación pública elemental, la cual una vez pulsada frente al cuadro de tendencias 
educativas identificadas desde la UNESCO, podrá damos una idea respecto a dónde 
estamos. Nuestro propósito no es describir la historia de la Educación en México, aunque sí 
consideramos necesaria una ojeada rápida que nos permita mostrar el antecedente desde el 
cual se inscriben las prácticas de modernización de la institución educativa del último y 
penúltimo sexenios. 

M /hui.. pass 
M Sobre este punto es 111tcrcsan1c scílalar las afmnacioncs de Da\'1d Sfotcr quien en l'J9K ya <1d\'crtia lo que pcxlrían 
s1gnificnr las políticas de dcsccntrnluac1Un cd11cat1\·a parn los paises del tercer mundo ubicados dentro de la órbita de las 
agencias del capitalismo mundial. Slatcr lo dcnmcsllil en un Ti'l/onado análisis en el cual expone que la dcsccntrali1.ación 
bien puc<lc ser un remedio para las burocracias cxccs1\'amcn1c ccntrali1adas de los Estados periféricos o bien una política 
que ":mawwrd la re.'tl.\'lt•nc:w atlll' lo.'i tn1.'\-'l1"h11.•s camhw.r; .w~·1alt·s q1~L· trol' conslJ.:O d Jttsarro/fo .. En realidad. dice este 
111\'Cstigador, la dcsccntralln1c1Cm es un concepto 1dL-ológ1cnm1..-ntc indispensable para el tercer mundo desde 1970 Parn el 
Uanco Mundial la fm:mc1ac10n de los guh1cmos locales se halla vinculada con la dcsccntrali1.ación fiscal. Slalcr 
rL-conucnda tomar con mudms rcsLT\"<tS estas políticas, pues "/,a uA·u cll! dc·sc·t•ntral1wcuin t'S mrac·t1vu: st' la pm·clt• \'t.'r 
<'omo rmafiirma ck lthaar los hlm¡ut.•s .w/1d1jkado.\· dt.• 1me1 rlJ.!tda dt•mocrac.·w c:l!nlral: se la pueút• Invocar como un pa.m 
c·n1ctal hm·w un modelo'"'" Hl.\lt'nttlo dt.· cll'.'il/rrtillo sot·tal y 1•t.·mwn11co, y .\f.• /a ¡n1t•cA• wnc.11/ar nm la.\· llamadas afil\'CJT 
dt• una mt1JYJT par11c1par.:10n .:n d con_¡umo dt'I prOCt.'.\O di! toma dt.• 1A•c1.mmt•s. Sin emhury.:a. lamhu1n put•de ser un pa.\'O 
n11lt'ho mt•no.\· ahtt.'rlO 1·n d1T1·cn1·1n hm:w un a11na•nto d1• /u prtva11=ac1ó11, dt• la dt•Jft'Klllacuin y dd rt'trOt'L'.'W c/1.• mucha.'> 
dt• /m· fim<.·umt•s aon1·1m1t'a\· . . i· p11ruc11larm1.·n1,• 1/1.• las jim,w111.'.\' .wx·wh·.'> dt!l J-:..wado" Op. ''".O. Slatcr. Hr al.. pp 71 y 
77. 
iot. Cff'. /.a.Jornada ("La cntrc\"1sta '. Scc Política. México: Juho 21J. 2002), pp. I y 7. 
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1.2.2 Tecnologías de la información y prácticas comunicativas en el discurso 
moderni7.ador 

En los siguientes subapartados mostraremos cómo, a partir de que se adopta el discurso 
innovador de las nuevas tecnologías, la modernización educativa se legitima. No obstante, 
como en décadas pasadas, no se cuestiona el carácter de las prácticas comunicativas. Como 
si la modernidad solamente consistiera en el equipamiento y adiestramiento técnico. No se 
niega su importancia y el interés puesto en la adopción de las tecnologías, pero no 
compartimos las posturas que acriticamente se suman al movimiento de tecnologización de 
los sistemas educativos. confundiendo. desde nuestro punto de vista, la adopción con la 
apropiación de objeto tecnológico. La tecnología por sí sola no resolverá los problemas del 
proceso de enscñanrn-aprcndi:t.ajc y, entre todos ellos, el intercambio de significaciones y la 
apropiación de nuevas realidades simbólicas. 

1.2.2.1 Marco normativo de la Comunicación Educatil'U 

En el México de la modernidad, la f.ey <ie11eral ele l:'el11cacúí11 ( 1993) resultó sensible frente 
a algunas cuestiones que dominaban en el plano internacional. Podríamos citar por caso el 
Artículo 49 que afirma "VI proceso eclucativo se h11s11rcí en los pri11ci¡n11s ele lihert11el y 
re.1p1111.m/>1/telael c111c asc~11rc11 /11 11r1111111ía ele l11s re/11cuí11 entre eel11ca11ele1.1· y eelucmlores; y 
prtmw1•erá el trabajo en grupo para asegurar la comunicacitln y el diálogo entre 
eel11c1111el11s, eelucmlores, p11elres ele flmulw e mst1111cw11es púbf 1c11s y priwulas". 61 

Los artículos segundo y séptimo. igualmente recuperan aspectos importantes respecto al 
papel del educando en la escuela. En el primero se demanda la participación activa del 
educando. así como estimular la iniciativa y su sentido de solidaridad; el si:ptimo, además 
de proclamar los valores. la conciencia nacional y las actitudes de investigación e 
innovación científico-tecnológicas, establece "f-i1vorecer el elcsarrollo ele .fi:Jc11lt11eles para 
cu/q1arir co11oc11111ente1s, así como 111 c11p11cid11cl ele obsen•ación, análisis y reflexión 
críticos ... " 

Respecto a los medios de comumcacmn que, particularmente es el que nos interesa 
focalizar, el artículo 74 es muy claro acerca de sus finalidades. Puntualmente refiere al 
desarrollo integral del individuo para que ejerzan plenamente sus capacidades humanas -y 
las que se han citado en los párrafos inmediatos del artículo 7-. y las del artículo 8 que 
fijan los criterios orientadores de la política educativa: la educación basada en el 
conocimiento científico, en el combate contra la ignorancia, los fanatismo y los prejuicios. 

La Ley General de Educación refleja sensibilidad al ser coincidente con algunos de los 
planteamientos consignados. por ejemplo, en la Declaración Mundial sobre Educación para 
Todos y tendencias manifiestas en el Infi>rme /Jelors y la /Jedaracuí11 ele ll11111hurgo sobre 
l:'c/11cacuí11 ele Aclulws. ambos difundidos desde la UNESCO. 

1
'
1 Scri•1 útil profund11~1r. methantc un análisis de discurso. el sentido polilico de los articulos <1uc hacen alusión a la 

comunicación. la p<1rtic1pac1ón y los medios masi\·os: por ejemplo el 2, 7, 10, 12. 74: en prmc1pio, nos dari;:in un marco 
J~riplÍ\'O para dnncnsionar los margenes de acción que permiten la actunl ley. <'fr. Secretaría de E<lucación Pública, /.<·y 
( it•naal 11L• 1~·i111cat·1ri'1 (México Pac. PJIJJ), pp. 1-54. 
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1.2.2.2 La tecnología para la educación y los Programas de Desarrollo Educativo 

Un documento que nos muestra la institucionalización de la "comunicación .. y sus 
tecnologías en el sistema educativo, lo es la traducción en programas y acciones 
gubernamentales de lo que bajo el nombre de Com11nicución l:"cl11cativu, se inscribe en el 
Programa Nacional de Educación de la administración inmediata anterior. Por su claridad 
de objetivos nos parece útil resumir su contenido, pues en cierto modo, resulta más 
sib'llilicativa que la actual del gobierno foxista. "" 

El Programa de Desarrollo Educativo l 995-2000 (PDE) del sexenio zcdillista mencionaba 
acciones importantes en materia de tecnologías de información y educación, considerando 
que la pretensión era dar respuesta a las situaciones surgidas en la sociedad contemporánea 
( 1994 ). Se reconocía la rápida obsolescencia del conocimiento, el reenfoquc sobre los 
valores y actitudes de los educandos por sobre el manejo de información, así como repensar 
a la educación como una pnictica, mas allá de la niñez y la juventud. De igual modo se 
reconocía a las tecnologías de la información y a los medios de comunicación de masas, 
como agentes educativos inf"ormales que han trastocado a las instituciones educativas 
tradicionales como la familia y la escuela. Se recomendaba: ..... la cd11cacián ha ele 
e.'.fiir=t1rse por emplear estos lll<'clws para e11ru111ecl'r la l'lls<'iia11=t1 <'11 sus cllferentcs llpo y 
moclt1l1<lt1cles; 1g11t1f 1111porta11cw te11drti11 en lt1 ed11ct1c11i11 111fim11t1f'" (sic.). '"' 

El plan gubernamental menciona a los medios para ocupar un lugar importante como 
recursos didácticos en la educación para adultos. En el subapartado 3.5ss a los medios 
electrónicos se les concibe como de apoyo a la educación. como agentes de socialización, 
orientación y difusión de información y conocimientos. Se asume que la información tiene 
un carácter estratégico, útil para los diferentes campos de la vida social. 

Aunque en aquella administración de tecnócratas se acredita el potencial educativo de los 
medios como "auxiliares didácticos", se les reconoce como facilitadorcs y enriquecedores 
del proceso de aprendizaje, puesto que merced a su capacidad de difusión, podrían llevar el 
servicio educativo a las distintas poblaciones dispersas y de dil1cil acceso en el país. 

Al video, al audiocasete, al disco compacto, al disquete y al texto impreso, se les finca el 
objetivo de contribuir a la calidad educativa y, al ampliar y diversificar la cobertura, se 
daría permanencia a los servicios educativos de educación básica en particular. 

El documento gubernamental valora, recupera y afianza los 30 años de experiencia de la 
tclesecundaria. Se destaca como elemento central el Sistema EDUSAT desde el cual se 
transmitirían imágenes (6 canales de televisión}, sonidos (21 canales) y datos. Los centros 
educativos con recepción de señal televisiva lo estarían logrando a través de más de 1 O mil 
antenas parabólicas ( 14 mil planteles dotados con esta infraestructura). Se reconocía la 
importancia de la coordinación intcrinstitucional de las entidades gubernamentales con 
infraestructura comunicativa, entre ellas: la Unidad de Televisión Educativa, el Instituto 

r>t El /'roxrama N11cwnu/ J,· F1hu·ancin 200/-2006, aün no aparccia cuando claboriibamos este escrito. por lo cual, el 
documento del SC'-CnlO mmcd1ato antcmx, fue el referente obligado. 
t.<J ( jr Pro~rama de Ot•.wrrollo Hducam·o /fJIJ5-2000 (México: Ejccuth·o Federal, 1995), p. l lss. 
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Politécnico Nacional, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la Universidad 
Pedagógica Nacional, el Colegio de Bachilleres, Radio Educación, los Canales 11 y 22 de 
televisión y el Instituto l.atinoamcricano de Comunicación Educativa. 

Al tomar como refcrcnte el 74 dc la Ley General de Educación se señalaba a los medios de 
comunicación, como instrumentos foctiblcs de contribuir a los fines de la educación. Así 
mismo, en los medios audiovisuales, informáticos c impresos se fincaba la estrategia dc 
extender los programas educati\"os v sociales que contem¡ilaban la modificación y 
combinación de las modalidades educativas escolari/adas, mixta y no escolari1ada. 

Respecto a los medios electrónicos como apoyo a la educación búsica escolarizada se 
rcco11<icc11 dos usos y se pn:tende extenderlos al salún de clases. l'I primer uso consistiría 
en la transmisión de contenidos curriculares en el medio televisivo con la orientación de un 
maestro ¡ior grupo y de 1t·s1os y ¡<,uias impresas, semejante al modelo de Telesccundaria. l'I 
segundo completaría la labor dcl maestro en el aula. Y para eslc caso se debería 
proporcionar a las escuelas programas tclc,·isivos y material audiovisual dc contenido 
educativo v cultural para cada nivel v materia, de tal modo que se ampliase y re1<1r/asen los 
d1,·crsos tema~ curricula1L'S Para ambos casos sc propusieron las ~iguicntcs acciones: 
ampliar la u1hc11ura dL' la 1clcscnmdana ( 'iO º ;, mús parad afio ~0110, rnn res1x:cto al ciclo 
c'.Scolar 1 ql).¡_ ¡ i¡q<;), p1uduL·ir material audiovisual complcmenlano para los lemas, 
materias. grados v niveles calificados como Je dificil aprcndi/.aje: se contempló qu<.: al 
linali/lll el sexenio. las esn1elas públicas contarían con videotccas y equipo necesario para 
rcc1h1r ' graha1 los pro~ramas transmitidos por FDl IS1\T Se trans1111llrian cursos de 
verano pnr tele\ l'i1)11 para secundan as v de carúcter propcdcutico para egresados de 
pntnaria y s1.:ru11dar1a 

l'n el rubro de la tiirrnaciún docente, los medios clcctnínicos serian un valioso instrumento 
para rcfor1ar y compkmentar la acción de actuali1ació11 y superación del rnagist..:rio, 
mediante programas cspccialcs diseñados para mostrar rm:todologías de aprendizaje, 
experiencias did:ktic·as. formas tk organitltción escolar y c.1crnplos alternativos de práctica 
de la enseñan/a. entre otros temas Se es1ahlcc1ú c·11nrn una prioridad que "/11s ¡,·sc11c/11s 
\'urnw/e., d1'/ ¡1uÍ.\ y fr,., cortru.' ,/l· ma1'\1ro' cw·nft'll con 11~fi·uestr11c1ura y lus 11ulfcnalt's 

1/1/¡Í/<1\'t\lJll/1·, \' d1· /llform1Íllt'fl, e/lit' ¡11·n,11tcu1 11 lus do('l'flft'S Ut't'fl'Uf.\'t' a las 111/t.'\'US 

lt'C'llol11gí11.\, 11n srj/u ¡111ru conocl'rlas o Jimdu, .\llW lamhll~ll fJOrll t'\'a/uur Sll l'./icac1a t'll la 
¡ir1Í1 ti!·,, 1·1lun11n·u y 1/1·,arrnl/ur ,·/lo., 1111.,mo lllh'\'us 11p/1cuc1011l'.'i .. :o Igualmente se lijó 
como una meta 111corprnar al 111ac:-.tro, por Cllll\'CJH.:1m1cnto, al uso dc los rnc.:<lios <le 
con11111ic;1c1on l'n l'I sistema cscolari1ado formal FI 1nvcn1ano mediático al servicio 
educativo se con\"irtiú l'll un argumcnto para convem:cr qu..: ya se contaba con el 
equipamiento para cumplir con las tareas cducacionalcs. 

Para la educación de adultos fue un compromiso implantar un nuevo modelo educativo 
scmiescolari7.ado y a distancia, destinado a las secundarias para trabajadores. 
Particularmente la educación a distancia se p..:rcibió corno un sistema para atender a grupos 
específicos. Se asumió como un compromiso impulsar la creación de sistemas de educación 
a distancia como una medida para el cumplimiento del Derecho a la Educación con equidad 

'º/bid., p. 91. 
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e igualdad de oportunidades en el acceso. Se valoraron positivamente las capacidades de 
distribución de información y conocimientos a distancia, asi como los grados de 
interactividad con los usuarios. Todo ello como resultado de la suma funcional de los 
di fcrentcs soportes: la televisión, la radio, el video, el audiocascte, el texto impreso, la 
informática y la tutoría. De ahl que se considerasen positivamente los formatos como el de 
Ja telecmiferencia. Para reducir el rezago educativo (secundaria para los adultos) la Red 
EDUSAT y la participación de canales televisivos estatales y privados, serian la solución. 

Respecto al papel de los medios como vehículo entre comunidad y escuela, el programa 
gubernamental señalaba la instalación de un canal abierto con contenidos educativos y 
culturales destinado a la población en general y a los padres de familia en particular. La 
programación seria alimentada por la Red EDUSAT y los temas abordarían contenidos 
sobre: salud, nutrición, ecología, derechos humanos, ciencia, tccnologia, deportes, etc. La 
ampliación de la red EDUSAT a las zonas rurales y marginadas haría de la escuela el eje de 
un proyecto integral de educación comunitaria a distancia. Los propósitos del proyecto 
buscaban incluir la educación inicial no formal, la orientación a padres de familia, apoyos a 
la alfabcti7ación, formación para el trabajo, derechos y mejoramiento de la calidad de vida 
de la población, entre otras posibles líneas temáticas. 

Como se comprenderá, este documento resultó una indudable muestra condensada sobre 
cómo las tecnologías informáticas y de comunicación masiva se han venido constituyendo 
en el instrumento visible de la modernización de la educación pública básica. 

J .a duda nos asalta: ¿esta modernización considera a los sujetos y a sus prácticas 
comunicativas'' ¿está observando, además de las potencialidades innovadoras de las 
tecnologías, las competencias y condiciones objetivas de uso y de apropiación de los 
artefactos'I O como ha sucedido, la modernización tecnológica de la escuela no está 
pasando 1x1r la modificación de los modos de apropiación ni los procesos de formación para 
adaptarse a los cambios tecnológicos de modo activo; es decir, se mantiene la lógica de 
acoplamiento instrumental e imperativa de los modelos que, al predeterminar las 
funcionalidades tecnológicas, reactualizan infinitamente las asimetrías dominantes del 
usufrncto social. 

1.2.2.J Las prácticas comunicativas en los salones de clases 

En este marco de situaciones y considerando las reflexiones planteadas en los anteriores 
apartados, retomamos la pregunta acerca de ¿Qué debemos mirar cuando en el cruce de 
realidades de la escuela cotidiana, las prácticas comunicativas son afectadas por las 
tecnologías de la información? En el apartado anterior mostramos cómo los aspectos de la 
comunicación y de las tecnologías informativas se han incorporado a los proyectos de los 
planes gubernamentales, bajo las formas de la pretendida "cum11mmc1ú11 educativa". 
Ahora, a partir de caracterizm las prácticas comunicativas cotidianas de la escuela, 
quisiéramos identificar algunos elementos que nos permitan cuestionar esta tendencia. 
Mediante la caracterización nos proponemos evidenciar que la modernización tecnológica 
de la escuela es una falsa solución, si únicamente da prioridad al equipamiento acrítico y se 
olvida de observar la dinámica cultural de las prácticas comunicativas de la escuela. Un 
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acercamiento exploratorio a la dinámica comunicativa de los grupos escolares, nos 
mostrará que, si bien hay un acelerado y sofisticado equipamiento tecnológico en las 
escuelas contemporáneas, también se observa que los modos de apropiación de las 
tecnologías y los patrones culturales de comunicación, no se modifican sustancialmente. Es 
decir, que las relaciones comunicativas cotidianas que los grupos escolares construyen día a 
día, parecen no simplificarse por efecto de las tecnologías de la información. Por el 
contrario, se han complcji7A'ldo. Esta sospecha que preferimos dejarla planteada ahora, nos 
dará pie para describir brevemente cómo se expresa el fenómeno comunicativo en los 
grupos escolares, y con este acercamiento inicial. después. explorar lo que hemos 
denominado como cultura de dhílogo en la escuela. 

1.2.2.3.1 Comunicacíón y culturo de diálogo en la escuela 

El asunto no es ni ha sido simple. Ya a mediados de los ochenta la sociología de los grupos 
lo habla advertido con claridad. Al caracteri1.arse a los grupos escolares se decía que, 
además de Jos roles. objetivos, tamaño, grados de cohesión y liderazgos, los aspectos 
comunicativos constituían un conjunto de problemáticas que podrían observarse aparte, 
pero no independientemente de los otros aspectos, pues su dinámica generaba efectos 
múltiples. l.as relaciones comunicativas en la clase se han descrito del siguiente modo: 
•• ... las re/acw11es L'lllrl' profi:sor y los 11/i11111ws L'.l'ftÍ11 orgw11=wlasjl'rtÍrq111cw11e11tl! y l!.\'/os 
últimos cons111uye11 a su ve= ww 1erarq11í<J ell' st<Jtus seglÍ11 su re11di1111e1110. (. .•. ) No es fií<'d 
determmar s1 la clase sat1sfiice los crllerws ele 111/eraccuin de todos sus m1emhros ·y 

.l'L'llli1111e11to ele 110.rntrns ·. lc·11 la rl'alielllll es <Nícil que toelfJs los alu11111fJ.I' se 
com1mit1ue11 e11tre sí. mcl11.rn puede elarsc el caso elc que no lell}!.llll ni11g1111a relacui11 
11111t11a. s11w c¡uc ,,·,j/o estl•ll l'fl t.:ontacto con l'I pn~fi.!.'wr de uno a 11110, for111lJ11clo las 
corres¡1<1111he11tl'.I' elíaelas ". 11 

El debate en torno a la dificultad para constituir un grupo no ha quedado resucito, de tal 
modo que hay quienes a la clase le niegan la posibilidad de favorecer la constitución de 
grupos. Otros estudiosos, sin embargo, rclativi7A'ln esta posición y hacen descansar lo grupal 
en distintos factores que estarían actuando bajo determinadas circunstancias, por lo cual si 
bien no reúne las características de un grupo primario (por sus condiciones formales e 
institucionales). si puede catcgorizarse como secundario. Quienes no clasifican al grupo 
escolar ni en uno ni en otra categoría, hablan de la emergencia de momentos grupales y, en 
todo caso. estas nociones de "primarización" y "sccundarización" serian expresiones de las 
facetas del grupo. 

Según el enfoque sociológico de Herlyn. en los grupos escolares la exclusión es un 
fenómeno grupal endógeno a partir del cual los niños pueden ser favorecidos o rccha?.ados 
según la capacidad comunicativa individual. Esta condición incluso puede provocarse a 
partir de las condiciones que genere el docente o las reglas formales e informales de la 
situación en clases. Resulta interesante -aunque no por ello deje de ser preocupante-que la 
conformación de subgrupos por la semejanza social. juega un papel decisivo no sólo en la 

11 Jngnd Jlcdyn. ""El grupo en Jos procesos de cnsc11an1a y aprcnduajc en la escuela"'. en lntroúmx1ún a la sm·w/o~la di· 
/o.f gmpm. C'ornp lkmhnrd Shaícrs. (Barcelona: Herder, l9H4), p. 241. 
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fonnación de valores sino en las pautas di: interpretación y lo slmbolos culturales 
compartidos. 72 

Otro estudioso de la comunicac1on en los grupos es Friedhelm Neidhardt ( 1979). Este 
analista social afirma que lo que define a un grupo no es la presencia de sus miembros sino 
los encuentros y las relaciones cara a cara; es esta condición lo que crea el sentimiento 
colectivo del "nosotros". En los grupos la gente aprende a conocerse, pero ésta es sólo una 
oportunidad que se produce en la percepción mutua y en los comportamientos 
comunicativos. 

Una caracteristica común de los grupos escolares es su rigidez, como consecuencia de su 
alto grado de formalización. Neidhardt no abunda mucho sobre la .. cultura del silencio", 
pero observa que en los grupos "h11.!11 e11tre11uelos" el silencio no es signo de manso reposo 
y vacio de sentidos; más bien es fuente de comportamientos expresivos complejos y 
contradictorios que en los grupos altamente formalizados (que no cohesionados), les hace 
disminuir su comunicación hablada e intensificar las formas comunicativas gestuales y 
mimicas, lo cual aumenta los problemas de entendimiento al aumentar la incertidumbre del 
significado de las conductas. El predominio de estas patrones de comunicación se 
consideran regresivos si valoramos la importancia que tiene la comunicación hablada en la 
transparencia de los entendimientos.'' 

La etnógrafa educativa E. Rockwell, desde otro refcrentl! de l!xperiencias nos describe con 
mucha finc;-11 las rutinas comunicativas del grupo escolar de la escuela pública mexicana. 
Sin más tin que hacer una aproximación sobre la cotidianidad de la escuela tomamos la 
siguiente cita de Rockwcll: "/:'n 11111c:has clases ohservadas e11 ¡1r1111arw ( .. ) tclllttJ el 
mt1<'.1·tm cm1w !11s ol111111111s repmel11ce11 ele manera !1teral L'll s11 d1sc11r.rn parte del texto 
escrito. /.a 111uyoría dl' las 11llerve11t·1011es, s111 emhargo, sun \•ers1011es n rf.!creac1011e.\· del 
/ex/11, 1111e 11111es1ra11 lm co11c·ept11al1=C1c11111es p11r me1li11 ele las cuales se lee y ensetia. 
Afeclumte la exp11.1·1c11í11 y la 111termgacuh1 l11s maestros selt•ccumw1, c11111pleme11tC111 y 
rf!orde1u111 los co11te111do.\· ele/ texto escrito ... •· Y agrega "/.a d11uí1111'. ·a ele la 1111errogac1á11 
permite a.,·omarse, en ciertos 11uJ11u•11/os, a las fánna.\· en que los alumnos reciben este 
discurso docente. ¡.;11 la L'SL'llL'la suelen darse ciertas pautas características de 
interrogacujn y rl'.\fllJL'sta ( ... ) los nu1estros ji-ecuentenll!Jlle clan ¡nwas 1¡11e or1e11tt111 la 
parl1c1pacuí11 verhal tic los ali11111ws. Al atender las pistas, los ali11111ws lll!lltlen u seguir la 
lrígtca tle la 1111eracc11i11 ti<' tal 1111111cra que les <'s rda111·c1111,·11te /iíol prod11c1r las 
rc.1¡mestas s11/icilt1tlt1.1· por <"l mcN.Wro ( .. ) los alwmws .wílo a V<'C<'S 11cne11 l11 posibilitlatl de 
expresarse <!11 esc c.,pacw ¡nihll(:u del11111tado por la lflter1Jt'cuj11 lq!,Íl11na con el 11u1e.\·tro ". 7-1 

Las descripciones anteriores nos muestran que las dinámicas comunicativas en el salón de 
clases no son tan simples. espontáneas y caóticas como aparecen en los cuadros tomados de 
la vida cotidiana de los grupos escolares. ¿Pero entonces cómo entender lo que sucede en el 
salón de clases con los intercambios comunicativos? La posibilidad de construir un 
ambiente para la horizontalidad. donde la critica, la alternancia y la participación fueran 

n Jh11/. p 2·l7 
7' lhtd. p 113-122 
7 

.. Els1c Roc~\i.cll. 1:·1 CJ/ • /.a t'.W .. '1"''" co11dwna (México: Fondo de Cultura Económica. l 'JIJ5 ). pp. 198-202. 
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condiciones regulares, parecen realidades dificiles en la cotidianidad de la escuela. ¿Las 
interacciones en los grupos escolares son, por principio, asimétricas? El maestro enseña y 
constituye la fuente de la cual fluye la palabra; el educando, además de asumir la ignorancia 
como condición natural, debe privilegiar la escucha acrítica, complaciente y atenta. Esta 
condición de subordinación necesaria, tan propia de la escuela que conocemos, en realidad 
ha vuelto inimaginable otro tipo de relación comunicativa. J\sl, la escuela que ha 
privilegiado los contenidos y restado importancia al desarrollo de competencias y aptitudes 
intelectuales o la formación de otros valores, también parece que ha adoptado como 
"natural" una c11/111ra de cluí/ogo basada en las relaciones unilaterales y aceptado la 
subordinación entre docente y alumno como inmodificables. Lo que nos mueve al 
curiosidad indagatoria es la pregunta ¿cómo se producen y se reproducen las forrnas 
asimétricas de la comunicación? ¡,Esta condición puede modificarse? 

Tendriamos que reconocer que existen condiciones objetivas de la institución que sostienen 
este tramado de relaciones, pero los individuos desde lo individual y lo grupal son sujetos 
activos que en la vida cotidiana van generando rutinas y patrones que son sus modos de 
relacionarse en la vida cotidiana. Desde nuestra perspectiva, alimentada por nuestras dudas, 
observaciones furtivas y contactos empíricos con los grupos escolares, identificamos un 
conjunto de maneras de ser que podríamos denominar Cultura de Di:ílo~o. Una cultura de 
diálogo soportada en las interacciones verbales creadas y recreadas en los salones de clase, 
incluso socializadas por la propia escuela, pero que aún no tenemos una clara idea de cómo 
es, aún cuando se vive como rutina y como condición de vida y, desde la cotidianidad 
escolar, también se la advierte como un problema para la intervención pedagógica. 

Pero ¡,qué es y cómo se expresa la cultura de diálogo en los grupos escolares cotidianos? En 
el capitulo siguiente relatamos cómo hemos pretendido abordarla para su estudio; pero será 
en el tercero cuando. al describirla, la definamos y la reflexionemos como una categoría 
analítica útil para entender las prúcllcas comunicativas cotidianas de los grupos escolares. 
Quizás al entender cómo se suceden en la cotidianidad las interacciones verbales, 
comprendamos por qué, pese a la espectacular presencia de las tecnologías, éstas 
constituyen otra realidad que si bien inlluycntc, no modifica las practicas comunicativas del 
aula. y mas bien. la inercia de las prácticas cotidianas parecen subordinar los modos de 
apropiación de las tecnologías. La pregunta obligada ¡,Y entonces para que las tecnologías? 
¡,Y si las tecnologías no modifican o dctcrminan las dinámicas comunicativas, entonces, 
cómo es que se constituyen los comportamientos comunicativos en los grupos escolares? 
¿Cuáles pnícticas comunicativas tienen un sustrato cultural que las configura, las regula y 
las transforma? ¿Tiene sentido referirnos a la cultura de dialogo como condición social y 
cultural cotidiana? 
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CAPÍTULO 2. 
LA CULTURA DE DIÁLOGO COMO OB.JETO DE ESTUDIO 

2.1 El abordaje sistemático de la realidad 

"F/ s1lencw ''.\, p11t•s. uct11ac:11jn, C1ct1wc11Jn .nknc10.'ia; por eso, 
df(:t' dt.•/ 'i1lt•11tt'. 1/d 1¡ra• nt'l t'n s1h'nc..·ro. 

cif .. •f qui! XIWrda Hfl''1CIO. dt'f '/llt.' nr//u J'flf'/lll' 1/lllt'ft', 

¡wr1¡1u.• ,1t.•h1.• c:a/lar. 
¡wrq1w .H' h· ""!''"''' >:,1u1rdur .Hfrncw (. J 

d \/lt'lll'IO no l'l/\lt' alli dundl' 

anmtt'n' ( J la 1n1t•run:wn .. 

C.1rlo<> Ca~ttll:i Jd Puto·~ 

1'1 acota1111ento disciplinario para el estudio de la comunicación dentro do:! aula ha resultado 
compl1cado en el contexto actual de este trabajo dc invcstigac1ón. Entrc otras ra?oncs 
porquc· 1) En cl mapa disciplinario de las Ciencias dc la Edu.:aciún, el cstudio dc la cscucla 
en lo gcncral v dcl salón dc clascs en lo parllcular, rcmltc obligadamcntc a las teorias y a 
los metodos. a los prnpos1tos y a los contcmdos dc enseiia1v;L aprcndi1a1e. asi como a los 
procc~os operante~ c.:n la relactún docentc/eJucandu, y, en c.:-.;t..: panorama, la comlHlÍL'iH . .:iún 
-.;plu lu .. :upa un lugar m;:1s en d l'.lHlJUlllo Je lo~ tema~ de rntcrc~ ~ i 1:n lo:-. cstud1os sobre la 
l'lllllll1lll'al'1ún cokcl1\ a v los nH:d1os --s1 se n1c pl..'.nn1tc cl ll'.'>O de 1..·stl' krminn, para no fijar 
una po'.'>lura frente al de co!f1w11cac1<Íll d1· musci.\ --. lus tc111a~ do1nma11tc'.'> los ocupan las 
tL'L'IHllugias ~; '.'>ll 111novac1ón. la 1nlluc1H..:1a JI.." e'.'>ta'.'> sobre \a.., audil'IH.:Ía~. cl estudio 
111anosocial dl' las runc1ones c.: 111stituo:io11alidad ck las entidades l'lllisuras de mensajes y, 
.. ,·ilu urcunstancialmcnte, es una p1c.:ocupac1ú11 d papel ed11c1t1,·u de lu'.; MMC 

7
'· 3) Los 

L'll' .. «I\ ll..., tendu .. ·ntt.·" a constituir un l.'.an1po Je l.'.OIHH.:lllllL'lllo. a partir de la~ contluenc1as entrl.! 

b n111111111caci<'1n v la educacwn, St.'. han VI\. ido mús como una confrontac1ún de ideas y 
l'(l~,tmas qul' un l':-.fuL·r10 cons1~tl."11h..: poi lil\Ull.'.Cl.'.I Ja 111\c~t1g;.1c1on bajo d man.:o di.! la 

( ·om11111t·a,·11in ,·1/11( 11tn\1 .. Hastl' fl'l.'orda1 la'.'> alus1om:s casi profét1ca'l de f'vtarshall 
~kl 11ha11 ( i'IXI l. cuando con c·s¡icctac11lar1dad 111¡!aha c1>n la mctúl(ira del '"011/u s111 

!lllif'll\. 

En las lineas que ~1µw:n no l.'.ret:mos haber rcsudto el asunto. sin embar!-!o. nos pareció útil 
reconocer cstc ángulo dd problema. pues sólo ba,10 esta c.:011dic1ú11 logramos superar la 

" Carlos Castilla del Pmo./~·, al ,"La condw . .:1.1 del '\1knc10··. en 1~·1 .\'1h•nc10 (Ma<lnJ ~\h;111n1. l1N2). p XO 
,,. Al respecto, lanto el trahílJO tic Mauro W1l\f n11110 el de J Carlos l.onmo constnlan que t.•n la rc\'ISH·in panorámica, la.'i 
pcrspcctÍ\'DS recurrentes son In sociológica. la polillca, la anlropolcig1co-lmgüi~ltca ... la '.--cm1otu:;i. la rcl'crcncrn hncin lo 
cducati\·o es sólo indirccla. Véase /,iJ mw\11,i:acuin de la comumn1c11in dt• maw\ (\1C'\1W 1'.111ki<>. 111117). Jl7 pp 
Teorla e 1m•e.,·ti~ac:u;n tlt..· la n1m11mc:ac1ón de ma.m\· (México. Alhambrn ~k:\1cano:1. l 1111ti '· ~JJ pp. n::-.pccl1\ amente. 
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parálisis que nos produjo el posicionamiento asumido como comunicólogos en un ámbito 
de estudio tan diverso como el educativo. 

Quienes presionados bajo el enfoque pragmático de la "Comunicación Educativa", 
resistimos con nuestra postura y enfoque comunicacional sobre la educación, hemos 
procurado favorecer la imbricación entre ambos fenómenos aceptando que estos se suceden 
independientemente de que sean o no cstudiados.77 En realidad poca duda queda acerca de 
que es imposible educar sin comunicar, en particular si refrendamos lo que ya en su 
momento argumentara con claridad el colombiano Juan D. Bordenave para fundamentar 
esquemáticamente las tendencias de la confluencia cntn: comunicación y educación en 
tanto prúcticas sociales. Particularmente después de mostrar t~uc detrás de cada propuesta 
educativa, siempre subsistini un modelo de comunicar ( 1976 ). " 

2.1.1 La C111111111icacitl11 Et111catil'(I ;,Punto de partida'! 

Es casi a finales de la década de los ochenta, cuando la /'ecle1gogíe1 ele la < '01111111icaci1i11 
adquiere mayor fuerl'.a como para establecerse en un ámbito en el que situaciones, 
problemáticas y temas concurrieran cuando se desbordaran las fronteras de la comunicación 
y la educación. Según la propuesta de José L. Rodrígue7. llleras, este csfuerl'.o consistió en 
aglutinar todos aquellos aspectos relacionados con la elaboración cicntilica de la 
comunicación en la educación. Se pretendía estudiar científica y profesionalmente los 
niveles teóricos y prácticos de los medios tecnológicos, la sistcmati7.ación de contenidos 
convergentes entre los cuales destacaban: los que se referían a la comunicación humana y 
los que, al abordar los "mee/tos ec/11rn11wis ",aludían al estudio de los efectos sociológicos y 
educativos de los medios. 79 

Se trataba de conocer el papel que habrían de cumplir los medios de comunicación en la 
escuela. sin embargo, una mirada comparativa sobre los universos temáticos de esos años, 
nos muestra que el punto de interés estaba en el uso didáctico de los medios de 
comunicación, en el conocimiento de sus códigos y en diagnosticar la influencia de las 
tecnologías bajo la mirada de la Sociología y la Psicología (V. el cuadro comparativo 
T<ípicos de la intersección entre comunicación y educación). Durante la fase de nuestro 
encuadre disciplinario. la consideración de este referente nos presentaba a la Sociología y la 
Psicología como dos ámbitos absorbentes y fragmentarios"º Sin embargo, es esta condición 

11 En la Uni\ crs1dnd Pedagógica Nacional la < 'om11mn1cu'm l~ucaum es recuperada como ámbito de conocimiento en el 
Pro~ccto AcadCmico ( 1 IJIJ]) bajo la noción del Campo Je Estudio l'ro,·,·.w.,· 1~tl1Kam·o.\· y <'11/111ra /'t•dagOg1ca. Bajo los 
lmcarmcnlos de c:;tc documento mst1tuc1onal. se buscó consolidar un ílmb1to de formación. mn-stigac1ón e mtcn:cnc1ón 
en el Sistema Educativo Nacional desde los programJs y pr~l'CIOS de la ms111uc1ón. lJc manera particular en las 
hccnciaturm• se contLmJ>la a la comunicación bajo difcrcnlcs L,tfoc:¡ucs y nccrcamicntos. sc;.1 como linea sea como ámbito 
prohlcmáuco L1 LICL"11Ctatura en Pedagogía. por c1cmplo, desde 1990 ofrece el Campo de C11nu1111,·ac:rón Fd1Kall\'Cl como 
una propuesta tic fom1ación prof~mnal para la fose 111 tic Conrl11~ac1ón en Campo Ademá.">. co~cra dos materia...; 
ullllgatonas de comurncac1ó11 y 1.."l.luc:1c1on en la fose 11 (Formac1on Profcs1onal) del plan de estudios V. /'ro_wc.·to 
,f(ad1¡m1co Unncrs1dad P1.-<lagógica Nac1onnl (MC.\.ico UPN/SEP. 1993). pp 43.f.\" 
7

- Mano K:tpllm. Una pi·d11xoxia Je "1 c·omwttc:m·u•n (MaJnd: Ed1ciom .. -s de In Torrc, llJIJN). pp. 11-66 
n ('jr José l. Rr11.Jrig11c1 Jllt."T;1s. /:iiuconon ycomumc:acu'm (Barcelona P•mJós, 19NN). pp 21J-40 
-° Fl atxirdaJC de l<L<; conduelas comumcal1\·as de Jos grupos nos sugería una nmada '"ps1colog11an1c·· de nuestro objeto de 
cst11J1n. las rntinas y los ntualcs de los actos cornunicati\"C>S, por otra parte, nos colocaba frente a un abordaje 
Antropológico. míls que s<lC1ológ1co Je la msllluc1ón escolar 
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de la ( 'omunicacitln Fc/11cativa, tal corno en la actualidad parecer ser reconocida, la que nos 
empujó hacia la intcrdisciplinaricdad como punto de partida. 

TÓPICOS IH; 1.A INTEl{SECCIÓN ENTHE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN 

A) Desde ta comuntudón· 

l eoria gcnmal de la romunic.:-x:ión e informac10n. 
fooria de lél r:omumc ... r.ión de mar.a.o;, T eoria de ta 
imagen, Lcnguilte lotal, Anahsis de contcndo, Usos 
de los medlüs t.Je oomurncack)n, impl1cacKJncs de la 
inforrnálic..i en los medios de comunicación, 
í'sicnlogia ''/ :.ocJOlogi<J dn la romunic.YAOn, 
Motodologia do la investigación y el cr.tudio de ta 
comunicacion humana( verbal y no vmb<il) 

B) Desde la EduCKion y loo medio> de comunicación: 

D1mcm~ion cducalNa de la comunicaciin y los mcd10s, 
ufectos psicológms, !:.OC>OIOQICOS y educativos de tos 
medns. aplicaciones pedagoglC',as de los medios, 
empleo educativo muttimcdia. MC y educación 
pcrmancnlu, didadic.1 de los medios, MC y <imbitos 
cn1icm!os (a!fabcl11acx'm, educaciln de adultos, 
cducac1on cr.peet<ll). mc:d10s de wmunicación en la 
educac11:rn no formal e mfonnal. <tSI como medios da 
comunicación en la escuela 

Fuente s111ops1s clnhorada por..::\ au!Pr ( \ll'\.1n1 ."'OO.~ t 

De modo particular. la posibilidad de abordar los comportamientos comunicalivos de la 
vida cotidiana como patrones universales de la cornun1canún. nos h110 cuestionarnos sobre 
la mediación cultural y la subjetividad del su1eto t 'uando todavía la noción sobre la c11/111ra 
de duílogo no había alcanzado nuestra cabal comprensiún como objeto de estudio, la 
aproximación semiología desde la gestualidad 111is pareció una forma ideal para conocer la 
manifestación m{1s "simple" de la comunicación· la interacción cara/cara Pronto nos 
percalanws de que este angulo representab;t un abordaje d1fiiso y parcial de la conversación 
cotidiana: a pesar de tndn. no negamos la curiosidad im·estigativa que despertó el abordaje 
cultural sobrl' la gestualidad como 1111 L'J<:íl'll'lo que desafiase el enfiique cnnductual y 
taxonó1n1co de la Psicología 1'\I 

,,<)u~ ~1gn1fu:ú observar la conversaciún cotidiana en los grupos escolares? La pregunta 
onentú m11."tra búsqueda hacia una especie de Soc1ologia Cultural. Esta se reveló como un 
itinerano posible. pero fue la advertencia critica de los , ·11/111m/1stas como Martín J. 
lla1 hero. la que nos ale,1ó del encuadre de la ··cnmu111cac1ón l'ducativa" En efecto. el 
l'll/1ll1111L'<1c10111smn. l!I met.'1ac1.·11rn.H110 y el alter11urn·1smu, con10 advertencias sensibles. 
pcrm111cron evadir la visión atrapada en los esquematismos funcional-estructuralislas sobre 
los problemas de la comunicación. ' 1 llaJO una mirada sociocultural. la comunicación -
pensada como una pníctica social-parecia desplegarse haJO otra lógica en las diferentes 
esferas de la rcalidad. Fn la 1x1litica, por c1c111plo. se manilestaria como un tejido de 
mediaciones bajo el ropaje de la propaganda y la publicidad. En la esfera económica 
participaría de la lógica del mercado l'n la esfera cultural soportaría las formas legitimadas 
de la difusión de los bienes culturales. pero tarnh1<.!n como modalidad de apropiación 

. 11 Tcnrn por lo dcm;is apasionante pues desde la poslura fcnomcnolog1ca de la comu111cac1ón se rcc.:onocc que no c:x1stc 
una tcoria sobre la interpretación del gesto 1:1usscr lamenta que la invc~llgnc1ó11 de In corn11111eacu111 h~1~;1 rcnuncrndo a su 
carácter scmiológico por adquirir slatm cicntifaco Su lectura scr111ológ1ca sohrc el ge~ln de e..,cnbir ~ hablar son 
rnrticulnnncntc interesantes. Cfr. VilCm Flusscr. /.os <h•.uo." (llarcclona llcrdcr. l 1>

1J-l ). pp 11-17 ~ J 1-47 
l Véase J. Martin Barbero, et al .. (,a comumc:m:uin clt'.o;d1.• las f1rC1cOca.\· sonaft•o;, rt•fh•J.wnn t"n torno a .rn 1nvcsll>!ac1ún 

(México: U. lbcronmcricnna, 1990), pp. CJ-13 y /k /o.'i mt•duH· a lm m1·dwc111r1n (~k"co G G1ll1. l'>IJI ). 2'JIJ pp 
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cultural -- en tanto experiencia creativa--, opuesta a la evasión alienante y favorecida por 
las industrias culturales. ¿Y en la educación? Bueno, Barbero tenía esta opinión en 1990: 
"en el ámbit" de las prácticas educativas es más bien reciente la atención puesw en la 
mediació11 camu11icativa, y ello más como reacción a los efectos colaterales: el 
desfi1ce·ílescrédiw de la informaciún q11e la esc11ela proporci,,nafre11te a la q11e ofrecen los 
medi"s mas1v,,s, y la erosi<ín de las priíct1c<1s ped<1gógic<1s P"r los n11ev"s mod"s de 
i11teracció11 y apremli=clje que las tecnologi<1s de injiirmaciún i11sta11r<111 ... ", N.1 Su 
diagnóstico de entonces, no estamos seguros que haya cambiado sustancialmente trece años 
después. 

Por este señalamiento tuvimos la sensación de que nuevamente estabamos como al 
principio: frente a la Sociología Cultural. 

El reinicio de la búsqueda tomó un nuevo camino cuando nos reconocimos en la 
concepción estructural de la cultura que sugería el estudio de Jhon Thompson sobre la 
Ideología en la ('u/tura /l.f,,tferna"·'. El trabajo de Thompson nos provocó certidumbre 
respecto a cómo acercarnos al estudio de la conversación, empero, aún no teníamos la 
claridad como para reali.-.ar concretamente esta aproximación. En términos generales la 
/lerme11é/l/1rn ¡mi/i111d<1 puso a la disposición un modelo para poder transitar del plano 
descriptivo al plano interpretativo. Los niveles planteados por este investigador, permitirían 
rcali.-ar diferentes y sucesivas aproximaciones al objeto de estudio. Recordemos. Este 
sociólogo plantea tres dimensiones analíticas: a) la /)11nenrnín soc1tJ-/11st<Ír1ca (escenarios y 
campos de interacción, instituciones y estructura social y medios técnicos de transmisión); 
b) la l>imc11.rnín d1scur.m·a que, en razón de su composición interna, exige un análisis 
formal de las producciones simbólicas (puede recurrir a proccdimientos particulares como 
el análisis semiótico, argumentativo, sintáctico o conversacionalL y e) el plano 
lll/erpretat11•0 re1111erpr<'t11111·0 dcsde donde se busca captar los scntidos profundos de la 
relcrcncialidad social (se expone el sentido social de decir "algo dt' <1/go" a partir de la 
s11111111a de los productos analíticos de las dos dimensioncs anteriores). 

De este modelo tridimensional, queremos insistir, sólo consideramos los planos del análisis 
y el enfoque cultural sobre las construcciones simbólicas"'. La razón es porque el propio 
Thompson justifica la inserción de métodos de análisis particulares tanto para la dimensión 
socio-histórica como para el plano formal/discursivo, pues al reconocer las limitaciones de 
los diferentes métodos, acepta como condición, su complcrncntaricdad. Particularmente 
cuando scñala "/.os 111<'todos parliculares de t111tilisisjiir111al o tl1sc11r.1·11•0 pueden esclarecer 
los patrones y rc·c11r.m.1· que e.1·tructura11 las jiirmas SJll1btÍl1cas; pero es/os métodos tie11de11 
a clescwtlar las co11tlicw11es e11 las cuales se producen y rec1be11 la.1·jiJr111as simbólicas, y si 
se abordan por su cuenta pueden c1mcfl1L0ir a lo que he tlescrilo como la falacia del 
i11ter11alismo, con lo que me rc:/iero <1 la ji1lal'ia de suponer que 111w puede illlerpretar las 

------·-------
11 Jh1d, J. M Barbero, p 1 .<; 

u Jhon Thnmpson. ld1•cl/ogw y cultura mmlana (2° c.<l.~ MCx1co: UAM, Di\'. CS) 11. 1998). pp.204-2 IC.. 
15 El aniillsis formal de la co11\'crsac1ón en grupo, constituyó el punto de partida mas inmediato de la im·cstigación. El 
capitulo uno conslltuyc el l.-Spacio donde se desarrolla el plano socio-histórico (escenarios de producción-recepción. los 
campos d..: mtcracc1ón. la 1nst11uciOn ~ la cstmcturn social). y c.-s en el cuarto capitulo donde !iC propone una rcconstmcción 
teórica de las comhc1oncs oh.1ct1vas de las íonm1cioncs simbólicas (la con\'crsac1ón como práctica histórica. diremos 
nosolros) 

¡F tAI í·ri~;·r:.~~~ ,·~~~R,·~I\fG-·-E--N-1 
~:.. .1.u.h. U 1:i (j X 
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características y consecuencias de las formas simbólicas prestando atención nada .más a 
ellas, sin hacer referencia a las condiciones socio-históricas y a los procesos 
c:ot idiano.~ ... "116 

La cita anterior constituyó en realidad una advertencia puntual que nos justificó continuar 
la búsqueda sobre este aspecto particular; pero, al mismo tiempo, nos obligó a reconocer la 
importancia de su planteamiento, pues de esta manera nos preveniamos del formalismo 
como una falsa totalidad. 

La Etnumctodologia se nos reveló como un aporte sociológico puntual, cuando 
reconocimos en el ,111ú/t.1·1s c1Jm•er.rncw11al un instrumento descriptor viable para el estudio 
del diálogo en los gru1x1s escolares. Pero aún reconociendo el aporte de esta Soc:iolo~ía de 
lt1 1·1da cotulumt1, como la denomina Mauro Wolf, percibíamos que todavía no contábamos 
con una guia de trabajo para la observación y descripción de la institución escolar. El 
propio tralmjo de los etnometodólogos nos acercó primero a la Etnografia de la 
Comunicación, y después, el camino se acortó con los planteamientos de M. Bertely sobre 
la l·.'t11ogmfit1 Ft!11ca111·t1. 87 A partir de entonces constatamos que la interdisciplinariedad era 
una condición inevitabk ( l ·. Mapa parn el Abordaje del objeto de estudio). 

l.a ll·oría de lt1 l·.'.11rul'/11rac:uí11 nos proporcionó el cuadro conceptual con el que haríamos 
el ejercicio de la tercera dimensión del análisis estructural que propone Thompson. ¿Los 
grupos sometidos a una asimetría legitimada por la institución escolar, pueden generar una 
cultura ele c/111/ogo desde su practica de comunicación cotidiana'! Fue la pregunta con la 
cual exploramos en el cuadro interpretativo de la Sociologia Comprensiva ((fr. b!fra .. 
Capitulo 3). 

La conversación cotidiana en el contexto del aula, nos interrogaba sobre su naturaleza 
cultural y sociohistórica en la línea del tiempo. ¿Cómo explorar a la cultura de diálogo 
como una práctica historizada? Contábamos con poco tiempo y recursos y nuestra 
experiencia para investigar un ámbito ubicado en las fronteras de la educación y de la 
comunicación, recién iniciaba. Necesitábamos una orientación metodológica global que 
.:vitara perdemos en la maraña conceptual que parecía resultar de la intcrdisciplinaricdad. 
La perspectiva de la investigación cualitativa funcionó como un contenedor para no 
desbordarnos en el eclecticismo, hacia el cual nos sentíamos empujados, al adoptar un 
enfoque multidisciplinario. 

'" /hui.. p. 422. 
17 Ma. Bcrtcly n, Conoc1endo mu·stra.t l'!fctw/as. Un acercamiento ctnoJ:rdjico ti la c11lwra esco/e1r (Col. Maestros y 
Enscñan,.n 3¡,, Mcxico: Pnidós, 2000). 131 pp. 
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En el gráfico anterior mostramos la ruta que seguimos para desarrollar la investigación. 
Como se podrá observar, el enfoque sociocultural anudó tanto los aportes provenientes de 
la Htnogr<!fÍll Hcl11cllttw1 como de la 1"/icrosocio/ogía (en el nivel de lo instrumental); la 
Suciu/ogíll Compr<'nsivll contribuyó con el esquema organizativo que posibilitó el 
despliegue desde los planos más básicos del análisis y hasta el nivel interpretativo (Teoría 
,¡,. la /o's1ruc111mc11í11); finalmente desde la Psicología social. el <"llmpo gruplll, en calidad 
de rellexión teórica, soportó nuestro acercamiento a la noción de grupo y justificó la 
instrumentación de los dispositivos. 

2.1.2 < 'aractcrísticas de In invcstigaciún 

Uado que no pretendimos identificar las causas que generaban u obstaculizaban la cultura 
del diálogo, ni tampoco medir los factores que intensificasen o redujesen el nivel de 
comunicación de los grupos. el propósito descnptivo nos empujó hacia la investigación 
cualllativa. No buscábamos una descripción estatica de los hechos; esperábamos 
pormcnori?ar en los comportamientos comunicativos del salún de clases a partir de 
..:xphcitar cómo v por qué en la vida cotidiana. los patrones comunicativos asimétricos se 
ncaban v recreaban. l·:sta condición implicaba observar el proceso y a los actores en sus 
nu1v11111cntos cot1d1a11ns 

Sin más ún11no que el de ,1ust1 ficar vanas de las decisiones que se tomaron en relación con 
las estrate¡!ias. tl'crncas y d1sposit1vos de la investigación. c1rns1deramos el ensayo que hi?.o 
< iuilkrmo < lro1co para estudiar a la comunicación tomando en cuenta la perspectiva 
cual1tati\a de la 1n\cst1gac1ún social " l·:I siguiente cuadro resume un conjunto de 
catcgorias que 11til11amos conrn un patrón para cuntrastar. sobre fondo blanco. nuestra 
111wst1gaciún i 1 '. tabla comparati\'a· lnvl·stigación cualitativa 1•s. Investigación 
cualitativa l 

IN\'ESTIG.\í'tÓN Cll.\LITATl\'A l'S. tNVESTIG.\CIÓN CllANTtTATlVA. 

l'l'RSl'ECTIVA 
C'l!Al.lTATtVA ------__ __ J ~-~rprctación 

Lo dislinlivo 
:_~_Oii]CloS--

-·- _l~~tucramicnto ____ _ 
Premisas 

__ !="alcgorias 
Describir 

PERSPECTtV A 
('lJANTITATIVA 

l'ERSl'ECTtVA 
('LJAl.lTATI YA --·-·--------- -· 

PERSPECTIVA 
CllANTITATIV A 

( lhjctividad ____ ~-· Asociar ... _ ~P_,'!:a_r __ 
I .o rCgt!I~~- - Procesos y resultados Resultados 

Eventos -Creatividad metodoló~ _- _}"~~~-i~~s .. P!.~~iSas ~ 
Nmtra~~a_cl __ . Racionalidad sustanliva Ra~Í,O_ll'!lid.'!!!_inslrumcnla_!_ 

1 Ur{l_!_~!! ____ .___ Estudio de microproces~.~- Estudio ~-~1!~~_!.oc~~2-
--~~'!ti~cs _____ Teoría fundada -~·:s.!a~s~-----

Medir 

"" Ful'nlc s111Clps1s clahor;id;:i ptir el autor ( !\k\lco. 2002) 

11 G. Oro7..CO lipifica las cinco escuelas conlcmporáncas para la im·r.stignción en com1mic<Jción y 1un10 con los Estudios 
Culturales. menciono el Análisis de Audil'llCln..'i (estudios de recepción de mL-<lios), el Cntic1smo Literario (semiótica 
textual). Usos y Gratificaciom .. -s (qué hace la gente con los mc<lios· ¿gratificm.:iOn indmdual o uso sociíll')) y el Efecto de 
los Medios (qué hnccn los medios a las personas). Véase G. Oro.tco. /.a mw.\·1tga,·1ún t'fl con11m1cm·1án cksJl• la 
cer.rpcctiva cualitativa (México: IMDEC/Uni\'crsidad de la Plata, 1'197). pp.; 1-66. 

1 /h11/., pp. 70ss. ..-----------:-:~---, 
'l'rc:rr; 0(1N 

• .' . ! '-·' \_, '·' • ' 
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Los propósitos, los objetos y los procedimientos que caracterizan a la investigación 
cualitativa son temas de un amplio desarrollo y, ciertamente, no lo realizamos. Lo 
aclaramos porque aunque no abundamos en ellos, sí los consideramos como aspectos que, 
al orientar nuestra investigación, nos allanaron el camino. 

En las siguientes líneas quisiéramos mostrar lo que nos significó trabajar desde esta 
perspectiva. Conviene decir que haber caracterizado a la investigación cualitativa nos 
resultó una valiosa guia durante la fase previa al trabajo de campo, pues en la actividad 
descriptiva, pudimos amal~amar con mayor naturalidad los aportes provenientes de la 
Etnogrnfia de la Educación." 

La necesidad de enlender lo que parecía tan obvio en la cotidianidad, nos demandó actuar a 
la inversa de lo que 1radicionalmente se ha exigido desde los paradigmas funcional
eslnicturalislas de la investigación. El acercamiento metodológico para entender la 
particuluridad de los procesos. hizo posible desmenuzar el objeto de estudio con 
procedimienlos y disposilivos propios del microanálisis91 Aunque duranle el diseño de 
investigación no logramos superar esa visión macro de los procesos sociales. poco a poco el 
enfoque cualitativo nos mostró la riqueza de una aproximación dinámica y cíclica al objeto 
de estudio. Orozco lo rclierc en eslos lérminos: "/,a 1111't'S/tge1,·1cí11 c11ctlt1a111·a es 1111 proceso 
de 11ult1)!.llL'Uj11 de 1111 ol~¡eto al <'Ulll el llll't..'sf(t!.adur 11cccde a tra\'t;.,. de 1111erpretac:io11e.\· 
,\'llL'C.\'l\'ll.\ con la 1~\·11da de 111.,1r11111e111os y h:c111cas c¡uc le pt•r11111t·11 11n·o/11c.:rar.\'l! c:on el 
oh¡eto pe1ru 1111erpr<'tt1r/11 de la .fi,r11111 111ús 11t1egral p11s1/>le. (. .. ) h's 1111 proceso de 
imlagaciá11 y explomciá11 de u11 objeto, que es u11 objeto siempre co11struitlo, al cual el 
im•estigador 1•a accedie11do 111edia11te i11terpretacio11es sucesi1•t1s ". "·' 

Otro aspecto reconocible en el enfoque cualitativo fue d cuestionamiento sobre la 
m:utralidad. En cfeclo, y bajo la mejor de las intenciones, el acercamiento al objeto de 
esludio buscó, en IOdo momento, conservar una sana dislancia como condición básica. Pero 
en el camino, la neulral id ad se convirtió en un prohlerna; pues al conocer las condiciones 
bajo las que se lrahajaha en la escuela rural, senlimos que esta aclilud nos alejaba del 
conocimicnlo de esa realidad particular. Vivimos la necesidad de involucrarnos, de 
"ponernos en los zapalos de los otros" para poder cornprendcr, a partir de "sentir", la forma 
de n:spondcr arlle el conlexlo escolar cotidiano. El ab11rdaje nos resulló más 1 ibre cuando 
aceplamos el involucrarnienlo del investigador en vez de la exigida neulralidad. 

Bajo esta pcrspecliva nos dirnos cuenla que la observación, cenlrada más en el proceso que 
en los resultados, se enriquecía conforrnc aguzabamos --más que nucstros sentidos--, las 
estrategias de regislro. Particularmenle nos sorprendió lo que olros investigadores ya había 
venido señalando con insislencia. La observación es, también, un proceso de conslrucción; 
un acto que se constiluye a partir de las sucesivas aproximaciones a la realidad. 

•JO Part1cularmcn1c cJ cnf°'1uc de M.:1ri;1 Bcrtcly B .• c.xpucslo en su trabajo 111ul.'.u.lo < 'onoc:u'lltlo n11es1ra.\· e.vn".'/as: un 
acucam1t.•n10 t'lno}.!riljico a la cu/mm 1..'.H"o/ar. l Jp c.·11. pp. 32-33. 
"'

1 Aunque en principio los tanteos mctodolút:icos iniciales nos colocaron dclanlc Je la micrusociologia de E. Goffman, 
poco a poco dcscubnmos <¡uc sus plm11can11cntos. se contcnian en las propuestas sobre el Anillisis con\·crsacional que 
Mauro \\'olf n.-sumc mag1str;.ilmc111c en Sonolo)!ia dc.· la "'1Úa c.·01ullana (Barcelona: Ciltc.Jrn, llJ'J.I). 32-33. 
''! Op ,·11., G Oro1co, pp HJ-Jol.¡ 
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Describir los procesos resultó una experiencia enriquecedora. Por ejemplo, entendimos que 
ni la duración de las observaciones ni el número de registros garantizan acceder al 
conocimiento profundo de la realidad de un grupo escolar, aunque una y otra sea con niños. 
Es decir, no son el tiempo ni la frecuencia del contacto definidos desde el investigador los 
factores que determinan el acercamiento al objeto de conocimiento, sino el favorecimiento 
de un clima de confianm, la cual resultará del relajamiento de la situación observada. Un 
clima de confianza no puede producirse bajo la mirada h!cnica de la neutralidad u 
objetividad cientifica; su emergencia es la consecuencia de acercamientos progresivos en 
los cuales se suscita un involucramiento con el objeto de estudio. Nos cuestionamos si para 
asumir una uctitud neutral bastaba con desearlo. No pudimos. Los cambios de actitud, 
compn:ndimos, no son tan sencillos. Cuando se percibe que hay un mutuo conocimiento 
entre d extraño y c.:l "nosotros-grupo", cuando los mecanismos de defensa sobre la 
definición de la situación ya no son necesarios. es posible que la confianza ya sea parte del 
ambiente en los escenarios de encuentro. 

No creemos haber incursionado lo suficiente en la metodología cualitativa, particularmente 
porque lite en la última etapa de la investigación (el informe), cuando comenzamos a 
apreciar su riqueza y diversos niveles de complejidad. Sin embargo, descubrimos que este 
acercamiento nos dio la oportunidad de jugar con la "creaf/\•idad metodo/ágica" que G. 
Orozco califica como apreciable en la investigación cualitativa. Cito "/'ara estas 
111\'t'.'ill,l!.tJL'IUllL'.\' es c.:011ve111cnte C.:lJ111huu1r una ohscrvacujn e/IUJ}!.rc~/ka y 1111 estudio de caso 

l'tJll 1111<1 e/l/revtsta e11 rmfi111tl1tlatl ( ... ) H11 la /( • cada caso di! estwlw, cada proyecto de 
1111•t•s11g11c11í11, p11t!de pre.1·1!11/ar.n• como tí111c11 ( .... ). /'cr" la c11111h111<1c11}11, el tiempo e11 c¡11e 
-'<' ap/1n111, CtJll cucíl "" <1l'tJlll/>tllit1d<1, de c¡11J 111tmer<1 y hasta 1¡11i' lí1111te se aplica 1111a 
1•111re\'tst<1, ttJdtJ dio es 1111a de1·1s11}11 ele/ 111vt•s11gt1dtJr: implic11 cre11tiioi1lml, "" hay reglas 
escrllas; el 111vest1gador tiene t¡ue 1r lomc11ulo dec1.\·1011es sohre la 111archa ... ". 93 

Este aspecto resultó sorprendentemente cierto. pues, ya frente a los grupos, la planificación 
y la elección de los dispositivos resultaron minúsculos cuando comenzamos a observar al 
grupo desplegándose a plenitud en su ambiente natural. En distintos momentos vivimos la 
sensación de impotencia. cuando nos percatamos de que los instrumentos de registro 
parecían insuficientes para hacer una lectura sistematizada de las conductas simbólicas. 
¡,Qué fallaba? ¡,Por qué los gestos y los movimientos al unisono del grupo no podían ser 
aprehendidos con los dispositivos scleccionados'I ¿Cómo atrapar los cucrpecitos 
escurridizos de los niños bajo la mirada tecnificada y sistemútica de la observación? ¿Cómo 
"leer" los ciclos de las secuencias de diúlogo en un grupo que, con sus movimientos, 
desbordaban incesantemente la norma de lo institucional? Los actos de habla se tornaron 
murmullos indescifrables y nos interrogaron sobre aquello qm: recomendaba Casamiglia 
sobre !.as cosas del decir para abordar el discurso oralizado .. ,., Nos planteamos si realmente 
estábamos preparados para registrar los gestos, si sabíamos cómo capturar las palabras, 
cómo leer los ritmos acompasados de los cuerpos en la sincronía de su interacción. Todos 
estos aspectos nos obligaron a buscar recursos y estrategias sobre la marcha. No sabemos 
qué tan creativos fuimos, pero pensar en esta posibilidad nos dio libertad de decisión a la 
hora de estar en el trabajo de campo. 

'JI lh1tl. p KO 
<.1

4 llclcna Casam1i;hn y Amparo Tusón. /.m c:o.w.f 1/d c1,·c1r (flnrcclona: Aricl, J 91J9), JKJ pp 
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Quisiéramos comentar finalmente que la interpretación de los datos constituyó un ejercicio 
interesante desde la perspectiva cualitativa. No creemos haber desarrollado con amplitud 
este aspecto de la investigación. sin embargo. lo consideramos un avance significativo el 
hecho de lograr desprendemos de las nociones de hipótesis y variables; reflexionamos en 
las premisas y buscamos las categorías de análisis en el trasfondo del discurso. Sobre este 
último aspecto. advertimos que si bien lo intentamos. no logramos perfilar estas guías ya 
sea por inexperiencia o quizás por las limitaciones del tiempo. La salida por la que optamos 
fue hacer una interpretación sobre los datos ordenados en los registros conforme a un 
esquema conceptual desde donde. y mediante una lectura empírica. mapcamos los aspectos 
que podríamos considerar según algunas premisas de la Teoría de la Hs1ruc111r11cul11. 

2.2 Itinerario metodológico 

Observar el pulso de los actos engarzados en la conversac1on cotidiana, nos obligó a 
reconocer como sus dificultades inherentes: a la fugacidad, a la pluralidad sígnica, a la 
ritualidad bajo la espontaneidad aparente y su compleja organi7.ación subyacente en la 
sencillez del acto cotidiano. Sin embargo, hoy sabemos que este comportamiento de 
interacción social no escapa a normas. reglas, luíbitos y rutinas que han sido evidenciados 
tanto por la Etnogralla de la Comunicación como por la Etnomctodología. Así, pues, 
aunque de mam:ra breve, a continuación expondremos el herramental conceptual y los 
procedimientos a los que nos acogimos. considerando nuestras necesidades de aplicación 
para el trabajo de campo. 

2.2.I Etnogrníía en el aula 

De entre los trabajos que analizan a la institución escolar con un enfoque etnográfico, el de 
M. Bertely nos propuso una secuencia sencilla. En el esquema: la Investigación 
etnogr:ífica en el contexto de otras disciplinas sintetizamos la propuesta de la etnógrafa 
educativa. El diagrama, incluso, nos fue útil para visualizar el itinerario de convergencia 
disciplinaria. Por ejemplo, la función de los dispositivos grupales. propios de la Psicologia 
Social, pero no ajenos a la investigación cualitativa; el aporte de la Etnometodologh1 no 
sólo para contribuir en la organización de los datos sino en el trabajo analítico del material 
discursivo; del mismo modo, d itinerario nos ayudó en el tránsito que realizamos del plano 
analítico al plano interpretativo. cuando pareció que estábamos atrapados en los pliegues 
del discurso del grupo. 

El itinerario gráfico nos fücilitú el trúnsito para entrar en la fase final del trabajo etnográlico 
que favorecería la "1riang11/a~·1,;11 /eclrica ", según las palabras de Bertely. Así. en el 
esquema Fases y actividades 11:1r:i la organi7Jtción e interpretación de la información 
ctnogr:ifica del salón tic clases, mostramos las etapas y flujo de actividades qm: 
precedieron al trabajo de campo y sin las cuales no habriamos podido ejercitar la lectura 
empírica que antecedió al ensambll! teórico desde la perspectiva de A. Giddens. 
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I~\ INVESTIGACIÓN ETNOGRÁFICA EN EL CONTEXTO DE OTRAS DISCIPLINAS 

TRABAJO DE CAJ.f'D 
R9gistros "-}>l»erwKlón 

l'li.itNM>.D(Jtil IHllHl'HI lA\.IÓlj 
{!( lAINIUlW.fl(,t.¡f ... '11«'~ 

Reghtros de Observadon 
Ampliodo< 

I" rASI 
Al'/ RCAMIFN 1 O 
INICIAi ,\ 1 CIS J),\IOS 
1 Ml'IRtlnS 

Nhl'I d~"·riplho
ldmtlf'k-•torln 

l ll l\fRA Y 

REALIDAD SOCIAL 
Cuburaoscollr 
Pn\c.IAI~ 

F.tnonietodologi a 
AHALISIS OC. 

DISCURSO 
Analish cooveruck>nal 

1 ,~ní~~~ 

1 

'"''\." 

l.U 11 CltJ~,\ DI 
1 

l 1\lltr<1RJl\S IH 
IU lil'>;J!.(<1S AN1\l ISIS 
Nhd tlt·u-ri¡1fho-

I f'11nj1·1und 

i 

: :'\hd urJ:aniJ...11tho·· 
' 1malitic'o 

i 

/ 
·lal/\.'il: 

H r\ll(HMCION In. 
lllN~llWCIO 

INll Rl'RI l"AllVO 
Nht:l11ru.lilk-o 
intt-rpn·1111h n 

1tr1.mg11l111·11111t1'tínct1J 

fuente esquema clahoraJo fXlí el aulor (Mé'\.ICO. 2002) 95 

sociologfa 
comprensiva 

INTERPRET ACION 
IREIITTERPRETACIÓN 

DElA 
REALIDAD ESCOLAR 

Una vo.:z n:ali/.adns los ro.:gistros de observación o.:n l!! s;ilón do.: claso.:s, la rutu de la 
l'lnografia nos permitió transitar gradualmenh: do.: la descripción a la orgunización de los 
datos. La primera fase ro.:mitió a una actividad de identificación y reflexión inicial sobre los 
datos ro.:cién orga111zados. La so.:gunda fase nos plantcú una cuidadosa revisión del mato.:rial 
con d propósl!o do.: ido.:ntilicar los patrones emergento.:s que, por su recurro.:ncia, podrían 
derivar en cutq.!,oríu." dl' 011cíflsr.\ l.a tercera fase consistiría en una valoración y 
organización, propiamo.:nte, do.: las categorías do.: anúlisis ido.:ntificadas; y la cuarta, apoyada 
en la sistematización de los o.:h:mentos del discurso contenida en los Ueg1stros Ampliaclos, 
buscaría relacionar las categorías sociales. las categorías del interprctanto.: y las categorías 
teóricas. Etapa de síntesis por la mal se accedería a un primer comtructo de significación y 
que gradualmente nos colocó en el plano interpretativo. 

"~ Op. ,.11.~ M. llcrtcJy, p. 43·62 y <>J.93. Sobre los criterios y Cóll'aclcrislicas fonnalcs de los Rcgislfos Je Obscn·ación ,·cr 
el cnpitulo 2; y poro el dcllllle del trnbnjo ctnog¡¡iftco . .-cose el Capitulo 3. 
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FASES Y ,\CrlYll>ADES PARA LA ORGANIZACIÓN E INTERPRETACIÓN 
DE LA INFORMACIÓN f:TNOGRÁ .. "ICA DEL SALÓN DE CLASES 

l'fASl: AGFf~c .. v.t1mo1MaAl AlOSOATOS 
lf.l'.W!COS 

Actlvidados TC\llSl()(l do los Registros do 
Obscrvoción Arllllrados para sWrayor 
fragmentos de lcr1o y formular preguntas, 
contclums e mlerenaas factuules 
Proposito: ld~c..11 paflones emergentes 

2" fASE LECTURA Y 
RELECTURA DE REGISTROS 

Actividades Selccaooar 
fmgmontos de textos, Lbicar 
patrones rocurreotes y 
contmdlClonos, y lb1cm 
situaooocs exc:epoonalcs 
Prop<Kito: ldenbOOit 
categonas sooa/t>s y 
categorías de anahslS 
p¡eb1111na1e.s (lectUfa 
mterpretatrva dt'Sde el rrwco 
de rcfefcna.1 parbcu~11J 

.
.. //··~;:;;~·····, .. \! 

(AMPLIADOS) 

\.. ··· .............. -( .. ······ .. ! 
·· ...................................... ··" 

\ 
1 

¡ 
nun,uo 1m 
(',\\11'0 %.•taJ J~ 
Colmf"1 ;1 frJ{Ulni.i 

J,11/i.vn'IJ01hi 

-'ºFASE ELABORAR CONSTRUCTO 
INTERPRETATIVO 

Actividades: idenbfav fmgmenl0$ 
tlfTl>irioos oontcniondo calogorios 
sociales y r~r estas catogories 
sociales con las calegorias de& 
analista inlerpretnnte y con los 
calogorias looncas de otras 
dlSClplmas 
ProrO•llo: /:"le1h11rur la 
trlfmg11f,11 wfl Tt•oricr1 

Jº FASE DEFINIR CATEGORIAS OE 
ANÁLISIS 

Acttvidados. Codrficar loo fragmentos do 
obsemtción; medir recurroncimi en el 
tienl>o; y al prcfundiz8r en el aná11S13, 
ronstruir la interpretación del anahsta 
PropótHo. De~nir los categorias de 
an.llisís mediade cwdto.s aroliticos 

Fuente esquema clatxnado por el autor (México. 2002). 

En la práctica, por cuestiones de tiempo, nos vimos obligados a reducir las etapas. Asi, la 
primera tuvo como propósito lograr un documento sintético que reuniría los fragmentos de 
discurso, agrupando los patrones emergentes identificados y mapcundo las Categorías de 
Análisis. En la segunda y tercera etapas intentamos elaborar un Cuadro A11a/í1ico de 
< 0aleg11rías cuyo resultado, para ell:ctos pnicticos, nos resultó una red conceptual, la cual 
instrumentamos para cernir los fragmentos discursivos registrados. La cuarta fase consistió 
en trabajar un cuadro descriptivo preliminar a partir de los patrones de comportamiento 
observados y su agrupmnicnlo --en razón de un rn11s1r11c111 conceptual-esquematizado y 
utilizado como guia para la reconstrucción abstracta de la realidad observada. En esta etapa 
de inlerprctación/reinterprelnción, ··estiramos" las premisas de la Teoría de la 
l:"s1r11c111rac11i11 y desdc sus marcos respectivos, hicimos el ejercicio de leer nuestras 
observaciones, acomodando los fragmentos discursivos según la lógica de las premisas 
identificadas. 

Otra adaptación al modelo propuesto por M. Bertely, fue el distinguir entre palrones 
cmerge/l/cs y pa1m11es recurrentes. La etnógrafa no parece distinguir explícitamente entre 
uno y otro. En sentido estricto, ella se refiere a los patrones emergentes como aquellas 
conductas observadas y repelidas por los participantes en la inlcracción. Sin embargo, 
cuando focalizamos las secuencias discursivas, sentimos la necesidad de diferenciarlos. Los 
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patrm1cs c1111!rgcntcs los definimos como aquellos comportamientos "nuevos" en el grupo. 
Y lo nuevo no se refería a lo que acababa tic aparecer sino lo que se había importado tic 
otros grupos o contextos, por ejemplo, una palabra, una frase, un gesto o un hábito 
''extraño" a la comunidad. Aunque no renunciamos al término tic patrón tic 
comportamiento. la cspccilicidad de nuestro trabajo poco a poco nos hizo adoptar el 
término hcí/>1111 c1111111111c·t1tn·11 como equivalente tic pt1tm11es rl'currcnll's; el término tic 
¡>c1trrí11 emagenl<'. lo aplicamos para reconocer los cambios de húbito o la adopción tic 
nuevos compt.lrtan1ientl1s 

i\hora bien ,.cómo enfrentamos el traha10 de campo en sus aspectos particulares'/ ¡,()ué 
considerar para· la observaciún de las situaciones. la cscrituración de los comportamientos 
~clcccionados, la convcrsiún de los diversos co1nportan1Ícntos cxpn;sivos en secuencia~ 
discursivas v su ddin1ciún en unidades <k signlfit:ado, una vez que los l{cgistros 1lc 
Ohscrvaciíin Ampliados adquirieron el carúcter de nir¡l/ls discursivo grupal'1 1\ 

continuaciún exponernos algunas cons1dcrac1oni.:s tcóncas y sus unpll1.:ac1oncs 
e"pcrimcntadas en el traha10 de campo. Su referencia nos permitirá, en algunos casos. 
explicar nuestras conjeturas. mtcrroganks e íntcrpn;tac:ioncs; en otros. cvidcm.:iarú qui.! tan 
l..'011~1stcnk~ fuimu~ en L'I lk'.-.arrullu d1.: la !Il\1:st1gacH.111. toda \'et. que tornamos L'll cucnta 

planteamientos v recmncndaciones por 1() ll\cnos conceptualmente de la metodolog1a 
cualitativa de lo social Somos conscientes de que \anos aspectos tcúncos 110 fueron 
atendidos confonrn.: a los autores, sin L'rnbargu. como parte Je nuestra estrategia 
n:conocimos que cedimos ante el inllujo natural que 1111puso el actuar de los prolaL•,onistas y 
part1culamladcs de las Situaciones 

2.2.1.1 Ohsl•rrnciún en t•l aula 

lJna manera sencilla de saber qué signilica la ohscrvac1ún para la Ciencias Sociales se 
resume en ''.\'ahl'r t•scw:har, .... ·ahcr uh'}tlrSt' y .,tiher t'scapar u/ Je111r1.u110 ". (Jtra 
forma posible. es aquella que cita M. S. Valles· "/t1 11hsa1·uc1tí11 "" /11 1t•c111ca l'Strel/a cll' /w 
<'Sfll<Ílos de caso ct1w.l!,rt~/icos .. Para este investigador, s1 la ohscrvacuín (part1c1pa11te) es 
un procedimiento tradicional de los antropúlog()s. no pueden ignorarse los aportes surgidos 
d<:sdc la l'sicoloL'Ía Social \ de la Sol'iologia, en part1rnlar los trabajos de I' Cloflinan'"' 

1 lna tercera posibilidad consiste en dill:rcnc1ar la observación común de la 11hs<'n'cJl'1tí11 

'1<'11tífin1. D<: este n111lrastc resultaría qu<:, sin abandonar la riquoll del acto cotidiano de 
uh~ervar, la obscrval'll.Hl L'IClltitica L'x1g1ría adoptar como principios la constancia. la 
distancia eritrea dd ohs<:rvador y la oriclllaciún tc()rica '" Rcsul!a igualmente útil distinguir 
cuúndo la observación cicntilica cs tomada como método v cuúndo como técnica. En tanto 
método, la observación esta presente en cualquiera de las formas de investigación, en tanto 
técnica, conviene p.:nsarla como un procedimiento, por el cual el investigador buscaría 
realismo (en oposición al control dd cxpc.:rnncntador) y c,1crcitaria la reconstrucción del 
significado, siempre tic la mano de los sujdos estudiados. Por su forma de aplicación, la 

96 Cfr. Miguel S. Valles. 1'écmca.\· nwhtmn·as dc.• 1m·c.0.\'llJ:t1"1t;n .Hu·1al. rt•//n1tm mdoJalogu·" y prac:tu.:a .wx:wl (Madrid 
Sinlcsis, l 999), pp. 8 t ·82 y 100. 
91 /bid., p. l 42s ... 
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observación ha sido también una práctica panii:ipante ("observación exógena") y un acto 
de auto-observación ("observación endógena"). 

M. S. Valles sostiene que el tema de la observación no es un asunto sencillo a la hora de 
hacer una revisión en el marco de las ciencias sociales. En el ámbito práctico ha resultado 
una noción resbalosa, pues así como unos le consideran una estrategia, otros la conciben 
como un método o simplemente una técnica. Ante la dilicultad de contar con una delinición 
o un acuerdo básico, convenimos en aceptar que la observación constituye un 
procedimiento pura clnhorar versiones de la reafüh11l. Asumimos que debería tomarse 
como un procedimiento a partir del cual realizaríamos distintas aproximaciones a la 
realidad. El cuadro de características formulado por el metodólogo español, nos ayudó a 
tomar distancia en nuestro trabajo, particularmente respecto al tema de la neutralidad y la 
objetividad científicas (ver siguiente cuadro-n:sumen). 

CARACTt:IUZActÓN UEL OllSEltvAUOI{ PAlfflCll'ANTE 

~---------------- -- --------------~-----~-~ 

, ____ P_a_rti_._cip_¡inteor~a!iE_ 
Prol!Q~º-~n~<;>_ ____ Prop_ósit_(l_doble . _______ _ __________ _ 
Delección selectiva Atención incrementada 
ObservaclQ!!.<!~ ángul(¡ cerra~~ .. :otis~~acióri de ángul.Q~lli.~'19~=----
Experiencia desde_a_dentr_o _. ~~pe_ri_~.ll_~_j¡¡_d~~de_adenlf!l_Y_<!e_!;Qe afuera 
lntros ección natural IQ!!Qspecció~ _ _aplica9_a ______ _ 
No reg~tro sistej!l~ti_Ci_:~ ______ Registro sLsternáti~-------~ 

'JX 
Fuente. s111ops1s claht.m1J;i por el m1tor CMC\lcn. 20002). 

De lo anlerior resaltamos la idea de que la observación es una operac1on activa del 
investigador y, que si bien todas las recomendaciones no sobran, será necesaria la 
advenencia dd sociólogo Jesús lbáñez, por la que manifiesta su critica a cerca de la lectura 
engañosa contenida en los manuales de investigación social; al respecto, dice " ... sugieren 
1¡11e la ohservacit)n es nzero reflejo de algo c¡ue le es e111tl'nor y extenor. cuando es 1111a 
111ten•e11eiti11 que mml¡/ica fu ohservatlo y protluce como r<'.rnlwclo dt! esa modljicaciti11 1111 

.femi111e110, c¡ue 110 es siquiera el · elato · ., f"""' el elato · · es .wilo el registro 
escritura/ ele ese femímeno ". /,a obsen•ació11 es Ull proceso 1/e producción de datos ... " . • ,., 
Esta última frase fue contundenle para delinear el senlido del trabajo de campo. 

2.2.1.2 El registro etnogr:ífico 

Del cuadro anterior quisiéramos sustraer el término Ueg1stro sistemático. En efecto, si 
consideramos que esta es una característica de la observación participante, ésta, no lo es por 
oposición sólo a lo asistemático. Lo sistemático alude al aspecto materializable de la 
observación, en tanto práctica investigativa. La sistematicidad es una condición de la 

"'!hui .. p. t50 . 
. ,., k"Sl1s lbai\cJ'. ,\fm· al/a 1/t: fo so,·u,/o>:ia: d J.:mpo d1..• tfl.\·c.11.min: 1é1..·n1e:a y aitlca (Mndrid: Siglo XXI de España 
Ed11orcs, l 992 ). p JX 
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observación que la vuelve un recurso etnográfico tangible, pues las demás características, 
aunque importantes, cualifican más la actitud del observador. 

CONSIDERACIONES PRÁCTICAS PARA LOS 
REGISTROS DE OBSERVACIÓN AMPLIADOS 

Los Registros de Observación Ampliados. Las notas de campo, al transcribirse, 
resultarán como Registros de Observación Ampliados. Estos contendrán infonnación 
codificada para su clasificación, nolas analílicas y las conclusiones de cada sesión de 
observación. 

CONTENIDO DESCRIPTIVO 

Notns-diiCB~OO 
mod1nnlo cbsefvoaon. rogr.;tmn oonlodo. 
OXOMflOS, oclOl'C'J y c:omportamicnloo 
(hnguisbcos y no l1ngwstJcos) 
So sugiote asumlf una po5IOCWl iJrrnca durnto el 
fOQISIJO 

Entrn otros rco.:imcndOC>OOCS 1nclwr 
cocrt)(lZBCios, n~.ignm duvcs (escuoln. locha. 
datos dol obsefYoclor y nurnoto do pogma), 
1eg1Strnr 18 hora do ctiservoaon. aun cunndo oc.ta 
S08 ooobnun (se puoda w .. ervm por mlorvnlos do 
dJOZ o QUlflOO minuloo) Conv1Cne adqltnr el 
lonooto de dos rolumnns Al ténrnno de cndíl 
¡ornnda de rompo oorrr1t.>ne t.>lftx:lrm los mgrstros 
ef11>1i00os y con oc.tos. elRbomr hofA de 
oonduslOOeS en dando 50 destaque el 
ordeo.-imlCflto do kl!l patrC>lle$ de 1ntemco0fl. ~15 
aitogorios e~111C1JS o los prcblcmas en 

1 

NOTAS DE CAMPO, INFERENCIAS E 
INTEf!!'RETACIO~---

tlotns do ca"1>Q que refieren a preguntas, 
mlomnoas !actuales, valoroaones del cbservador 
y patrones emergentes do 1ntcmcción. oonjclUrns, 
cnlcgornts y valomoooes eticns del mvoshgndof 
oonlorrnc vayun surgiendo, osi oomo roa..pemr 
las mtogorms oconlos que ublllan los nctoros 
(palít>ras o fr"a<'....cs, pcr ~lo) pam validar sus 
acaones y rcprC""..cnlaoonoo Slti;etJvas 

emergencia 

.. -- - __ L_ ____ _ 

F11cn1c· smops1s clnborada por el autor (Mé:'l\ico. 2002). 1111 

Instalados en el nivel práctico, adoptamos las recomendaciones de la investigadora M. 
l3erteley porque, justamente, durante el diseño de la investigación, un aspecto que nos 
provocó fantasmas fue d observar los comportamientos comunicativos en su estado 
natural. Diversos y complejos por su fonna; multireferidos por el código; se revelaban 
inaprensibles ante la mirada; en veces aparecían espontáneos e inocentes, en veces caóticos 
y hasta violentos. 

Necesitábamos superar la informalidad que nos sugerían el levantamiento de las notas 
personales y el diario de campo. Los criterios y exigencias formales para elaborar los 
Uegwros de Observllc1ú11 Ampliados nos hicieron comprender que la sistematicidad en la 
observación significaba cuidadoso ordenamiento de datos. Sin este procedimiento, la 
observación se volvcria cerrada, dispersa y fragmentaria. De este modo, las 
recomendaciones del anterior cuadro sinóptico fueron una valiosa ayuda en el momento de 

uio Op cu., Bcrtcly, pp 4X-54 
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elaborar los registros. El cuadro anterior no incluye todas las recomendaciones del orden 
práctico, pero fueron las más importantes cuando elaboramos los registros ampliados. 
Conviene decir que este mismo formato fue utilizado para incorporar el material transcrito, 
producto de las audiograbaciones. 

Las recomendaciones prácticas utilizadas por los analistas de la conversación se sumaron a 
las demás recomendaciones relativas a la observancia, descripción y consideraciones sobre 
el contexto, el escenario, los actores y los comportamientos lingülsticos y cxtralingülsticos. 

2.2.2 Etnomctodologín 

La Etnomctodologia nace en el seno de la sociología norteamericana en 1960. Su gestación 
remite a tres décadas atrás cuando, a pesar de la condición de marginalidad, la "sociología 
en estado práctic·o" --como la definiera Alfrcd Shutz--, concita un entretejido de visiones. 
/\ la distancia, su perspectiva se lec como una condensación del pensamiento marxista, la 
lcnomenología, el existencialismo y el Análisis Institucional, según Alain Coulon. 

Olvidada por un tiempo, en los noventa, vuelve a llamar el intcn!s de los estudiosos 
sociales, toda vez que el pensamiento cientílico-social contemporáneo ya no encuentra 
respuestas satisfaclorias en la ciencia dominanle. Como una sociología emergente, la 
l:'t110111etodología eslá inscrila en el enfoque cualitativo de los estudios comprensivos, y sus 
planteamicntos consistcn cn alirmar que los 111dividuos tenemos la posibilidad de expresar 
lo que hacemos para organizar nueslra existencia social "Anali=cmclo las prcícticas 
ord111artc1.1· en el aquí y alwm siempre lo<'al1=11elo de las 111/eraccumes, la l:'tn11111et11clv/ogía 
St.' acerca a o/ras corr1e111t•s mar,l!,111eu/as de la ,\'onulo,l!,Íll c~/ic1t1! (~ .. ) (/lll' tc1111hié11 to111e1 en 
l'lll'llta l'I hecho cll' c¡ue todo grupu soC1a! t'S capte de compre11derse a sí nlis1110, de 
('Ollll'lltarsl' y ele c11wl1=arse ". 

101 

l larold (iartinkel, /\arón Cicourel, Don 11. Zimerman. 1 larvey Sacks, Samuel Shegloff o 
Carlos Catañeda, son entre otros. quienes cimientan y divulgan el trabajo etnomctodológico 
en las décadas sesenta y sctcnta. Ticmpo de búsqueda y consolidación. En 1967, por 
ejemplo, Garfinkcl publica sus /,',1·111di11s en 1:'11w111etoc/11/ogía y en 1971 --alrededor de 
Cicourcl, Hugh Mchan-- trabaja en las interacciones educativa, dcsdc dondc propone el 
término de /:'mogra/ia < '011.w1111111•a. Alrededor de 1965 la Etnometodología parccc 
fragmentarsc cuando el A11cíli.1·1s < '11m•er.ml'1mwl (l larvcy Sacks) alcan7ll tal grado de 
dcsarrollo que parccc fundar una disciplina autónoma. Tal situación, sin embargo, no 
modilicú drásticamcntc el sta//ls de la Etnomelodologia, y más bicn, como corricnte dentro 
de la sociologia. cxpcrimentó un movimicnto reconstiluycntc, asociado sin duda al interés 
crecicnte por los cstudios cualitativos. 101 El invcstigador francés, A. Coulon resume esta 

IUJ Alam Coulon. /.u t'lnom1·111dolo}!iC1 (Madnd CátOOra. l 1JK7). pp 1Jss 
w.> A. Coulon señala que~ hasta l'JK3, cuando aparecen los pnmcros Lraha1os académicos que toman como referente a ta 
Etnomctcxlologia La ohm que hemos \Cnido citando. e:'pcmc el c.-.t;ulo de la cuestión en Frnncrn. y está fechado en 19K7. 
En 1979, en el prefacio que hace Jorge [.<.u.ano al trabajo de t\fouro Wolí, comenta <JUC la Etnomctodologia --a fines de los 
se-lenta--. fue una 111\1tmfa cspt.'C1al en los programas de Jl<~lgradn cn la lhmcrs1dad Complutense en Madrid. Se lamenta 
asi nusmo que alin persista d antaL•orusmo c..'t1trc la nucro y la 111;1crosocmlogia, pues 1..-sta distmción, podría constituir una 
de las pnm:1palcs cm1si1s de que la com crgcnc1a mct0Jolog1ca entre e sertas teorías sociales, frene el c01mbio de 
pt~fSJK.'Cll\"as cncammada a c.:ons1d<.-rar la..'i pnkllcas cotidianas ~ d lcngunjc como objeto de estudio de lns relaciones 
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nueva perspectiva teórica del siguiente modo "es la búsqueda empírica de los métodos 
empleados por los indfriduos para dar sentido, y al mismo tiempo, realizar sus acciones 
ele todos los e/fas: comunicarse, tomar clccísíones, ra=m1ar " .. u1.1 Para los etnometo<lólogos, 
la sociología es el estudio <le las actividades (triviales o científicas) en la que la propia 
Sociología Jebe ser tomada como una actividad práctica. Es la sociología de la sociología. 
A la sociología clúsica y dominante, Garfinkel le opuso una ciencia social "111.1·111111c/11 .rnhre 
el rc.•co11nc11n1t•11to de fu Cll/JllCulad n~flc.nva e 111terpn.·1a1n•t1 pro¡na ele todo actor social". 
1111 Los etnometodólogos cuest10nan que las dcscripciom:s sociológicas ignoren la 
e.xpcriencia práctica del actor y lo consideren como un ser irracional. No aceptan el 
supu<:sto d.: qu<: un sist<:ma <:stabk de normas y signilicaciones compartidas. gobierne todo 
el sistcrna social Mús bien y en sentido contrario. sclialan que normas, reglas y estructuras 
(modelos) no son indqx:ndicntcs de las inlcr:u:cioncs sociales. 

Los ctno1netodúlogos sostienen la tesis de que "/ns ht'' ·/Jo.\ soc1alt's son la rl'al1::acuí11 de 
los m1c111hrns ". l·:sto signilica qu<: la realidad social cstú siendo cr<:a<la constantemente por 
los actores. 1 Je ahí que, JcsJc este enfoque, sea <le .. cu¡11tal 1mporlt111c1u n;mo prnd11(·e11 y 
tralllll lo.\ lll'/nres de se1u1do t·o1111í11 /11 11~/orr11ucuj11 d11ra111e los 1111t·n·a111hws, y .\'11 modo ele 

1111/1~ur L'/ h·n,l!.tW/t' cu1110 rt't'llr.,u; t'll rt'.\lll11l'll, n;nw .fl1hru·u11 1111 m1111do ru::onuhlt' pura 
''"'ir e11 1'/ ". '"' l'.I fundador de la l'tnometodologia. 11. (iarlinkel, se justitica cuando critica 
a los soc1úlogos Je su 0poca por concchlf a los actores sociales como ··uJ1otas culturales" 

Conceptos l'undamentales de la l ·:tnometndologia son la i111/1~'1:icalitlatl (la signi lícación del 
lengua1.: cotidiano determinado por el contexto), la reflexfridad (condición de la practica 
social por 111edin de la cual. al describir una situación, se construye: "1111L"11tm.1 lia/i/<1111os, a 

ml'dtda </lit' t'lllllll'lcl/11us. t'.\tumos nmstruyemlo l'/ sent1elo, el ordl'll y fu rucumu/1elcul clt• lo 
t/IJl' ''·''""'º·' /J1u·ll·11du t'll t'St' mumt·ntu" ejemplifica A. Coulon). la t1cco1111tllhi/i()• 
(propiedad por 111cdin de la cual el mundo social puede ser dcscrihiblc a partir d.: las 
accion<:s pr:icticas de la ecntc FI valor de la <1cc11111110!>1'11y no consist<: en la posibilidad 
hacer descriptible le mundo social, sino que por <:sta propiedad s.: mu<:stra continuamente 
su constitución) y la noción de miembro (pt.:rsona dotada <le un conjunto d.: 
procedimientos, de métodos d.: sm·"1r'./inre que l.: hacen capaz Je 111v<:ntar dispositivos de 
adaptación para dar sentido al mundo que le rodea). Fstas nociones por supuesto no 
representan el cuadro c0111:eptual total que sostien<: a la Ftnornctodología, y no es nuestro 
prllpo~1to cxpo111.:tlo Si los 1.:1ta1nos es porque estas categorías teóricas se 1novili:1.an en la 
perspectl\a inetodolúgica del análisis conversacional. 

Ant<:s de describir los asp<.:ctos prácticos que tomamos del análisis conversacional, 
<¡uisiéramos mencionar linalmcnte que de la Etnometodologia. también ha derivado una 

sociales <'fr .• '\t>ewlo¡.:la.r dt• la \ 01d11 n1t1dwn11 (Madntl Cálc<lra, 1994), pp 9-11 V 1amb1én el ltabajo de Pctcr Burl\c, 
<¡uicn rclicrc u la '"rchab1li1ac1ó11 .. del conocmm ... 'OIO por la \·ida colidiana· /ll'ilorw .wc1al dd t'Ontk..'1mu.:nto (Barcelona 
l,aidós origcncs. 2002). p. 27 
1111 /h1d., p. 32. El subrayado es nucslro 
IC'M /h1J. p. 5(, 
10

' Asimismo. com·icnc en este punlo. rcícmsc a la definición mits simple de Etnomclodologia C.iarlinkcl llega a este 
concepto por referencia im·oluntana a tCrmmus como etnohotámca y t.•tnojl.\'lúl. R1..-cupcra el sentido antropológiro de lo 
local y de la pertenencia respecto a los nucmbros de Wta organi1..ación social o "'tnhu·· Asi, los t'ntomt'lodos darán cuenta 
de una Etnomctodolog:ia que consistirá en el L-studio de los t•tnomt.'todo'i que utiluan et1t1d1anamL"ltlc los actores. que les 
pcnnitcn ,.¡,.¡,juntos. incluyendo sus conl11ctos. y que rigen las rclncioncs socrnlcs que m.:111t1cncn /hui. pp. 35 y 56 
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corriente especializada de estudios sobre la escuela que se identifica como Emografta 
Constitutiva. Desde 1978, H. Mehan exploró la organi7.ación de la clase, las prácticas de 
tests, los efectos de la orientación vocacional y las interacciones en los grupos. 

La Etnografia Comtitutiva tiene como propósito investigativo "describir los 
aco/lfecimie11tos repetitivos y las actfridatles que compo11e11 la rutina del grupo 
estudiado". w<> Su especificidad en el trabajo de campo consiste en favorecer 1) la 
disponibilidad de los datos que son consultables; 2) la cxhaustividad del tratamiento de los 
datos (minuciosidad para con los materiales recopilados); 3) la validación de los resultados 
al utilizar dispositivos de vcrificación 11

J7 y 4) tomar como punto de referencia el análisis 
intcraccional (se evita con ello la reducción psicológica y la reificación sociológica). Sobre 
este último aspecto 11. Mchan advierte sobre la necesidad de trabajar sobre la noción de 
"compe1c11c1<1 111temccui11til", la cual sc manifiesta como una estrategia puesta en juego 
durante las interacciones en clase. En los trabajos de este investigador, la noción aparece 
como una capacidad que los alumnos han desarrollado en su relación con los profesores. 

Según A. Cnulon la F111rigrt!/la < 'rms11111111•a ha sido una muestra de la convergencia 
intcrdisciplinaria, pues al adoptar y adaptar métodos e instrurm:ntos tanto de la sociología 
cualitativa como de la etnogratia. los etnometodólogos generaron una especie de 
"sociología e11wgrtj/im ". En este ámbito se ha utilizado la observación directa en las 
clases, la observación participativa, el estudio de la conversación, los resultados de pruebas, 
las grabaciones de los actores y otros dispositivos etnográficos. 

2.2.2.1 El an:llisis corwcrsncion:1l 

Contrariamente n lo que se pensaba las conversaciones no son actos espontáneos o 
encuentros caóticos informes. En los intercambios comunicativos cotidianos, las 
conversaciones son prácticas discursivas sujetas a un orden reglado, rutinizado y con 
frecuencia, sutilmente ritualizadas merced a los convencionalismos socioculturales 
manifiestos en los protocolos. ceremonias o en las fórmulas de cortesia. Esta revelación es 
un crédito para los ctnometodólogos quienes, desde el Análisis < '011versacío11a/, han 
desmenuzado la compleja estructura jerarquizada de "la ji1rma gmtri1íp1ca ele /<1 
i11/eraccirí11 verhal ": la conversación, según la expresión de/\. Tusón. 1 x 

El Análisis Conversacional es el estudio de las estructuras y propiedades formales del 
lenguaje. Tres son las principales hipótesis que soportan el trabajo de los analistas. según 
resume Coulon, citando a Jhon l lcritagc: 1) la interacción está organi7.ada estructuralmente, 
2) la contribución de los participantes está orientada eontcxtualmcnte (el ajustamiento de un 
enunciado a un contexto es inevitable) y 3) las dos propiedades anteriores son condiciones 
de la interacción, por lo que son imprescindibles y pertinentes. 

11
"' Jhid.. pp. 96 y IOJ 4 JO-l 

1117 Oc modo gcncríll. rm csugar haJo L~tc cnfcx¡uc ha pcnnnido descubrir Ja importancia del trackmg, el cual consiste en 
\·1gilar o hacer scgum111:nto ctnogrilfico de los aclares. a partir t..lc la cu<il se considera importante hacer una .. \'alidnc1ón 
intcrsnbJCll\'íf" de Ja mfunn;1c1ón rL'Cog1da 
101 Amparo Tusón V. Ana/Hu dt• la e ·,m,•t.•r.rnc·tón (ílarcclorrn: Aricl Practicum, 1997). pp. J J .. J6. 
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Anita Pomerantz (disclpula de H. Sacks) y B. J. Fehr han señalado un conjunto de 
condiciones y principios que muestran por qué el Análisis Conversacional hoy ocupa un 
lugar importante en el estudio cicntlfico del discurso (ver cuadro siguiente). 

RASGOS DEL ANALJSIS CONVERSACIONAL 

1) Los analistas do le corrvcrsaaófl (AC) Htudi.ln 1 la conversación que se produce tanlo en el ronlexto 
informal oomo formal 

2) En el AC ('hmlo on 1n1emcoon·¡ se observan los aspectos vero.les y parallngU~tlcos del h1bla (aihdad 
del sonido, pausas. nuevos oomionzos, etc Shcgloff (19841 induso inoo'pom le gestunhdad y la proxcmia) 

3) El OOjotrvo an.1hbc:o es cxloroc:or cómo se producen y se compHnden In .cck>nn. los 
aconleam100l00. los objetos, ele . onles de exphcar cómo oo organcza el lcogua¡e y el habla como 
fcnommos 

4) En el AC, como en otros estudlOS semcymtoo, se rogtstran y 1n11i11n in1tancla1 ~ h1bl1 en interllCCk>n. 
oo toma on cuonta ol ~ dol ronletto en ~1 producaon do sentido y se busca ~lar la por~a de los 
parbclpanles oo las secuencias tnleractJ\las 

5) Los AC prestan alenaón a los detalles do la orgamzaooo lerr(>Oral del ~molla de la ac::aon-mterac:cion y a 
las drvcr.;as c:onbngooaas mtcrnctivus en el lronswr9o 

6) las reglas de ta oonductR en la 1n!erOCOOfl son ~ como pnutns si1Uooon.11nlenlo 1nvoradas que 
lorman p{llle de la octNidad que bU"..ca e..:phc::o1 

7) Como parte de la etnomef<Xk>log11t el AC parte de la base do quo la oonducta en la vida cobdiana es 
mzoonblo y ~ignrficntrva 

8) El soobdo o el 1tgnifiudo de una conducta de~nde del contexto do su product>On (en ol lrnnscurro do 
una mtcmcoon. ol cooledo amti1a conbnuamoole. do tal modo que cada apo1te sum1nistrn un nuevo 
conlexlo para el sigwonle Parn entender una c:onduct8 se debe Síi>ol cual os In ocnSKJn. quien intemctua 
con qweo. donde y cuando) Es doar. ol contexto es creado parcialmente por las accionn quo produoon 
laSpofSOfltlS 

9) Para ctmorvm la conducta los AC puedon o no actuílr como parbc~>anlo'cbsolvndor on la siluaaón y puede 
o no ubkzot dlspositrvos de grRbaoon (aunque pertinente la adverteroa, k>s aMhstns traba}an oomUnmenle 
a parbr do grabaaonos do CX>Oductas y mucho moior si se dispone de grabaoon y transapaon) 

Fuente resumen del autor (México. 2002) IO'J 

Desde luego los anteriores rasgos no constituyen un cuadro completo del Ancílisis 
C'o11vers<Jcim1e1/, pero nos bastaron para comprender que de nuestro material recogido en 
campo, derivaría en una laboriosa y múltiple tarea de organización, lectura y relcctura, 
reflexión, contraste e inferencia de los datos observados y registrados. El abordaje no fue 
fácil. Así que tuvimos qm: replantear el diseñado del trabajo de campo. Fue necesario 
reconsiderar el antes y el dcspul.!s. El trabajo de campo nos exigía saber qui.! iríamos a 
observar. También, y una vez organizados los registros, nos interrogaba respecto a si la 
información recabada en los grnpos escolares, era la que necesitábamos. Realmente las 
condiciones nos rebasaron. En parte. debido al traslape entre la organización del trabajo de 
la investigación y el calendario de formación del investigador; pero igualmente por la 
li1111tación de los recursos. 

Una vez que realizarnos la observación en el salón de clases, aplicamos los dispositivos 
grupales y transcribimos los materiales sonoros, nos percatamos que en los Registros 

11
"' ( 'fr Tcun A Van Dijk. /:'l d1.'ict1r.rn como mltn1'"ciim social (t. 2; Darcclona: Gcdisa. 2000), pp. 1O1 ss. 
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Ampliados, sólo teníamos un abundante discurso tejido. llO Ahora, nos preguntábamos 
¿cómo desmenuzar este hilo de palabras? Intentamos encontrar las Categorías de Análisis 
que, en su momento, M. Bertcly nos sugirió. Nuestras limitaciones quedaron en evidencia. 
O, para decirlo en otros términos, la realidad nos desbordó. De los varios niveles que 
debimos haber observado, sólo pudimos aproximamos a algunas dimensiones de la 
realidad. Entendimos que la fugacidad de los hechos sociales era una condición indefectible 
en lo real. No obstante, con esos n:sultados tuvimos que trabajar. 

En el plano discursivo ideamos una guía para orientar el acercamiento a la dinámica del 
habla en interacción (Ver esquema: Elementos b:ísicos ¡mrn el amílisis com•ersacionan 
Y en efecto, el esquema que inferimos en la consulta a nuestras fuentes funcionó como un 
moddo para guiarnos en la observación de campo y, durante el trabajo con los Registros 
Ampliados, pcnnitió el reconocimiento de aquellos elementos del discurso conversacional. 
Particularmente los re!Cridos a la estructura textual de la conversación (apertura, desarrollo 
y clausura) y a la organización 111terna de la interacción hablada (la dinámica de los 
intercambios y el ordenamiento de las intervenciones). Respecto de lo primero, baste decir 
que las secuencias de apertura y cierre lite importante identificarlas porque, en ellas, se 
contenían las formas ritual izadas (saludos. exclamaciones o ademanes), pero también era 
donde se pautaban y negociaban los intercambios. De In segundo, consideramos su 
definición y funcionamiento, pues con este diagrama de estructura, logramos darnos una 
idea de cómo cribar los registros una vez organizados como un !lujo discursivo. A. Tusón 
los jerarquiza de la manera que a continuación exponemos en el esquema Hlementll.I' 
estr11ct11rales de la <'ti111•er.\ll<'1<i11, contenido en el diagrama Aspectos b:ísicos para el 
an:ílisis conversacional. léste ordenamiento resume tanto las propuestas de los 
investigadores de la escuela de llirmingham (Coulthard y Sinclair) como de la escuela de 
Ginebra (Roulet o Kerbrat- Oreeehionni, entre otros). según la opinión de Tusón. 111 

Las unidades de mayor a menor son: 

•to El trnbajo de camfKl cons1s11ó en \Oirms actl\1JJdcs que se desarrollaron entre enero y febrero del 2002. El material 
recogido sumó un tolal de calorce hura .. de ohscrrnc1ó11 y rcg1slro que, entre rnar10 y mayo del nusmo aílo, quedaron 
organ11<1dos e integrados en los lkgl\trm ,/t• < Jh.u·n·aL'ltÍn Ampliado" El contenido de estos materiales consistió en notas 
del obscr\'ndor. lns transcnpc1oncs de a11d1ecasetcs. dibujos y cartas de los nulos. Los Registros Ampliados no se incluyen 
en su lotahda<l en el prcsenlc mfnrmc dcl11do a su C:\lcns1ón Los te,tos adjuntos en el anexo están fomrndos por 
fragml-·nlos de st-cucncrns <l1scurs1rns tiuc tesllrnoman los planteamientos de Ja tn\·cstigación Cfr. Anexos: f·'r11gmL'ntm dl· 
d1\·1.:11rw 1k Jo-.¡ lfrg1.\·tro'i d1..• < Jh.u·n·ac1mr Ampfiadm ck lc1 1~·.'iL'11da 11"1ado 1\'1..•n.·o. que a su \'C~ son un extracto 
sch..-ccmnado de los Regi."itro.\· 1~·rnogrújico."i 1/~ la E.u·ue/u ..tm11Jo Nenm (IJocumcnlo de trabajo; San MatL'O, 
r\caxoch1tl3n. l lidalgo. MCx1co 23 de enero al 15 de febrero del 2002 ). 175 hh 
111 Op cll., A Tusón. Análl.'ilJ dt• Ja . p f11ln 
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ASPECTOS BÁSICOS PARA EL A.\:-Í/.ISIS CO.\"VERSACIO.\'AI. 

COMPETENCIA COMUNICATIVA 
Est"'JC"...n ~ la e~noe tfÓ'l'ld~!I 

frepet1Cr10des:t.aoones) 
Ccrr.petenCl8 COl"ienaoona' (~ar.:al r ne 
~iltui). a:m¡;tt9"1Q8 m~a. wn;iet&noa 

"""""""" 

~L;f 
ESCENARIO 

Activldadu 
11

, .. º dE ENCUENTRO 
wl 11·Sal6 

Agante1.AIB n da cl1111 

E1tructur1dela1ucu1ncl11 
d1lnt1racc10n· 

5et111nc:J11 di IP9t1Utl • 
S.cu1nc:l11 de d"1rr0Uo 
S.cuenci11d1 c:l1n1 

• Acins n.tni:adoSi (111100 J deusi.ta). salados, 
pregilntas.udsnacionesyntuales 

Códigos de la comunicación cara/cara 
VERBAL NO VERBAL O EXTRA!.INGÜÍSICO 

! ~leal :¡-4C':.c:c 

~~~ 

i~'---
Pfo11ma~:.or.ic.,..'IJ"a.~11<l~"O<l:ninlEOr 

O!ri>etOdoqo.a--...::cerwi::r 

C~.g')l 1oc:11:n "':itxo~ "!...-S tAIPS' i"'tCiiS !Slgl'IOI 
'IOC~"9 l)f!tdN,_ i~~Oil~OC'ñ Oi"lOl:IH'ltWT'6 
• J"'l'.rv.. ·~;;:"!.is 14·_;i,W$ ~ ~ sot:r9'0"1Jn r 
, :a"!t11tl'5 ~.:¡,;'lCs:~wH~ IO"O:lll'-ll SilktX'SforattlCOC5. 

1'J'.i~ ;es!'.1'. :¡;'...J'JC"~ J& 95;'»0.~&"'CIC '.;10•r'llCll) f 

... _, .. : ... 
. '1< \ 
.... ··-·./ 

g1,l,MENTOS ESTltuCTUIL\l,l•:S m: l..A CONVm!SACIÓN: 
INTllUICClóN,,, 

SECUENCIAililil 

INTERCAMBIO;¡ilil 
INTERVENCIÓN;i;i11 

ACTO DE HABLAili1i1 
Mtc1nismo del turno: 

proced•mentos ae as~r~oon (heterosalec:cion y aullJSelecoO!I). cispos¡tivo da aaiplamieolD y suspensión da 
tumo (puntos ae tra""º"" de turno. PTT]. d""°'livos de apertura y cierre da ser:oarCao (PBteS S<f¡acentes y 
Secuenaas ltt.eraies o insertas¡ 

Principios o reglas dt puntuaclon de las p.artjH 1dy1centn 
1)No termmabéad ("Ha¡ que meter hebra para sacarhllo"o "En boca cerrada no entranmmcas1 
2) tia repetb1l<lad ('O!Pell s11t/la prenda poerdel 
3) Per1lllenoa oondoonal ('Owen Cilla. ot01ga') 

Mecanismo de Intercambios reparldOfes 
(autocooemon y r-.eterocorrecoon) 

Fuente: diagrama elaborado por el outor l~k\lco. 211112) 



1) La interacción.- Unidad mayor que está limitada por los rituales de apertura y cierre. Se 
idcnti!ica como el hecho o evento comunicativo. 
2) La secuencia.- Está limitada por los aspectos temáticos, cambio de actividad o por el 
cambio de circunstancias de los locutores. 
3) El intercambio.- Unidad dialogal mínima. Es la unidad inh:raccional donde se objetiva 
el sistema de tumos mediante unidades bipartitas (pares adyacentes) o multipartitas. 
4) La intcn·cnción o mo,·imicnto.- Constituye cada una de las aportaciones de los 
participantes y se manifiesta como la máxima unidad monologa!. 
5) El acto.- Se refiere a las funciones ilocutivas e interactivas de los diferentes 
movimientos. Una intervención, por ejemplo, puede estar formada por uno o varios actos 
de habla. 

INTF.RACTIÓN 

/\ .. ~[]. 

l[J [UD A 

~[]s·• ~ 
S" 
s .. 

Fuente. Op <'ti .• Amparo Tusón. Ancih.n\" dt• la .. p r, 1 

En nuestro esquema organizador para el Análisis Conversacional, incorporamos el modelo 
SPEAKING rmrque, a partir de su propuesta conceptual, supusimos que lograríamos 
describir las situaciones de encuentro. El modclo Sl'HAK/NU quc l lymcs propuso para la 
Etnogralia d..: la Comunicación, Tusón lo sugierc u los interesados en el A11ú/1sis 
< 011//\'<'l'.'<t<'11111til v nosotros In instrumentamos como un modelo descriptor desde el cual 
pretendimos detallar la dimensión de las normas, l I! los géneros conversacionales y las 
competencias comunicativas de los interlocutores (Ver cuadro sinóptico Modelo 
SPEAKING) 

El acróstico propone identificar la localización espacial y temporal de los encuentros 
comunicativos al estudiar la S11w1c1,;11 (S). Bajo este aspecto fuimos acotando y señalando 
las fronteras tanto internas como externas de las dimensiones tiempo/espacio del salón de 
clases y en un ej..:rcicio de introyección, buscamos reflejar la atmósfera psicosocial 
enmnada del contexto situacional. 

Los par11c1¡>c1111<"' ( P). Al describir a los agentes se intentaría reconstruir las constelaciones 
que defininn el tramado de relaciones entre los interlocutores, a partir de considerar 
aquellos aspectos que como la edad, el sexo, sta111s e identidad étnica, definen las 
relaciones interpersonales. Con las ji1111/1c/11cles (E) se ex pi icaria tanto los objetivos como 

11 ~ l..:1 111\c~llg.idura .:ufopta la dcli111c1ón de Pierre Boun.J1cu ( 19M2), para difcrcnci.u la noción de regla~ así, pues, las 
norma!'O !>l'r•m 1."11t1,,•nd1das como .,,.,,¡/cnc1m· ele 1.·0111porle1111tt:n10.\· hahil1wlt•s ". A¡md A. Tusón, Análu1s dt• la 
t'tllll't'r.\Ot'/1111 , p 7M 
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los productos resultantes de la interacción (Las finalidades pueden ser sociales e 
institucionales, por ejemplo). 

MODELO SPEAKJNG 

1}S1h""'°'1(S} 
1 1 locilltlOCIOO oopac&al 'f 16fl1Xl'al 
1 2 E!'iCOna pcicooocml 
2} Pmbapantcs (P} 
2 1 Cnroc!CfiSbcm soaocuttumlcs 
'J 2 ReL;oones entre ellos 
2 J Constclaoón de pnrbapantes 
3} F111ahdod0< (F} 
3 1 1-ktadproductoo 
3 2 Clobnlc'"_Jpnrtia.dmos 

1

4) Soo..icnan de octoo (SA) 
4 1 Organc:aooo y f}".,;tructum de la 1n!arncaon 
4 2 Organtlaoon do los lomas 

5} Clnve (C} 
5 1 Grado de !Ofmahd.1d'llltorm.1hdad de la 
1nterncoon 
6) lnstrumenloo (1) 
61 CnMI 
6 2 Var)()(1ad de h.ctllc1 
6 J C1l"IOClil y pro..-cm1a 
l) rloonas (ll) 
7 1 t JC>fTTlaS de 1n!crncoon 
7 2 tkwmas de 1n!crprctnaon 
8)Cencm(G) 
a 1 r ipo de 1ntemcaon 
8 '2 Sacuonaas d1r.ctJf$1YM 

fucnlc smops1s clahornda por el autor (Mc,u:o. :!0021 

Con la Scc11c11c1t1 de .. 1c10., (,\) se procuraria describir cómo se organiwn, desarrollan y 
cambian los temas en el co11111111111111 discursivo. El grado de formalidad e informalidad en la 
interacción se deline por la caracteri,.11cilin de los n:gistrns. y esto pretendimos conseguirlo, 
mediante el aborda.Je de la < ·tm·c ( K). /\ partir de expresiones de cortesia, protocolos o 
incluso el tono de la relac·tún ( intimoidistant.:. serioilúdico l. buscamos caracterizar los actos 
ClH1Vcrsac1onalcs 

J\I desnibir a los /l/.\1rt11111·111m (1) o canales (medios utilizmlus en la circulación del 
mensa.1c), pusimos atención en las formas de hablar y los tipos de códigos utili111dos 
( prox<!micus. por ejemplo 1 

l.as .\'11r11111s (:.... }. i':t1 los hcclws comunicativos una descripción importante lo constituyen 
las normas tanto de 111teracción como de interpretación. Este aspecto, en el marco de 
nuestra invest1gac1ón, nos implicó observar los comportamientos habituales y compartidos 
en la comunidad de habla. a partir de los cuales tendriamos que dar contenido a nuestra 
noción de c11/111m cil' cluilogo. Finalmente, también el < h'nero (G) nos permitió conocer 
cúmo conviven las dtsllntas formas de interacción verbal orales en los espacios escolares. 
l·:n la clase ordinaria. por ejemplo. el coll/11111111111 discursivo resultó un hibrido que 
co111h1n<1ba las li1r111as e.xpos1tivas monologales. el dispositivo de pregunta-respuesta. las 
'1t11acwnes de JllC!~º· los ntuales, los protocolos y por sUJllH.:sto. en este juego de 
pos1htl1dades. la conversac1ú11 se hilvanaba en secuencias dtalogalcs alternantes 

Cabe advertir que d modelo anterior no es el único que se ha utilizado para trabajar el 
/\mílisis Conversacional Fl dueto de investigadores l'omerantz-Fehr, por ejemplo, 
r.:comienda seguir las siguientes etapas: 1) Seleccionar una secuencia, 2) Caracteriwr la 
acciones dentro de la secuencia, 3) Análisis del empaquetamiento, 4) Identificar tiempos y 
turnos en la intcrprctm:ión y 5) Identificar identidades, roles y relaciones rara los 
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intcractuantcs. 111 Sin embargo, como bien lo plantea Tusón, los procedimientos variarán 
según el foco de atención del investigador. 

En nuestro caso, el Modelo Sl'HAK/N(i resultó excesivo para algunos aspectos y reducido 
para la dimensión que buscábamos profundizar: la intcrlocutiva. Dimensión que nos 
permitiera centrar la atención en las marcas interactivas, subyacentes a los hábitos 
comunicativos rutinizados, entre otros posibles: los modos de pedir la palabra, los modos 
de interrumpir, las formas de presentar información o preguntar, el uso de repeticiones o el 
empico de ironías y bromas. El lector seguramente estará pensando en la noción de 
Competencia Comunicativa, y estamos de acuerdo; pero esto es tema del siguiente 
capitulo. 

Finaltmmtc hemos de calificar como de mucha utilidad las recomendaciones aplicadas por 
los analistas del discurso oral. Las que inventariaron 11. Casamiglia y /\. Tusón en su 
manual sobre el discurso. nos resultaron inicialmente prácticas cuando realizamos las 
transcripciones de los audiocasctes. Respecto a la simbología adoptamos varios signos 
básicos e invenlamos otros que ayudaran para el ciframiento de los Negistros ele 
Uhservacuin A111pl11ulr1s. En particular aquellos que daban cuenta de comportamientos 
dialogales sin un signo correspondienh: en los compendios de la bibliogralia consultada (Y. 
Símbolos para las transcripciones de los registros sonoros). 

2.2.3 Lo i.:ru¡ml y los dispositivos grupales 

Los dos aspectos que abordamos finalmente en este apt1rlado pretenden: uno, justificar el 
uso de los c/1sp11.1·11/\·11.1· .~rupt1ll's; y, el otro, materiali111r la noción de discurso grupal, toda 
vez que su análisis lo consideramos un procedimienlo útil para corporizar a la cultura de 
diálogo, en tanto expresión (dimensión colectiva del sujeto) de la práctica comunicativa 
colidiana de los grupos escolares (dimensión instilucional) 

Respecto del primero, comenzaremos diciendo que la perspectiva grupal constituyó el 
punto de partida para entender la naturale1,1 cultural de las prácticas de comunicación en los 
grupos L'.Vc11/arl's. Desde esle ángulo, encontramos una lógica descriptiva que nos permitió 
palpar cl sentido colectivo de la c11ft11ra cll' clitílogo en tanto que, como expresión 
individualizada, ocultaba la manifcslación del producto historizado de la comunidad de 
habla: la experiencia l'<J11ver.w1cio11al recunocicla ('fJ/IW luíhito co1111111ic.:ativo mc111i}h!sto y 
c11/t11ral111l'11/l' d1(cn•11,·uult>. 

111 Los pmcc<lm11cn1os 1111plican en cada caso 1) Identificar apertura/cierre de secuencias. ldcnl1ficar una secuencia en 
donde lx:urrc lo que 111tcrcs:1 ohscn ar Buscar los lirmk..-s 1<lc1111fic;iblcs cons1dcrnndo el turno o el tema p:irn 1111cm y el 
cmnhm de acc1ú11 o tema para el fin de scc11cnci;1 Una Sl"Ct1cnc1a tendrá una vanL-<lad de fenómenos obscr\"ablcs. 2) 
Caractcr11a.r las ncc10m.-s Jcntro de la sccucnc1a. El concepto analittco básico es la acción (son acciones: saludar, dar una. 
noticia. quejarse. contar 1111:1 luslona) J) Anali1<1r el cmpaquctamit..-nlo (modos en <¡uc los hablanlL"S configuran ~ 
lrans1111ten sus :1cc1oi11.:s Los hilhlantes sclccc1onan sus paquetes o fomrntos). Considerar de quC modo el 
empaquct:mucnlo foc1l11a la 111lL""Tprc1ac1ón de las acctoncs y de los tcmílS de los que se habla 4) ()\..-scribir micio/lin y 
obtención Je tumo (se trata de ubicarlo en relación con los otros tumos Asi rmsmo obscn ar los tiempos y tumos en la 
111tcrpretac1ón) "'\) Uh1car uknttdadi...-s. rolL-s y relaciones para los intcrnctuantcs El modo de empaquetar. tomar turno~ 
referirse a los otros nnpllca rclac1ones. roles, 1de1111dnd ~ cond1c1011cs sociales particulares (lr ""Análisis de la 
corwers.ic1ón enfot.¡ue del C!-t11dm de la acción social como prncllcas de prcxlucción de scntnlo"'. en Op ,_.,,. Tcun A Van 
D1Jl.... FI ,f1.,1.:11r.w como • pp l O 1-137 
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Antes de relatar nuestra experiencia con los dispositivos grupales, plantearemos las razones 
que nos llevaron a considerar la experiencia teórica e investigativa de la Psicología Social. 
En particular de la corriente grupalista, pues sólo a partir de esta dimensión, pudimos tener 
un acercamiento consistente frente a lo que parecía bifurcarse hacia los comportamientos 
individuales o hacia lo socialmente determinado desde lo institucional. 

SfMBOLOS PARA LAS TRANSCRIPCIONES 
DE LOS REGISTROS SONOROS 

~~~~~~~~=,~~-----------r=-c=c~-=----..==~c--~~~---------, 
~J_BOl.O __ _fil_QN=l,F__,·1~C~A~ll07-------------- SIMBº~º-- _s1_<:;NfFICADO_~----~~cc-l 
•M Profesor o profesora ( .,..==.!2.Q.l E'prcs1on1,..-s cspmllílncas en medio del 
(l))o( 1

() NiñuoN1ña barullo 
(t~ 't;) Grupo f •--) E:~presmncs aud1bk.-s cnlrc el mum1ullo del 
(, ~ ',~ .fJ) El gru¡xl habla en coro gru¡x> 
k~/'l1 ll) El gmpo responde de mancrn difercncrnda, (00) Silencio 

«'I'!}(',./'!) 
(=l 

(0) 
tC'le)(/0) 
( .. "'" ... ,, 
(•-•) 

(f ¡) 
m 
( •) 

p/pp 
rm 
t<il 

pero de íorma cntre\·crn<la (.....-.-.) Exprl.-SlotlCS au<l1bk-s en segundo y/o tercer 
D1fcrcntcs niños intcr\'1cncn plano 
s1m11ll<incamcntc ron distintas expresiones t%) 
El maestro se suma al grupo que habla en a• 
coro 
lntcncnc1ón de niño (a) no identificado t~l 
Munnullo del grnpo (moderado 
prolungndo) 

o (???) 
(<~IJ. 1 ~/2) 

K.tsa. nsas ~·Imbiar entre nsas 

Expn .. ~1oncs csponl:incns del grupo 
Situación de intercambios \'Crbnlcs 
Sube o b.1ja mummllo (:::::)o barullo (O (i) 
F xprcs1oncs dichas para si nmano o sin 
dc.."Stmat•mo L"Spccífico 
lntcncncmn que completa alguna idea o 
c~prcs1ón del hablante en tumo en una 
SCCllCllClíl 

Vo1 baja o muy baja 
Vo1. fucr1c o 11111\' fuc..'Ttc 
··J.:m:e1he1llar .. ·meter arrebatadamente la 
expresión de uno en la del hablante en tumo. 
Imponer la palabra de uno sobre la de otro de 
mi mlxJo que la im1pción, obhga a 
tartamudear. pausar o cortar la cxpn.-sión, 

### 
(o) 

ObSL-n·ador 
"J>ul'lo wrhal": Snunción de competencia 
entre los mlerloculorcs 
lntcr\'enc1ón s1multol.nca de hablantes 
Audio 111mtchg1blc 
Secuencia de mlcn cnc1oncs supcrpucsta.'i 
\'ÍO alternadas (n11ll1/ I. 111ño2, etc.) 
Situaciones Je nnphcac1ón En un 
mtcrc:.uuh10 \·crhal (mcluso no \'crbal) lm\' 
un tercer inlcrlocutor que. sin sCr 
con\'ocado. se 111m1scu\'c en la 
comcrsac1ón de los dos ·primeros. ~. 
cualqmcra de cshl'i últimos. le responde 
instnlñndosc un 1ntcrc;imb10 tnpart1ta 
Fm de audio 
ElllllJlO de v1d1.."ll 

•El uso de las letras del alfabeto griego E 
l.xi (x)i. •!> lli tl)I en esta tabla es arbitrario 
y sólo por asociación iconogrdíica. 

~~~--~ ~nclu~~?=ll=ª'~ª='~h=ab=l=anct,=c.--------~----•----------------------' 

Fuente. adaptación Jcl autor (México. 2002). t !4 

Anticipadamente advertimos que las actuales precisiones fueron el resultado de 
reconsiderar la investigación, como paso pn:vio al análisis de los registros. Una vez que 
concluyó el trabajo de campo y enfrentamos la exigencia de aclararnos el carácter colectivo 
de la cultura de diálogo, fue cuando entendimos que el objeto de estudio sólo lo podríamos 
leer si pn:eisábamos este aspecto de nuestro sujeto-grupo. El trabajo de Michel Stubbs, por 
ejemplo, nos mostró que la etnografia en la escuela podía analizar la relación maestro
alumno basada en una relación diádica o triádica (M>A. M>U/C, etc.). pero donde la 
mirada se limitaba a la figura docentcH 5 Nuestro acercamiento exigía invertir la mirada. 
pueslo que el interés investigativo no estaba centrado en el docente sino en el grupo. 

111 º'' ,.,, H ca. .. anuglia ~·A. Tusón. hu L'OSO.\' tld .... pp. 353-371 y A. Tm~ón. Andh\"Í.l" dt• la .. . pp I00-101. 
11

' r..11chcl Stubhs. An<iil.n\· dd /)1Jcr1rso (Madrid. Aliun1a Psicologín,1987), pp.53ss 
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De este modo nuestro acercamiento -aunque no ignoró el papel dominante del maestro en 
el salón de clases-, demandaba otra manera de enfocar el objeto de investigación. Bajo esta 
exigencia primero identificamos un instrumento técnico y luego, poco a poco, la noción de 
dispositivo grupal nos sujetó a la perspectiva teórico-metodológica definida como c:ampo 
grupal. La teoría de los grupos nos dio elementos no sólo para ensayar una lectura más 
detallada sobre la naturala.a colectiva de la práctica comunicativa corno objeto, sino en la 
perspectiva de su acercamiento. el grupo escolar se reveló como un objeto de 
conocimiento caracterizado por la impredccibilidad, la inmediatez, la simultaneidad de 
microprocesos y crul'11<lo por distintas dimensiones In cual, a decir de M. Souto, muestra su 
complejidad como formación grupal: .. /.as clases serí1111 sistemas complejos, en el sentu/o 
de u11 c111111w "" 1m1h/,•111út1c<Js do11cl<' 1111 c111rj111110 de procesos, eleme11ws y sujetos 
dil•er.wJ.'I; se i111erre/11cio111111 co11stit11ye11tfo 1111 .\"Íste11u1 1111el'<J, co11 auto-ect>-org1111iz11cid11, 
e11 el que la tot11/itlml es más que las partes y estas co11sen•t111 s11s rasgos propios si11 
.mb.mmirse al tmlo. Fn la d11se escolar s<' art1Cttlan l'l<'mentos y proceso de 1111(1' diversa 
índole que. puestos en 111/aacc1án. producen .rnce.ms singulares que transcurre11 en el 
espacio y en el 1ic111po ..... l/fl 

La abumlante literatura sobre la rcllexión de lo grupal nos obliga sólo a decir que, esta 
apreciación, es resultado de un largo recorrido que culmina durante los noventa cuando lo 
grupal ya no se entiende corno un objeto discreto sino corno un campo de problemáticas a 
estudiar. 117 La pregunta a cerca de ¡,qué es un grupo? se desplaw por la de ¿qué atraviesa lo 
grupal? ..... <'11 esta 11uel't11"'s/ur<J tecírica la pr<'t1l'Uf'<1C11Ín pasa del grupo c111110 t1h¡e10" lo 
grupal co1110 Cllllll"' y a la grupalulwl como esp<'cijiculad del acontecer grupal", según 
precisa concluyente la doctora Marta Soutn 11

" 

Esta concc1x:ión es la versión resumida 1.k un debate que había venido buscando superar 
dos ficciones: la del individuo y la del grupo como intencionalidades. Con esta concepción 
se superaba la noción de grupo como una totalidad, en donde el todo era más que la suma 
de sus partes (primera confluencia de disciplinas); pero también se abandonaba la visión 
estructuralista, propia de un segundo momento, en el cual se buscaban los orgam=wlores 
que determinaban los movimientos grupales y las invariantes del grupo. Este cambio 
epistemológico trasladó el centro de interés del grupo corno noción a la de red de 
entrecnmunientos, de implicaciones, en la categoría de grupo se acepta que en cada 
acontecimiento grupal hay inscripciones múltiples. hay ucontecimientos que se cruzan y de 
los cuales no es posible dar cuenta cabalmente, pues se acepta lo grupal corno un fenómeno 
inacabado. Este planteamiento concita un doble camino: c.:I de la inscripción del grupo en la 
institución y el de la producción de efectos singulares en el grupo. 

Con esta nueva perspectiva de lo grupal, Marta Souto se cuestiona si el grupo de 
aprendizaje --modo que la autora utiliza para referirse a los grupos escolares-es un 
concepto que podía ser estudiado desde este planteamiento de lo grupal. Su respuesta se 
traduce en una reconceptualización, pues se da cuenta que los movimientos de tensión entre 
grupo e institución otorgan caractcristicas peculiares a los grupos de aprendizaje. Explicita 

11
" Mana Soulo. /~u formm·1om•.\ gmpah·x t.•n In t.'.tcm•/a (Buenos Aires: Paidós Educador. 2000), p. 34 

117 lnicrn en d siglo XVII~· XVIII, pero es a mediados Jcl siglo XX cuando gnnn ."italus epistémico. 
111 lhid..p4(1 
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que lo grupal e institucional se implican mutuamente. Así, y tomando como base sus 
reflexiones sobre las características de los grupos de aprendizaje, concluye que lo grupal se 
deberá entender " ... en primer término, como ww perspectim de análisis de las situacio11es 
ele e11se1ianza-apre11dizaje y de la vida escolar tal como surr.en en instituciones e.1pecíjicas, 
y en seg1111tlo término, aquel campo ele intercone'l:iones, ele entrecruzamientos de los 
i1111iviel11al, lo institucional, lo social, etc., done/e .mrr.en acontecimientos y procesos 
compartulos (illlll,l!.inarios, rellles, etc.) en/re s11Jelos que persir.1ien oh;etivos comunes de 
apn•ncli=tye ". Es decir, la noción de espacio de entrecruzamientos como dimensión de 
producción se plantea como un concepto amplio, pero al considerar la especificidad de la 
institución escolar. se le mira como una perspectiva de ¡rnálisis para el estudio de la clase 
escolar. 

¿Pero dónde queda la noción de grupo escolar? Planteado lo grupal como espacio y 
perspectiva de análisis, lo grupal es visto como procesos específicos y singulares que 
pueden recorrer trayectos o hacer historias más o menos prolongadas en el tiempo y lograr 
grados y tipos de grupal1clacl muy diversos. A estos momentos de relación extensos en el 
tiempo se les llama r.r11¡111 o mejor, en la visión de Souto, .fíirmac1tmes r.rupales. Y en este 
proceso " ... fil gru¡wlulwl no es ww t'llleleq11w; es una posil>il1tlwl, una potencialidad ele 
tocio ennwntro /111111t1110 ... " de ser grupo, es la condición intrínseca para crecer, paralizarse 
o adoptar fbrmas ahcr~:'~\~s cuando se da ".. fil pl11raliclacl de imilvii/110.1· en situaci<ín ele 
coprese11c1a para algo . 

Ahora bien, las formaciones grupales. en el planteamiento de Marta Souto, se favorecen a 
partir de los dispositivos grupales, los cuales "generan espacios de interacción, u11a red 
1le relaciones relll o llllll,l!.lllllrUls, significaciones comparti1/11s, expectativas mutuas, 
selllimielllos gr11p11les, selltidos de pertenencia 1¡11e se <'11/n:lll=an, e/anclo un carcíc1er ele 
.rn1g11lanclad 11 cae/a grupo tflll' \'ll ct1111h1t111do, 111ot!1/icti11t!o.1·,., c'll l'I tle\'t!lllr y que, lllÍn 
t·uancft, presenta rasgtJS de estereo11pw y cns1a/1:acu;11, c."iltÍ en pr<1cest1 de .fúrmac1ón ··. l.:?o 

¡Estamos de acuerdo con el lector' ¿Pero qué son los dispositivos grupales? M. Souto los 
caracteri:r11 someramente cuando alude a un conjunto de personas que dados un espacio y 
til:mpo comunes y una meta u objetivo, concurren a la convocatoria de una institución. Aún 
con estos elementos nos parece que no hay claridad si se evoca a una técnica, a un artificio 
tecnológico impuesto desde lo institucional o a un particular momento o estadio de la 
grupalidad como condición posible de una formación colectiva. En todo caso, cabe 
preguntar ¡,cuáles fueron las razones de incorporarlos en nuestra investigación? ¿En calidad 
de quc'I (Vcasc el esquema Dispositivos grupales para el trabajo de campo). 

Con el lin de alcanzar una justificación suliciente respecto a su empico en el trabajo de 
campo, quisicramos remitir al señalamiento que Ana María Fcrnúndez plantea cuando 

11
" lhtd. fJP 52.-5·1 Com iene ad\·ertir que la propia aurora elabora una amplia argumentación sobre la noción de 

jormm_'tfín >!nipa/ lomando como referente el concepto de ann~nl{JO y grupalldaJ. y desde estas nociones, arriba n nue\·ns 
\ 111culac1011cs tcóncns que tocan lo institucional. lo grupal ~· lo subjcti\·o; en este conle:\to, la calegorla de espacm 
1rwl\1twnal sostiene el plantcmnicnto de que las fomH1c1uncs sociales ~e mstitu~cn. pero también se transfonnan. 
Conccplo ccntrnl para concebir a las formacionc..-s grupales como fomrncioni:s intcm1c<liarias dc..~c donde, como espacw.o; 
1rm1w.:1onafr, se gcncrarian las funcionL.-s de rt•prt•.n·1110,·1án, ddt'>!"Ctún \' m,·Jwc1ún. 
i:u /h1d . 
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relata la trayectoria de la perspectiva de lo grupal en el estudio de lo social. 121 Desde su 
punto de vista es necesario distinguir entre dispositi1•os de los grupos y dispositi1•os 
¡:rupa/es. Al primer término lo ubica como " ... art//icios grupales para 'resolver' alg11110.1· 
co11Jlictos que .l'e ge11emhtJ11 ''" la.1· rdacume.I' sociales. Aclc¡uiercn vt.l'ihiliclad cmiflicto.1· 
J111111c11u1.\· en la proc/11cc1<í11 e1·1nuí1111ca, en la salud, en la educacián, en la fi1111iliu y las 
111s1a11cit1.\· orga111=at1w1.\· dl' la soc1ctlad pasan a con.\·1clerar es/as cue.\·/101u!.\' co11u1 parte de 
los proble111t1s que tlehc11 r<'.10/l'cr. " "~ Se les concibe como tecnologías de rápido 
desarrollo que dan respuesta a una "urgencia histórica"' 

Con la expres1on d1.1pos1111·0.1 grupt1/es se evocan diversas modalidades de trabajo con 
grupos. Su presencia se crnN>lida una \'ez que alcanza amplia difusión su aplicación en 
distinto campos. entre olios. se habla de dispositivos grupales psicoanalíticos, 
psicodramúticos, de grupo operativo. etcctera. Cada uno de ellos crea condiciones para la 
producción d.: det.:rminados .:!celos d.: grupo y "so11 en tt1/ .1'<'11tulo v1rt11t1l1</t1cles 

esped/ict1s, t1rll/1c1os locul,·.1 ele /0.1 que "" <'-'/'""' detem1111aclos e/i'ctns ". /\. Fernánd.:z 
sugiere una categori1ac1ún basada en el surgimiento histórico. De este modo, los 
l>1spo.\'lf1vo.1· ( inq1<1l<'s tlir111a11 par!.: del dispositivo de los grupos, pero además --y 
puntualmente es lo que nos 1nh:rcsa suhrayat .:stablcce la di fcrcncia entre d dispositivo 
como hecho social y el d1spos1lt\o disciplinario En este rnnlexto la siguiente cita describe 
su canicler 1nstnunenlal de "" d1spos1t1vos grupales: .. ( ... ) s1 h1L'11 lus sl.!rl's /111111Cmos .wm 
1111pe11sahle.\ por.fut·ra di.' /o, .1!r11¡ms, fu.\ ¡.:r11pos st! \'llt!/l't!ll ''isib/es a partir del n11111taje de 
11ispositfros 1Jc11icos 111/L's lfll<' flt'rllli//111 tlemostmr y obserl'llr las co11tl11c/11s de grupo". 1 ~' 
l·:n csle marco de prec1sio11e' Marganta lla/. es muy clara cuando alirma que en el ámbito 
de la invest1gaciún ps1cosoc1al '"( .. ) el d1.1l"'·"'"'" grupal es 1111 recurso 1/e carácter 
111etotloltí¡:ic11-1t;c11ic11 lfll<' fll'rmite i11str11111e11tar el momento empírico de 111 
Ílll't!Slig11citi11". 1 ~ 1 

Desde lu.:go. d punlo no s.: agola con las ant.:riores precisiones. M. Souto, por ejemplo, 
dedica un gran espacio en su ensayo colectivo < irupos y d1spo.1·111v1J.1· cil.! jim11t1c:1C)11 y, al 
intentar ddlnir .:1 cln¡"1s1111·11 f'<'d11gcig1co, precisa la conv.:niencia de diiCrenciar entre 
dispositivo en tanto construcciún social (sentido amplio) del dispositivo como 
construcción técnica. 1:' T.:ma tnleresante, sin duda, pero que por cuestiones de pertinencia 
hasta aquí lo dejaremos planteado. pu.:s de lo qu.: se trata es, simplemente, poner sobre la 
mesa las ra;.ones que nos obligaron a r.:curnr a los dispositivos grupales corno estrategias 
necesarias para lograr el acerrnmicnto al salón de clases. Por tanto, bilstcnos lo hasta aquí 
expueslo para que nuestro lector se explique baJo qué lógica y con qué propósitos 
seleceionamos y organi1<11nos .:1 montaje del < ir11110 "" U11i<'xu)n y el (ir upo,¡,. I >1.\L'11.1·1t)11 
en la fase de invest1gac1ún de campo. 

l.'I An;1 M:iría Fcrn~rulcl'. FI rnml'" grupal Nota.\· para una gt•n,·alogia (ílucnos Aires· Nucrn Visión, JIHN). pp í1l·Ml; 
lambicn \Case los lr~1ha1(1s Je Marto1 Souto. <intpo.\· y tbspo.\"llH'O.'i dt• Jhrmm·uJn (Buenos Am ... --s: EJ1c1011cs Non.-JaJcs 
hl11l'.<1ll\as. llJlJ'>l. l·Ll pp \de M;ug•u1t•1 Ba1:. lntt'fTt'm:1c"in ~nqJlJ/ ,. inn•.'iflgt1nún (~krn:o Ut\M·Xochmulco, 1996), 
\')? 57-'JO . . 
·· El d1spos1t1\·o de los grupos para la dccada de los cuarenta opera como esp<u·ws Ukllt.'Cl.t donde un nuc\ o 1Cc:111co. el 

··,·r1<milnadc1r ,¡,. gn1pt1\· ··.intentara dar respuesta a mültiplcs problemas de In mcxlcmidad. V. /h1d., A. t>.t. Fcmñndc1, p 
7X 
'"/hui. p. 80-81 
:~: Op cit., M. íla1 .. p H 1 

Op. cll., M. Soulo. pp. 68· 72 
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En el esquema Dispositivos grupales para el trabajo de campo describimos el cómo 
insertamos nuestros dispositivos grupales en la situación-grupo. El primer abordaje buscó 
inscribirse en la temporalidad definida por la institución, pues con ello, suponíamos, 
podríamos enfrentarnos a un colectivo definido por sus niveles de cohesión, tramado 
relacional, tarea compartida, con un sólido clima de confianza instituido (presuponíamos 
que la presencia del observador no inlluiría en la alteración de rutinas), o fuertes vínculos 
de pertenencia intragrupo. Nuestra entidad de observación fue el grupo. l3ajo esta 
condición, entendimos que el acercamiento inicial debería sujetarse a la observación simple 
y con los menores recursos tecnológicos. El objetivo fue sencillamente mirar sin el estigma 
de quicn, cn calidad de extraño, fungiría como observador desconocido (V. Supra., 2.2.1. 1 
y 2 2.1.2). 

I·:I segundo acercamiento se instrumentó con el Cirup" de UeJlex1ú11. Su propósito fue 
observar al grupo escolar considerando, en principio, el estado de simetría entre sus 
miembros. Esta condición nos permitiría evitar la mediación del maestro para acceder a esa 
parte interna del grupo. Necesitábamos un acercamiento a su cotidianidad. La aproximación 
no sería inmediata, antes, debíamos ganar invisibilidad ante el grupo. El grup" de rejlexi<ín 
scria un dispositivo invaluable, pues buscaríamos trabajar la autorepresentación, revelar el 
rostro del grupo, al inducir la mirada sobre el si mismo. 

I·:I tercer acercamiento buscó colocar a los maestros en situación de grupo. Mediante el 
< ;,.11¡111 de I l1sc11.rni11 prch:ndimos obtener un mapa de sus comportamientos comunicativos, 
un perfil e.Je su discurso y de sus formas de actuar en condiciones de simetria. Intentábamos 
visualizar un cuadro de patrones relacionales. de rutinas de habla y de principios de 
actuación que nos hablaran e.le! sujeto aún y a pesar e.le la asunción c.lel rol en el marco 
111st1tucional. Unos y otros propósitos sólo fueron tentativas mientras no rcaliz11mos el 
trabajo de campo. Incursionar en la comunic.lac.l escolar fue la conc.lición que se encargó e.le 
colocarnos en la dirección nccl!saria. 

l'n lo general y considcranc.lo las circunstancias, nos es preciso señalar que, en vez e.le 
trabajar con grupos de segundo, tercero y quinto; finalmente trabajamos con un grupo de 
tercer ailo, relativamente con el de quinto ailo y con ninguno de segundo. Hubiéramos 
deseado hacer un trabajo e.le observación paralela en dos grupos e.le tercero, pero las 
circunstancias nos obligó a acotar el caso. El trabajo e.le organización y sistematiz11ción de 
la información empírica nos permitió valorar e.le forma positiva la información levantada en 
el trabajo de campo. Particularmente cuando eomprenc.limos el planteamiento e.le la 
111complctud e.le los fenómenos grupales. El tiempo y los recursos nos justificarán frente a 
los cambios que inevitablemente realizamos y que, en su momento, bosquejamos en el 
diseño de investlgación. 11" 

Pese a la c.lirección que nos marcó el trabajo e.le campo, fue necesario imponemos 
determinac.las condiciones. las cuales no podian ser modificadas. En el caso particular de los 

•~r. Los principales cambios rcnh1aJos fueron a) eliminar la clapn del estudio cxploralorio. b) sustiluir la..11¡ cnlrc\"istas en 
profunlfi<lad y cnfotuar en la aplicnc1ón del Gmpo de Disc1Lc;ión. e) se acotó el números de ca.-.os (de tres grupos se elige 
uno). d) se rnllftcó la comcrncncia de trabajar en In escuela rurnl no obstante los factores de ucmpo y <:ostos Cfr. 
e 'mmm1coc1ún )' l11ft1lfCI de Ju11ogo c:n la f~'iCUdCI 1•,;hf1e·a (Docto. Protocolo de lmcstigación México Frrs. UNAM. 
2001 ), hh 40ss 
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dispositivos grupales nos fue imperioso mantener la perspectiva de lo grupal como 
principio metodológico para la observación y el análisis; sin embargo, reconocemos que no 
resultó lo mismo en el orden práctico cuando aplicamos los dispositivos. A continuación 
relatamos brevemente cómo fue esta experiencia. 

2.2.3.1 Grupo de renexión 127 

Antes de comentar las particularidades de aplicar este dispositivo grupal, nos parece 
necesario ubicarlo. El grupo de rejlexi<ín se remonta a 1940 en Estados Unidos. Pero fue en 
los cincuenta cuando el grupo wwlí11co de rejlexuin, --como originalmente se le llamó--, se 
transformó en una importante experiencia clinica con los residentes del Instituto Borda en 
Argentina. En esos años. los psicoanalistas sudamericanos buscaban trabajar con las 
tensiones generadas en sus pacientes para. de ese modo, mejorar las actividades entre el 
personal de la institución psiquiátrica. 

En 1972. con la fundación del Instituto de Técnicas Grupales. se desarrollan propiamente 
los ¡.:rupos de rcncxiím. A partir de entonces su utilidad se reíleju en diversos ámbitos, sin 
dejar de lado, por su puesto, su vertiente psicoterapéutica. "" 

in En el d1sdio de la 111\·csllg:1cmn se hílhia prc\lsto que el ( in1po ,¡,. Rt'}/aujn se .aphcaria como un Jisposlll\'O 
cunfronlac1ó11-confinnac1ún 'JUC l't11t1pl1r1a ('011 el proposllo de ··dt•\·ofrcr .. al grnpo la imagen obscr\'adn. c..-scrilurndn e 
111tcrprcta1.fo en los d1stmtos :iccn.:am1cntos La ;1plil:m:1lin de este mstnuncnto comc1diria con la etapa linal de l;1 
inrcsllgac1ún Sm embargo. durnntc las obscr\í1c1011cs y confom1c se desarrolló el trabajo de campo. se comprendió la 
dificultad Je ~te pmpús11u 1•mncrn porque lrnhiíl que rl'CllllOCL"f lo d1fic1l que hílhia sido l"tnpalílr líls ílCU\·idadcs de la 
uwcs11gnc1ón con d programa de acll\11.fadcs de la escuela. y segundo, p(.)rquc cuando la 11t\cs11gac1ón conclu~cra. el 
grupo de L"Studm ~a nu c'1stuia como lal Esos milos del grupo obscnado L-Starian en olro n1omcn10 de su \·uta L-Scolar. 
pcrtcncccri;m íl otro grupo ~ sus l'ondictoncs como SllJclo coll-ctÍ\a serian d1stmta..o;; El gnipo escolar no seria más el 
rmsrno Esto ohhgO a mo<l11icar el propósito del d1spos111rn. sin altt..-rar su car;ictcr grupal 
ti• El Grn¡x> Annlillco de Rcílextón con el paso dcl llcmpo tk-rwó 1.-n otra..-, noc1oocs formales como. (inipo.\· HJ~' (Grupos 
tic E111rcnan11cnto de llnh1lldatJcs Básicas). (;mpm r (Trumm}.! <iroups, centrados en Jos sucesos mlcrpersonalcs) ~ 
<irupo.\· O¡Jf'ratn·o.,·. cuyn carac1críst1ca prmc1pal era abordar la "larca" del colocll\o (Argcntma. 1950) Asinusmo es 
importante señalar que con las c'pcncnc1as de ti Fcrchtut, N. llclman y A. Dcl:uosa. esta tCcnica rclati\·11.a su propósno 
tcrnpCuuco y se le cncontrnron otras npllcac1oncs Cfr Marma Ra\'cnna de Ja S , "f:J >!M'fJ" anallt1co dt• rt'}lexu'm " en 
Diccionario de ps1coan;ihs1s de las cnnligurncmncs .. ·mcularcs ( Argcntma. Ed Del Candil. l)s. As. s/a), pp. l 77-IH4 

1f'pr;rc· cn1\J · .. ·J uJ. 

D.E O.RIGEN fr1\1·· i 1.\ 
: •• w .. .l~J.J. . 
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Dentro de los dispositivos grupales, el <irupo ele Uejlexión (GR en adelante), muestra una 
tipología diferenciada según sus objetivos. Así tenemos a) Grupo cuyos miembros 
comparten una problemática determinada; b) Grupos que permiten el entrenamiento e 
investigación de la grupalid:ul en si misma ((irupos en jim11ació11), e) Grupo que 
comparten una problemática y tarea común para atender una crisis social y d) Grupo cuyos 
miembros comparten una tarea en un ámbito t1sico o institucional formalizado. 

Ya hemos señalado líneas arriba que la condición grupal fue nuestro punto de partida en la 
investigación. En este sentido, la caracteri1.11citín señalada en el punto b), fue el rasgo que 
tomamos como punto de enlace para derivarlo en el trabajo socioanalitico. 

El cuadro de rccomcndacionc.:s que prescriben cómo proceder en la operación, aunque en 
apariencia sencillo, en la práctica resultó un ejercicio complicado (V. Procedimientos para 
la aplicaciéin del Grupo de Reílcxiéin). Formalmente estaban los elementos necesarios, a 
saber: un conductor, un observador no participante, el grupo trabajando por una tarea 
común (ciertamente nun11:roso, pero aún pequeño si hubiéramos optado por una escuela 
urbana) y un espacio delinido. No obstante, las circunstancias nos impidieron constituir una 
pareja de conductores-observador; así. la ligurn del observador se delegó en el aparato de 
registro audiograbado y la función del coordinador, se enfrentó con las dilicultades del 
encuadre predeterminado por la institución, pues el observador tuvo que asumir el rol de 
··maestro .. desde su presentación. 

En la medida de lo posible nos a.Justamos a los lineamientos del dispositivo, pero pronto 
nos dimos cuenta de la fuer1.a inercial de la dase l!scolar en tanto dispositivo instituido. 
Realizamos cambios sobre la marcha. En primer lugar asumimos nuestra condición de 
doble ligura (monitor y conductor) bajo la consigna de disminuir, en la medida de lo 
posible, la sombra del docente. En segundo lugar. previendo que aún con la confianza 
lograda durante el trabajo de observación en aula, nos seria dit1cil acortar la distancia con el 
grupo. buscamos instrumentos que nos ayudaran a generar una imagen del grupo. Así, 
n:currimos al dibujo y a la carta como recursos alternos para acceder a la parte individual 
de los miembros del grupo. En tercer lugar. y dado que nos significó un problema el 
horizontalizar la relación con los niiios. nos cobijamos en la credencial asignada de 
maestro, y con ella. nos presentamos al grupo. Al linali711r el trabajo nos percatamos de su 
utilidad. pues de no haber adoptado este rol. el grupo nos habria desbordado. En los sesenta 
minutos con los que trabajamos, por ejemplo, sólo los dos primeros tercios del tiempo 
fueron productivos. Casi para linali1.m la s.:sión de encuentro, el grupo se había convertido 
en una oleada de voces y un torbellino de cuerpos en movimiento. 

Esa maiiana. las clases se habían suspendido a las doce del dia y sólo nosotros 
continuábamos en el salón. 

Un cuarto aspecto a referir fue el relacionado con el objetivo del dispositivo. La reflexión, 
si bien buscamos favorecerla, el resultado no fue el esperado. El intento porque el grupo 
trabajara con sus propias aportaciones, fue relativo. Si bien en algún momento logramos 
que el grupo se dil'crenciara de otros --a partir de jugar con la comparación--. el ejercicio 
introspectivo fue breve. 
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Quinto lugar. El dispositivo es claro cuando se refiere a la temática. 129 Aunque la consigna 
era no prefijar una temática, la edad de los niiios dificultó la tarea. Por esta razón tuvimos 
que seleccionar temas para "platicar" con el grupo. Esta misma dificultad, creemos, 
también imposibilitó que el moderador cumpliera su rol de facilitador y que el observador 
no participante, en realidad se implicara en la situación. Las limitaciones de tiempo y el 
número de sesiones de trabajo, reducidas a una, volvieron inviable elaborar el registro
clevoluciún (Este consiste en una versión escrita -también puede ser oral o grabada- del 
grupo, en donde se le caracteri7.a y se le hacen seiialamientos sobre sus comportamientos 
grupales. como si se tratara de una pantalla, la cual devuelve una imagen comentada o 
interpretada al grupo). 

PROCEDIMIENTOS PARA EL GRUPO DE REFLEXIÓN. 

1) Presentación de oondUdor/monrlor y observador no partÍClpantc. Asimtsmo c.-.:.plicación del 
objclivo y reglas do operación (cl monilor inducir.1 al grupo para que éste se involucre y se 
posicione en la situación do "diálOIJo" Esta actividad puedo ser rcoordada cuando sea 
necesano 

2) El grupo se encarga de •aulomolNarsc" para parte.par El monitor hma observaciones sobre lo 
que ve dcl grupo. El observador no particlpanlr. anotará lo que se dice, pero lralar<i de describir 
los comportamienlos del grupo. cuándo dicc lo que dice 

3) Sólo en caso do considerarse m.>CCsano, se podna aplicar una tecn1ea do animación 
(prcrenlaaón, sociodramas, ele.) 

4) Considerar un tiempo prudente para inducu <d grupo a que saque oondusiones, 
recomendaciones y otras larca que el grupo consJdcrc nccesanas 

5} El momlor puedo hc1a?r una rccapllulacion y "oorrar" las rondas de turnos de partapación, asi 
oomo la lcmaticas que haya lorrnulado el grupo {este papel lo realizara el observador). 

í1) No llevar la experiencia individual al grupo 

Fuente s111ops1s claborat.lo por el autor (~1Cx1cu. 20fl2) 

Finalmente. aunque la técnica indica trabajar con las tensiones que resultan del grupo, el 
propósito nos alejó del sentido terapéutico. Buscamos en repetidas ocasiones favorecer la 
reflexión como objeto de la experiencia colectiva, sin embargo, lo más que pudimos hacer 
fue tematizar la comunicación cotidiana de un modo indirecto, cuando buscamos que 
explicitaran sus redes de relación. En todo caso, conviene advertir que fue con los registros 
cuando logramos reconstruir el mapa de relaciones intragrupo y sacamos a flote la práctica 
comunicativa situada y actuada del grupo. 

1 ~' Una carnclcrislica lfcl GR es que, como no hay una siluación cslrnclurnntc. no hay un lema prefijado. Esto significa 
que el tema lo rn constrnycndo el grupo mismo. Sus integrantes son sujetos y objclos de la experiencia de 1.-star insertos en 
una conligurac1611 \'lllCUlar ~ esto les pcnnitc captar las \·icisitudcs del grnpo, según Marina Ra\·cnna. en la 
cnrnclcri1aciún que hace <il rL-SJlCClo < '{r. /lnd. Marina Ra\·cnna, pass. 
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2.2.3.2 Grupo de discusión 

El rastreo que hace M. S. Valles ubica al Grupo de /Jisc11sit}11 110 bajo la versión de grupos 
fiJL•ali:ac/0.1· en los estudios de mercado ( 1950). En su opinión es a fines de los setenta, 
·cuando Jesús lbáñez elabora una fundamentación psicoanal itica y sociológica de la técnica, 
con la cual logra darle un lugar importante en el ámbito de la investigación social (España). 
En su documentado trabajo sobre el Grupo de Discusión, este estudioso --pese a que ignora 
la noción "pichoniana" de Urupos Opera11vo.1· 111 

--, argumenta consistentemente el aporte a 
la metodología cualitativa tanto corno técnica complementaria, corno por su condición de 
autosufic1c11c1t1 cn tanto un dispositivo para la intervcnción sociológica. 

El < irttpo de d1scus11}11 aunque tiene las caracteristicas de una entrcvista ¡;rupal y adopta 
rasgos de los < iru¡111s fiicali:ados, en términos gcncrales sc sostiene que el "grupo ele 
d1sn1.rní11 110 es equt¡"'rahlc a 11111gu11a de sus moclaluluc/e.1· pr1ix1111as: 110 es 1111a 
cm1wrsuc11}11 grupul 1111/11ral 110 es 1111 grupo ele aprencli:aje como terapia pstc:olrJgica (. .. ), 
tompoco es un .f''.~';_,fúf>lico ... ; si11 cml>argo, parasita y simula (parc:ialmc111e), a la ve:, 
cada 1111a de citas . 

El CID se valora corno técnica cn la investigación, pues sc ha aplicado de manera 
indcpcndicnte o llirrnando parte de otras técnicas como la entrevistas en profundidad y los 
n::latos dc vida. También se han realizado experiencias mixtas utilizando procedimientos 
cuantitativos como la encuesta. 

Miguel S. Valles atirrna que el uso del GD depende de las demandas de la 111vestigae1on. 
En todo caso valga c.:I listado dc ventajas y desventajas para darse una idea mesurada sobre 
cstc dispositivo ( I '.Cuadro de carnctcristicas sobre el Grupo de Discusión). 

l'.n general sc le calilica corno económica y llexiblc al tiempo, aunqm: justo por estas 
cualidades. gencrc la idea de arti licialidad en los escenarios recreados. En contraparte, el 
CiD permite trabajar con temática, agentes y ambientes diversos. ldentilicando dcsventujas, 
otra sería la relatividad en las respuestas de los miembros y los sesgos provocados por los 
liderazgos o la puntuación de las secuencias comunicativas del moderador, pues se alirma, 
afectan la validez y liabilidad de los datos producidos en el contexto grupal. La solución 
parccc encontrarse a partir del diseño, cuidando la acción en el campo y los procedimientos 
de análisis. Pero sin duda una de las caracteristicas más signilicativas del GD, es fuvorcccr 
la rccrcacií1n de los comportamientos de los agentes en un contexto de grupo. 

1 
'u Dentro Je las 1cc111cas de com·crsac1ón que 11polog11..i M S Valles, además del GD. por sus scmcJan4'as, se encuentran 

los< irup111 /o~:alt::ado.,· (en 1:1 pcrspt.-cl1\ a de cnlrc\'JSlíl grnpal (.hng1da y sc1t1H.hng1Jn). la "tormt•nw '"-' tclt·m ··(técnica de 
c1llrc\1~ta grupal que persigue fines c'plnralnrms). el Cimpo Nommt1/ (tamb1Cn conocido como tCcmca /Jf.'/jiH·, y la cual 
cons1s1c en rondas sm:c~m as de cntrc\lstas 1m.JI\ uJualcs que luego se circulan para obtener una respuesta de grupo. Los 
cntrc\1stados no se reúnen fis1camcntl') ~ las Hntrt'l-'J.'lfCIS ~mpaft•J di! campo proprnmcntc dichas (con\·crsaciuncs 
111form.iks en donde el cncuenlro es cm:unslancrnl. csponl:inco y nalUral). <Jp ctt. Miguel S Valles, pp. I KO-l 1J5 y 233ss 
111 Fn Argcnlma el 1rnha10 Je Enm¡rn: f>1chón-RI\ 1Crc 1111cia b:iJo la noción Je Umpo Opt.•ratl\'o un cúmulo de. 
c"\¡x:ncncms y apllcacmm:s <JUC no St.llo conlcmplaron el ámbito tc:rapCutico smo además en el ámbito comunitario se 
111111111 parn nullhlicar hábitos ahmc1111c1os. prmocar scnlm11cn1os Je comunión. ~ después de los sctcnlil. en el terreno de 
h1 c<lucac1ón ha gcncrndo un ampho d1~curso critico C'fr Armando ílaulco. Comrmn.~tttucuin y xn1po.o; (Madrif.J" Editorial 
FunJamc..-ruos. l 1J77). pp 1 J-27 
t1: 0¡1 t"ll M S Valles. p 211.i. 
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CARACTERISTICAS DEL GRUPO DE DISCUSIÓN 

1) Como el GD es considerado una modalidad dentro de las entrevistas grupales, para el caso del diseño y la aplicación en 
campo, se recuperan exigencias do la cnlrcvisla en profundidad como a) ElaOOrar un guión de entrevista (no confundir ron 
el cueslionario para fas encuestas), en donde se contemplen lemas, objetivos, actores (entrcvistados-cntrovisladores}, 
escenarios y estilos. b) Sele<rión de los enlrcvislados a quién, cuantos y cuántas veces. Estas son dcc1s10nes mueslrales 
importantes en la etapa do diseño. 

2) La representación tipológica. Aunque loma en cuenta el factor eronómico (tiempo-dinero), el cuadro lipologioo consiste 
fundamentalmente en lomar en cuenta los cr1ter10s wbre la heterogeneidad en la romposicion de los grupos Se 
recomienda considerar ujcs cspac1ates (lactares lemtorialcs), lcmporalcs y SOCIOCOJnomros (ocupac:Kln, edad, nivel 
educalrvo, ciase social) Fn lo general lo importantes es que en la b1polandad homogeneidad-heterogenrndad, no se afecta 
drasticamcntc la compat1b1/1dad comumcut1va de los grupos 

J) Número de m1embros S1 bien sobre el particular no hay un acuerdo cspccrfico sobre la c.1nhdad de los 1ntcgrantcs (5-10, 
7-10 ó 8-12). to que s1 se reconoce romo importante es cv1larcrcar las cond1eioncs para la formac10n de subgrupos. En este 
debate Jos grupos triangulares suelen ser una allcrnatrva que sera más o menos pertinente, segun los propós1\os do la 
mvestigacion 

4) El lugar de reunión El ooncepto dave gira en torno a la neutrnlida'.J, pues la elea::IOn de espac10s oon marr:a soc1a/podria 
mh1hir o provocar rcacc10ncs eslcreofrpadas que mttuyan en el discurso del gnipo En este aspecto ~ ClJldan induso la 
d1spos1e10n de sillas y mesas. lodo ron el fin de laal1tar la comunicac..::in enlrc iguales 

5) El papel del moderador, monitor o fac1l1laclor Dos son las tareas que mahla el moderador a) do provocac.On (1n1C10 y 
oonlinuaoón) y b) sin dirigir, orientar las acluaaonns del grupo 

6) El GD en el c..1mpo Se rcrom1enda elaborar dcspues de cada reun10n, un analis1s preliminar basado en un resumen 
sobre hallaLgos. m1eipretaooncs u observacones a cerca de la d1namica de la reunion Se pueden oonlrontar notas y 
mmpararlas con las cintas audlO y video a fin de elaborar un informe o resumen (en c.1so de realizarse otra reunion, trabajar 
el diseño de ta srgurcnte scsJOn) Una vez concluido el trabajo de campo y ya en la fase del trabajo anat1t1CO, los resúmenes 
prcllm111a1es y las transcnpc10nes pueden subrayarse considerando las opm10nes sobrcsahcntes. sclcccklnando los 
fragmentos y segmentando las ideas o expresiones tem3tlC.'.lmenle. Eslo facil1tara la lectura, relectura, localización y 
comparación de los fragmentos de mimes al momento de entrar en el trabajo analitico-intcrpretativo 

Fucnlc sinopsis Jcl autor (MCxico, 2002) 

Esla versión sociológica de la técnica señala que los intcractuantcs participan de un "efecto 
de s111ergi11" o "efecto de t111tl1e11c1a ", caracteristico de los grupos focali;-A'ldos (cada 
participante resulta estimulado por la presencia de los otros, hacia quien orienta su 
acluación). 111 Reconocer esta situación explica por qué se busca protegerla de la 
artilkialidad y simulación. En este tono se hu ensayado por ejemplo la composición 
tríúdica (< irupos per.1w1c1l1=c1dos) para activar a los silenles y acallar a los "listillos" que 
buscan una posición dominante a costa del silencio de las mayorias. También se ha 
combinado con la entrevista en profundidad y las técnicas biográficas. 

111 Alguna.e; c~pcrrcncrns interesantes han moslrndo su grado de compiltíbilidad con el nn.llrs1s dedillos de la encuesta. M 
S. Valles refiere tres rosibilidadcs 1) para 1lustrnr y confinna.r los rL~ultaJos de la encuesta, 2) en la clarificación y 
elaboración de resultados de la encuesta que podrian resultar contradiclorios y 3) sugerir dimcnsmncs y \"ariablcs 
c.\phcali\"as no prc\'ista.s en la fase de disc11o. No obstante el uso se ha circunscnto a la aclaración, confirmación e 
interpretación en el momento del análisis de los datos. lhid .. pp. 296ss 
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Hay consideraciones adicionales que siempre deberán tomarse en cuenta. Entre ellas, la 
"doble provocación", señaladas como las dos tareas ineludibles del monitor. M. S. Valles 
observa que no basta con poner el tema sobre la mesa, en la "provocación inicial" es 
importante despertar el interés por discutirlo y trascender la dinámica de prcgunta
respuesta, puesto que lo que se persigue es la interacción grupal. 134 Existen otras tareas 
como la petición de aclaración, intervenir para cambiar o reformular temas, interpretar y 
concluir la reunión. En fin, bajo este cuadro de cualidades y consideraciones, la actividad 
en campo nuevamente nos corroboró que, si bien son útiles las recomendaciones. el reto 
consiste en engranar la teoría con la acción. En nuestro caso, jugamos con la 
heterogeneidad basada en la edad y los mios de experiencia. Ci.:rtamentc. por su rol la 
homogeneidad fue inevitable; sin embargo, el factor cxpercncial fue interesante como un 
elcm.:nto de eontrast.:. 

El número de sesiones s.: acotó a una jornada de trabajo de sesenta minutos. pero aún con 
este reducido tiempo, la elección del espacio de interacción, la disposición espacial de los 
participantes, el .:ncuadre y la consigna. permitieron obtener un rico material. Ciertamente, 
las dificultades estuvieron en la apertura, pero conforme se fue generando un clima 
propicio. la interacción no tuvo m.:jor contexto. Entre las situaciones inconvenientes, habría 
que señalar las dificultades para aislar a los participantes de sus compromisos laboral.:s. 
Más que el aspecto económico, los obstáculos los percibimos en el sentido y la convicción 
de quiem:s participarían en .:1 debatt.:. Fue dificil el convencimiento sobr.: la importancia de 
nuestra investigación. cuando las responsabilidades diarias disputaban un lugar en las 
prioridades. 

Ad.:más dd propósito delinido en relación con el tipo de partici¡mntes y la especificidad de 
la situación confeccionada, la particularidad de los dispositivos quedó manifiesta por sus 
lines. Mientras el GR .:xploró en el Si 1111s1110 del grupo. el Urup" de /J1sc11suí11 pcnnitió, 
mediante la interelación de los participantes, bosquejar algunos comportamientos que 
suponíamos podrían estar influyendo en la pautación de los patrones de comunicación 
cotidianos del grupo escolar. l'articulannente los participantes "invitados", al confrontarse, 
se jugarían como figuras de contrapunto que provocarían la exposición m .1·i111 de los 
agent.:s. objeto dc nucstrn obs.:rvación. 

El cuarteto de profesores invitados se constituyó por tres mujcres (tercero y quinto años) y 
un hombre (tercer grado). En el juego de sus intervenciones se buscaron conductas 
habituales, actos ritualimdos o patrones modelados que pudieran tener resonancia en los 
trazos d.: interlocución exhibidos por el grupo escolar. 

i.u l.a entrada directa o indirecta son Ja.e¡ dos formas de instalar el debate, y aunque no hay rcccULs. conricnc tomar en 
cucnla el fnctor tiempo y las ctrcunstancias del momcnlo. El moderador en su tarea de motivar lo provoc.·ac1<i11 '"m11n11ml<1. 
en realidad no participa en la discusión. Su trabajo es el mnntcnimicnto (como animndor) y control de la discusión (ccntrnr 
la discusión al lema) l.a metáfora <le que el moderador es el "motor del grnpo .. significa que el moderador tendrá que 
catali1ar (timidos silcrucs) y obturar ('"liJcrL-s dominantes'"), según sea el caso~ pero sin bl0<¡ucar o desbocar ni grupo. 

TEST(; cr\:,-·-- .. -7 
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2.2.J.J El discurso como producción grupal 

Un último aspecto señalado insistentemente durante este capítulo, tiene que ver con el 
material observado y descrito en el trabajo de campo. No se ha comentado lo suficiente no 
obstante su importancia central en la investigación. Ya en el /\Iapa para el ahorda¡e del 
ohwto de estudio (V S11prc1. apartado 2.1.1 ), quedó ubicado corno el material empírico 
so.luc el cual se ejercitaría el análisis y la interprctación, tomando corno refcrcncia un 
cuadro de categorías proveniente de distintas fucntcs (rccuérdcse cl plantcamiento de M. 
Ber!dy sobre la tr11111;:11/11c11i11 te1ír1n1) Nos rcfcrimos. en efectn, al matenal discursivo 

Dos puntos quisiéramos anntar l ·:I primcro tiene cnmo fin reconocer que los distintos 
acercamientos al oh¡eto de cstudio sea en su scntido multidisciplinario sea en sus modos dc 
aproximación sea considerando sus distintas dimensiones. cualquiera de estos, ha tenido 
como li1co de atención. el discurso El segundo señalamiento busca dejar cn claro que si 
bien cl matcnal d1scursi\o fue un punto dc partida en las etapas m1ciaks de la 
investigación. ahora que sc concluye, constituyc el punto de llegada. Sin embargo, esta 
claridad qm: hoy se expresa no la tuvimos al inicio y hubo que llegar hasta cstc momcnto 
para aceptar que. el producto de cste complicado e_1ercic10 de ohseí\ aciún, sc condcnsaba 
en el discurso grupal: material escriturado en el cual volcaríamos 11111.:stro anúlis1s para 
<..'omprcnder r,·11110 ~e ~~ern.:ra y reproduce la prúct1ca comunic.:at1va de los grupos escolares. 

Estos aspectos nos parece importante plantearlos. porque al rde.:r nuestro .:nunc1ado de 
investigación (Comunicaciún y cultura de lli:ílo¡.:o en la l'Scuela pública; estudio sohre 
las co11dici1111es imtit11cin11ales de las prácticas co1111111icatil'll.~ e11 los grupos de /:'B), nos 
percawmos de qu.: en éste, se entrelazaban ambiguamente tres objetos de an(ilisis: la 
practica co1111111it·ati\'a como proceso en el salún de clases, la cultura de di:ílogo como 
prnllucto tic la acciún formativa tic la escuela (como institución pública d.: la educación 
húsiea universal) y la t·omunkaciún como pr:ictka social en el ¡.:rupo escolar. Tres 
objetos J.: 1nv.:sll¡!ac1ón que Jeh.:rían j.:rarqui1.arse, a fin de ava111ar. Nu.:stra lógica de 
mirar el problema puso .:n primer plano a la cultura de diálogo qu.: era fovorecida por la 
institución educativa Srn embargo, entendimos que para d1scermr este úmb1to del 
problema. antes tendríamos que d.:scribir el cómo se producen y r.:producen las prácticas 
comunicativas en el salún de clases cotidiano Para dio seria necesario identificar las 
··condic1on.:s 1nst1tucionaks" que influenciaban o daban cont.:xto al proceso de 
comunicación que s.: sucedía en los grupos escolar.:s. Grupos que. como ha qu.:dado 
señalado d.:sd.: el .:11li1qu.: grupalista, guardan .:spccilicidad y un grado de complejidad 
propios 

Esclarecido el sentido de nuestro enunciado, nos interrogamos ¿()ué tipo de mformación es 
la que obtuvimos en el trabajo de campo'I En el nivel práctico ¿con qué material estaríamos 
trabajando? ¿Con qué criterios seleccionariamos el material discursivo para hacerlo 
significativamente útil para la reconstrucción teórica? 

Algunas de las respuestas las encontraríamos cuando, al término del ordenamiento de las 
notas de campo y su confrontación con los registros audiográficos, nos percatamos que 
nuestro objeto de análisis no estaba en la conversación como práctica comunicativa. Es 
decir, no es que los actos conversacionales quedaran fuera dc nuestro foco de atención 
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(tampoco dudábamos del aporte del análisis conversacional); comprendimos que, lo que 
necesitábamos nos exigía elaborar un cuadro caracterizador de las prácticas comunicativas 
de los grupos escolares. Entendimos que la literatura espcciali7.ada, particulannente de la 
Htnograjla Hcl11cativa, conceptuaba a la interacción verbal como una práctica comunicativa 
asimétrica. ¡Vaya' l'ero, entonces ¡,para qué analizar una realidad que por su condición y 
naturale7.a institucional parecía inalterable? 

La estrategia de trabajar el eje descriptivo en la investigación nos pareció una exigencia 
cada vez más clara pues sólo de eso modo podríamos hacer observables los 
comportamientos atípicos de la comunicación en el salón de clases: los actos 
conversacionales. Paradójicamente vividos como formas irregulares, abruptas y 
cscurridi7.as, emergiendo como susurros y en la clandestinidad de la cotidianidad escolar. 
Clarificarnos esta silUación nos permitió entender que, al caracterizar las condiciones 
materiales que se contenían en los salones de clase, podríamos observar también las 
practicas comunicativas de los grupos escolares. Al caracterizar éstas prácticas 
comunicativas, podríamos mirar cómo se producían y reproducían los comportamientos 
comunicativos en los salom:s de clases. Es decir. las relaciones asimétricas de 
comunicación. Descnhir y analizar los húbitos comunicativos de la cotidianidad del aula, 
nos permitiría mapear cómo los grupos escolares los producían y reproducían y, en cada 
acto, actuali7ahan sus patrones de interacción verbal 11rali.-~1da 

La cultura de diúlogo nos pareció posible transfi.irmarla en un objeto describible. Ahora, 
entendíamos que fHl estudiaríamos los contenidos mani tiestos del discurso; lo que se nos 
revelaba como materia de estudio eran las formas d..: actuar en la interacción; hacer visibles 
las estrategias utilizadas por los hablantes en el momento de la interacción verbal; describir 
los húbitos comunicativos de una comunidad de hahla. Relatar cómo era la experiencia 
conversacional d..: una comunidad de habla, mostrar su cultura de dialogo, se volvió un 
ejercicio de descripción compkjo. 

1-:I reto no estaba i:icil. ¡,Por dónde empezar'' Ya teníamos los registros organizados y 
sistemati.-.ados. ¡,Cómo leer este mapa textual? Estúbamos claros de que la realidad nos 
había rebasado: pero ya no nos parali7.aba la angustia, pues sabíamos de la incompletud de 
los fenómenos grupal..:s. Nos dimos cuenta de que tendríamos que trabajar con un material 
discursivo ¡,Pero cuúl ..:ra la naturaleza de este objeto'' ¿Cómo abordarlo? 

Desde la Psicología Social la noción de clisc11r.1·0 grupal se sumó a la perspectiva de análisis 
que nos cnrnarcú la utili111ción de los dispositivos grupales En efecto, desde esta 
perspectiva, el uiscurso grupal constituyó el material empírico que soportó la investigación, 
pues adcmús de ser el objeto concreto de trabajo analítico, era nuestro constructo 
discursivo. Aceptar esta condición fue contundente, pues, una vez que comprendimos que 
nuestros registros de grupo no eran mús que texto, valoramos ampliamente las 
recomendaciones tanto de Casamiglia y Tusón, como los procedimientos de los 
ctnornctodólogos. También nos sentimos protegidos con el aporte de la perspectiva 
grupalista dcsd..: la cual se sostenía la noción de discurso corno producto colectivo. 
Margarita Baz, por ejemplo, nos cubrió conceptualmente este aspecto del trabajo cuando, 
considerando la naturaleza relacional del discurso. argumenta: "e/ texto grupal ( .. .) mmca 
serci 1111a .1·1111wrorw de d1sc11rsos 111clivid1wles, puesto r¡11e es 1111u prod11cciá11 colectiva. En 
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1a1110 tal, es 1111 e11trllmlldo ele mzíltiples relllcumes. Sostener que la estr11c111ra }!.rll{Jlll 
trllSL'/l'JU/c al 11u/1\'1t/11n s1g11~/ica /lahcr tonuido como 11111dml de u11úli.-..1s al grupo". lh 

1 lasla aquí. nos parece, hemos inlenlado mostrar al leclor el mapa que seguirnos para 
!,!Uiarnos en el desarrollo de m1eslra investigación. En los siguientes apartados, 
expondremos lo que enconlramos e in1en1are111os un juego inlcrpretalivo, según lo previslo 
en el 1111c10 de cslc capilulo. 

"' Op. cit., M11rgari10 Bo1, p. 70. 
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CAPÍTUL03. 
LA CUL TÜRADEDIALOGO, ~'ACTOU INSTITUYENTE DE LAS 

PRÁCTICASCOMUNICATIVAS EN LA ESCUELA 

"/.a.11 naciones afrmmm hoy rit'.'iJ.:O.\' y pL'ligro.\· L'n /11J.:ar dt• em:n11J.:O.'f, 
un c·nmhio t.•normt• t•n .m proprn nan1rah•;;a (. . .J 

/Jancle q1Jicra que miremos wmo.1o· ins11111c1cmcs q11t! pan·cw1 iguale.,· srempr1.· deJc/e afm.·ra. 
y llevan los mumo nomhr1:s. pao lJlll' por d1:ntro .mn hastantc 1/Jji!ren11:.'f 

.'M!guimos hahlcmdo dt.• la nacitin , la familia. el 1raht1JO. la 1rad1L'1tín, la na111rahiw. 
f..'Omo .\·1 IOdos _fiu•rnn 1guuh•J lJllt' t'n d pwwdo No /o.v .w11. 

/.a rnm:ha erwrwr pt.•rnwnet't'. pt.•ro por dentro han c:amhuulo (. . .) 
."W.111 lo qm: yo llamo ;ma;1udoncs t·onchu 

S'm ln.'illllU'Wnt'.'i l/llf.' .H.' han vuc.•/IO lnlltÍt.''1Wdt1.'i 

para lu.v tareas q111· t'\'lán l/ammla.'f a nm1pllr" 

J\nthony Giddcns 1
"' 

En este apartado pretendemos abordar el cómo se generan y reproducen en el acontecer 
diario. un conjunto de comportamientos comunicativos que hemos denominado C11/111ra ele 
/Juilugu. Una vez que mediante el trabajo de campo hemos observado y analizado los 
cuadros de realidad de una de las tantas escuelas rurales de Educación 13ásica de nuestro 
país, ahora, en este espacio desarrollamos la fase última de nuestro reporte de investigación. 
Creemos pertinente iniciar con una referencia breve sobre el contexto para que el lector 
disponga, antes dc la Tr1<mg11/ac11i11 te1íri<:a prometida, de un cuadro descriptivo del 
entorno gcognilico y sociocultural de la escuela primaria Amado Ncrvo (Clave 
l 3DPR203713). 

J. t Inmersión en la comunidad 

El Estado del lidalgo se ubica en la región centro del país entre los paralelos 20º 16' y 20º 
04' de latitud norte y los meridianos 98º 16' y 98° 07' de longitud oeste. Con una 
superficie cercana a los 21 mil kilómetros cuadrados. ocupa el lugar número 26 entre las 
entidades federativas. Por su pcrtil geográfico-cultural, el Estado se puede dividir en diez 
regiones que vistas de norte a sur y de este a oeste estarían diseminadas de la siguiente 
manera: a) la l luasleca comprendida en la Planicie Cosiera del Golfo; b) la Sierra Alta, la 
Sierra Baja, la Sierra Gorda, la Sierra de 1i!llango, el Valle de Tulancingo y la Comarca 
Minera enclavadas en la Sierra Madre Oriental; y e) la Altiplanicie Pulquera, la Cuenca de 
México y el Valle del Mezquital que se extienden en el Altiplano Meridional. 

l\f> (Jp nt.. A. Giddcns. {In mundo ch:shocaúo ... , pp. 30-31. 
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De vida contrastante tanto geográfica, cultural y económicamente, el Estado de Hidalgo se 
fundó el 1.~ de enero .de 1869 (Benito Juárez). Ac.tualmente se compon~ de 8~ municip,ios y 
su poblac1on promedio en cada uno de ellos lluctua entre los 15 y 20 mil habitantes. -

;k1Lwchit/cí11 ( .. Lugar de llores de caña'") es uno de los seis municipios que componen la 
región }!.eoc11/111m/ de Tenango de Doria (Sierra de Tenango) y uno de Jos portales más 
próximos a la región de la Sierra Madre Oriental, es San Aiate11. En cuanto se cruzan los 
límites de este pintoresco pueblo y conforme se asciende por la montaña boscosa, el clima 
y la orogra11a resaltan frente a la parda región del Valle de Tulancingo de Bravo que se 
explaya hacia el suroeste (ver mapas de ubicación: a) Localiznción geográfica y b) mapa 
municipal sobre Agriculturn y vcgctaciém). 

San Mateo es una población camrcsina que parece haber olvidado su pasado indigcnu. nx 
Agricultores por tradición, sus pobladores combinan sus actividades con el comercio en 
pequeño, algunos oficios y la migración corno condición de esperanza de vida. Sus 
habitantes viven en "ranchos" que estim diseminados en el territorio y, como la mayoría de 
los pueblos, la pJ¡w1 comunitaria alberga a la iglesia, un pequeño kiosco. una oficina para 
los asuntos civiles y administrativos normalmente cerrada--. el jardín de niños y la escuela 
primaria "Amac/11 N<'n'o ". l'n la zona poniente completan el conjunto de los principales 
centros de servicio público de la comunidad: la tele-secundaria y un pequeño centro de 
salud, recién construido. 

Un conjunto de casas que no terminan por delinir todavía un ordenamiento urbano, 
llanquean la acunada carretera que baja a l loney, Puebla. También existe un nuevo panteón 
municipal que. junto con la otra iglesia de liliación protestante, se localizan hacia la entrada 
del poblado. 

La actividad de sus pobladores se desenvuelve en torno de los servicios educativos, 
principalmente. Entre semana, después de la salida de los "escueleros", el movimiento se 
acaba. Las cinco tiendas, equidistantes unas de otras por no más de cien metros. parecen 
adormiladas ante la larga espera de los clientes. El silencio es una característica del lugar 
que sólo se violenta por la travesía de los camiones de carga, las camionetas que cruzan el 
centro del pueblo con los "estéreos .. a gran volumen o "el pasajero" de la línea Hstrdla 
U/1111ct1 rumbo a la sierra norte de Puebla. Después, el balido de los borregos y el puntual 
contrapunto de los gallos son los sonidos que dan relieve al tiempo en la vida ordinaria de 
este pueblo. 

! lacia el non:stc de San A/ateo. rumbo a la presa de Samu Ana T::ac11t1lt1, las casas se 
dispersan entre las lomas cubiertas con manchones de ocotales, pinos y encinos cuya 
variedad de tonos, en verde. contrasta con el rojizo color de la tierra. 

111 Enrique R1rn.'i P .. llulal¡;o. t'nlri' .u•Jm y mllpo n,•h/ma Monogralia cstoual (MC"(ico· OOMME. Subsecretaria de 
Educación U<is1ca y Normal. SEP. l'JIJ(,), pp 1 K-2X 
1111 P;ua llJKO, de los once municipios que mtcgrnhan la lfr>:tim 11 tulcmcmJ.:o, Aca~ochitlán cm la segunda comunidml en 
1111por1anclil que rcgtstrnba d uso Je un<1 kngua md1gcna ( lfl.2X:'il. h.~\cmcntc por debajo de lluchuctla ( IOA45) 
Asinusmo. su IK'hlac1ón ma~nr de cinco ;iri~ls era de 21.K71J personas~ de ellas. el 47 % cm indígena. <:1; <'11mlcrnc1 
nradi\11n1 m¡¡runpal. Ac11tocl11/rlan. /f1dalgo (\k\1cn INECil ~ 11 ,\~11111a1111cnto Constitucional de t\c<i.xuchillán del 
Estou.Jo de llufalgu. J'JIJ(1). pp 4J Otw d;ito 1111crcsan1c es t¡uc. scglln el TNEGI. Acasoch11lán conccnlrnha el 1J5 24 % de 
h1:1hlantc..<>s nahuas en esa rc1~iú11 V. X Censo Narn111;1I de Pohlnc1ó11,.\1\ icnda. 1 CJXO 
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l .as acll\ 1dadc' u1d111anas se dispensan ctllrL' L'I cul1tvo de las parcelas de maíz (para 
a111ocons11111u) ' la t•anaderia de espc'Ctes m<:norL'' qu.: eslán a cargo de las mujeres. los 
ancianos,. los n111os Los JllVL'tll:s y hombr.:s d.: la li11111lm por lo común salen a trabajar a 
los c..·cntrns urbanos rnús cercanos o emigran por periodos mñs o menos prolongados a las 
c1udad.:s. una \l'/ qu.: han labrado v s.:mbrado siis parl'l·las 

l·:I conlaL·to ron la \Ida urbana ha g.:nerado profundos v acelerados cambios en sus hábitos, 
liinnas de s.:r. 11pos de vivienda y actividades laborales Con la introducción de las vías de 
C<111111111cac1ún terrestre. la red de agua potable y la electricidad, la vida ha resultado más 
n'itnoda: aunqu.: se han modilicado los hábitos. el uso del ti.:mpo libre y las actividades que 
apenas tres déeadas atrús earacterizaban a la 1:mm como rural-indígena. Entre las formas 
--nuevas" aparecidas en la vida cotidiana de la población están: la convivencia de la estufa 
de gas con el "l'/ec111/" el cual, ahora, es una especie de chimenea en donde se cuecen las 
tortillas, mientras en la estufo. se guisa la comida. l.a red de agua potable es útil para los 
quehaceres domésticos (lavar ropa. agua para los animales). pero los manantiales naturales 
se siguen preservando. La luz eléctnea ha transformado silenciosamente la noción del 
tiempo libre y alterado las actividades cotidianas. l.a tel.:visión. por ejemplo, es un aparato 
que como la estulll de gas o los automotores, expansivamente han ocupando los hogares. 
Sus antenas, por cierto, compiten en las techumbres de las casas. con las hileras de humo 
que se elevan caprichosamente sobre las láminas y tejas de barro. 
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MAPA MUNICIPAL SOBRE AGRICULTURA Y VEGETACIÓN. 
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Fucnlc. ~1llpa 7· Agncul111r;1 ~ \cgc1;1c1ón Carta de uso del sucio y \"Cgctación (~1éxico: INEGI, 1996) 

La hibridación cultural cs visihlc. Los niños han comenzado a desatender los rebaños de 
ovejas y vacas y a entendcrse gozosamente con la televisión. El conflicto parece latente, 
pues aunque por ahora los padrcs gratifican el comportamiento de sus hijos con la "tele", 
los regaños pareccn dcshordarse cuando los niños olvidan las tareas domésticas, entre ellas, 
por supuesto las de la escuela. Ciertamente la televisión ya cuenta con nuevas audiencias 
matutinas, vespertinas y nocturnas entre estos pobladores. Las nuevas generaciones se 
mantiencn cxpcctantcs dc la modcrnidad, toda vcz que las "maquinitas", a sólo treinta 
metros de la primaria y dc la telesecundaria, ya gozan de popularidad entre los niños y 
adolescentes. 
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Las casas de adobe y teja son raras, pero aún atestiguan el original tipo de construcción 
regional. En su lugar gana terreno la arquitectura urbana de casas-habitación edificadas con 
"block", arena y loza de concreto. Las láminas de cartón o de aluminio, aunque extrañas, 
completan los techos de las cabañas que a la vista, resultan una curiosa fotografta de la 
vivienda proletaria en un trasfondo hoscoso de cañadas y verdes lomas. 

Los caminos se han ensanchado para dar paso al auto y la camioneta de 31. de tonelada que 
han llevado a casi la extinción de los animales de carga: el macho, la mula o el asno. El 
magm:y ya no se cultiva y el "rclino" (alcohol de caña), ha cedido su lugar a la cerve:1.a y al 
brandy. 1.os "gabanes ... las .. cotorinas·· y los rebozos, tipicas prendas de abrigo todavía en 
los sesenta y hasta los sesenta, han desaparecido junto con los telares. Ahora el suéter y la 
chamarra son habituales. El sombrero en hombres y mujeres es sólo viejo recuerdo entre los 
ancianos. Las mujeres usan sombrilla y los jóvenes, cachucha, emulando el gesto arrogante 
de la migra o de los federales ··antinarcos" 

El ··mexicano", la lengua natural de la región, es un curioso ''dialecto" de los "antigüitas", 
de la "gente de antes". En el fondo los patrones patriarcales y formas de vida comunitarias 
perviven en la cotidiancidad. pero también se muestran cambios en la vida cultural 
tradicional. Por ejemplo. las esposas jóvenes demandan el cuidado de "su casa" y parecen 
renuentes al trabajo del campo. l·:n efecto, en su imaginario, lo urbano ha ocupado un 
importante lugar. La noción de colonias y calles, resultan incomprensibles para quienes en 
el paisaje montañoso no logran ver más que un vivo manto verde de árboles y milpa. Junto 
con las tccnologias del tiempo libn:, el paisaje ya muestra el moteado característico de la 
basura plástica (bolsas multicolor de frituras y botellas vacías de bebidas envasadas). 

lJna parte de la población profesa el evangelisrno y otra el catolicismo. La "azulada" 
inclinación partidista provocó resquemores entre los grupos que ejercen el poder político 
regional en i\caxochitlán. 1.a parte de gestión administrativa se rige por figuras 
tradicmnales parecida ¡1 la mayordomía (encargado) y la elección es por asamblea. Los 
asuntos colectivos son resueltos baJo este mismo procedimiento y todo parece indicar que 
los problemas colectivos son de mucho interés, pues de los pocos edificios, el de juntas, es 
una galera techada bastante amplia. 

1'.I alcoholismo tiene presencia y los conllictos entre familias por la tierra es un tema 
sensible y soterrado. "/:"/ l'rogrese1" generó diversos efectos entre las familias que lo 
\"1V1cron como un regalo del gobierno, pero no corno una acción de política social del 
l·:stado. 11

'' 

l.os datos censales del Sistema Educativo Nacional de 1990, ubicaron al mumc1pto de 
Acaxochitlán como zona marginada. De hecho, ejemplifica a los municipios con altos 
indices de analfabetismo entre la población mayor de quince años (58%). 1'10 

1 
'" Fntrc\ 1slíls y charlas con los lugarclios AuJu1grabac1om .. -s (San Mateo, ligo. México: MarJo a Mayo Je 2001) 

i w Un cu01Jro ~cncral sobre d s1:c1rn 111Ju.:<1 «111c de cada 100 niños que ing.rcs<1ba11 en l 990 a la primaria. sólo 6 7 la 
n1nch11an De estos. cmcucnrn ~ uno cn111111uaban la secundaria. \Cinucuauo tcnian la posibilidad de ingresar al 
h;idullcrato y sólo uno podría turs:ir un~1 cancrn mmcrsitaria. Asimismo de cada 1()(1 personas mayores de 15 años. 21 
eran analfohctas, según esta misma fuente l Jp cu. Enrit.JUC Rirns ...• llJlJ(,, pp. 22X 
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Con lo hasta aquí descrito, ciertamente, no logramos un presentar un cuadro preciso de la 
vida social, económica o polltica basado en el dato estadístico. Pero éste, no era nuestro 
propósito. El gradual acercamiento realizado, en todo caso, sólo busca facilitar el 
entendimiento de lo que a continuación exponemos. Los aspectos que hemos apuntado 
fueron el resultado de lo que alcanzamos a mirar en este proceso de inmersión en la vida 
comunitaria de la población. 

3.2 La escuela Amado Nervo, San Mateo, Acaxochitlán, llgo. 

La escuela Amado N<'ri•o se fundó a mediados de los años sesenta, según la información 
testimonial recogida entre algunos pobladores viejos de la comunidad. La escuela 
actualmente depende del Instituto l lidalguense de Educación (Subdirección de Educación 
Primaria) y, entre las instalaciones educativas de la comunidad, es la mús antigua. Aunque 
a primera vista parece contar con los recursos suficientes, el uso de las instalaciones nos 
expone una escuela con carencias. Por ejemplo, instalaciones inadecuadas para las 
condiciones climáticas de la zona (intenso frío, densa neblina, abundante lluvia y salones 
poco generosos en la epoca de calor), úreas libres limitadas para el disfrute de los horarios 
de recreo, videotcca con escaso material didáctico y equipo de computación simbólico, 
pues la ítnica unidad visibles está descompuesta. La escuela virtual tal como la visualizan J. 
Timn y L. Rajasinglmm está lejos. muy lejos de esta comunidad escolar. 1

•
11 Desde luego 

hay aspectos dignos de elogio como su "sala de lectura", d desayunador escolar, las 
jardineras y la limpieza de sus úreas comunes. 

La primaria Amuelo Nerwi iniciú corno una escuela rnultigrado y poco a poco, al aumentar 
la demanda. la organización escolar se completó alrededor de 1986. En el reciente ciclo 
escolar 2001-2002, la escuela atendió una matricula de 418 alumnos distribuidos de la 
siguiente manera: 

Grndo 
cscolnr 

1• 

3º 

s• 
6º 

Torales 

MATRÍCULA •:SCOLAR, CICLO 2001-2002. 

Grupo A GrupoB GrupoC Totales 

~(i :'.f. 2<· -- -------
l5 ,7 

~~ --~;~:---+-------~---:~:;----< n -· ----ú-~- ---------- - M 
·2-. --- -~----~;?(.___ --2·1----il---"."-1 ---1 

185 183 53 421 
13 oo·:ss) 

Fucnlc. Dirección escolar (San Maleo, l lidalgo. 2002). 

El personal docente proviene de la ciudad de Tulancingo y de algunos otros poblados 
aledaños. La plantilla de personal se compone de catorce profesores y un director ( 1986-
2002 ), donde la mayoría son mujeres ( 12). La experiencia laboral de los maestros fluctúan 
entre los 5 y 20 años. 

1 
'

1 Cfr. Fn hu.\1.."a '"'la c:la.n• \'lrt11t1I. lt11..'J11,·ae1r'Jn 1.:n la sm·1t·dad Je la mfvrmaciún (Barcelona: Paidós. l 997), l 29ss . 
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La arquitectura -escolar es realmente sencilla. El edilicio es- de una sola -planta y sus 18 
salones se distribuyen en un área aproximada de cinco mil metros cuadrados. 

DIAGRAMA DEI, PLANTEi, ESCOl•AR 

s 

E 
N 

Fuente: mapa elaborado por el autor (~1Cxico, 2002). 

El pcrimetro está bardado con malla ciclónica y cuenta con un pequeña área donde los 
niños compiten por los "juegos infantiles'", hechos con metal y madera. 

En el diagrama anterior se ubican los espacios más importantes de la escuela: Dirección 
(!\),Explanada (B), Salones y Sala de Lectura (C), Salones (Cl-1, D, F ), salones y COPUSI 
(E) y Servicios (G). Sólo dos áreas de salones tienen lm•.a de concreto, las demás, están 
techadas y fabricadas con material de aluminio acanalada. Los medios muros son 
completados con sendos ventanales de 6 cuadros fijos. que en la época de calor convierten a 
los salones en invernaderos sin ventilación. Los salones de clases son de cinco por ocho 
metros, aproximadamente. 

Resulta curiosa la asociación que los niños hacen de la sala de lectura. Mientras que para 
los profesores es concebida como tal, los niños la consideran como el lugar para ir a "ver 
películas". 

Las actividades rutinarias como entrar y salir de los salones y el recreo se anuncian por 
medio de una chicharra que está ubicada frente a la explana de la escuela. La formación y 
llamados generales se hacen a través de una equipo de sonido altoparlante que se controla 
desde la dirección, lugar que concentra las actividades administrativas y de convivencia de 
los profesores. El horario de clases es el oficial para el único turno matutino, aunque suelen 
considerarse las condiciones climáticas y entonces varían un poco los horarios. 
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3.2.1 El hecho comunicativo en el escenario de encuentro 

Con la caractcriwción anterior, ahora, nos resultará más sencillo describir el hecho 
comunicativo en el Escenario de Encuentro (ver las zonas marcadas con • •• en el mapa de 
localización anterior). Una forma que encontramos útil fue apoyamos en l!I Moddo de la 
Etnogralia de la Comunicación de llymes ( 1962). El modelo SPEAKING, también 
recomendado por Casamiglia y Tusón, nos permitió guiarnos en las observaciones sobre las 
interacciones verbal y no verbal generadas en una situación sociocultural en tiempo y 
espacio definidos. El modelo ofreció un conjunto de unidades de análisis mínimas que 
consideramos como un punteo or<lcnado para hablar de la Situación (S1111u111111), de los 
Partici1mntes (/'art1c1¡1wt1s), de las Finalid:ulcs (F11c/s), de las Secuencias de Actos (Acts 
.w:c:11enc:l's), de la Clave (}:cv), de los Instrumentos (111.1·1r1111u·111ct!11u•s), de las Normas 
(Norms) y del Género (( ic11n;)_ 1·" 

La propuesta de l lymes en este informe de investigación la hemos segmentado en dos 
partes. La primera describe la situación, los participantes, las finalidades y los medios o 
canales, con los cuales, y en un sentido contextual, elaboramos un cuadro descriptivo 
general del hecho comunicativo. La segunda parte considera los aspectos del Registro, las 
Secuencias de actos. el Genero y las Normas; conviene señalar que estos cuatro aspectos 
los hemos lomado como hase para desplegar el F.w¡11<·11w-g11ía ele /'airones ele 
( 'tu11p1Jr/t11111c11/1J, el cual usamos como un mapa tentativo para detallar la I J1111e11.rni11 
!111erloc1111va de la Cultura de Diálogo. 

Cabe aclarar que el esquema-guía no representó un punteo temático a desarrollar sino fue 
un instrumento organimdor para cribar la infomrnción contenida en los Neg1stros ele 
Ohser1•ac:11i11 .·lmplwdos. De este modo y con los aspectos dd esquema-guia, nos 
propusimos describir al conjunto de rutinas que entretejen la cultura de dialogo de las 
relaciones de copresencia en la vida social cotidiana de los grupos escolares. l.as expertas 
en el A11úhs1s del 1 l1srnr.m, como lo son sin duda Casamiglia y A. Tusón, recomiendan 
para el estudio de las formaciones discursivas monogestionadas: la e111111c:wcui11, la remtíllca 
y la 1111erlornc1ú11 como las dimensiones posibles para un trabajo de analisis de la practica 
discursiva oral y monologal. '" Sin embargo, debido a que nuestra atención focalizaría las 

w < 'fr Op ni. Helena Casarmglla;. :\mpaw TuM111. pp 1 K-1'1 
1' 1 Para abonfar las Ílmnas d1scurs1\as 1mmogcsl1on;u.Ja~. las cs¡x"C1al1stas proponen un esquema de lrcs d1mcns1oncs para 
1..-studiar. por CJcmplu. una cm1s1ón tclcw•a\"<i Sug11:rcn el anñhs1s de a) la /J1mt•n.rn'm lnwrloc11m·a. b) la D1mt•n.m)n 

h·math:a ~ el la I '""''n.wm /·."111m1.·1111n·" t Ver Mgu11:ntc esquema) Con la pramcra se busca entender la orga1111ac1ón <le la 
mtcracc1ón (turnos y mk-s por q:mplol Con la 01mt·nwin frmmu·o se muestran las contnbuciom .. -s que se rcah11m y la 
propuesta. mantcnnmcnto y cmnh10 del contc111do mfonnallrn en la mtcracc10n. La 01mens1ün l·.mmcwm·a fmalmcntc 
pcnmlc d1..-scnh1r lo que se dice. considerando lil pos1c1ón reciproca de los <l1fcrcntcs sujetos. así como los fl'Cursos 

4~~l~r~~~l?:l~'~u~1lcs _ut1l11~~0~ para cumr.l1r con s~1s ll!l~!!Cl~~1~~1~~~~.J·/r. Jh1d .11. Casam111!.!-ª .. Y ... :.\ ... .J~~P.._~1i-.<~1i 

~~~:;.~~h~-l_!~!~r:!<~t.iv_a _ ., :~:,1-~fl~t~~-~~f!l~~i-~.a !~:~.C.:!~ór:!~.~~,~~~~~---- --·~ 
Numrm Jr l"mª' .tr p.1l,1hni. 1rn111rr" de lhr«lnu ArclaloatM~u··. '"nu ... •Uo"''\ 
¡..illll>r:l\.llcm¡•••"-lll'•hl" 1 fhc<idlla l:ln •. ulluifMluN ··,.,,,.,,,,,..··¡ 
Orl,,-n dr In fnm•• dr pnlnl>m: 1 ~ 1clan1mmrnh•. l '1•nunuah\a f)ck..,;uhu {.\• pcr.,.•na u 1mpcr.,.•1u1l I 
,\11h•'><:ku.11•11\ l1rtr111-.cln•11•11 llc•hw.uJu 
\11..Jo" dr tnmkión: 
l'.Ul'-1·"''1apo11111rn111rui1i:11u1-..1"11 
1'<1pr~ n1mu11katn1 ... : 
,\...:n .. 1011. ru:1111nt.1. \1.1hJ.1~1.,n. di:marhl.a Je:: 
\>ll1da~11>11. rc•¡>uc::•l:1 \ wc,tt••JI llu1m•• Je: IJ 

\lndn dt' or~•nbuk'tn drl dNu"n 
Narrnli\11 
Ar1111mctUal1\11 
l)e.;.cnr11'n 
l>iJa.::11cu-c'pl11:at1\11 

[.~~:~:~:~~;¡!•~~~!_ r~:~ rrn~:·~.~--~~~-- ~·~:111a1" •-------------~------
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conductas habituales que organizan la interacción: la manera de tomar la palabra, los turnos 
y la asunción de roles, entre otros aspectos, por esta razón, anclamos en la Dimensiú11 
lmerloc111iva. La enunciación y la temática del discurso !,'l'Upal la abordamos sólo 
lateralmente y en sentido general. 

Asi pu<!s y Sl!gún el ordl!n que hemos anunciado lineas arriba, a continuación exponemos la 
perspectiva general. 

3.2.1.1 La situación 

Localización espacial y temporal. El espacio que mayor tiempo observamos fue el salón 
de clases del tercer año (en adelante "G3A"); de ahí que lo hallamos considerado como el 
referente obligado parn su descripción. Sin embargo, y como dato comparativo, las 
caractcristicas de la conliguración proxémica del grupo de quinto año (en adelante GR5B), 
si resultaron un poco diforentes en cuanto a la disposición espacial del mobiliario, el uso de 
la "zona di! cútl!dra" (la media luna que se proyecta frente al pizarrón) y la organi7A'lción por 
tilas dd grupo. En los demás salom.:s también resaltaron algunas diforencias, pero en 
general nos percatarnos de que este aspecto no es imponante para los maestros en el trabajo 
escolar. En todo caso nos remitirnos a lo observado en el grupo Ci3A. 

El salón del tercero''/\'' (G3A) contaba con un anaquel, un escritorio, un botiquin o caja 
donde se guardan diversos objetos para el asco personal de los niiios Uabones. papel 
higiénico, o.:tc) y su pizarrón (Véase: Distribución del mobiliario y ocupación del áreas 
de GJA ). Pupitres individuales, muros pintados de color Vl!rde claro arriba y verde oscuro 
abajo. 1 óstc salón forma pane del edilicio CH, ubicado en el segundo conjunto de salones 
del ún:a suroeste de la escuela. 

Lo particular, como se comprenderá, no está en su aspecto lisico sino en la disposición 
espacial que este grupo ha hecho de su lugar de trabajo. A diferencia de un aula típica, el 
escritorio no está al frente, junto al pizarrón, en la zona que algunos estudiosos han 
denominado de ''cátedra"'. El lugar de la maestra (en adelante MP) está en la parte trasera 
del salón, dctrús de las lilas de los niños. Tal ordenamiento deja libre la zona de enfrente. 
Aunque en las primeras observaciones los niños estuvieron colocados en lilas, MP estuvo 
jugando con el ordenamiento del grupo en el espacio; en ocasiones los colocaba en 
subgrupos, en herradura, formando un cuadrado o de plano sin una configuración 
particular. Igualmente en el li.mdo del salón los anaqueles resguardan los objetos tanto de la 
maestra, como del grupo. Por ejemplo, algunos libros que al parecer sólo utilizan según sea 
la materia de trabajo. En el "botiquín" hay un poco de todo para el asco personal de niños y 
niñas. 

El factor tiempo se sujeta al horario que las autoridades educativas han marcado. Sin 
embargo, el tiempo interno del grupo, se distribuye de la siguiente manera. Después de la 
rutinaria formación en la explanada, el grupo entra a su salón, ocupa los lugares y mientras 
llega i\IP, los niños se saludan, platican de diversos temas y juegan. MP llega, hace 
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comentarios generales y-pasa lista de presentes. Alrededor de las nueve de la mañana se 
formalii.a el trabajo. 

DISTRIBUCIÓN DEL MOBILIARIO 
Y OCUPACIÓN DE ÁREAS DE "G3A" 

~o 
N 

-------·-·--· ---------------' 
Fucmc mapa clatx1rndo por el autor (Més.1co, 2002). 

El cierre de la clase en ocasiones es sugerido por las actividades que se van encargando 
bajo la consigna de "tarea". l.a chicharra pone fin a la situación de trabajo que no siempre 
es fonnalizada por i\1 P. Los niños salen poco a poco o confonne van concluyendo las 
actividades en turno. 

Durante los meses de observación del grupo, el año escolar 2001-2002 estaba en la parte 
inlennedia. El programa escolar estaba en pleno desarrollo y el grupo de tercero daba 
mueslras de entenderse con MI'. 1.as rutinas escolares estaban establecidas y los papeles 
desempeñados por cada niño, igualmente definidos. Esla fue la situación deseable que 
prelendiamos en nuestro diseño de investigación. 

El lrabajo con el grupo de quinto año se particularizó al aplicar el Urupo de Rejlexián. 
Respecto a la disposición de los objetos y el mobiliario en el salón de clases, ésta era 
diferente. El escenario estaba dispueslo de manera tradicional. Filas de niños frente al 
pizarrón y, en el lado izquierdo de la zona de cátedra, el lugar de ML (profesora de grupo 
del quinto grado). Durante la aplicación del dispositivo grupal se procuró no modificar el 
ordenamiento del espacio para evitar alterar el orden acostumbrado de las relaciones entre 
los niños del grupo. El grupo di; quinto mio i;staba ubicado i;n la zona D, frenti; a la 
explanada de la escuela. 
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3.2.1.2 Los participantes 

Caructerísticas socioculturales. La mayoría de los niños del G3A son originarios de San 
Mateo. Aún cuando por sus nombres es dificil tener una idea de quiénes son, es claro que 
algo ha sucedido culturalmente en la comunidad, pues los nombres de Gorgonio. 
Maximino, Fausto o Gabriel contrastan con los de Doribeth, Lizbeidy, Surit, Lizeth. Seyr 
Jnroldh o José Carlos. 

l.as t.!dadt.!s dt.! los niños d<.: J "A" fluctúan entre los siete y los diez años; pero el promedio 
es de 7. 7 mios. U 53 % son niños y el 46 % son niñas, sin embargo en la cotidianidad del 
aula son las niñas quit.!nt.!S con mayor frt.!Cut.!ncia participan. 

! lay juegos particulares como el de la "hojita verde", parecido al de los "cuartos" que en las 
t.!scut.!las dt.! la Ciudad dt.! M<.!xico todavía se juega para recordarse la importancia de estar 
"abuzados", d<.:spalnlados <.:n la situación diaria. Las niñas tienen sus juegos de pelota, saltar 
la reata o simplemente platicar. Pero la moda en el momento de las observaciones eran el 
juego d<.: canicas. el dominio del /'mka-truka. los yoyos. el fútbol y el básquetbol. 

1.os n11ios de quinto año. l.os datos obtenidos relit.:rcn un grupo de tr<.:inta y dos personas 
cuyas t.!dadt.!s llut.!tuahan entrt.! los 10 y 12 años de edad. El grupo mixto. calificado como 
dtlkil por dos de sus proli.:soras. se mostró más bien cohesionado y demandante durante la 
<.:xpcriem:ia de.:! < iru¡w de Uefl.!xuin. En <.:sta ocasión percibimos un s<.:ntimiento de 
abandono. al no ser cubiertas algunas de sus necesidades preadolesccntes. 

As¡1cctos n•htcionall•s. Los aspectos de la relación entre ellos y su constelación se aborda 
bajo c.:I esquema de la l>ime11sití11 fllterlocutfra (V. supm. apartado 3.2.2 ). 

3.2.1.3 1.as finalidades 

Metas y productos (globales y particulares). En este aspecto, nos parece que los 
propósitos de los grupos observados están claramente definidos tanto para los docentes 
como para los niiios: trahajar durante el ciclo lectivo para acrt.!ditar el año escolar. De 
manera parucular, cumplir con sus obligaciones como estudiantes llevando sus tareas 
escolares. guardando la disciplina dentro del plantel y en el salón de clases, cumpliendo con 
los cornpromisos asumidos entre sus compañeros como es de esperar en los compromisos 
formales ante una institución. 

3.2.1.4 Los instrumentos. 

Variedades de habla. El habla regional conserva sus particularidades fonéticas. Velocidad 
y ritmo nipidos, deslizamientos tonales con un marcado énfasis en las terminaciones con 
"u" (v. J.!r. "peliar a trancazus"); además de un desparpajado uso de expresiones altisonantes 
en el habla informal. Los apodos son comunes, pero los alocutivos refieren a los primeros o 
segundos nombres y muy poco a los apellidos (Lucero o "Chechu" más qui.! Santos u 
Ortíz). En algunos casos, en particular los niños del G3A, usan diminutivos cariñosos entre 
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ellos como "Chimino" para Maximino o "Mimí" para Noemf. Se usan expresiones muy 
propias que testimonian el pasado cultural de su lengua materna ("pilcates" o 
"guajolatas"). Mientras en el interior de la escuela su modos de hablar son, digamos 
moderados, cuando se encuentran en los caminos, sus saludos son intercambios de palabras 
a grito abierto. 

La mayoría de los niños refieren el "usté" para dirigirse a los adultos, por eso son raras o, 
en todo caso significativas, las expresiones de tuteo. 

El modelo de Dell 11. Hymes sugiere detallar los aspectos relacionado con los canales. 
Nuestro trabajo no puso atención a los aspectos semántico, ni léxicos de la lengua; tampoco 
logró madurar con suficiente tiempo los procedimientos y técnicas para hacer un 
acercamiento sobre los códigos no verbales, particularmente los kinésicos y 
paralingüísticus. /\ lo sumo registramos aspectos proxémicos, los cuales preferimos 
comentar cuando pasemos a describir la /.J111w11.1·11í11 /111erfoc1111v11. Nuestro acercamiento a 
la conversación como práctica discursiva. sin embargo, buscó el ángulo pragmático para 
explicitar los mecanismos de las interacciones. De ahí nuestro énfasis en el plano 
intcrlocutivo o interaccional, según la construcción conceptual de las analistas del discurso 
qw.: hemos comentado arriba. 

J.2.1.5 La clave 

El modelo SPE/\KING considera importante describir bajo este concepto el grado de 
formalidad de la interacción. Según nuestros registros de campo, esta condición se 
constituye en el momento mismo en que los niños ingresan al plantel escolar. En la medida 
en que los niños ocupan sus espacios particulares. salones de clase, lilas y pupitres, las 
situaciones cobran distintos grados de li.mnalidml según los niveles de llexibilidad o formas 
de imponer la disciplina por cada uno de los profesores. 

Los grupos son realmente pequeños si los comparamos con el tamaño de un grupo escolar 
urbano, donde su composición por lo regular es de cuarenta, cincuenta y mas niños por 
grado. Esta condición, nos parece, tiene un importante efecto en el tipo de relaciones que 
establecen grupo y docente. Nuestra percepción es que formalidad no es necesariamente 
disciplina. Fonnalidad tiene más cercanía con los comportamientos protocolarios. Y en este 
sentido, si se acepta esta condición. lo que sí se aprecia en los salones de clase son 
modalidades protocolarias, en los cuales los niños son compctentcs. La formalidad es más 
bien una condición latente en un clima predominantemente de informalidad. En los salones 
de clase los niños, como grupo, en ocasiones llene que guardar "las formas" para proyectar 
su imagen hacia los otros, según la lógica del modelo dramatúrgico de Goílinan. Los otros 
son los padres de familia o los otros maestros en calidad de visitas, quienes son saludados 
por el grupo. Estas figuras provocan actualizar los protocolos de formalidad toda vez que es 
necesario, pero una vez establecida la conlian711, la informalidad es la condición ordinaria. 
El caso más común es el saludo de los niños que de pié, a coro recitan expresiones 
fonnuláicas. 
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J.2.2 La 1/imemicí11 i11terloc11tfra de la C11/t11m 1/e DitÍ/ogo 

Si bien una posibilidad para describir las prácticas comunicativas fue considerar: a) las 
linalidadcs, b) la posición de los hablantes y e) la temática: la necesidad de detallar el 
andamiaje que subyacc en las sccucncias de diálogo situadas, nos dcmandú focalizar el 
p/a110 illf<•rlocutfro De cstc modo, rccupcramos la propuesta de 11. Casamiglia y A. Tusón 
para trabajar el análisis de discurso con géneros monogcst10nados, pero ampliamos la guia 
de la 1'11111'fl.\lfÍ11111tt·r!u1·111n·u 

1 lna 'º adoptado ,. ampliado .:1 csqucma-guia /Jime11siti11 /11terlocutfr11 del Discurso 
<irupal. 1·11udrn d1• f1tllf't1flt'S d1• ,·nmport111111t•1110 p11.,1'1/es (véase /1~/ra. ). éste funcionú como 
llna red co11cq1tllal que utilt/amos para cribar el matcnal de campo Ahora sabemos quc 
huhiL·ra ~ido de gran utilidad contnr rreviamcntc con este csqucma 4 guía antes de 
enfrentarnos a la obscrvaciún de campo: In cierto es que, tal necesidad, sólo la visuali/amos 
,·uando. frente al grupo escolar. L'omprcndimos la complt:pdad dc su descnpc1ón: sea por la 
t't1gacidad d,, I<" cnmportamicntos humanos sea pnr la mult1pl1c1dad de sus man1fcstacioncs 
d1..'splq~ada..., en "ll nlfld1L'Íllll ~·rupal 

,\dl·m;·P~ dl' .._.....,to·; ª"Pl'l'tno.; fllL' llL'l'1..'sano eons11..krar su:mprc coino detncntos Je rd"crcncüi 
,.¡ L'a1<'1L'tL'I oi;il ' d1alo¡"il de la L'llll\'<:rsac1ú11 Aunque ohserva111us los patroncs <le la clase 
1'\( n/ur (cun1u )'l'tll'íll expos1t1vo 111nnolngado), la co11dic1ón dialogada fue un punto de 
a1c·11c1ú11 L'll la caracter11ae1ún que a continuaciún presentamos. basada en <los de los cuatro 
c:k111<:ntos 1L'stantL"• dl'I 111mklo S1'1'1\KIN<i: los aspectos relae1onalcs y de scgmcntación 
!'Tupa! (In" /'urt1( ·1¡111ntt''. l \ la~ rutinas dL' interact:1ú11 o los comportam1entos habituales de 
n\lllllllh.:;11.:11111 f \'onnll.\) 

1 :h ,.,p<:rnn,·nt:ida,; rccn111c1lllal'i<Hles del 1\núltsis Conversacional precisan quc. dado que 
la..., "l'l'llt'llc1~1~ de ap<:rtura ~, clausura de 1ntcracc1ún otalcs se caractcri,an por los 
tú1111ul1'mo" nt11:1lin1dos v particularcs en cada cultura ( v situaciones dc encuentro. 
a~ 1 rl'!'amos rHll;otro~ l. en este apartado, centramos nueslra atenc1ún en las st•cucncias 
llllL'lllllL''.-. dv la llllL'laL'CIOll 

1 "l'll L'',ta parlL' dl'I < or¡111' dÍ'L'llí'IVO-grllpal en dondl'. nos parece. se definen las 1i1r111as de 
1.:u-nlf1strucc1ú11 v o m .. ~gociaeiún de los mtcrc::unbios comunicativos. Ahora hicn ¡,quC fue lo 
lJllL' cnc<nltramns al cnncl11ir el trabajo de "ccrnimiento". nrgani/aciún y correlación de los 
!'r:q:menllis disrnrs1vns 1dcntilicadns en los Registros de Ohscrvación Ampliados (ROA)'I 
l· I matenal discursivo idcntilicado en los distintos registros. In agrupamos tal como aparece 
,·n ,.¡diagrama Aspl'l'tos de la Bimcnsión lnterlocutiva Grupal (Véase /11/ra. ). 
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Dl:O.IE'.'iSIO'.'i l~TERLOCUTIVA DEL DISCURSO GRUPAL 
ESQUEJIA-(iU/A DE PATRONES DE COJIPORTAMIENTO POSJ/JJ.ES 

1 DE LOS PARTIC1PArHES 
10.00 Espacios de lntarvenclón 
10 e~ Ccnfigura::1ones proxemicas (lugares y d;stancias} 
1O02 :t.rerancs de desplazamiento 
~C O Zonas o reg-anes t·.?rfcadas 
: O C4 T erctoncs y fronteras espaciales (inVext) 
10 C5 Temt~nos y fronteras temporales (inUext} 
iO 05 Regias para usar el espacio 
11.00 Patrones de Intervención 
11 01 r~umer::i '<eces que se pioe la pa:abra 
i 1 02 T'~1.t;:;o er. el 1.;so ce la palaora 
i i 03 \fod:J ae ~·egun:ar o responde• 
11 C4 Macos de ped1• o tc~ar ra pala:Jra 
i 1 C5 =:s:~ateg1as ::Je :r.terre~c1on LJuegos. ccmpe:enoas) 
i 1 OS =:s1~ateg1as de 1~pi·cacion 
12.00 Mecanismo de turno 
i2 Gi Au:ose!eo:.on 
;2 02 :-"etercsele:::c.cr. 
12 03 ?aJsas y s:~er.c1os 
12 04 Mormoilos 
12 05 Solapamientos 
13.00 Fonmas de regular la participación 
13 01 Gestt0nar contra:o comunicativo 
13.02 Gestionar tumos de palabra o inteNenciones 
13.03 Gestionar situaciones 
13.04 Gestión de temas 
14.00 Roles da los participantes 
14.01 AserciOn 

14 02 Pregunta 
14 03 Respuesta 
14 04 ValidarinterwenC()n 
14 05 Demandar validación 

11 ASPECTOS DEL DISCURSO 
15.00 Sentido de pertinencia 
15.01 Presi.:posóones semanticas 
15 02 Presi..pcs.cicries prag:náticas 
15 03 Paotar (secue,c1as ir:eroam~1cs. temas) 

!:! ASFECiOS JEL ~~iVEL REL"CIONAL 
16.00 Contrato comunicativo 
1S 01 De~::hcs y co.1·;a::1c!'leS en sa'ón ae ciase 
iS 02 Moc::is :e :'Tla:-ca~ 1a ::iosicior: o status de •os 
::a:-t,:;<pan:es (t::r.o de ~:z. T:radas. gestos) 
16 03 Defüa !a 1:":",a.;e~ en el espacio pú.blico 
15 04 Oefm r la 1ma;e11 el'1 e1 espacio pl'T\ladc 
15 05 Modos de ~rr~cr:e• c:sc•pLna 
17.00 Configuración relacional 
t7 OtAl1anzas 
t 7 02 RelaclC' de ¡erarquia (docente.gf\lpo. hder
subordinado) 
17.03 Relaciones entre ¡gua:es (tolerancia, intolerancia) 
17.04 Modos de negooacion 
17.05 Conf9uración de subgr¡¡pos 
17.06 Resolución de conflictos 
17.07 Comportamientos solidarios 

18.00 Modalizadores 
18.0t Atenuadores de la imagen negativa (uso de 
eufem;smos. lítotes, cesamiadores y cameladores) 
t8 02 Ta:to. modes:1a .. fel1otaciones. generosidad, ele. 
18 03 Prese.,c1a de formas negatwas (saludos, Injurias) 

IV AS?ECTOS CE LA SITUACIÓN DE ENCUENTRO 
19.00 Normas 1oclales 
19 01 Formu:as de oortesia ('.'e:bales y no '.'eltla!es) 
19 02 Pro:ocolos de etiqueta 
19 03 ?rotoco:os ce sa udo (tr.1cio o cierre de 
oom~r11cación) 

19 04 Protocclos ce presentación Ce t1tulos hononficos 
i9 05 Rituales cererr:o:i1osos 
191h R:tuaies de m:::1ac1on 
19 07 Consagra:1ones 
t 9 08 Caotos. hurras y fkls'.as 
20.00 Contexto 
20 01 Tipo de s.tuac·on formal (f\l!onas) 
20 02 Tipo de s:tuac.on informal 
20.03 Amb;ente sonoro 

Fuen1e: cloborado por el outor (México, 2002). 



ASPECTOS DE LA DIMENSIÓN INTERLOCUTIVA GRUPAL 

(A) CONTRA TO COMUNICATIVO 
GRUPAL 

1) Zoooticación o confguraciones 
proxémiar.s 
2) Dofinici6n do la imogcn 

J) Modos de """"" posición o status 
4) Do<echos y oor;gac;onos 
5)Conl6'1o 

(C) TRAMADO RELACIONAL GRUPAL 
1 ) SU>gfl4lOS 
2) Relacionos enue guoles 
J) Peuones de inlorlenooo (modos 
do preguntar, pedlf o tomar la 
palit>ra) 
4) Punlllll<:im do socoonaas 
(o paulaCión) 

5) Eslrnlegias p.im vnldar 
intorvenc.:ión o dcmlndor voOOaon 
6) Reoolución do oonftlcios 
7) Compof1am1C<1los soldanos 

(B) COMPETI:NCIAS COMUNICATIVAS 

l)Moalnismos de ""'° (euloooloa:i6n, 
solopamienlos, pausas y silencios) 
2) Gostionor tumoo, siluadooos, -
JJ Estretogias do inleMloción e 
lfr#ocación 
4) Pr~ pmgmillicas y 
lemilllaJS 
5) Nonnas sociales [Plolooolos) 
61 Mcdalrzndoroo 

1) lrwao/oorrc 
1) EnUelegias de conbmndad 
J) l.tdnlodad de la en~ 

Fuente. catcgorias identificadas por el muor en los ROA (México, 2002). 

Ahora bien, bajo este agrupamiento, intentarnos una primera lectura emplrica de los 
comportamientos rutinizados del grupo. A continuación la ofrecemos desglosada. 

J.2.2.1 Contrnto Comunicativo Grupal (A) 

A. I) Zonificación o configurncioncs ¡1roxémic11s.- Para el registro de la configuración 
proxémica consideramos el salón de clases corno un espacio regionalizado, el cual 
observamos recurriendo a un modelo de coordenadas. El eje vertical y el eje horizontal nos 
segmentaron el aula en cuatro zonas. La zona "A" comprendió el angulo sureste (SE) y 
contenía además del anaquel de MI'. su escritorio. También en esta zona se localizaban dos 
agrupamientos de niiios. en particular quienes lenían un buen desempeño durante las 
participaciones del grupo. l.a zona "B'', localizada en la zona suroeste (SO). incluía el 
anaqur.:I del grupo. En este lugar se distribuian dos conjuntos de niños no muy claramente 
definidos; niiios que, aunque participativos, rnantenian una distancia respecto de los niños 
del sector A. La zona "C" se ubicó en el noreste (NEi del salón. lncluia la puerta, el cesto 
de basura y una mitad dr.:I pi:t~mún. Este espacio practicamente era un lugar de tránsito y de 
ocupación irregular y temporal. 1.a zona "IJ", ubicada en el norm:ste (NO) del salón, 
contenia la otra mitad del pizarrón y un botiquin. En este ángulo se agrupaban la otra mitad 
del grupo, independiente de la distribución que se había construido. Conviene mencionar 
que bajo este procedimiento de zonificación. no perdimos de vista la "zona de cátedra", 
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pues siempre fue útil su referencia en el momento de buscar una lógica a las trayectorias de 
la maestra. 

Otro criterio organizador para observar las rutinas en el aula fue diferenciar entre 
co11fig11raciá11 estr11ct11r1111te y cm!fig11racicí11 pmxé1111ca, propiamente dicha. Con la primera 
designamos el ordenamiento base, previo a la ocupación de los espacios. Es "estructurante" 
porque si no hay modificación por parte de quienes ocupan el espacio y hacen uso de los 
lugares, este ordenamiento impone unas formas de relación, el sentido de las trayectorias y 
desplazamientos de los ocupantes; digamos que "sugiere" el uso de los espacios. Esto es 
particularmente claro nmndo el personal de mantenimiento ordena el mobiliario escolar, 
según su idea u obedeciendo instrucciones recibidas de un jefe de mantenimiento. La 
co11fig11racui11 rmm'1111c11, nos describe las formas de uso u apropiación del salón de clases 
por sus ocupantes a partir de que disponen de los lugares, ordenan los objetos y se 
despla;¡.·111 según ciertas rutinas que ellos mismos instalan. 

En el grupo G3i\ lo visible fue una ordenación ··atípica" para el salón de clases tradicional: 
el ordenamiento por lilas orientadas al frente de la zona de cátedra y el escritorio en el lado 
izquierdo del pizarrón. l'n este caso la zona de cátedra incluía el pizarrón, pero el grupo 
tenia movilidad dentro del espacio restante. i\unque siempre por instrucciones de MI', el 
grupo formaba lilas. un círculo o un cuadrado y en ocasiones, no parecían darle tanta 
importancia al ordenamiento de sus lugares ( 18. ! 1-1 O; 68b. r 1-6). ''"' Sin embargo, lo que 
sí era prcdominanh.:. era mantener sus lugares originales. Una noción de propiedad del 
lugar. que se recobraba cuando se volvía a la organización por lilas. En términos generales, 
aunque la disposición espacial era flexible. el ordenamiento básico estaba pautado por lilas. 

l·:I lugar de la maestra era lijo en la zona posterior del salón --ángulo izquierdo del salón 
designado como zona A en nuestro modelo de coordenadas--. Colocación contrastante, 
pues. por lo común. la "1.ona de cútedra" contiene al pizarrón. al escritorio del maestro y 
logra hacer confluir temporalim:nte a la mayoría de las trayectorias. Esta organización -· al 
trasladar el lugar del maestro a la parte posterior del salón-, despojaba a la zona de cátedra 
de su valor simbólico comúnmente asociado. De este modo el frente del salón adquirió otro 
sentido: más funcional v disponible para todos (5b [ 34-35;7 I b. [ 1-13). Esto se muestra en 
la cuarta sesión (O 1/11/02 ). poco antes de iniciarse la convivencia organizada por el grupo. 
i\ntes de formar una ligura cuadrangular, durante la situación de transición, un grupo de 
niños corre a la zona d..: cút..:dra e introduce una moneda en el piso. Pronto da inicio el 
juego de canicas hasta que M da las instrucciones para acomodarse o.:n circulo en el interior 
del salón. El o.:spacio de _¡uego en el que se convirtió la =ww de ctitedra, nos muestra su 
relativo signilicado y su posible resignificación cuando los niños se lo apropian. 

La ubicación de M o.:n la zona posterior do.:1 salón. parece influir para que se desplace 
constantemente y personalice mús la supervisión de las actividades. Pocas veces se usa el 
pizarrón y aunque la zona frontal sigue siendo importante, la zona del centro parece 
albergar a mayoría de las int..:racciones entre los niños. Las trayectorias de MP, por 

1
"" Los números entre parCnlt..'!'11~ refieren a Ja fuente, en cslc caso ;1 la pagina del Registro de Observación Ampliado, ROA 

( 1 X ) La sugerencia de \Ú1w. tamlm:n rcrrntc a la linea de local11.ac10n que. como en este caso. indica ''de la linea uno a 
la die/' ( f 1-10). ~ c~ta anlL-cc<l1<la por punto Nos parL'CC 111.:ccsaria esta nota, a fin de c\·itar las OJclarncioncs 
suhSl'CUCl\(CS 

rn -· ... 1 .. n · .,. ... 

l ¡,1 ~~ ¡ .. "\ { 't ) ;\¡ 
LJJ..J_)J \j ... li <J2 
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t!jemplo, describen una "L" que parte del escritorio (Sur a Norte) y luego hace un quiebrt! 
de Este a Oeste en dirección de la zona frontal, cuando la organización del grupo obedece 
al ordenamiento básico (49b.C 1-3). Cuando la configuración se dibuja en el centro, las 
trayectorias describen dos medias lunas. La primera parte de la zona de su escritorio al 
punto "'A" de las coordenadas imaginarias y del punto ··A·· nm:vamente se proyecta hasta el 
extremo del punto "B" incluyendo en su trayectoria las zonas ··e ·· y "D". La media luna 
describe un movimiento restringido en los extremos que se ensancha en la zona media 
considerando el tiempo y el movimiento (68b.C 1-6). i\I pcnnam:ce la mayor parte del 
tiempo en la zona de su escritorio y en la "zona de cátedra", cuando usa el pizarrón. 

DISPOSICIÓN BASE DE LA CONFIGURACIÓN DEL GRUPO ------- --·------~-----~-------

Gl\.!lOOldenOOo 
pOI filas 

ptrnrron 

; ... 

Fuente b1~iAMi;:--Rt'.~'·'--¡;:,--;c1,: <Jh.H·n·UCT;;nxm¡;1,ad1J 
( 1• Sc..-s1ón. Siln MalL't.1, llgo Enero 23. 20112). h Jh l 2-M 

La disp11siciri11 hase del grupo en el salón de clase (véase diagrama Disposición base de la 
configuración del grupo) permitió observar que los núcleos de interacción -en este caso 
por filas-- varían según la conliguración resultante del ordenamiento elegido (4b. ( 1-19). 

En el caso de estar alineados de sur a norte (al frente el pi1lmón} los intercambios verbales 
se ubicaban en la intersección de las zonas ;\><13 y en la intersección de A><C (68b.( 1-6) 

ZONA DE MAYOR INTERCAMBIO VERBAL 

.., 
" o C Do 

o 

Fuente: OEJAM P, Rt•g1.uro "'"' Oh.,·en•ac:Mn Amp/taclo 
(4' Sesión; Son Mn1co. llgo.: Febrero t, 2002), h. 68b.C 1-6. 
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Esto no significa que sean los únicos. En· efecto, la zona D contenía diadas que 
constantemente "cuchicheaban" en la parte central (ver © en esquema anterior). El rincón 
de la zona B lo ocupaba una niña a quien, con frecuencia, la visitaban sus compañeras (71 b. 
1-13). 

Lasjromeras de los encuentros, como lo refieren las analistas del discurso, son temporales 
y espaciales. En este punto sólo nos referimos a las espaciales (V. lnjra 3.2.2.4). Dada la 
organización del salón del grupo G3A es claro que la zona de MI' de algún modo buscaba 
eliminar las fronteras llsicas entre ella y el grupo. Al salirse de la zona de cátedra, descentra 
y despoja de su fuer.i•.a simbólica a este espacio; pero tarnbit:n es cierto que, como resultado 
de su acción no intencional, al ubicarse en la zona posterior del "escenario'' según la 
analogía de Erving GolTman, en realidad construye otra configuración de distinta 
demarcación, pero no elimina las fronteras. Ciertarm:nh: consigue un acercamiento con el 
grupo. pero con una parte del grupo, en particular con quienes estún en la zona A y C. No 
obstante, estos niños se han convertido en un "muro" para quienes ocupan la zona By D. 
No solo se interpone una valla de bancas, sino una nutrida capa de niños que demandan 
proximidad. La cercanía con los niños de mejor desempeño, sugiere que la otra mitad del 
grupo estaría "abandonada". l·:s importante cl contc1mlo dc las cartas quc los niños 
ubicados en las zonas BID cnvían a MI' ¡\ difcrcncia de los niños que expresan cariño y 
agradecimiento por la manera de scr, cn otros sc nota una dcmanda Je mcjor trato, más 
atcnción, incluso hay promesas de buen comportamiento, a cambio Je rm:nos tarea, salir 
más temprano y más tiempo para jugar ( 122.clO. el 1.cl2.cl3,cl5 ó c25). Ciertamente la 
mayoria del grupo expresa cariño hacia la maestra, en particular las niñas, quienes ya desde 
ese momento demandaban apartar su lugar cuando iniciase el nuevo ciclo escolar. 

Las peticiones para permanecer los Jemús años con MI', fueron significativas ( l 20.c5,c2 I ). 

A.2) Deíinición de la ima~en.- Fn sentido general la definición de imagen la pudimos 
palpar a partir de aplicar el dispositivo Je < impo de lfrjle.rnin. Con sus limitaciones, Je 
todos modos pudimos obtener algunas pistas que mostraban un grupo con una idea de sí 
mismos. imagen de si que ademús aceptaban y defendían. Aún con la dificultad para 
explayarnos con amplia confianza, las palabras de "chiquillos", "pequeños" y "morros", 
contrastaron con aquella otra imagen que también saben que los otros tienen de ellos: 
"escuincles", ''pilcatcs·· o "traviesos·· ( 110. ( l-36;11617-24), incluso "burros". Respecto a 
esta última. en euanto se invitó al grupo a dar opinión sobre estas evocaciones, la de 
"burros" fue rccha:wda y entre abucheos y voces de protesta negaron esta imagen. Hubo 
voces que apelaron a la rt:plica y argumentaron: "f.m hurrus so11 los de sexto porque 
cule111ús de ser 111eís .s.?.ra11des, son groseros, t:SL'nhen /t·o v 110 hacen la taretJ". En tono 
escéptico. Surit dice "f'sss ellos d1cc11 ... pero 110 ·""11;1.\. i'llos s1111 hurros y 110 1wsotros" 
Otra niña completa "porc¡ue 110.rntms so11111s ducos y tenemos 111e11os ( ... ?) que ellos 
grwuk.1· ... l'rm¡ue nosotros e.1·tudit1111os mrís y dios 110 hacen su tarea ... " ( 115. ( 15-30). 
l lubo niños que aceptaron las evocaciones de menos trabajadores, la asociación del 3 "A" 
con "A" de asnos; pero las niñas, particularmente, rechazaron las nociones negativas sobre 
ellos, como grupo. 

A.J) :\lodos de marcar pos1cron o status.- En general se aceptaban las relaciones 
horizontales entre los niños, pero la autoridad de la maestra cslaba claramente definida. 
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Con el diminutivo "Patv" o "Liz" se aludía a las maestras frente a terceras personas, pero 
entre maestra y niño/a. la expresión usada era la de "maestra". Pocas veces se utilizaha el 
.. l lstcJ" en la rclac1ún cotidiana. pues se daba por supuesto. 

Aunque no hay distingos aparentes, los niños sí hahían logrado definir un lugar frente a sus 
L"ompañcros como resultado de su desempeño. de sus caraeterisl1cas personales, el 
liderazgo o la simpatía 1:•;e lugar dt:linido lcndria su origen en la relación cotidiana con sus 
compafll'roo..; v hahria ...,nlo :idjudieado por el grupo Pero tamh1en lai., posiciom:!-. \C 

L"1>11st1tuve1011 a partir d1· la n.'rcanía con :\!P. motivadas por el buen desempeño de lu, 
L'~tudiantL·~, !·...,te o..;cr1a L'i 1.:a~n <.k l\'onne. quien pot "ill responsabil1JaJ ~' aplicac1ú11 era 
,·¡emplo 1k la ma1•,tra para 1·on el ~·rupo (M1b ( ~(,_,7¡ l·:n la acti•1dad cotidiana '"la 
L·~tudtantc tl'nia Tl'~po11-.;ahd1d:1dL·~ que le h:ician tcrn ... ·1 un lugar d1~tinto en el ~alún de ~la~c~ 
Pur L'jl'!nplo. avud:1ha a :Vl Ulll la lista durante la TC\.l'-.HHl de tan . .::a"i. era la _1efa de ~rupo ~ 

¡unto cnn NPL;. ll'n1a11 la rco..;pnno..;ahilidad de '"crndar" l.'.'l cornportam1cnlu dL' SllS compai"lero~ 
en clasl.'.' (·fXh 117-l~l 1 ª' oh'-L:í\ill'HHll'S no lograron profurnJ11ar en e~tc aspecto, pero lo 
1H>lahle f"u1· qtw L'I 1·l11n;i de l!~ualdad L'ra favorecido por el 111ccan1,1110 de turnos. LI 
concurso por 1un10. !al cnrnn In nhsL·rvamos lineas ah:.qu. favorec1a L'll la palabra a l}UIL'll 

au~rtaha ..:11 las dL·m;i1Hb" dl· rl''-Pllt'slil. quien ganaba la palabra o qu1L"n, ~11.:ndo aluJ1du. 
1e11ia al!'º qw.· dt•ctr ti ll·vr Para \:tl1dar L'I turnu \;1 c·.trak~~1a l"llll'.1..,t1a L'll rqk'llr en \ll/ alt;1 
lo qw.: el 111IH1 k1a P l'llllll"·,Ltl1;11.·11 '-ll"tirrn 

J-r1·nte a '"las lirnnas a1·•"t11111hradas. deslaca a cnn1ralu1 el papel de la n1i\a 1·:1i1aheth quien 
parl'cía cnmpcllí con \11' 1·11 cl 11ianc¡11 1k c1<:rlas s1l1mc·1011cs 1-:n particular la s1gu1enle es 
lllll~- lllll'fl.'Sílllll' 

) 8 "\ ÍUl'\(YO. "1dl'\(ríl , \' \/ cttÍl/ii·11 '"'11/ir(I dt• "1(1(!'11/ÚllUI.\ "} 

( :\1 l - :1 ltnrlld tirtm1 'ro ¡. 'f'(IJ)o/ 

l ) - ",\f11•.'\/r11 , 1¡1111;11 \"il a l/n·ar d clrnrro J 

( / -') f}\·\n-\·11-1·0/ ,'1·0 rno1•,·tr11,' {\P-\1J-\'11/ 

(:\.1) -, i1lil1/1!/1l/"(l//t'Ífit11/11' 

l .a liirma de tomar la palabra y el tono de sus "recomendaciones" en varias ocasiones 
lograron su objetivo. p<:ro 1:1111hién provocaron la necesidad de recordar "quién era la 
111ac~tra··. sea precisando L'i nrden de las prioridades sea ignorando las ··sugerencias'' de "itt 

.1\ udanl1' 1nliirmal ( .¡q 1 I .' · i 'J 1 

< ltro cas<' interc<...anll' fllL' la ;1utoconlirnrnc1ún de Silvia, quien una vez que su cotnpañenta 
·--en calidad de. v<>crra-- anu11c1a a !\1 que va acabi"l la operación aritmética. se produce una 
'-,lflltll'lllll di: IL'l'(lllOL'lllllL'lllD 1..k .\/d//i.\" 

( t /Rocío) ,\lt1t.'.\tr(1 ,.".;,frw /a 111=0 a la primera. 1 

(·~/Silvia) Yo soy la ú1111 ·11 c¡111· ha <1'."ahadu. 
{c~r!) Ya mae.Hm .. 

MP no escucha, los demás niílos tampoco perciben el contenido de la expresión firme y 
orgullosa de Silvia que, en breve tiempo, se pierde entre los rnunnullos de sus compañeros 
(6. ( 1-20). La expresión de Silvia evidenció la necesidad no sólo de ella sino de otros niños 
sobre la conlinnación. Esta necesidad de reconocimiento, quizús explique los "concursos" 
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intensos y animosos por ganar la validación de M, cuando M solicitaba respuestas 
correctas. 

Al hilo de estos señalamienlos, en la descripción se revela interesante el marcaje de .watus 
de Ubaldo, quien al parecer no era un estudiante empeñoso y, quizás por ello, bajo esa 
situación, ya no fue extrailo subrayar su imagen dentro del grupo, que desde la expresión de 
M, se refucna bajo el supuesto de atenerse a una opinión compartida (34. (8-13): 

1 . /ENCABALGA l\IURl'.IULLO) Ay ay Smíl ¡111111oc/11/a 1 

(l\IP) /'tiratr ahí rllfr<'lll<' : r11jh•111,• ele mi ll IMURMtJLLOS) 7 ······-/11e11: A \'<!r "perro c¡11e 
ladra 110 1m1t•rde" <. Uodo qué s1gmjica ese n:/rcíll Uoc:ío? A \'er l lbaltlo llllllC/llC .\·eu 
una \'c.•= ¿qué .ug11~fica·J 
( ''/UBALDO) "f'<'rm <fil<' laclm 110 11111ercle pero s1111e laclra' 11111ercle ... " 
(l\11') SI pero <J"'' li."''') 
( . ) ¡Mat'slra::: 

Finalmente fue interesante ver cómo los estudiantes participaban en la reconstitución del 
s1t1111s en el grupo. Si bien nadie pareció asignarlo, la percepción fue compartida entre el 
grupo. l.a niña que mejor descmpetio pareció tener entre sus compaileros realizaba 
actividades que los demás niños no hacían, por ejemplo, leer el periódico mientras los otros 
traba.1aban en sus libros de lexlo (7b. ( 25-30). Nuestra conjetura fue corroborada despucs. 
cuando observamos un fuerte vinculo de esta niila con MP ( 4Rb. [ l 'l-24 ). 

A.4) Derechos y obligaciones.- En la segunda sesión observada una niña llegó tarde y 
entró sin pedir permiso. 1.a maestra pasaba lista de asistencia. Nuestra pregunta obligada 
ruc ¡,cómo se regula la entrada y salida en el salón de clases'/ Dc algún modo el ingreso al 
salón rclkjaba una situación gcneral: muchos nitios tienen que caminar largos trechos para 
llegar a la escuela. 1·:n los días nublados y con lluvia. los caminos se tornan lodosos y lo 
sinuoso de los senderos, dificultan el tránsito rap1do. La densa neblina, ademas, afecta la 
visibilidad. 

Varios maestros mostraron signos de enfermedad de las vías respiratorias. Nuestros 
registros audiograbados fueron un claro testimonio. Quizás por esta condición climática, Ja 
puerta de la escuda pennanecia abierta, incluso duranlc la formación. El área 13 de la 
escuela es tan pequeña que ya cn la formación, los niilos retardados sólo se agregaban a las 
lilas. l.a puerta de la cscucla coincide con la plancha de concrclo dondc se concentraban los 
escolares. Asi, una vez que los grupos ingresaban al salón. uno a uno los niños rctrazados 
llegaban hasta el salón conforme avanzaban las últimas lilas. 

Para ir a los sanitarios los niños pedian permiso a la maestra~ se acercaban a 1\1 y en voz 
baja, solicitaban salir. Sin embargo, aunque éste parecía ser el procedimiento nonnal, hubo 
quienes pretendían salir sin permiso y, en el intento, se lo.:s cuestionaba sobre el 
cumplimiento de sus deberes. Esta situación de algún modo parece haber resultado de una 
negociación entre los derechos de quien sabe los tienen y las obligaciones impuestas 
( 13.(8-24). Es decir, no se puede salir al patio si no sc ha cumplido con las tareas de ese 
momento. A pesar de lo anlerior, en un momento determinado, varios niños salen al baño 

1 rr1::' :::· i ,.,. (\':~,;¡- . -1 
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s111 permiso. ! labia comenzado el receso y los niños lo sabían; pero, el observador no (8b. 
(4-10) 

J\demús Je la d1icharra .:xistian otras sdiales qu.: marcaban los ti<:mpos. 1.os niiios s.: 
111nstraron C\pe1 tu'.'. L'll rcl'.'onot:er las rutinas :-.: '->LIS horanos. 

Otra regla. Para v1s1lar la sala dc lectura los nifios debían presentar su crcucncial. La 
i;xigencit.1 i;ra t:lu1a: quil!n a las trl's \'\!ces no trajera su crcJcncial. se qul!daria afui:ra (57 
( 1-30). ¡:'-igrnc1a curiosa porque. uo obstante la fi11malidad de la situaciú11 (CllSl'I-"" la 
cn.:Jc11ctul y ll.>11na1 ~l..'.'). los rnrio~ l'tHl 10110 e111rc ei111cn y dl':-.parpa¡ado. ~degaha11 ol\'1do 
Nt1L'';lra 1111ptL''·.111n f11c q11c ]p•, 111f\(I·; "'ah1an que la•. ;1111L·na1a:-. dl' 'IP. no '•L' cu111pl1ri¡m. 

Lo!-. _¡ucgu:-. y lo'. ¡uglh.:tc• .. l Jn grupo de niiio'> ln1111., L'I centro dd .... a!ún. L'Uluco una llHHleda 

l!n una ranura ' 'illl mas. ltlll'.Hl L'I \llt..'go dL" ranica'> Sin ernhatL'º· apena" llllo~ flHHncnto~ 

habían tra11,cu1llllo. c11 él barullo del grupo \IP :1J\"ll'rlc a (i1"tª'" y :i tic1a1du. ",¡¡,¡ 
l..'.\CJI( /¡¡1 flflll'hll\ l 1111/UI.\ : .\t' /1lt' lilll'I' ,,,,,. ¡'\"{¡' tJIJ¡) \"(J.\' ti l/1'1/¡Jf" llllll /iufl-llu lll'!lll d(· 
uJllh'll,\ ... " t l/~. 1 1 )-.~O) los n11los pttL'lkn lkvat Jll!~tlctl'~,_ ¡~ro tÍl'lll..'."ll qul' 1...·...,¡~ra1 lo .... 
1no111e11tos 1.k 1.·..,¡urc111111 •. ~nto au11n11a.Jp-.; Y e..;tn In•; n11-1p•, !P •,;1ht..·11. puc....io ljllt' r1P (lh• .. t:intl' 
lo l'\ldt..'l\1t' di,_· l,1 "1!11.11.:11111 11n111.k ll1" ;dud1d11" 1..¡1l1t..'.I ·. }.1i 1111 f(fl,\'.rl !l/¡ll'\/r,s. 

l lay tq~la!-i m11111J1a~ que l!I g1upo 1.:nmpa1te v l;i•; rnkrprctt lk'1t111c11k111cntL' l'u1 L'Jl.:mplo, 
l!Sc11bn la ti.·t..."h.i t11\ar1.lhkt11L'nh.· l'n 1,,11..; tr~th:qn' n cnw:l'n~11 "-ll 1.:uadl.'.tllll uHnplcto l,a 
r1'1.;l1Cl\.11\ d...: l.:'>Ulhll \lll,l L'<ttta íl Sll l\li\l,.'i..,{fa dllf:tllll' la ap!iC~IClllll del r;n1¡•11 de /\t·t/t·urin. !lll'.'

ptn\lH..'ll l.Íl.::-.n1111.:H.:rll1 l.a rlla\ona dL' lP" 1111,nl; •;l~ rnp·~trarnn n.'lllll~lllL"· a llHlla1 un.1 ho1a 1..k 
-.u cuadl'r 110. cua11d(1 ¡1;11,1 l'1Jt1q•:1r la al uli'>L'I \ ,1d(11 •.1)l1nl.tr1H1~. ar1a11c:irla { ~lJ l I (l-17) 

l\.1...·~.¡ion'..,Lb1\id;1dc" ..;uh1cl'llll:nd1da~. t !na fl',p<H!'.'-ah1l1d:id nhl1~~ad;1 p111 parle di..'. '1 para l..'.tHl 

lo~. alu1n111b, lúe l.1 "upc,:n·1~HH1 \.'On~!.tnfc di..• J:i, tart..·:1~, <"'"' f.l'-.l~) l:ra una demanda 
1...·.\.pl11.:1ta d1...·l ~!111pu \ :.up11fll'mos que compartida. pue<;_ n1:1ndu una rn1la L'.'l'liunu "./linru 
n1íai,¡1ü·nn., /,, 111r1·u la petH:1on no provoc1l nttl!'llna u11.:onli)rm11Jad <-lX 1 1 8-~ l l (.1.a 
'-'Upl:I\ 1:.1un t.:ld u11 den-cho d1...~ los mñns o una nhl!µac1ún de ~1P' 1 l'arcc1na quc. para 
qu1i.:ncs ~.1 cumpli.ut. Li 'upcrv1s1on e1a un:i dem.mda L'll ca1nh10 para quie1H:.;; nu lo hacían, 
l'la 111111 ohl1~~ac1u11 l·:n ocas11111t''-. In..; mfin-.; era dt'la!ado·, anll'. l'I ~·ntpo m1...•d1antc llll 
r1.:da1nu, 1...·! 1..uül era ak11u.1do c1Hl una 111tcrr•..'1~a1..·ll·ln t~q ((1.</) 1 a amcna1~1 dl'. ~~ll1t..."1ún ha 
obJ1gaJu :1 llHHl1tú.:a1 la L1re;1 1..."(\1110 artl\'alad l''tracl;1-;1..· 1\•,1, !11-.. 111tlll~ pnd1an <..ul1c1tar 
~x.:11111~0 paril rca!11.aila en ~I saloTJ de cla~·l'S ( ;.; 1 \-<11 1:,_,1;1 .... 11u.11..·H1n p;11vc1u .... cr el 
1 c·,11IL1d(1dL·1111a l'"J'l·~·11,_· d» 11t·~ 1 ll1..·i.11..·10111..·l111 .\1 

e lln,cl\,1111os ot1a:. l\.1mas para .:vrdcnciar la falta de respo11sab!l1Jad l.os 111iios qw: por 
alguna razon nu lll'\alian los matl'nalcs solicrtados por la maestra. no .:ran excluido dd 
grupo. Sin embargo, aún mcorporados a la clase, 'u propia comhc1(1n los exh1hia l'n la 
clase d<: Educación l'isica, por c.1.:mplo. los miios ··1ncumpildos"', ··c1m l':idiis .. h1aceaban o 
simulaban jugar con los arillos ,1c tubo plástico. l.a s1tuac1n11. sin duda, resultaba 111Cúmoda 
(66b. (17-21). 

La fbnna más fr.:cucntc d.: mantener la disciplma era meJiank una lista qui.: un niíio 
elaboraba por indicación de la maestra. En ella, s.: anotaba a qurl·ncs plaltcaban y se 
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levantaban de sus lugares. Este dispositivo de control los nmos no lo aceptaban, pues 
reconoclan que les afectaba en su relación con el grupo. Al menos esta fue la opinión de los 
niños de quinto año, cuando se les preguntó sobre el temu ( l 55.c4). 

Aunque los niños buscaban construir situaciones de juego en todo momento, los espacios y 
ocasiones era raros. Cuando se generaba una situación, i\I las regulaba mediante frases de 
advertencia. El juego sólo tenia cabida en los espacios definidos. Sin embargo, la 
formalidad dominante era una condición constantemente subvertida por los niños que 
ejercían el liderazgo del grupo. Gustavo, ¡xir citar un caso, al juguetear, buscaba y con 
frecuencia lograba intervenciones ¡xir solapamiento para arrancar risas entre sus 
compañeros; pero, cuando su jugueteo se desbordaba, sólo conseguía frases disciplinarias 
por parte de 1\1 (21.f 1-25) 

,\.S) Contexto.- Un aspecto del contexto lisico se expresa en los ruidos ambientales y los 
murmullos que se forman conforme se inicia o clausura un tema, un espacio temporal, una 
situación cspecilica o un cambio de actividad. Estas fueron las circunstancias en las que 
aparecieron los murmullos que, de tenues, alcanzaron el ruidoso barullo. Vocingleria que 
por varios minutos se sostuvo hasta que i\I lo señaló; pero, incluso con el llamado al orden. 
el vocerío firndeaba las actividades regulares de la clase. Sin aparente importancia. los 
murmullos y ruidos ambientales producían un sutil "zumbido" polili'inico que, además de 
funcionar como señal transicional, cuando se intensilica, creaba un lapso temporal que 
liberaba conductas disímbolas en el grupo. 

En tal momento, el grupo vertía sus presencias y era la manifostación de su toma del 
control del escenario de i ntcracción escolar. En este encuentro espontáneo de presencias, 
cada niño participaba con algo prop10, pero al mismo tiempo, daba cm:nta del grupo; menos 
del aspecto 11sico y más de esa faceta colectiva que no es posible distinguir en los espacios 
formalizados del salón de clases. l'I trasfondo ambiental nos hizo pensar. el silencio no 
existe en el tiem1x1 del grupo. Más bien, el murmullo era como un manto terso que 
aclimataba las actividades colectivas diarias. Era en el murmullo en donde se imprimía la 
personalidad colectiva. Entre los murmullos, por ejemplo, el silbido despn:ocupado de un 
niño --de modo persistente-- fondeaba el rosario de interrogantes con el que MI' bariaba al 
grupo; lo mismo sobre la multiplicacil>n (46. f 5-18) que sobre el tema de los refranes (38. 
( 5-11 ). 
Murmullos y barullo funcionaban como paréntesis temporales a partir de los cuales los 
nirios intercambian inliirmación, se ayudaban respecto a algo que no entendieron de la 
maestra, se corregían, se increpaban. daban rienda suelta a su estado de ánimo (reian), o 
acordaban sus asuntos privados o se daban razón sobre los ausentes (5 127-31; 7. ( 1-9; 
9.l 17-35). Entre murmullos i\I realizaba sus desplazmnientus, bajo el supuesto de que el 
grupo requería supervisión. El movimiento del grupo se manifestaba en el murmullo. 
Funcionaba como el reloj interno <lel grupo y advertía a 1\11' cuando realizar otra actividad. 
El ritmo de trabajo no lo imponía M. era el grupo quien lo marcaba (6. l 15-25; 64. (8-34). 
En estos paréntesis situacionalcs había de todo y sucedían en instantes: sin mucho 
preámbulo, puntuales las interacciones y abundantes los sobrccntendidos. La idea que 
fuimos definiendo acerca del murmullo es que, éste, era un marco de actuación para lo 
colectivo. Era un ambicnte propio que encubría relaciones más o menos intensas, 
dependiendo del grado de implicación en la situación de encuentro. 
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Esta hipótesis particularmente se formuló a partir de los registros del grupo "G5B". El 
espacio para el Grupo ele Reflexión, resultó un escenario de conflicto y negociación. El 
barullo, por ejemplo, estuvo en su máxima expresión y se preveía dificil el control del 
grupo. En tal ambiente y de franco dominio del grupo, el anonimato dio rienda suelta a los 
desatinos para volver extrema la situación. La situación latente del grupo exasperó al 
observador, cuando se le convirtió en el "chivo expiatorio" de su malestar ( 144. f4-27; 145. 
[ 1-14). 

En los pcqm:ños escenarios de interacción las frontcras quc limitaban la zonas posterior y 
anterior era frágiles, dc ahí que la cercanía impidiera la crcación de zonas para lo público y 
zonas para lo privado. l lablar en voz baja era un rasgo usado paru los intercambios privados 
mientras que hablar con voz fuerte era propio dc las conversaciones públicas. De ahí que en 
el contexto del aula, los planos sonoros fueran un recurso para distinguir entre una situación 
privada y otra pública. l.os murmullos en este contexto también se revelaron como un 
dispositivo protector tanto del grupo frente a la maestra, como de ésta para con los 
extraños. Fue asi el cómo adquirió signilicado el registro audiográlico de la tercera 
observación pues. inusitadamente, reveló una situación h:nsa. Durante una supervisión de 
M, y bajo una aparente calma. de entre los murmullos. descubrimos la siguiente 
exclamación: 00

/<' 111<' """" '"'cr1h1r 1,1111 1•,•s </111.! 1ws '"'tcí11 gr<1hw1elo ... . , "(56. (5-6). 

lln barullo podría rellejar un ambiente tensionado en extremo; pero también ser una 
expresión dc un ambiente propio, como exaltación gozosa del ejercicio de dominio del 
grupo sobre lo instituido. Pueden ser las voces que aumentan su volumen o los ruidos 
producidos de múltiple forma: arrastrar bancas. tamborilear sobre las paletas de los 
pupitres, o ambos sonidos a la vez (3. { 19-30; 7. ( 15-30; 65. {. 1-4 ). También las 
onomatopeyas, ante la necesidad de decir algo que no se sabía qué era realmente. brotaban 
en el balbuceo inocente de un "111l'11-111e11-111l.!11-111e11·· que li.rndeaba el ambiente conforme 
parecía dclinirsc el cierre dc la clasc. En contrapunto, cl "h11-h11-h11-b11" l'uc otra 
vocalización que se fue estirando hasta "conectarse" con el barullo externo del salón. La 
clase, en esa ocasión, había terminado ( 14.f 1-20). 

3.2.2.2 Competencias comunicativas de los particí¡mntcs (B) 

Este conjunto de aspectos delinearon un cuadro de experiencias conversacionales del grupo 
que nos hablaban de su habilidad y conocimiento puestos en práctica en la cotidianidad de 
las situaciones de cncuentro. 

B. 1) Mecanismo tic turno.- La a11to.1·dl.!cc1ú11 l'ue una señal de que habia un clima de 
conlianza. Mientras los niños del grupo de tercero en la mayoría de las intervenciones se 
mostraron cohibidos cuando la maestra asignaba el turno, en su participación por 
autosch:cciún, exhibian más soltura: su volumen de voz era más alto y sin titubeo; sin 
embargo, conforme se ganaba la atención del grupo y de la maestra la voz disminuía y el 
titubco aumentaba. En algunos casos el silencio fue el contenido dc la expresión. 

Ahora bien, ¿Por qué cuando MP asignaba tumo a los niños cohibidos, estos se retraían 
hasta el grado de callar? Aunque de inicio su intervención era moderada, los niños con 
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dificultades para exponer sus opiniones diminuian su nivel de voz conforme M insistía en 
su respuesta, aunque ésta fuera de modo amable. Los niños rieron confirmatoriamente 
cuando MP remarcó en broma que sus compañeros le habían quitado la inspiración. En otro 
caso, por ejemplo, aunque 1\1 intentó rcposicionar a un niño, repitiendo en voz alta lo que 
éste decía casi murmurando. fue dificil superar la situación. Podríamos pensar que esta 
forma de revertir la timidez en los niños generaba el efecto inverso, precisamente, a partir 
de que M, al demandar respuesta, concitaba la atención del grupo (87. C 14-20). Quizás por 
esto seria posible pensar que. la asignación de turnos, era un mecanismo de confirmación y 
¡,acaso de reproducción'?. 

¿Cómo conseguir un tumo? Por "concurso". Es decir, una wz que l\I solicitaba la 
participación. los niños pedían ser seleccionados mediante las manos levantadas y, de 
forma insistente, mediante los apelativos en primera persona. En el anonimato, el vocerío 
era casi escandaloso, pero una vez ganado el turno. la situación cambiaba. 

Hubo niños que no se sujetaban al concurso de turno y más bien, en la autoselección 
"múltiple" (vocerío concursando con varias respuestas) ganaban la escucha de 1\1. La 
maestra "pescaba" y citaba en voz alta la respuesta esperada y en cse momento, acababa la 
competencia ( 19. r 1-38) l .a autoselección fue una señal de la existencia de confianza que, 
aunque variable, fue un rasgo conlinuo en las situaciones. La eonfiarm1, nos pareció una 
condición subyacente a las convocatorias de participación, sin embargo, también nos 
percatamos de que el grupo era percibido como una figura inhibitoria. En el concurso o en 
la autosclección, quien obtenía turno de participación se exponía y esta condición junto con 
la percepción intimidatoria del grupo, parecía afcclar el desenvolvimiento de los niños. 
Desde luego hubo casos de niños o niñas que no modificaron su conducta cuando se les 
delegó turnos de participación. 

/.as ru11.w1.1· y sile11c1os. Aunque pudieran confundirse. en realidad son diferentes. La pausa 
es un espacio más o menos breve en el llujo del discurso. mientras que el silencio es más 
bien una fonna de expresión compleja. según el contexto que lo produzca. En el G31\ los 
silencios fueron el resultado de la imposición de disciplina, de la inhibición por la 
asignación de turno, la falta de respuesta por no llevar la tarea o porque el grupo estaba 
centrado en su tarea individual. En realidad. en nuestros registros los silencios no existen; 
lo predominante fueron los murmullos con distin1as inlensidadcs. 

l.os alargamientos vocúlicos constituyeron una estrategia para inducir la intervención. 
Aunque no era precisamente una asignación de turno. si era una convocatoria para la 
implicación. Podria semejarse a la pausa, pero ésta no necesariamente hacia inferencias de 
participación. Más bien, la pausa se articulaba con la pregunta y esta demandaba respuestas 
más o menos focaJi7.1das (91 [ 4-19). 

H.2) Gestionar situaciones, turnos y temas.- La gestuín de situaciones. En sentido 
práctico el docente era un gestor de situaciones, turnos, espacios, incluso de relaciones. 
Pero también el grupo participaba en la regulación de las situaciones, en particular, cuando 
se transitaba de una siluación formal a otra. Las situaciones de transición era condiciones 
de espacio-tiempo donde el grupo se revelaba tal como era, pues se allojaban las reglas y se 
daba libre juego a las relaciones intragrupo. 
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Las transiciones era situaciom:s temporales y espaciales que en el !lujo de las actividades 
ordinarias del grupo se convirtieron en paréntesis de situación. Aunque parecían espacios 
de todos, es decir públicos, en el ambiente se generó un clima para las relaciones en 
privado. Las situaciones de transición era como 1.onas fronterit.as en donde los ruidos, los 
murmullos, el aparente cao~. funcionaban como cortinas para favorecer los intercambios en 
corto· se acordaban activHfodcs. se hacían rcclatnos, se silbaha. se tarareaba o se jugueteaba 
entre acusac1011es mutuas (acu...,ador y acusado sabían que las quc_¡as no serían atcndiJas) 

(,a gestión de situac1onc~. L'll el ¿1.rupo escolar sc manifestó como una actividad múltiplt:, 
porqut.· al tiempo que se gei..;t1onahan temas o turnos de personas. tamhi~n St.' n:ali7ahan 
otras actividades l .a ~~e~ttún dL· s1tuac101\cs permitiú observar los rasgos de ...;11 c_jecuciún 
l .o q11c ident11ic;.1111oi..; fue 1111a ec.;pl'L'll' de\ 1,eilanc1a ··11utantc"' tp1L' cnnsii..;tía en 1nantener una 
atenci">ri periférica v L'Xpn-lantc. nm·ntras la atc·nci<'in "focal11ada" Sll('Crvisaba la 
reali~aci<'in de la art1,idad cs1>erada o prc\'1sta por la rnal'stra (:1111-~I) l'nr la manera en 
que :\11' rcnl11aha la supcn1s111n de las acti\'1dadcs. ésta podría relacionarse con la gestión 
liicali1ada, puc:s mando la docl'ntc· l'l'\ l'aha L'I c·umpl11nil'nto de sus instruccitrncs. tarnhién 
111co1pt.,raha tl'tna•, l! ~1·,pl·1.._·to" qu1.._· l11.._'c1.._·•,1t~1b~rn -..,1.._·1 1.._·,p\1c;1du..., n ~·l·C1aladll'; (hf,b. ( 30-371. 

( Jtro aspcclu dl' la )'l''->tli.111 l'\llll(I \ 1¡•il:111n:i múll1rle rue que qt1il'n adrn1nistraha turnos o 
~L:cuc11c1a~ de ~.it11ariunc". dl'mand~iha el acatamiento dL' regla~ L:ll ~1tuacionc-.; particulan.~~ 

con pL'rsona•; "-'~irx·rítíca•; 1:1 l'ICIL'IL'lll Lk L'"'ª v11~ilanc1a L'ra 1notnL'lll<Ínca y ~e traslaJaba de 
la atc·nc1<\n focali1ada a 1,1 a1c·ncio11 1wnk11ca. de tal rnndo que una vo. controlada la 
'ltuar1ón cspor:idirn. sl' rL't•rc•.ah.1 a la actl\·1dad principal que se regulaba ( 13 11'1-36) l.a 
l'-l.'st1ún de Jo<.; L'on!l'n1d11..., de ;tp1t'nd11aw ll' rL'l'o11oc111HlS como una terL·era fonna dt: 
mankner el control d"-· la..., L·1rcuw,tanc1a..., ordinarias 1:11 rl'laciún nn1 un h:ma, :\IP en un 
hilo de pret!llntas en 1mrx·rat1\ ll L' 1nd1ctcmne<.; puntuaks. acl'ntuo el di1na de confianza y 
ohtu\o un rcsult;1du por l·un~L'!h(l '·llhrl' d lL'ma LJlll' trah;qaha11 los 1111los 1:1 ca~o cons1~t10 
en c~am1nar una n¡-x·r;tcll·,11. l'll dondL· lo m~ls importante no era t:I re~ultado. s1110 cnn~tatar 

lJlH.' lll'-. L·qud1anlt''-' h;1h1.ir1 t.'lllt.'THi1d1l n111111 rL·;i111ar la o¡wrac1ún ( IU.12)-36) 

Fste con1portarnienln recu1rcnll' ...,l. d1st111t1.uu·, pnrqut:. mcJ1antc este procedimiento. la 
mae\tra a\udaha al t'n1pn ;1 .. kcr" l'I prnhkrna l'tl l"lll':-.;t1ún ( ·nnfnrmc daba pistas. los milos 
a coro L.'Olllpktahan \ !'.raduallllt.'lllL' o..;e furmaha una cadena Je preguntas y respuestas 
111 f l·l-2X: .¡'i f l'l-<X1 !',te 111t1do d,· li>cali1ar la atcncH1n del grupo era una estrategia de 
L'ontrnl de la ~estiún. au111pH' L1111h1,'11 al11rn:11taha la' 1elaciones de dependencia. Claro, es 
pns1hk considerar lJllL' a L'',la L'dad. lt1..., 1111\0<., 1cqu1nc~c11 mantener un fuerte vínculo con ;\1, 
\ por ello, pudiera l'X('lll''\f'.l' L'Stl' tipo de eqratl'gias {In cuarto aspecto de (a gestión fue 
que cuando se rc·gulaha la pa1t1c·1pac1ú11. al decid1r qu1c11 part1ciparia. la rnaestra validaba y 
o conlinnaba sus\ inl'11l11•, cn11 111..., 1111)oo..; ··cJcg1Jos .. 

En lo que hemos cahticadu CllllH> vigilancia 1x:11ló1ca, la dl•cente, ¡x:sc a lo esperado, no 
controlaba toda la situac1<.lll lk tal modo que qu1e11c·s escapaban a la mirada, de un modo 
distinto, también particrpahan en el control de las e11cunstancias. Es decir, los niños 
aprovechaban la desatern:1on de MI' para "aduei1a"e·· de una parte de su situación <le 
realidad y, a hurtadillas, intercambiaban infonnaci<'in ll hacian <:omentarios diversos <:ntre 
ellos (8. C32-37). Esta situación era particularmente nlltahlc cuando, <:n los cambios <le 
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temática --por citar un caso--, los murmullos, los desplazamientos de lugar y ruidos 
diversos, constituyeron los signos vivientes de un ambiente en donde el grupo escolar se 
apropiaba de la situación. Incluso, se observaron conductas "atípicas" que podrían 
calilicarse como desaliantes y hasta cínicas. Este tipo de escenas fileron observables en las 
aperturas y cierres de los cambios de tema, actividades o espacios lisicos ( 8. r 17-28). 

La gestiú11 ele temas. Fue dilicil diferenciar entre una gestión de situación y una gestión de 
tema. Nos percatarnos de qui: los cambios de tema en ocasiones no suponen cambios de 
situación (de la tarea de rnatcrnúticas a la visita a la sala de lectura), pero que ambos 
acontecen entre un preúmbulo y una clausura. Las aperturas iniciaban con recordatorios y 
preguntas que parecían pautar el contenido de la secuencia de intervenciones (45. r 19-38). 
Asimismo. al igual que en los cambios de situación, la gestiún de temas era acompañada de 
barullo mús o menos ruidoso, pero en donde se apreciaba un despliegue de 
comportamientos libres y espontáneos que, ante la sensación de permanente vigilancia, eran 
momentos de "descanso" donde el ruido liberaba conductas ocultas que no podrían 
externarse en otro momento y circunstancia ( 18. r 1-15). La singularidad más notable fue el 
estilo interrogativo que se extendió durante la exposición del tema y que funcionó corno 
una estrategia foctica para la co111unicación, en el sentido de Jackobson. a partir de la cual, 
el concurso de respuestas de los niños se transformó en un intercambio de secuencias que 
nos hablaban del contenido de la clase ( 1O.f5-30; 11. r 1-8) 

La ges1uí11 ele tumos de palahra. La gestión de las intervenciones si bien no dejaría de ser 
un comporta111iento de control de la situación, en el caso observado, la autosclección 
funcionó como un 111ecanis1110 que favorecía .:1 concurso: quien respondía acertadamente a 
la pregunta. ganaba el derecho de turno y de ese modo era tornado en cuenta (2. í9-
I 0;29. l 29-36 ). <lira manera de tomar el turno era por designación directa de M P y una 
tercera, n11.:diante la interrogación. Aunque era una pregunta. por el tono, suponía una 
invitación para que los niños tomaran la palabra y, en una condición de igualdad --por lo 
menos intentada--. cada cual disputara un .:spacio con su respuesta. Las manifestaciones 
eran interesantes. pues a diferencia de su timidez característica. cuando se le demandaba 
din:ctamentc respuesta, el volumen de vo1. era alto, dimim1co y emotivo. 
El anonimato g.:nera una condición particular (4.(27-36) lJn efi:cto paradójico se producía 
cuando se convocaba a las intervenciones del grupo. Aunque preguntar era la forma 
recurrentemenle ut1li1.ada por MI'. la pregunta no era siempre una pregunta; con frecuencia, 
la respuesta era una pregunta. Sólo se volvía una respuesta cuando a coro, el grupo 
respondia acertadamente (7.l <J-21 ). Este proceder era un patrón en la gestión de los 
contenidos de aprend1:1aje que. además. los niños conocian o sus respuestas presuponían 
experiencia para conducirse de esta fi.irrna en clase. 

1.a pregunta/respuesta cumplía varias funciones y, por esta condición, podría considerarse 
mús como un sisle111a que como un estilo discursivo. Mediante este patrón M trabajaba la 
temútica. imponía disciplina e i111plicaba en las situaciones de interacción; mediante el tono 
interrogativo señalaba y .:vid.:nciaba la distracción di: los niños , recordaba el encuadre o 
las reglas básicas de la disciplina e, incluso, la interrogación era una estrategia para abrir y 
clausurar secuencias discursivas. 
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Otra mam:ra de hacer partícipes a los niños consistió en fomentar la cogestión. No siempn: 
favorecida, sin embargo, presente (24.128-36). Implícitamente se exigía la tarea como 
condición para la participaciún 

1.a variación prosódica fue otra singular manera de jugar el turno. Mediante la extensión 
vocálica el grupo completaba la respu.:sta a la pregunta sugerida mediante el estiramiento 
de las palabras. La respu.:sta era un coro espontaneo que sólo podría coordinarse .:n una 
sítuaciún ensayada Y t..•ste. no era el caso Nns prcguntanll)S si el coro era una prueba 
exitosa dd aprend11a_¡e de lo~ tuilos o una marca foctic~1 para :\1, de la atcnciún lograda en 
..:1 grupo. Ha_10 ¡,;:,ta fu1 rna tk 11llerllH.:uc1ún. ~1 controlaba las sect11.:11c1as y mcU1antc 
pregunta:-., aclarac1om::-. y· alarga1111entns \ocúlico:-.. preparaba un úlll~cnso de la rcspw:sta 
(7 (6-1·1) l·:t1 llGl'l<H1es '.\I se ··111el1a al ¿'lll('ll ... sum:indmc al L"l\IU de las 1cspucstas v la 
sc11!-.ac1ú11 pnlliuc1da cr;1 dl' acompai'lam1cnto ( :;ii 1 1~-1q1 

B.J) Estrat<·gi:1' 11<- implicaciún.- ,.Los sulapa1111c11l1" son esllatcgia:-. de 1111¡1/11·1ll'/1Í11, 1:1 
solapatn11.:ntu Lºllll'-'1"'\l' en Ja 1nl'~'rporac1ú11 ~,uhita lk un hablante l'll la secuencia Jiscurst\a 
de quien llL'llL' el 1u11H1 Su 1..'0lhL'Clll't11 . .:1a pucdt: p10\oc;11 1ntcnupc1ún. tartan1uLlco. 
acalla1111cnto. 111ctu~,lJ. artcbato JL· la pal~1h1a !·'..to·. lla~lapc~. co111un1..·~ en lllll'~tros 1eg1~t10~. 
eran JlllLT\l'llLºllllll':, mo1n1..·11ta111..·as qul' l"lHnpktahan lo lJlll' :,L' dl'l'la (,l\:tu que SL' 

movil11aha <..klta!'> de c~ll' IHO\ 11t11c11tu de 111tl'l\L'llL'llHl°) l lna L'~l1atl't'.ia de 1mpltcat.:1ún. en 
donJc, 1mplicac1011 ~1g111f1caha una dc1na11da pa1a ~cr ¡1tJrti{·1¡n· dl· o una c~1gcm;ia de e.,tur 
dt'ntro. mejor. ··.,t'nt1n11t· lll• /111do" { . .,X 1·1-11)) S1 IHcn los !->olapamicntos i.:n algunos casos 

expresaban tl\aliJad o n>111pclc:m:1a pa1a ga11a1 l;i c·,posiuún de la respuesta, a lo qu.: nos 
relcnmns. es ta111h10n a la ac·111ud de complcmenlac11>11 que la animaba. h1 este se11t1do. la 
fmH.:iún lkl ~ulapam1e11to c1a obtl'ner ¡11e~·l'rtl"l<i L'll l'I t_!n1po ~ anlt' '.\l. lograr ~u 

íL'l'OllOl'llllll.'lllo L'll al~!tllla dv las ha;-,l.'~ u ~'L'"'lo;-, d1..· a1..·L'plaL·1ú11 

(,os ~olapamiL'ntos c.\11\llll.'ll 1a111h1l.'11u11a1...·;-,t1illl'g1.l de 'L nl)U propúsito c1a 111antcnc1 una 
convocatot1a tlotante. a!-.1 <..:uando algua:n. dc~pu0!-> Lk una breve pausa. no respondía 
a<lccuaJamcnte a una p1l.'gu11ta_ \1 rdatl/aha el tema a otro!-o 1111\os y. de esta manera. las 
1t1terru¡x:1011c,, aún cuando el n11io estu' teta u111tcstamlo- funeronaban como un 
mccamsmo J111a1111l'o de !-oekcnún di.: tutnu qllL' ~.úlo anclaba cuando se daba con la 
respueslal''l'<'tadai.'I 1-;.n .'S l.'i-<tl\ 

FI solapa1111c·nto pud1e1a C:\lW,l1lu11 una prueba de: max1111a atenctón 1kl alumno en la clase. 
pues co1no una cunducla rul111ar1a, 1;1'wec1a una se11.: Je situaciones facl1cas. Prohibirlos 
haría que lo:-. 111iius li.1a1an su atem:1ú11 en ut1us a:-.pectos, evitando con ello. conductas de 
parl1cipaci(i11 l In rasgo \c11ta.1oso de los solap:11111enlos es que favon.:cían, en cualquier 
111omcnlli. la 111clusio11 en el grnp1> \en la t.:111úl1c-;1 de la clase (3'1 l'J-17). 

H.4) Prcsuposicion~s prn¡.:m:iticas y ll'llt:Íli~:is.- M1u1111s111os el.: v1gi/1111cu1. En un 
contexto ordinario de clase, mrenlras :\11' aclara y precisa d significado de uno de lns 
refranes --tema de ese día--, un 111iiu. con voz moderada, recomienda al "subjefe de grupo" 
que ya no "anote" porque sus compañeros "'y11 si· <'.\/CÍ11 ¡wrlwu/o h1e11"' ( 38. ( 23-251 
Situación singular, porque expone no sólo la e\1stenc1:1 un mecanismo de control y 
vigilancia que opera cuando M se ausenta del salón, sino también qm:, el dispositivo de 
vigilancia, se aplica cuando i\I trabaja con el grupo De hecho ~e observa como una prúctica 
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aceptada por quien la ejecuta, y el niño no parece darse cuenta de su papel y del sentido de 
su función, cuando el grupo está en tarea. El niño del señalamiento, en tono de consejo, 
parece querer advertir el sinsentido de anotar cuando todo indica que nadie está causando 
alboroto. El sentido de pertinencia durante la ejecución de la regla resulta una actividad 
paradójica porque, justamente. el niño que lo advierte, por lo demás susceptible de ser 
anotado. es quien al tomar distancia frente a la regla, se percata de su pérdida de sentido y 
se la comunica al controlador. El "controlador". apercibido de que tiene que anotar y 
anotar. quizás ensimismado por su tarea, ran:ció haberse perdido en la situación. Por el 
tono dc la advertencia, este rortavoz del grupo, parccia invitar al controlador a olvidarse 
por un momento de su pesada c;uga para reintegrarse a su grupo. 

/.as tareas.- La elaboración de las tareas y el uso de los materiales dc trabajo están reglados 
y obedecen a mecanismos de refor/A'lmiento de largo plazo. Esta pareció ser la situación 
rara el caso dc las actividades a rcalimrsc en los cuadernos, sin embargo, si los niños lo 
sabian ¿por qué preguntaron? Nuestra conjetura fue que había una demanda de supervisión 
desde la cual se buscaba un contacto con i\I que actualizaba diferencial111ente el vínculo de 
la maestra con los niños ( l l 8/c3,c4,c5,c7,c 14,c 18ss). 1'15 

llt1h1/u/C1tl de ccilc11/u.- Otra presuposición pragmútica quedó cxpresada en d clima de 
competencia limdado en la habilidad y la rapidcz rara resolver operaciones aritméticas. La 
con111inación a realizar una operación de forma rápida puso a prueba el dominio y grado de 
co111prcnsión sobre la multiplicación; pero, puntualmente. explicitó la existencia de una 
habilidad supuesta y desarrollada a partir del manejo dc un tc111a, co1110 la 111ultiplicación. 
l.a adwrtencia de ;'\I sobre la sencillez de la operación justificaba la exigencia de tiempo 
para multiplicar. Nuestra hipótesis li1c que simultúncamcnte se favorecía el desarrollo de la 
hal>1l11.lad dc cúlculo, pero con igual pcrsistcncm. el scntido de co111petencia entre iguales. 
Cada vez que los ni1ios realizaban una operación se sucedia un concurso de respuestas en 
donde la rapidez dcl ci1lculo y la exactitud de la respuesta, se jugaban co1110 la confirmación 
dc los liderazgos (los niños aplicados, siempre eran los más asertivos). En este ambiente de 
concurso. se favorecía la conlirmación de los roles y las aptitudes instituidas, por sobre los 
saberes obligados. 

FI uso de dibujos y la utilización condicionada de los cuadernos, fueron unas condiciones 
sobreentendidas que los niños confirmaron en sus actividado.:s ordinarias (5.f20-26). 

l'res11¡111.,·1cuin prag111ci11m. El grupo compartía estereotipos para calificar situaciones, cosas 
o personas. Es el caso de la analogia para atrasado y "burro" que el grupo asoció cuando, 
mcdiante el manejo de la inílexión de la voz y los alargamientos vocálicos, a coro y entre 
risas, el grupo evocó las figuras "cnlonadas" pero no dichas. En el caso observado, la 
palabra "atrasado-· refería a quienes saldrían más tarde en caso de no terminar el ejercicio 
sobre el "'retrato </11<' lo.\' otros tienen ele mí" (107.fl9-24). El jugueteo con estas figuras 
expone la existencia de un tipo de relaciones agresivas cntn.: el grupo. Ridiculi7.ación. 
cstigma o sct1alamiento do.: quienes no logren estar al nivel de los demús. Figuras de este 
tipo el grupo no las cuestionaba, mús bicn las asumía como expresiones naturales e incluso 

11
' Eo cs1c ca~n. la rcfcrcnc1a 111J1ca el nlt111cro Je ho1a de los Registros Je Obscn·ac1ón Ampfüufos y el número de IOJ carta 

fe) donde se p<xhá confrontar l:i rcíi:rcnci;1 citada. 
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posibles desde el lugar del docente. Nuestros registros mostraron que entre los niños sus 
relaciones eran "duras" y, tal vez, hasta violentas (Supra. 17.(5-12). 

l'res11pr1siciones temáticas. Siendo una comunidad rural, el tema del semáforo resultó un 
curioso caso de la visión urbana sobreentendida en la vida campestre de la comunidad. 
Aunque la carretera, los camiones de carga, los automóviles y autobuses eran realidades 
indiscutibles, el semaforo no lo era y, sin embargo, todos los niños parecian conocerlo. 
Cuando se abordó el tema de las vías de comunicación, nadie pidió aclaración sobre cómo 
escribir o dibujar tal artefacto de señali1l1ción urbana (88.f28-J6). 

11.5) Normas sociales (protocolos).- Los comportamientos protocolarios constituyeron un 
conjunto de rituales que también existían en la escuela. Uno de amplia difusión fue aquel 
momento en que todo el grupo se levantaba de sus asientos para recibir la visita de personas 
adultas. Tan pronto aparecía en la puerta del salón una madre de familia, por ejemplo, el 
grupo se levantó y saludó a coro. Fue un acto rut111ano que no precisaba una instrucción de 
i\I. Hecha la salutación, l\1 recibió y atendió a la persona mientras que solicitaba a los niños 
que tomasen su lugar. l·:ra un protocolo instituido que sucedía casi maquinalmente (76. [6-
10) 

/.a cr1111'ive11cia cid grupo.- Son momentos y espacios en donde la vida cotidiana se vierte 
como un manto de singularidades sobre el salón de clases. En ambiente más relajado, el dia 
de la Candelaria fue un buen pretexto para la convivencia en el salón de clases. En esta 
ocasión obscr.vamos cómo los niños reproducían modos de relación informales. En esta 
ocasión, el obser.vador recibió el trato de maestro invitado. Entre murmullos, el grupo se 
movía organizada mente para cumplir con las tareas dd anfitrión: repartir comida y bebida a 
tres tkcenas de personas. M participaba, pero la atención descansaba organizadmnente en 
los niños Ya en un ambiente de reposo. los niños platicaban sobre este tipo de 
convivencias t•n el salón v explicaban al invitado cuúles era los platillos apropiados para 
cada ocasiún 1 :n esta celebración, a falta de los tradicionales tamales, se compartieron 
"guajnlotas" (tortillas fritas con salsa de tomate v espolvoreadas con queso rayado (7ti.f 1-
1·1). 
11.6) Motlalizatlon•s.- Para imponer disciplina sin recurrir a expresiones duras, i\I utilizaba 
calilícativos en diminutivo ante situaciones desbordantes, para calificar a quienes 
golpeando los muebles. seme.1aban a los "changuitos" y a los "burritos" (27. [ 1-17). Estos 
calificativos eran señalamientos de advertencia qm: parecían postergar el regaño o el 
castigo X se co11rni11aha. antes de p1ofcrir el calilil:ativo. 

Otra forma atenuada de ejercer la disciplina lo era mediante la asignación de turno. Quien 
jugueteaba o estaba distraído, de pronto se colocaba bajo los reflectores y con la mirada de 
todo el grupo encima (22.fl-14), era empujado a la participación. Los alargamientos 
vocálicos eran otra sutil convocatoria. Aunque en ocasiones se podría confundir con una 
insinuación para completar una pregunta o idea expresadas. el énfasis mús bien inducía a la 
participación por autoselección o heteroselccción (22.(25-36). 

Los diminutivos, como atenuantes en la cotidianidad, de algún modo pautaban las formas 
de trabajo, las relaciones que traban entre sí y también induciendo la perspectiva sobre la 
realidad bajo la lente de lo diminuto ( 4b. f. I 0-18 ). 

105 

··--··--------..... 
·¡:e ~r:' CON 

FALLA DE OHIGEN 



J.2.2.3 Tramado relacional grupal (C) 

Como su nombre lo indica, en este segmento describiremos las configuraciones que 
alcan7.amos a ver dentro del grupo. Si bien tomamos en cuenta algunos aspectos 
identificados en los grupos de reflexión, para esta parte del informe consideramos 
preferencialmente los aspectos visualizados en el GJA, aunque sin ignorar aquellos 
presentes en el grupo GU5/3. 

C.I) Subgrupos.- La brújula visual para mapcar al grupo en el aula se materializó en los 
despla7.amientos proxémicos. A partir de observar los conjuntos definidos. según los 
"apiñamientos" construidos por los niños y utilizando nuestro esquema imaginario de 
coordenadas (localizamos cuatro zonas A/J.Cf) y ACllJ/J). identificamos tres áreas de 
interacción. con sus respectivos núcleos. La primera se definió a partir de tomar como 
centro. el 1 ugar de i\I en la zona /\. Fue la más grande y se exh:ndía hasta bordear la zona /3 
y los extremos de C. Una segunda estaba en el lado opuesto, más o menos diseminada entre 
las zonas B y /J figurando una especie de auricular telefónico con sus dos núcleos: uno 
ubicado en el ángulo superior derecho de la zona /J, nucleado por Silvia y otro en el ángulo 
interior derecho de la zona/) (Rocío, Lourdes, etc.), cerca del pizarrón. Un tercer núcleo de 
interacción se alcan7,1lm a notar en la zona C. cercana y frente al lugar de i\IP (ubicado en 
la zona A). Este agrupamiento mayoritariamente de niñas, estaba nucleado por Eli7.abeth y 
compuesto pro una tríada de niñas definidas por sus participaciones y desempeño en clase 
(t\rcli, Surit y Noemí). Un cuarto agrupamiento poco definido se desplazaba entre las 
fronteras de las zonas A//J. Se caracterizaba porque durante la clase. y cuando MP ocupaba 
el área de cátedra, este subgrupo ocupaba el frente y el centro del salón, empujándose desde 
la zona posterior. Era un grupo activo, aunque cuando la configuración se modificaba, sus 
participaciones diminuían. 

MAPA DE INTERACCIÓN INTRAGRUPO . 

.... --.... --·--····-....... :.~··· ........ L... ••.. _ ....... , ..-·-

(

/ l.ugMdel.IP ( '-=::.':"'° )" ··. 
Agrupamien~·-.......... ~ ___ ..... _.../ ., 

~, nudear / l \ 
........ --.._~-----· ........ · f ~ 

( -:::::.:··,, - \ \ ; \ 
"·.. ./~---~, 

Zona do 'cálodm' 

i· 
§.i 

/ 

Fuente: OEJAMP, Rcgi.<trCJ de Observación Ampliado, 2' Sesión 
(San Maleo, llgo.: Enero 24, 2002), h. 20b. 
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Este mapco del aula, nos permitió hacer algunos seilalamientos. Primero, que los 
subgrupos, no obstante las previsibles condiciones de igualdad, formaban un sistema de 
subconjuntos ordenados en derredor de la zona ocupada por MP. La zona de cátedra 
parecía un lugar vaciado de sentido, arca laxa cuyo valor gregario ahora se había 
desplazado al nicho de la zona .·l. l.os dos conjuntos periféricos, orbitando en razón de su 
proximidad con 1\1 P. parecían haber ocupado su lugar según una mutua pcrct!pción en el 
grupo. Distancia prúx1111a para el conjunto ubicado en (·y lejana para quienes se distribuian 
en la franp /I I > 

Si pud1<.'ramos 111ia[!ina1 la conliguración desde un punto cenital, L'sta nos dt!scribiría un 
s11bconjunto 1\. con mucha ccrcania entre filas y apretujados en el úrea como si los 
c:stuvieran empujando hacia el l11gar de MI' l'n cambio los otros dos agrupamientos: el (' 
estaria ligeramente c·-..p:mdido hacia la entrada del salón de clase y el /l, plegado al muro, 
corno hu~cando protccciún en SL'ndos rincones d~ las tonas By D (ver anterior dia~rarna). 

Sugerimos al lector inwginar las anteriores formaciones proxémicas como fondo, para 
intentar 1napcar las cundul·ta~ rutinarias en jut.:go durante los intcrcarnbios cornunicativos 
del ~.111po e,.cola1 

1 as /><ll'll<'l/'""1""'"'. l lna manera de marcar las traycdorias en las conliguraciom:s 
anteriores, selia ubicar la fuente de las intervenciones. Fn el contorno de la zona A, por 
c:.1c111ph1. la niila Fli,abeth era una de las personas que con frccuL,ncia intervenía. Levantaba 
la mano y en vanas ocas1ones. aunque no le asignaran tumo, tomaba la palabra confiando 
en el volumen alto de su voz (.t7. [ 10-24). En la zona /1 destacaban Carlos y Silvia. Silvia 
era una niila singular Normalmente estaba "aislada" en el rincún del salún (zona fl) y, sin 
embargo, nin frccuc:ncia "atraia" a otras niiias. quienes le visitaban para pedir cosas o 
'cncill:um:nte ~;e ac·e1caban a eon\ e'"ª' 1'11 la 11>11a < · i\reli v Surit lidereahan otro suhgrupo 
(~Oh (7-l(l\ 

! .as diadas v triadas eran !(1nnac1ones temporales que tan pronto se constituían, igualmente 
se disolvían Se formaban 1111cro-r<'dcs temporalmente al cambiar de lugar o al atender a 
una invitaciún simplemente para juntarse (77. [ 1 1 18). La constitución de estas micro-redes 
eran una muestra de la movilicbd del grupo en el espacio del aula; sin embargo, el 
oHknamiento base por tilas (o por lugares asignados con antelación), siempre pareció 
lijarlos a sus burbujas 1nclividuaks Las micro-redes eran grupúsculos forrnados por 
simpatia o n-rcania. cuando las actl\·1dades exigían agruparse en suhgru1x1s (68h. [7-
13,'/0b 17-16) 

C'.2) Hclaciones entre iguales.- Observamos alianzas de tres tipos: una entre los 
subgrupos. otra cn el nl\·cl de la 1111<.,-n-r<'d (diadas y triadas) y una tercera entre niilos y i\I. 

La relación entre M/niiios era con frecuencia igualitaria (35. C3 l-34 ). l\IP daba atención 
personalizada cuando era necesario (5.(9-12). Sin embargo, esta igualdad se quebrantaba 
cuando: se establecían las alian,l1s o cuando i\1 subrayaba 1<1 presencia de quienes jugaban 
un papel decisivo en las relaciones intra-grupo. Las alianws entre i\1/niiios se expresaba 
particularrncnte con los niilos de mayor desempeño en clase. Fue significativa la situación 
cuando .MP los involucra (lvonne y Noé) en un ejercicio sobre matemúticas. 
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Sorpresivamente, Recio los saca de "escena" cuando, con voz moderada, pero sin titubear, 
afirma que "ni /vonne ni Noé compraron nada". Se genera un desplazamiento del tumo y 
MP sin darse cuenta, lo traslada a otras niñas. La hilaridad de los tumos y las demandas de 
opinión llevaron pronto a otro momento esta situación. El movimiento resultó una contra
alianza concertada, aunque no planeada. Una parte del grupo empujó suavemente fuera del 
escenario a quienes MP había colocado en el centro de la situación y, de este modo, 
reestnblecieron las condiciones de igualdad (47. C I0-14). 

La situación anterior podria interpretarse como exagerada sino fuera porque, en otro 
registro, justo se expone en una conversación informal el patrón de la relación entre el 
grupo y la diada Noé-lvonne: 

(Lourdcs) "Un ella hicieron llorar c1 ese nitlo e Nonnc" (se refieren n Noé) 
(Observador) ¿Quién? 
(Coro de niños arrcbatúndosc la palabra) " ... los niños 1 todos los niños 11" 
(Eli7.abcth) " .. .porque estahan gritando:::" 
(Observador) ¿Quién? ¿Quién? 
(Lotirdcs) "Tri::: tamhién" <--+ (Elintbcth) "Estcihcmws aji1cra 11 todos::: tocios estábamos 
en el bailo· ·" 

En efecto, la situación critica se produjo porque Noé e Ivonne eran los encargados de la 
disciplina del grupo, en ausencia de MP (43.f27-33). Esta situación fue una circunstancia 
de lo que en lo cotidiano significaban las relaciones intra-grupo. Los registros muestran 
relaciones "duras" (44. C 1-24). Se reveló que mientras el grupo se une para demandar 
condiciones de desigualdad frente a los niños que ayudan a la maestra, cuando esta 
circunstancia no está en juego, en el seno del intra-grupo se juegan conflictos diferenciados, 
pero no por ello. menos rispidos ( 17. r 5-12). 

La relación de igualdad es una condición posible en las fonnaciones proxem1cas, sin 
embargo, esta aparente igualdad está salpicada por situaciones que contrarían los gestos de 
solidaridad entre ellos. La ac11.mcicín entre ellos, por ejemplo, era una táctica para obtener 
la "confian7~'l" de MP. Su frecuencia nos expuso diferentes tipos de acusaciones. Algunas 
eran señaladas entre la broma y la advertencia (18.Cl-10; l 12.f.31-35;113.C2-5), otras eran 
denuncias (39. r 13; 48.C30-31; 108. l15-18) y algunas más: reclamos. Reclamos que 
entreveraban el tono duro de sus relaciones entre los iguales. Fue en la "intimidad" cuando, 
bajo el concepto de región posterior, reconocimos las manifestaciones de afecto para la vida 
cotidiana. Quizás debamos decir, cómo en las condiciones ordinarias de la institución, se 
afecta y pauta las relaciones de igualdad. La siguiente secuencia es un interesante caso: 

[SEGUNDO PLANO] 
(ÑA) • .... ., A 1-er 1 cmcltamc otra 1·cz 11.(RISAS) //cl'Ó as( 11 [HACIENDO UN GESTO CON 
LA MANO] a la semcma::: 
(ÑA GRITANDO) 
(ÑO) ==a la Rosío:::¡¡ 
(ÑA) = Ya te vió la maestra< ... > 
(NOEMÍ) [GRITANDO) ¡Sié:::ntt•mc ... ! 
(SILVIA DISCUTE CON NOEMÍ EN LA ZONA C DEL SALÓN) 
(NOEMÍ) {,e "ºY a decir a la maestra que -
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(ROSÍO) ¡/'indw Chamaco! -
(NIÑO) =nomú.•· my a comprar -
(OBS) = Ahl wene la mm·.,tra, ahf 1•ie11e:::fa maestra ... (RISAS Y JUEGO) 
(NOEMÍ) l/oy l'it'ne t'll l'I cm11i::rj:::11 ll 
(ALICIA) No 'cierto hoy llega pero mm1cma 1·ie11e • ... 
(NOEMÍ) /'or eso::: pero hoy 1•ie11e a acti::: 
(ALICIA) ,Ah::: 1 (TONO BURLÓN] 
(NOEMÍ CON TONO DE ENOJO Y ACLARACIÓN) l/o:::y 1·ie:::11e::: acá::: 
(ALICIA INSISTENTE) hoy flega u su rn.m .a:::h .jaJ<IJcÍ (RISAS) 
(NOEMÍ) • - ,\/rh l>it'n::: hoy flega aquí::: . 
(ALICIA)~· Aní::: (l IA Y INTENCIÓN DE l IACER REPELAR A NOEMI) 
(ÑO)=• hoy flega u St111 A/ateo::: 
(ALICIA)_,_-_,.,, Sa11 ,\/ateo m .m m.m . cljÚ Jcl}cljá 
(ÑO ENTRA GRITANDO) Yo::: pulo::: yo pido:::! 
(ROC'iO) J'orla.': . lm mm•.<trm ahí 1·ie11e11 · 
(OBS) ¿/\'lrmdt•:·"' 
(ROC'IO) --·liulas las llllll'Stras ahf t•strí11 (. .. ) 
(VOCES YRISOTAI >AS EN SEGUNDO PLANO.) Mira::: Mimf, ya nos podemos ir( ... ) 
(i'vtAXIMINO TREPADO SOBRE UN PUPITRE GRITA) Mimf . A·limfi a wr cmrltame ' 
anútame 
(ALICIA) M1111í, a:. :11rítalo r111ota al 11ilio parque ya se /"'ro e11elha11co11 [GRITOS Y 
RISAS DE llURl.A llACtA NOEMÍ) 
(ÑO) Alaestro ntat'."i/ro Noé se e.'i/CÍ pelumdo ... 
(NOEMÍ) ,l'a' ,r¡11eyr1::: 1 /1"/ 
(ÑIÑOS GRITAN. RETANDO Y AZUZANDO A NOEMÍ, AL TIEMPO QUE LA 
RODEAN EN llNA AMENAZA-JUEGO). 
(MI' ACERCANIJOSI') ¡{_)ué dice' 
(OllS) /'11•'·' ar¡11í s11/i-ll'llrlo por el frío ( ... ) 

Esta secuencia es sumamente reveladorn porquc exhihc cómo las relaciones entre iguales 
pueden deteriorarse cuando los dispositivos de la institución interfieren en la cotidianidad. 
Los niños qui.: adoptan las ro.:glas de la institución, ro.:sultarian señalados por sus 
compañeros y podrian vo.:r afectados sus modos de relacionarse en el grupo de pertenencia. 
Situación delicada, pues mientras la niña sólo buscaba realizar bien el encargo de 1\1, de sus 
compañeros podría recibir muestras de ali:cto incómodas por un ejercicio de autoridad que 
le es ajo.:no (99. l6-25; IOO.l 1-29). 

Fue en los momentos do.: laxitud del grupo escolar, cuando se pudo conocer un poco su 
mundo de afectos. El mundo de las fantasías ( 114.C30-35), de los amores platónicos (94.l.5-
8; 115.C 1 ~I) y las ro.:laciones fraternas explicitadas y compartidas sólo entre ellos (44. l36-
38). 

Una furnia culturnlizada do.: manejar igualdad en el grupo era el uso de los sohrem1111hres. 
Es como una manera de adquirir identidad entre ellos y una respuesta para igualar, lo que 
en la actividad docente se intenta distinguir, a partir del desempeño individual del 
estudiante (132.f 1-13). De este modo: el "mermelada", "el chapulín", "la culeca", "el 
gallo", la "bomba" y "la chechu" son maneras francas de subvertir las diferenciaciones 
(132.(21-33). 
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La búsqueda de igualdad desata conductas que buscan instalar la horizontalidad en el grupo 
y de esta manera, tal vez, poder usurpar el poder de la maestra. Una de las portavoces en el 
UJA fue la niña Elizabcth quien, en varias ocasiones, pareció pretender jugar el papel de la 
"maestra" suponiendo una condición de igualdad con élla (58.C.5-35): se observó una 
peculiar competencia en los momentos de la gestión de actividades de i\1 (ver el punto 13.2). 
Una búsqueda de suplantación csbo:t11da pareció favorecerse a partir de la puntuación de la 
relación al interior del grupo. 

Aún cuando i\IP daha un lralamicnto de iguales a los miembros del grupo, cuando se 
trabajaba en la clase ( 11.120.37), no obslante, los niños tenían una actitud do.: competencia. 
Cuando en ocasiones so.: pcrcalaban que sabían lo mismo, entre dios so.: do.:sataba una pugna 
para fijar la desigualdad n:curricndo, incluso, a la mutua descalificación. Multiplicar tres 
por ocho es una operación sencilla que, en la situación de rivalidad, se volvía complicada. 
En la competencia los niílos parecían inclinarse por el o.:sccpticismo más qui.: por el 
ro.:sultado. Lo signilicativo era exhibir la incapacidad de ambos para que nadie resultase 
ganador (45 8-18). Esta situación sucedió entre un niiio y una niña. J\ún cuando ella tenia el 
resultado correcto, el cucslionamiento de su compañero, le obligó a asumir el reto y a 
enfrentarlo. U niíio n:jugó la situación y como supuso que la niíia tampoco sabría el 
n:sultado, ambos entraron en un juo.:go de invención de cifras. Observamos que las mutuas 
do.:scalificacioncs se producían en cualquier circunstancia o.:n donde se generaban 
do.:sncuerdos: 

(tv1P) A \'l'r t.fo.\· t/UL' '"'le t•111t•ntbt•ron c¡11if.•rt.•n \'ofrcr a \'Cr t!.H1'! 
(. •:, >JJ) Si (, /ELIZABETI 1 l ¡nu maestra! I ( ~ (=1 {Si:::JI ~ (, W/.IZA/l/:TH {1w::i 
IW111Clt.'Slrall 

( , ) J'a ·"' m<' /11:0 h1t•11 /i•11 1111 ho¡11 ( ... ) 
(l\,1P) nada mcís así¡;, l11c1ero;1 ,:,·crdad? Nada mds para ellos es 1111 h11e11 upo i.l'ª se 
ji¡aron~ (???/=~1 

(.: /) y11110 /1<1_1• p11pd<'.1 /A//' f t.Y" 110 hay papl'les~ 11 
< :1, >JJ> f."I ·-·{1111/ ... (58. r 5-35) 

Otra condición común en la relación entre pares fue observar la incapacidad de escucha. 
J\ún cuando In presencia del docente era la condición básica para la interlocución, no 
obstante lo común era que mientras un niño (a) participaba oralmente, sus compañeros no 
lo escucharan o simplemente lo ignoraran ( 138. f 19-25). J\ pesar de que M llamaba a 
guardar silo.:neio y pro.:star atención, lo que observamos fue que estas convocatorias sólo 
eran frases hechas, sin un efecto posible en las conductas de los niños. 

C.3) Patrones tic intervención (modos de 11reguntar, 11cdir o tomar la 11alahrn). (Ver 
punto 3.2.2.2/R.3 Estrategias tic im11licación) 

C.4) l'autación o 11untuación de secuencias.- El pronombre en segunda persona es la 
forrna común para dirigirso.: a los adultos. El tuteo con la maestra no existo.:, aun cuando 
observamos una sólida relación de confianza. Por ello, en este contexto, resultó curioso el 
tuteo, pues aunque los niños lo utilizaban, en un acto de retracción, pronto e 
ino.:vilablcmcntc retomaban el "usted" ( 15. l30; 16. f 1-30). 
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C.5) Estrategias para validar la intervención.- La validación ejercida por la docente y 
demanda por el grupo operaba como un mecanismo para ta confirmación de relaciones 
intragrupo. La validación se manifestaba cuando l\I repetía, en voz alta, expresiones que 
emitían en voz baja los niños. Una vez tomada la expresión del niño participante, M la 
completaba agregando comentarios. explicando alguna palabra o insistiendo para abundar 
en las respuestas ( 19. f33-38). l.a validación también ocurría cuando se daba la respuesta 
esperada por M. y en tal caso. provenia el cierre de la intervención. Era una especie de 
punto final. Este acto nos pareció de dificil observación, pues se manifestaba como un 
estilo de gestión de temas y turnos (2.f9-17A. f27-36:7. f 19-23: 11. f l-9AO.f 1-7: 36. f 1-
10). Era útil cuando los niños disputaban por la respuesta '"correcta" y el desbordamiento 
amenazaba con armar gran .:scúndalo. Podríamos atribuirl.: una función r.:guladora de las 
actividades escolares ( 1 O. f 14-31 ). Un ejemplo claro fue el siguiente: 

( ."/pp) :lhora rn/1fíc¡11e11os /11 tarea 

(MI') tJ/lll' dt'jtmws /''°'/'' 
( , ;·¡lo del t!e111mtrat11·0 ~ ( , /'?{110:::1/ ~'~00si cierto 
(¡.~¡ (,1.o de la ¡:11ía 1} {/o de Ja ¡,~tía} (MI' {/u de la ¡:uía}) 
(SUBE El. \'OLUl\tEN DE LOS l\tURMULLOS. l IA Y TOSES DE NIÑOS Y RUIDOS 
DE BANCAS.( 
(','IYEN SEUUNIJO PI.ANO) ¡Maestra' • t.!!llÍa o lihreta~ 
(MI') U11ía y /1hreta ('18. f 18-23). 

Ahora bien. en el nivel de las relaciones, la validación era una estrategia para resolver 
conflictos. Si bien es cierto que para obt.:ner respuestas sobre algún aspecto de la clase, i\1 P 
utilizaba las convocatorias. también lo era que el juego de intervenciones se acababa 
cuando los niños demandan una dclinición de l\I. Esta definición de la maestra era no sólo 
necesaria para finalizar la disputa, era un reconocimiento explícito ante el grupo (45. C 8-18; 
5. [ 1-12). Detrás de esta definición, notamos una demanda de seguridad para los niños 
sobre sus respuestas, sus aprendizajes y sobre si mismos en el grupo y frente a la maestra. 
l.a validación era una forma de alimentar la confianza entre los niños, mediante la 
gratificación constante con palabras de aliento (69.[29-35). 

C.<>) Resolución de conflictos.- La vigilancia era el mecanismo por medio dd cual se 
mantenía la disciplina. Este mecanismo se manifestaba de muchas fonnas. El más sutil 
consistía en anotar en una lista a quienes no se comportan adecuadamente en el salón de 
clases. Este procedimiento consistía en delegar en los jefes y subjefes de grupo la tarea de 
llevar el control diario de quienes se levantaban. hacían travesuras o jugaban en el 
transcurso de la clase. Los niilos parccian conscicntes de lo que significaba rcalizar esta 
tarea, pues los elegidos, de algún modo soportaban la hostilidad encubierta de sus 
compañeros (38. 125; 142. [ 1-30; l 55.c4 ). Este mecanismo podría ser quizás un factor de la 
fragmentación del grupo en subgrupos. podría explicar la competencia entre compañeros 
por merecer la atención de l\I; e incluso, las acusaciones mutua~ podrían responder a esta 
lógica. Acusarse entre cllos sobre asuntos de tarea. trabajos o simplemente travesuras ( 18. 
( 1-15). 

Las reglas eran otro instrumento disciplinario que los niños conocían y acataban. Ellos 
sabian que estaba prohibido rayar las paredes o lanzar las pelotas a los ventanales, incluso 
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jugar, pararse o platicar cuando el docente estaba ausente del salón de clases ( l 55.c4 ). 
Igualmente salir al baño sin permiso, no verter agua en los retretes y tirar basura ( 13.t8-24; 
140.(.1-37). Y no obstante esta claridad en tomo al acatamiento de las reglas, los niños 

jugaban canicas, merodeaban blandiendo el traka-traka y las peleas entre los niiios varones 
eran una condición aceptada para resolver sus conflictos ( 100.C 1-29; 135. ( 1-21; 147. (24-
30). Obsérvese el siguiente fragmento: 

(OBS) /Ja ¡ullm/as ¡q111J11' 1 ÑO 9/ lfa ··e '/¡ec/111'" lll I ~e~¡< ºhec/111? [ÑO 10 {No llUll!Stro 
y se relrmya 11 _-:__.:::---::::y L'.\'O t.f'Or 1¡t11!J 

(' 1 /CECll.IA ENTRA AL PARLOTEO) 1y ese e/a mc/11·tacle1s',. 1ese e/a mchetadm ·.· .... >! 
(.''.)y.><• e11cahro11a IRISAS DEL GRUPO. SUUE LA INTENSIDAD DEL VOCERIO] 
(013S/I) ¡Ahora' Otra pre~1111ta , este::· ¡cúmo' ¡ pre~1111to , ¡Cúmo re.rnefre11 11 """ 
problemas etllrt• mtecles ISE RECilSTRA UN SILENCIO MOMENTÁNEO] 
(ORS) (.< 'cjmo res11efre11 sus proh/emas entre 11.'ilede.\·") 
( ..... )A \'t"ct's pl'lwmlo 
(OBS) A \º<'<'<'.' f'<'il'a11clo ;. C '1i11111' 

(,~)a "1re111c11zus ')'a patm/tJs 1 y a \'l'Ct's::: este::: por la "buena".~ .... 
(OBS) l,l'ro::: la mayoría de fas \'l'Ct's ,;cómo lo n•suefren'I 
( ·") 1•,•:::11<1111/11 
(OBS) ;. 111111/>1,•11lm11111as·1 
( . ... 'm 1: :¡ ISi:::111. ,/ INo:::lJ IARMAN ALBOROTO y Li\S OPINIONES DE 
UNOS Y OTROS SE MEZCLAN] 
( ;/pp) Cuando la Euscbia l'l?'!l le pegó a la::: Ariadna l???J 1---1 de las gret1as 
( 133.( 15-37). 

,\/ocios el<' ctpl1c11r la cl1sc1p/11111.- Más allá de las formas manifiestas de imponer la 
disciplina, los docentes utilizaban estrategias para regular las conductas de los niños. Un 
modo era el reclamo incrustado en la respuesta a la pregunta de un niño distraído, en donde, 
además, el grupo actuaba como reprensor aliado: 

[c.f l!li'mal'slra 11111estra 11111estrcd {'~!maestra} ló'l11111estra ¿cuál lihreta:J} 
(MI') ,).>e qué cre<'s q11c cs1L'11ws lwhlancl"., 
(o9'-c) ,de 111111,.111citic11s' [=-""[ 
( <¡1) ,Fn qu<: l1hreta 111<1<'.l'/ra"' [MI' 1 (./:'11 qué estc111w.1· trahajc111clo'.l;;: 11 
(,f!'') ,,\f111<·111út1c11.1·' ["'"'] 

La amonestación de l\I era resucita por el grupo. Pero, la amonestación, también se 
cxprcsaba en tono intcrrogativo (60. ( 1 1-21; 61. ( l-4;8b. ( 12-13 ). lguahm:ntc la advertencia 
(5 l.f~6-35) o de plano la acción directa: reubicar a lo niños inquietos y desatentos (2.C24-
28; 51.C26-35;33.f34-36; 34. (6-13). Pero sin duda. un admirable llamado de atención era 
aquel en donde, sin regaño explícito, "temati:a111do" la situación, se incorporaba a los niños 
distraídos a la clase, ejemplificando con su actuación la temática: 

(~11') C"c11111mi111¡11e si! d11t•r111e 111·; <'1~1>f.J jse lo llei•ct la corriel//e})==¡Q11ti sig11ijice1rcí 
este fl'.fftin" , ( 'anwrcin t/llt! se dut!rme se lo //ewJ la c:orricntc.I < ierarclo ,;c¡11é siKnifica 1 ¡? 
A \'l'r 1 f>or allí se estcín clurn11l'mlo creo que tengo nwclw.\· camarones aquí! 
( "J s,• /11 1·11 "lll'l"llr la corrie11tt! • ... · IMl'A jSe lo 1·a a llc1·ar le1corriel//e)1 
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('Í') liste 1111 nilio que se duerme 11 se le lr11ce /C/rde p11ra ir a la escuela este \\ lo regwlan 
< ... > 
(MP) A 1·er a 1•er \ a 1•er otra idea ! \ Noé ie estás clurmienclo [???] que si 110 ponen atención 
1e1w11ws muchos camarones a \•er l \ ¿cJIH! quiere decir'! Que si no ponen utenc:iún 11 lenemos 
muclws camarones aquí 1 ¡Jaro/ti y A,/cuiminu que L'SfCÍll clurmienclo no \'<111 a aprl.!ndl!r 
mula:! E'io c¡uil•re decir 11¡Comarcín1¡ut• se duerme l se lo l/e\•a la c:orriente.' ¿Qué \'a a 
pa.'iar si no aprende 1wda'J ¿Va a qzll''' ¿Va u pasar ele allo'! 
c.~·;'>f.I) "" c2s. e 12-37; 2H 1-5:24.f2-25;30. r 1-11 ). 

Finalmente, un aspecto interesante fueron las acusaciones. Las acusaciones mutuas, 
ciertamente, no eran un conflicto manifiesto, pero si guardaban una conflictividad latente 
que, ante la más leve provocación, reveló d estado afectivo entre niños y niñas en razón del 
género (43.f 33-37); también, señaló aquellas situaciones focal izadas (44. C 1-6; 133. [ 1-36). 

En veces las acusaciones eran en tono de broma, como una advertencia antes de 
.. formali7.ar" la denuncian ( 133. [ 1-36 ); aunque también adquirieron la fonna de un 
dispositivo de control interno, cuando como en el siguiente caso, M desarticula la broma
juego (21.126-30): 

( 11 ARREBATANDO PALABRA {/J1os lo 11y11:::c/11 (RISAS DE NIÑOS EN 
COMPl.lllDAD] })~~= t•sw::: " /t.11' {¡/:'/que se lel'Cmta lempr11no · ... ·1 ¡, 11l'er11)/ 
( .'f!) Mt1<'-•lm dice Umtm·a que t'I w /cl'tm/11 temprano (ENTRE o DE AMBOS) 
(~:11>) {A \'t'r 111 \'t>r e i11 ... 1aro'! 1 ! no es juego ¡a 1·er ~ 1 

(GlJST1\ YO) (000] 

l .a acusación pareció cumplir una función de auto-monitoreo permanente. En ocasiones 
n:gulaba la relación entre los niños (16.f.30-37; 54.fl 1-19), pues una vez hecha la 
"denuncia" a i\I, ella intervenía para reestablecer la annonia. En otras ocasiones cuando los 
niños advertian una situación irregular, en realidad demandaban la intervención de M para 
garantii.ar igualdad entre el grupo (68[.20-27) o bien su intermediación para resolver un 
conflicto: 

!MURMULLO DE VOCES QUE SE ENCIMAN, RUIDOS DIVERSOS] 
(OBS) Te 1·as a acahar Iris co.ms--- ¡Qué pmrí 1 ya? !I ¿Se le pt•rdicron 111s cinco pesos? 11 
1.A c¡uéhora · ... ·" 
«n Alwrua 11 ar¡11í en mi luxar. 
(<\fMAXIMINO) fo tenxo 1111S tres---,, 
(OBS) llueno !I 11/rorilll : i pl1111ccmros ( 103.(6-12). 

La neg11c111cuín era una fonna "natural" de resolver los conflictos, incluso entre los niños. 
Durante la aplicación del Grup11 ele Rcjlexirin, con los niños del quinto año, fue muy claro 
cómo una inconfonnidad latente se desbordó tan pronto hubo la oportunidad de expresarla 
a quien fuera, incluso al "maestro visitante". Frente a la solicitud de trabajar para ayudar a 
realizar un estudio sobre la escuela, el grupo, expectante, colaboró durante un tiempo y 
luego, sin mediar palabra, planteó sus demandas. Tanteando el terreno, un niño preguntó 
con tono negociador: "¿Nos v11 a llcv11r 11 'cleportis::: •;i "; y ante la dubitativa respuesta, 
desde el fondo, otra voz replica: "1 Queremos pe./í.cu 111 '". Ante la reticencia, entre risas, 
se sumaron las voces que negaron dejar para después las demandas. En apenas unos 
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instantes, el visitante se había convertido en el .. chivo expiatorio" de la situación que vivia 
el grupo. El imprevisto mostró cómo en los grupos, inclusive de niños, las situaciones 
incómodas, estallan en cualquier momento y situación. Mostró la facultad intuitiva de los 
niños para reconocer lo que quieren cuando experimentan una situación incómoda. Sin 
más, son capaces de plantearlo si detectan posibilidades para hacerlo. 

La aplicación del ( irupo de Uejlexitin resultó frustrada, y más que espacio para la reflexión 
fue una negociación acalorada que al final, tmnbién resultó fallida porqm: no se cumplieron 
los acuerdos a los que se había llegado momentímeamente ( 146. ( 114 ). 1

'"' Quisiéramos 
mostrar un fragnu:nto de la secuencia de hechos: 

(013S) A 1w f'<'/'ll I. 'I EN PLENO DEBATE PARA ELEGIR LA FORMA DE 
UTILIZAR El. TIE1\IPO RESTANTE { li<'a." 1111 ""' //""" 11 ec/11mci1í11 llll ·~== /'ero 
i'l"''I ( 111 110 11m l/el'(I ca.\/ a ec/11caciti11I ( No lo.\ ill'l'CI 1111131.Hí/o 1ws ha l/e1'<1tlo /re" 
\"t'Ct'.\·} J (·tl(mae.1.-1ro y ¡wrt¡ue no \'t'lllWi ww película y --1 J - .. f \'l'r ww.\· quieren ir a \'L'r 
pelíc11/a otros q111ere11 ir a t•cl11rncui11.fü1ca lllSE DESATA ALBOROTO. NO PARECE 
llABER ACUERDO Y POR UNOS SEO!JNIJOS NO SE SABE QUE PASARA 

ALGUIEN GRITA (, l·'11111cto11<'-''ll A 1w '"''""""""' I'"''" !GRITOS Y 
EXCl.1\MA('IONFS ·\ FAVOR Y EN CONTRA! l "1 /11 ¡1m¡>11esta ,.,, /11 propuesta 
t:l-.'tlt1<'t1rní11 .fís1rn " "11/a el<' il'c111m1 11 ICONTINl IA Al.llORTO( (, l/{Mm'.Wro pero 
<'-'lll 1111111110 trae ¡><111ta/1í11 .rnla11w1111· 1¡11e tra¡em ¡>1111111/1111<'-' 111] (SE INTENSIFICA EL 
ALBOROTO Y FNTRE El. VOCERIO Al.CilllEN PROPONE:! 
( : ) /'11r11 mí,., 111<h trw11¡111/11 traer /11 pl'iíc11/t1 11 IOBS 1, ( 'ii1111111 I ·-.--

/'ara mí'"' 111cis tre11u¡111/o '"'r la f'l'iírnla "profi· .. 1,I (Nl!EVAMENTE ARRECIA EL 
INTERC:\1\tlllO !JE OPINIONES( 
( 01 lS) t. (111é pe/ic11/a, 
( :) l.a del"( 'erc/1111 Se¡.:1111do "11 (Al.llOROTO NlJE\' A:'\IENTE Y MUY PROLONGADO. 
SE TR,\TA DE <iANAR l'L TITULO DE LA l'DSIBl.E PELÍCULA. SE PROCEDE A 
LA VOTAClc'lN l'N FSTE MAR DE VOCES: l!NAS Sl IC11EREN TITUL.OS, OTRAS 
PIDEN SAi IR,\ Jl IGAR AL PATIO. NO l IABRA ACl IERDO ... ¡ 
(OBS) /.<'1'11111,•11.rn 111<11111 11110. e/os (:¡GRITA L.m ¡.:1111cm10s'll - -- trece catorce 
</lllll<'<' :1 1 • 1-"'lll"-' trc•111111 y trc" 1111 .·I 1w e1 ,.,.,. ·'"" q11111n· ( , I ACLARA EL 
RESlll.TAllO :\ ELMER (.rn11 q11111<'<' llll I :¡ ()llE :'\ll l!U.HJRA li<'-' para la p<'lic11fa1111 
Y SE ARMA El. Al .BOROTO] ( <"/ { {}1111<' la p<'iíc11/t1 profi• 1111----= '(???]Ahora c11cí111os 
q111ere11 <'.\'11' fl<'lírnla ., a 1w (NllEVA~IFNTE llAY ALBOROTO Y LAS 
LLA1\1ADAS DE ATENCIÓN Y NO llACER Rl!IDO. APENAS SE ESCUCllANJ ~= 
1/110 c/m tr•'·' (SE DIFICULTA l.A VOTACIÓN PORQUE llA Y NIÑOS QUE 
ESTAN VOTANDO DOBLE. SE DESATAN 1.AS ACUSACIONES MUTUAS. 
NUEVAMENTE SE INIC'IA VOTACIÓN! 1.Ut11é11 estti por la pclíc11/a~ ¡l'L'iírn/al , 11110 ! 
c/m tre., trece Ir!'<'<' 11 (Al.llOROTO CON l.OS GRITOS Y SILBIDOS DE 
ACLA1\IACIÓN POR EL TRIUNFO]. 
(, , I SE ACERCAN AL "PROl'E" PARA MANIFEST1\R SU DESACUERDO] 
( 151.C 1-24; 152.f 14-38). 

Los niños compartieron la idea de que la solución a los conllictos debería ser mediante la 
palabra. Particularmente los niños más grandes (G5B) y las niñas; pero a pesar de esta 
previsible actitud pareció dominar la opinión de que las diferencias entre ellos (as) se 

"'' En realidad era tl1lic1I concretarlos. pues la rcl:ición con el grupo, sólo se mantendría durante las hora.et de esa única 
JOrnílJ;1 Je lr<iha10 ( l 5/0~/112) 
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resolven en una riña. Por ejemplo, cuando se abordó este tema en d <irupo ele Rejlexián, la 
mayoriu de los niños opinó que los conflictos habría que resolverlos mediante consejos y 
palabras, sin embargo, una expresión en broma. al provocar la espontánea risa del grupo, 
nos colocó frcnlc a otra versión del asunto: 

( : ) , />anclo l'OtrSt'/OS 

{OBS) / Jando cu111;1·¡os /'or qcmplo c¡m; le J111h1erw1 SllRt!r1tlo a::: 1.<.'<Ímo dices que le 
llcu1w.\·"/ 1Na11n1 ' 1.'/lil1:11mch· 1 

(: .·),.·lfr¡antlra' 
<OBS} t .\tecle' nm10 co111¡1u'i1·ro.\ ele ellas dos 1.lflll; les h11hit'ra11 dic/w'J 
(\') ,(_Juc ""se f't'lwrdn' 
( OBS) t. {_)11t; mas le Jmh1t•rt111 d1clw '} 
( :ÑO) {111<' ,.,. pdc11ran [RISASJ 
( ,~ '.')( l/No::·) /2 </lit' hahlaran' 
( ( >BS) , (_)114• lwhlaran 1 t \'l'rclud' 
(¡y; 11-21) 

C.7) Comportamientos solidarios.- El grupo de 3 ''¡\" favoreció los comportamientos 
solidarios. Varias eran las siluaciones que daban cuenta de cstas conductas. En un intento 
clasilieator10 rdcnlrficamos !res llpos a) entre citos, b) las 1;1vorecidas por i\IP y e) los 
geslos de avuda que ofrt:da el grupo a 'l. Las segundas era discretas, pero frccuenlcs. Por 
e_1cmplo. t:uandn por 111d1cación de '"'· lvonne prcstú su geoplano a un compañero suyo, 
una '<.'./ 1ern11nados sus c¡t:rcic1os: o cuando '1 P pres la ha nwlerial para que lraba1asen los 
111íios ¡b<Jh.120-_, 11 l·:I ""º!res se liuslra a partir Je que uno de los nn1os, al revisar las 
o¡>t:raciones ari1111é·1icas. adviene en n11. alla a :\IP sobre una re¡>t:llc1ún c·n el pizarrón 
17h 1 1S-21.70h 17-16. 31l 1 1 --1) Pero la avuda rnulua es la qut: nos 1nlercsa subravar. En 
e'.-.h: ca~n. la s1tuac1nn de Ciustavo ( n11ln tJUt:. adcm'1s de mqu1do. huscú frccuentctncntc 
!.'ªºª' l1deta/go ~' hor1/ut1lal11.ar su relanún con ;\IP) rul' \111 CJt~mplo rntcrcsantc (""uando se 
1ot11p1ú ~u gcoplano. rresurosos. sus u1111pafll'tns formaron un l'.Otnllo para mirar y dar 
oplllllllles de con'l1eln ( l18h 17-131 

1 Jurante el trab:qo colectivo, los niños se ayudaban prcsl:indose el sacapunlas (7h. [ 18-
.' 1. 1 'lh 1 2'i-.:U), los lúpict:s para colorear sus trabajos (lJ'i 126-32 i o se corregían la 
orlogralia. de tal forma que, anlc la duda. la prcgun1a·. después. la n:spuesla aunque fuera 
111n1rrccta (JlJ 1 lfl-.7~) 

(\!!'.·\) ag11<1 1¡111• 110 //11: 11<' lw/wr d<'¡a/11 [TOS DF :\11',\J 1¡11c 110 /Ja: de /l,•her déjú/a 
c"11rrt'r 

· . ji) f.\'tl mat'strc1 / ((.la St'J.:111Ula) j { (. c·,1rrt·r·" / 
(MPA) (dé¡ala correr· ) 
( ,·/ELIZAllETI 1) ,\facstra correr sc escribe con dos erres¿ 1•erdad? Correr se escribe con 
dos erres (<¡l/? •-•{¡con ln"X!/I 
(MPA) Con tres a 1·er ['>??J /lie11¡11111-111111 , a l"i!r. otra 1111h s1 (???J ,.1·erclacl? :l 1rápido 
Gu11zálcz? 1a1·er di1ros (¡_?">?! 

Fue grato reconocer las manifestaciones de reconocimiento mutuo. Aunque pocas ( l 9b.25-
33), las que acontecieron eran particularmente intensas. Por ejemplo, aquellas expresiones 
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de apoyo entre compañeros de distinto género, que contrastaron porque no fomentaban la 
competencia o la rivalidad: 

[EN SEGUNDO PLANO Y EN MEDIO DEL MURMULLO/ ... :::<)/~'] 
{«/¡Mira Uor~onio:::IJ {GRITOS DE NIÑAS} {';•;mira Satíl! I mira !mira/@>} {¿???! 
(MI') /Jim a/rora· ... · (65.fl-8). 

Las actividades en la clase de Educación Física, no obstante su carácter competitivo, 
generaron situaciones de colaboración espontánea (66.f22-30; 67.f26-37). Igualmente la 
convivencia favoreció intercambios de mutuo apoyo (68. D 1-35). 

De las formas solidarias arriba mencionadas, cabe distinguir un tipo diferente, la cual 
podría con!Undirse con una supervisión de la maestra. Por la actitud de visible afecto con la 
qm: l\I atiende a los niños, ésta conviene distinguirla de la obligada supervisión: 

( 1\ t P) i\111y b1c11 
[LAPSO EN EL QUE SOLO SE ESCUCHAN LOS PASOS DE MI'] 
[ , /, q¡ 1 ; ~1·a 11wcstra} fe) ya maestral l 
(MP) ¿fo~ [ t {ya 111 [ ,¡,•> (???} {maestra [¿???Jl];=Si /rijo i ya nos 1•tm11>s I\??? 
i'.IURMULLOS ININTELIGIBLES] 
( <')Maestra 1 mm•stra t:tlibttjo caritas~ 
(ivlP) ,\'í rapidito t:Y" hiciste la operaciún'! 
( ''/ 'II) SI, ya lllllCS/ra 

(MI') /lay </lll' poner su operacitln altf ahajo ;¡ [MP HACE DE,SPLAZAMIENTO SE 
ACERCA Y ALEJA DE LA FUENTE DE GRABACION. SE ESCUCI IA 
NUEVAMENTE SU TOS, MIENTRAS LOS NIÑOS TRABAJAN[ (13. U-18). 

J.2.2.4 Termíticn y estructura discursiva (0) 

De modo aproximativo, ahora, abordaremos la temática contenida en el discurso grupal, 
señalaremos algunas características estructurales y de enunciación (modalidad); tres 
aspectos propios del género "didáctico-expositivo" y que vendrían a completar el Modelo 
de llymes, el cual teníamos pendiente incorporar. 

D.I l Inicio/cierre.- La estructura global de la clase escolar podría resumirse en las 
siguientes rutinas: 1) Entrar al salón y ocupar los lugares, 2) pasar lista de asistencia, 3) 
revisar tareas, 4) trabajar en los contenidos programados para ese día, 5) tomarse un tiempo 
para el "ltmch" en el COPUSI, 6) disfrutar el recreo, 7) formarse y regresar al salón, 8) 
acomodarse en sus lugares y continuar las actividades pendientes o iniciar una nueva, 9) 
supervisar trabajos. 1 O) dar instrucciones para la tarea y 11) sin un cierre particular, guardar 
los útiles escolares antes de abandonar el salón ( 18. ( 1-16). En esta secuencia de situaciones 
so.: incrustaban un conjunto de actividades de transición, las cuales, al yuxtaponerse, creaban 
un ambiente polifónico en donde ruidos, murmullos y escandaloso barullo eran el 
trasfondo para los desplazamientos por el salón, parn los juegos furtivos de los niños, para 
las encuentros con los "amigos" o para la apropiación plena del espacio escolar. 
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Este programa de rutinas estaba segmentado por cortes temporales, anunciados 
sincronizadamente por medio de la chicharra escolar. Y era en esta sccucncialidad de 
situaciones. en donde se eslabonaban un conjunto de actos minúsculos que. entretejidos. 
llenaban Je ambiente el salún de clases. Conforme se jugaban los desplazamientos en el 
espacio ordinario. los murmullos y ruidos daban cuerpo a las voces internas dd grupo que 
cobran fuer,.a apenas se protocofi,.11ba la apertura de la clase. Frente a lo inesperado, sin 
embargo. los actos de apertura/clausura eran escenarios Je presencias inefables por su 
sonoridad y ti1gacidad Je los cuerpos en movimiento inaprensible. Los gritos y silbidos de 
los niiios. por CJcmplo. oh¡eti\ aban el cercamiento frontt:ri10 de las situaciones y conforme 
bajaban de intensidad. la formalidad imponia a las rutinas el sentido de sus reglas (6·1.131-
~7: 65.1 1-15) 

Los c1111111s y fas hurm., eran un curioso demento entreverado en la polifonia escénica de 
las situaciones de cierre/apertura Los cantum:os singularrnente eran un modo disfrazado 
para explicitar situacinm:s que se ne<:esitaba <:omu1ticar a los demús, aunque estos no las 
pidieran: o quiza~;. por esta condición. se volvian una expresión necesaria del grupo para 
jugar a la transgresión. Podría ser también un cínico desafio a la autoridad, sembrado en la 
tonadilla del canturrc<' inon:nte. "li'ululu:::hoy 110 lucl' lo lart'a o ')·o yu llll.' 

\'oy· · \'ll /Jll' \'1~\·:·· ('n111p1·rm1.,1111yu n1t· \'(iy:·· (--lX 13~-J); 96.(8-13). Particulanncntc eran 
las niiias quienes canturreaban y los niiins quienes silbaban ( 18 f 1- t 5) 

l>.2) Estrnll'J.:ias de continuidad.- Era por la condi<:1ón pwpia de la continuidad el cómo 
parccian configurarse los limites de los escenarios de encuentro. Tal como lo afirmara luri 
l .ut1nann. es en las _/rn11ta11., donde se suceden lus cruces y los intercambios como 
n10111e11tus intensos de vida. Son los espaeios de subversión. los espacios de crisis y de 
<:reaciiin. los espacios '"francos'" en donde. corno las zonas informales del escenario 
( inlfo1anianu. sc n y nuestra imagen escapa al juego dc la ((mnalidad de las situaciones 
1utini1.adas (18 fll-::!5) 1\horn bien. en los cscenarios de encuentro. los grupos si: 
movili1an en un movimienlo ciclieo de rutinas que inician y concluyen dando en cada caso. 
ungen a una situación distinta por su contenido. forma y n>ndic1ón. Es en este punto. en 
donde se suceden actos transitorios que al tiempo que clausuran. crean condiciones de una 
nueva c.:1rcunslanc1a Fs en estos espacios de lransil·ión. donde los individuos. en este caso 
los n1iios. dcspliegan cstrateg1as para adueiiarse de la s1tua<:ión. se toma el control de la 
,·ida ordmaria de su salón de clases Fn los momentos de transición predomina la 
1nd1sc.:1pl1na. sin embargo. funcionan como vúlvufas de escape que el grupo utiliw para 
hacer y decir In que las rq!las y patrones rutinarios prohiben. por ejemplo. platicar. 
1nterrnrnbiar objetos. ponerse de acuerdo sobre determinadas situaciones, reclamarse, jugar. 
asomarse por las ventanas o transponer la puerta. En este ambiente, el murmullo, /11 

crcct'11do, es una cortina de humo que obnubila todo, pero en ningún momento se instala el 
caos; florecen diversidad de actividades que despliegan un flujo de vida cotidiana que se 
corta por la noche. el ti n de semana o la hora de la comida. pero que al concluir, resurge 
con toda su fuer.lll y dinamicidad (6 f 15-2·1: 15. f 1-21 ). 

Más que estrategias de continuidad. preferimos pensarlas como actos de transición que 
funcionaban como situaciones fücticas que ligaban el flujo de conductas en las situaciones: 
tales como: los alargamientos vocalicos y tumos de participación (87. f 14-38). Incluso las 
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trayectorias de supervisión en el salón de clase"cntretejlan" las atenciones dispersas ( 12. 
C25-3 I ); el apresuramiento oculto en el tono de las expresiones, inclusive, puntuaban un 
cierre y pautaban una apertura de interacciones (5. r 14-26). 

Pero el modo de cómo se daba unidad a la clase escolar, era la forma interrogativa ( 129. 
(25-35). Los elementos narrativos y dramatúrgicos coadyuvaban en la formación de estas 
cadenas de discurso del grupo y en donde los niños eran parte del reparto (32. [7-25). 

D.3) Modulidad de la cnunci:iciiln.- Un género monogestionado, como la "clase escolar", 
tiene características más o menos prototípicas. 147 El monillogo mantiene el dominio de la 
situación de interacción, y en la modalidad oral, se despliega el pa1rú11 111/ermgalivo, la 
iml11cci<í11 de respuestas (pausas y alargamientos vocálicos), así como el uso ele co111otli11es 
para lijar el nivel fáctico de la comunicación con el grupo. Ambos aspectos pueden 
apreciarse en el siguiente fragmento: 

(MP) estc11110., 1·it•11</e1 ¿1wclaci' la 11111l11pl1<·acici11 ¿1·erdad.' 11 (M ESCRIBE EN EL 
PIZARRON( l'or ahl t1<•11e11 111ws <'femplm 1 tienen 1111os trit111g11litos 11 por decir algo 
'· \'erdcu./'J 
( , , 1 >f.I) ¡Sí' 
(MP) Nos 111e11c10111111 por ahí/--/ nos lwblt111 acerca clejila.1· y 1t1111bié11 hileras ¿wrclacl? il 
/lueno 1•a11ws a pasar ahorita a la parte acerca ele 1 filas 11 Vamos a c·omar jifas ¿1•erclacl? 1 
(.e "11ci11tasji/a.\· lt'llt!lllO.\" ac¡ul'! 
( 1 ,{ >/.I) ¡Si<•te 1 

(MP) ¿/Je c11cínta.<jilo., "'' rncínto.< compmrentes son en cada ji/a' 
('.')/Je se:::i.1· 'ele seis !i 
(, ,. >/,I) ¡Se1.1· 1 

(l\IP) /Je .H'IS (. 1·,•rdmi' fü11011ces m111a1110s ./ por 6 (???] por el wwl c¡11e lricimos ;¡ 
<'lllonces lt'lle/l/m 1 ¡ (,~{/fTGRITANDO l ¡diecioc/rolj )~~ (2. U-11 ). 

Los rasgos anteriores se mantienen en la mayor parte del corpus discursivo analizado. Sin 
embargo, hay otras conductas que nos hablan sobre el modo de cómo el interlocutor-grupo 
responde a los patrones de interacción de la m:1eslra. Entre estos, reconocimos la n:spuesla 
a coro y la pregunta que, siendo una respuesta, era relanzada como otra pregunta. En este 
hilo de expresiones de interrogación el grupo cngar.mba los turnos-grupo, con los cuales 
parecía cvilar las respuestas aisladas o por lo menos privilegiar las respuestas individuales. 

Asimismo durante la gestión de temas, M entrelazaba expresiones que denotaban vigilancia 
en la gestión de turnos y situaciones (7. f6-l 7). Aunque la enunciación subrayaba el patrón 
interrogativo para la conducción de la clase escolar, el otro estilo complementario era la 
explicación que instruía mctacomunicacionalmcntc para leer puntualmente los libros de 
texto ( 10.l28-35). Ahora bien, aún cuando el coro era una recurrcncia en las secuencias de 
respuesta, no siempre se expresaba. l.as respuestas eran una serie de intervenciones 
incrustudas las que, en ocasiones. se convertían en situaciones de "micro-diálogo" en donde 
los niños negociaban o disputaban la veracidad de sus respuesta ( 11. C 10-37). Sin embargo, 
lo común eran los intercambios direccionados a i\I. La gestión de lemas pareció haberse 

117 Los c\·cnlos comumc11ll\os monogcs1ionmJos son m¡ucllos en donde. In persona que habla, llene un niayor control 
sobre lo que J1cc y sobre cúmo lo dice. EnLrc 1..'Slos tenemos a la conferencia, el scm1ón, el discurso o la clase. Cfr. Op. 
t'lt. Ca.sanugha. l.a.'> corni; dl'/ .. p 41 
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transfonnado en un dispositivo que dificultaba que, entre los niños, se increparan, vieran u 
oyeran. Y cuando lo hacino, era para rivalizar por turnos o contenidos. Es importante 
señalar que en otras muchas ocasiones los niños se ayudaban, se felicitaban o se 
regocijaban de sus aciertos. 

J.J L11 Cultura de Diálogo desde la Teoría de la Estructuración 

En las anteriores páginas expusimos un cuadro interpretativo empírico, el cual resultó a 
partir del barrido hecho con el esquema-guia de la /Ji111e11sitln /111erloc111iva sobre los 
/leg1slr11.\· de Ohsavacuí11 Amp/1111/os. Ahora, quisiéramos ensayar una lectura en 
perspectiva, rccurricndo al tami¡¡: conceptual de la Teoría de la /ú1r11ct11mc:itl11. Conviene 
advertir que en esta fase del trabajo, las c<1tegorías de wuí/isis debieron constituirse en los 
puentcs para relacionar aspectos dc la realidad observada y categorías teóricas; no obstante, 
ante.: nucstra dificultad para definirlas, nos resultó más manejable la formulación de 
proposiciones y, con base a éstrls, organizamos la exposición. Así, pues, a continuación 
explicitaremos, primero, las premisas tcóricas que nos llcvaron a pensar a la C11/111ra ele 
/Juí/ogo como un foctor sistémico (instituido c instituyente) cl cual modelaría, como otros, 
la rcprnducción institucional dc la vida social y cotidiana dc la escuela. Acto seguido, 
confrontarcmos la realidad observada y nucstras proposiciones con cl marco teórico-social 
dc A. Giddens. 

3.3. 1 Algunos referentes ¡mm la interpretación 

Considérense las prcmisas del cuadro sinóptico adjunto, como ejcs transversales al cjercicio 
intcrprctativo que dcsarrollarcmos en las siguientes líneas. Asimismo, nos parece pertinente 
considerar las premisas de corte epistémico que observa A. Giddens en su trabajo teórico, 
cn particular, en el rcforido a las N11e1·11s /le,l!,ias del Aiétodo Socwltlg1co. 148: 

En cslc momcnto nos parece útil rccuperar las preguntas que han orientando nuestra 
búsqueda. Al principio nos preguntábamos ¿cómo funcionaban y cuáles eran los factores 
sobre los que se fundaba la c11/111ra de duílogo cn el marco institucional de la escuela? 
¡,cuáles los patroncs de participación y estralcgias subyaccntes en las rutinas de 
conversación de los grupos? ¡,cómo las normas y circunstancias objetivas de la institución 
modelahan o reproducían la conversación en el salón de clases? pero, fundamentalmente 
¿por qué en la cscucla los actos comunicauvos eran predominantcmenle asimétricos'? 

Nucstro propósito investigativo no cra constatar la existcm:ia de fonnas monologales 
dominantes en los grupos escolarcs aspectos ya conocidos y descritos por varios 
estudiosos tanto de la Etnografia de la Comunicación como por los analistas 
conversacionalcs--, sino cómo se mantcnia el ciclo de reproducción de las prácticas 

111 En p.1r11cular las que se refieren al objeto de an.1lis1s Por CJcmplo. que •umluar In estructuración de los sistemas 
socrnlt..-s s1gmlica estudiar los modos en <¡uc esos s1s1cmas son producidos y reproducidos en unn mtcrncción. El sistema 
sodnl es un sÍ!-itcma ho111cosl;it1co <111c mclu~c li1 opcrnc1un <le la1os causales en los que un cspl-ctro de consi..-cucncias no 
buscadas lle una •1cciún realimenta las c1rcunstancms uucrnh..-s p.ara rcconslltmrlas Cfr. n.."'imismo A. Giddcns. /,a nut!va.,· 
rq.:lm dl'I ,,,,;todo .w<.·10/11g1t.·o. c.:r1tll·u po.Ht1\·11 ,fl• lm ·"'':w/ogm.'i om1pn·n.'i/\'c1.,· (Buenos Aires: Amorrortu Editores, 
l'J'J7). pp IK7ss 
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comunicativas monogestionadas. De modo poco claro en princ1p10, también nos 
preguntamos ¿si la condición colectiva del grupo esc:olar generaría comportamientos 
emergentes contrarios a las fonnas asimétricas dominantes? El supuesto del que partimos 
consideraba que "<'11 las escuelas púhlicas ele eel11cacicí11 /)(Ístca, 110 e.tisten las cu11tliciu11es 
nl~/e/1vas e 111st1t11c1"1u1/cs para t¡11e las prcíc..:ticas cn1111111iL'tJ/IVllS cotulia11as del .\'afán de 
clases jiivon·=cmt ww c11/t11ra de tlitÍ/ogo part1c1pat1vo, <'s¡w11tti11eo, so/1dar10 y jiJrmativo 
para la co11vn'c11c1a c111claclt111t1. /,a co11secue11c1a de esta s1111ac1ú11 era la c.:t1nstil11cicí11 de un 
c/1111<1 ele comportamielllos ritualizados en tlo11tle las normas, formas de orga11izació11, 
rutinas 1/t• participaci1i11 y estrategias comu11icatil'lls ele fos grupos tlerivahcm 
rec11rre11te111e11te e11/ormas 1/e co1111111icacici11 asimétrica .. 1

·
1
'' 

PREMISAS PARA ELABORAR EL CUADRO INTERPRETATIVO 

:,.. Las actividades humanas, como cier1os sucesos de la naturaleza que w auto· reproducen, son 
recursivas Es decir, quo los actores r.ociales no les dan nacimiento sino que las recrean de 
oontinuo a tr<JVés de los mismos medios por los cuílles ellos se e;r:prusan en lanlo actorns 

;.. La constitución de los agentes y de 11 estructura no son dos oonjunlos de fenómenos 
indcpcndicnlcs sino roprosenlan una dualidad da e!Jtructur~ 

;.. El momento del momonto do la producción do la acción os tambh'm un momento de 
reproducción en los rontc:•Jos de la vida social cohd1ana 

;.. Los seres humanos son ac.Jenlcs inteligcmtes qm! registran renexlvaments el nulr de su 
reciproca Interacción 

;.. La rutinlzación es el elemento basico de la actividad social Es v1lal para los mecanismos 
ps1COlógteos qua sustentan un scnhmiento de mnf1anta o seguridad ontológica durante las 
actrvKlaclcs dianas de la vida r.ocrnl 
La práctica M>Cial situada es la ralz de la constitución tanto del sujeto como del objeto. Los 
actores SOC1alcs u5cln ezccnanos oonzucludm<lnamcnlc para dar suslcnlo a un scnlido en los 
actos comunr •. atNOs 
Los actores situados en sus actrvidadcs. aplican reglas y recursos on diversidad de contextos 
de acción La reglas y los recursos que re apllC'.<m a la produa;ónl rcp1oduocK>n de una acx::ión 
wc1al oon. al mismo !lempo, los mcd10s para la rcprodua::t0n :;1stómic.i La comumcación de 
scnldo 1mphca la opcroc10n de s.anooncs norma!rvas y <fe poder 
El poder en los SIStemas r.ocialcs prcr.upone rel,r.10nes regularuadas de aulonomia y de 
dcpcndcnoa cnlm adores y coleclrvidadcs en oonlextos de mteracclÓn Peio las fonnas de 
dependencia dotan a lo11ubordlnado1 de recursos con 101 cuales estos Influyen sobre las 
actividades de sus superiores (dialéctica del control) 

Fuente s111ops1s elaborada por el :mtor IMC\lco. 2002) 1 ~0 

u., E.o;;lamos rnm c11c1dos de c.1uc IJ rnuahdad no puede confundirse con la nuiniJ"..ación de las acciones de los sujclos; no 
obstante. com 1cnc aceplar a los ntualcs como producto de la rutnul'nción. Ahora, entendemos que las condiciones 
inslllucmnalcs slll1 1111:1 re:1hdad obJClt\·a. pero <¡uc lah..-s no son una coruJ1ción suficiente para Ííl\<Jrl.'Ccr relaciones 
cornu111c•1U\ as s1rnctnc;i-. El c;irjcter rcncxi\"o de las acciones de los agentes fue un jngulo de lc..""Ctura t¡uc nos lle\'Ó por 
otro sentido para su cnmprcns1011 De la nusma manera hemos rccons1dcrado el origen asimétrico de los intercambios 
comu111caun1s y, esta cllnd1cion. 1cndrcmos que bon.Icaria cons1dcrnndo las rclnciones de Jcpcndcncia, en tanto 
consecuencia del Juego tic rclacmncs de poder, intcrprclación de reglas y as1gnac1ón de recursos en la nrntcrü11idad de los 
csccnanos de 1nter:1cc1011 
1
"'

1 Anthon~ (11ddens. I a n1mt1111,·uin di.• la socn·dad. ha.\t'.'l !'''"' /(1 tt•oriu de 1'1 <'.\"lnll·turcmcit1 (Buenos Aires: 
Amorrrntu cd1hircs. l 1J1JX) 
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¿Qué encontramos? Las proposiciones siguientes son el resumen de los aspectos que 
alcan7.amos a leer en nuestro ejercicio de reconstrucción teórica. 

1) La rcgion111i7.ación de los escenarios ele interac:cián favorece la reproducción 
sistémica, pero también genera condiciones para las prácticas instituyentes. 

2) Los agentes en su condición de grupo tienen la aptitud para controlar la situación 
en los espacios institucionali~.ados, sin violentar los comportamientos rutinarios. La 
dialéctica del co11trol es un contrapodcr inmanente de la condición grupal. 

3) Como mie111hms del grupo escolar, los agentes desarrollan una competencia 
internccional que los habilita para un ejercicio dual en las relaciones de 
copresencia: de subordinación/competitividad en las relaciones lle dcpcnllencia y 
de autosuficiencia en las relaciones de autonomía. 

Como en su momento lo hicimos con la fase de investigación de campo, es importante 
hacer conciencia de nuestras limitaciom:s y alcances. Estamos en la parte final de la 
investigación pero, con los resultados obtenidos, la impresión es de que estarlamos 
bordeando a la c:11lt11m "" duílugo como objeto-problema. No obstante, quisiéramos insistir 
en que nuestras formulaciones constituyen una aproximación posible en este esfuer1.o por 
entender a la 111"'''" co11111111cu<'11i11 que parece definirse bajo la condición lle lo Glocul, 

Aceptemos que los seres humanos como sujetos de acción, tienen la aptitud "paru proú11c1r 
d1fáe11c1<1s en 1111 estado dl' """'""o c11rsos de s11<.:esos preexistentes'', 151 En este sentido, 
nos pareció un n:to inten.:.,ante recurrir a la J'eoría de la estr11c111rac:i<Í11 para encontrar una 
manera de entender: cómo los individuos contribuimos para actualizar el carácter recursivo 
de la asim<:tria de las prúcticas comunicativas cotidianas, pero también, cómo participar 
para modificar esta condición. l'odriamos equivocarnos, pero esta idea fue la que nos 
pareció trascendente en la filigrana conceptual de Giddens. 

3.3.2 Naturaleza recursiva de las (lr:Ícticas comunicativas en la cscuel11 

l.os comportamientos habituales observados en los grupos escolares, nos obligaron a 
preguntarnos insistentemente ¿cómo se producen y reproducen los comportamientos 
asimétricos de la comunicación cotidiana en el salón de clases? y ¿si la i:11/111ra de diálogo 
es una resultante de la experiencia colectiva acumulada, basada en los comportamientos 
rutinarios? Tales preguntas concitaron dos maneras de mirar el hecho comunicativo. La 
primera, nos colocó frente a las causas institucionales que generaban modos de actuar 
dominantes y desde donde los individuos sólo eran instrumentos de lo socialmente 
definido. Lo consecuente era ocuparnos en identificar y describir los aspectos influyentes 
en la rituali111ción de las prúct11.:as comunicativas. 

Cuando li.mnulamos este modo de aproximarnos a nuestro objeto de estudio, fue claro que 
aún bordeábamos el pensamiento sociológico de Giddens. Fue a partir de leer con atención 
su l'oncl•pción sobre la l'structurnción de los sistemas sociales que, poco a poco, 
comprendimos la trascendencia de cstudiar los modos en que estos sistemas producían y 

1
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reproducian patrones de comportamiento en la interacción cotidiana de la vida social. 
Cuando pretendimos describir los intercambios comunicativos en el aula, atendiendo a una 
lógica causal, de hecho estábamos aceptando una visión recortada de la realidad. Nuestra 
necesidad de pensar al sujeto individual y al grupo, reorientó nuestra atención. El propósito 
de describir las rutinas comunicativas de los grupos escolares, era observar ¿cómo los 
sujetos individuales participaban en el movimiento cíclico de la reproducción asimétrica de 
la comunicación? y ¿si la condición de grupo füvorecía la reproducción y la generación de 
conductas comunicativas e1111:rgentes'' Cuando nos interrogábamos de este modo, nos 
pareció que habiamos encontrado la segunda mirada para acercarnos a estudiar cl tema 
comunicativo. Estas preguntas nos llevaron a li.mnularnos algunas respuestas tentativas. En 
el primer caso nos obligamos a reconocer que, el canicter asimétrico de los actos 
comunicativos en los grupos escolares. era cl n:sultado de modos de actuar o mecanismos 
alimentados por o desde la institución. Imaginamos secuencias cíclicas de participación 
estereotipadas y formas rituali1adas de expresión compartidas por todos, incluso los 
docentes. A partir de esta idea, acunamos la existencia de una experiencia colectiva, 
culturalmente construida dentro de cada espacio escolar. Fue así como gradualmente 
maduramos la noción de c11/111ra de d11ílogo. Una c11/111ra ele cliúlogo entendida como la 
experiencia com•ersacimwl 11c1111111/ada de 1111 grupo l111nruno diferenciado c11lt11rul111e11te 
(situatlo en colllexto). Bajo esta idea intuíamos qw: dentro de los salones de clases se 
modelaban formas particulares de sostener intercambios verbales (orales y escritos) y no 
verbales que, aunque ritualiwdos, eran posibles si los concebíamos como el producto de 
una construcción culturalin1da grupalmente. La asimetría comunicativa en los grupos 
escolares, sin embargo, la seguíamos pensando como un rellcjo resultante de las 
condiciones institucionales. 

Bajo esta perspectiva, resultó enriquecedor el contenido de la siguiente premisa "las 
actividades humanas, como cienos sucesos de la naturale7a que se auto-reproducen, son 
recursfras. Es decir, que los actores sociales 110 le tla11 11acimie11to si110 que las recrean 
de continuo a tra1•és tle los mismos metlios ¡1or los cuales ellos se expresan e11 tanto 
actores ". 151 Conceptuar las conductas comunicativas bajo el cobijo de esta premisa, nos 
alejó de una visión causa-efecto y nos colocó en la versión de las construcciones de sentido 
a11torreg11laclas rej/e.ri1·a111c11tc y no homeostáticamente, según la concepción crítica de la 
estructuración social. 151 

En el acotamiento de la realidad observada, lo siguientes cuadros interpretativos muestran 
cómo en los grupos escolares, sus agentes despliegan movimientos rutinarios que de 
continuo y diversamente dan materialidad a los patrones de conducta que hilvanan modos 
de actuar, de relacionarse, de participar y de comunicar sentidos en la cotidianidad de los 
salones de clases. De antemano prevenimos que nuestra mirada sólo focalizó algunos 
aspectos de los muchos que todavía habrá que develar de los registros. Asi, en las 
siguientes líneas, exponemos lo que pudimos leer atendiendo a las circunstancias y nuestro 
grndo de apropiación sobre los planteamientos de A. Giddens. 

1'.? /hui. ·IO 
1
" A. Giddcns ahu.k a csla conccpcmn sobre la 1coria social, pilniculanncnlc a la que desde los Sociologia Estructural, 

nlnhuyc a los agentes mucho menos s;ibcr del que poseen en realidad. J~ /hui . • p. 31 y p.52. 
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3.3.2.1 La asimetría comunicativu como condición 11aturallzada 

Lo que muestra el corplL~ discursivo grupal analizudo es que, en efecto, los niños y los 
docentes (age111es) -al internetunr en su espacio cotidiano (Esce11ario ele i11teracció11)--. 
repiten de modo ordinario comportamientos comunicativos (recursividad de la acciá11 
co111u11iclllÍl'D) que en la dimensión espacio/temporal extensa, podrían constituir lo que 
hemos denominado la c11/t11ra de cluílog,u de la institución escolar (/11 i11stitució11 como 
sistema socia(). 

Lo que rellejan los 1ntereambios de sentido cotidianos (r1111111=acuí11) en los espacios 
escolares. es la movilización de factores normativos (ri:g/11s y c11mtn1ccu111es de sem1d11 en 
un espacio/tiempo) y de elementos del contexto lisien (recursos de asig11acití11 y de 
autoritlatf), para alimentar un cido reconstituyente (111ecwm11w ele 111tegr11cuí11 socw/) de 
condiciones sociales dominantes (111tegrul'11í11 s1stc'1111c11). Por ello las pnícticas de 
comunic:1ciún asimétricas --como otras muchas acciones de la vida social en su condición 
de conductas intencionadas (obrar)--. no pueden ocultar que. como comportamientos 
simbólicos (Modalitl11tl de sig11ific11cití11). súlo reduplican el ejercicio de sanciones 
normativas (M111/11/itla1/ de le¡:itim11ciá11) y de poder (,\f(l{/a/id11tl tle tlomi1wcitÍ11) entre sus 
agentes intcra1.:tuantcs 
De e~te modo. las conductas asim<'.·tricas de los grupos escolares (rl'iuc11111es de 
tlel'""''""cw) parecen explicables si se les reconoce como una resultante fundada bajo una 
estructura social de dor111naciún. El esquema de rl'iac11111es de c11-prese11c1e1. por tanto. no 
podría ser más que aquél que evidencia rl'iac11111es de depcncle11cw. i\si, el tramado 
relacional del grupo escolar sólo muestra lo que de suyo las 11111claliclades ele estr11ct11rac11í11 
son portadoras. 1.a condición asim~trica dt• las ¡mícticas comunicativas. ahora, podría 
considerarse corno su rasgo propio y natural de las actividades rutinarias. 

Pero. ;,cómo se recrean los comportamientos asirndricos de la comunicación cotidiana en el 
salón de clases desde los individual y cotidiano social? 

3.J.2.2 Rc~ionalización y escenarios de interacción 

En su critica sobre el trabajo de l lügerstrand sobre el concepto de "ciclos de vida", i\nthony 
Ciiddens distingue entn; sede y "estación"'. Para tal propósito utiliza el ejemplo de la 
escuela; así. mientras para el geógrafo ésta es una "cstación", para el sociólogo la sede no 
sólo signi lica un espacio sino una organin1ción social que además de espacialidad lisica. 
posee caracteristicas precisas: favorece una distribución de los encuentros por un tiempo y 
un esracio. es un lugar internamente regionalizado y donde la contextualirnción se 
individualiza, consecuentemente, por regiones. 

Como una organizución social. la escuela es vista también corno una organización 
disciplinaria en donde los rasgos burocniticos de la primera y su regionalización interna, se 
influyen mutuamente. Es importante destacar su visión de espacio cerrado, porque ésta nos 
explica las alirmaciones en torno a la rutinizueión de las actividades diarias. Al respecto 
señala: "/o mismo q1Je tocias fas w1r11111tes ele 11rga11i=tu:1ú11 disciplinaria. la esc'llda opcrcI 
en el i/1/erior de fro11ter11s cerradas, y sus bordes .f/sicos cst<Ín scpar11d11s con muclw 
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c/arielcul ele la i/l/eracción cotidiana de afuera. U11a escuela es u11 "co11te11edor" que 
genera poder disciplinario: La 11aturalew cercada de la vida escolar vuelve posible una 
coordi11ació11 estricta de los e11cue11tros seriales e11 que i11ten•ie11e11 los illtemos. Los 
segmelllos ele s11 tiempo que los niños pasa11 e11 lll escuela estcí11 espC1cial y temporlllmente 
seJJ.reJ!.tlllos de encuentros potencial!nenle intrusivos e.tierno.\·", /5./ 

Es decir, lo que se describe, muestra que la escuela alberga una división interior que 
además de espacial es temporal. La separación de las aulas. el espaciamiento normado de 
los pupitres y hasta los espacios más "abiertos" estarían construidos bajo un diseño 
arquitectónico disciplinario. Las divisiones espaciales bajo esta perspectiva de autoridad 
''.fi1cil11c111 la espec!ficw:uín rut1111=t1<la y la as1}!.n11cuín ele tareas". según la argumentación 
del teórico inglés. "' Giddens sentencia que, aunque variadas por sus formas de 
ordenamiento interior. el aula es el "área de aplicación de poder". El aula igual que la 
escuela, es una "contenedora d.: poder". De ahí qu<: en los contextos rígidos "la 
e.\pecijicació11 ele la postura ele/ c11erpo, del 1111wimiento y del gesto, de ordi11ario se 
orga11iza11 estrictamente. /.a post11m espacwl ele maestro y al1111111os en el contexto ele una 
clase es por entero cl!fere11te cle la 1¡1w rl)!.<' en la 111C1yoría cle las otras sí/11ac101ws en llls 
q11e se llevlln C1clela11te compro1111.ms.fiu:wles. Q11e estas otras sit11acio11es se instalen suele 
ser se1ial de u11fraca.m e11 el control del maestro ... " 1

56 

Con este referente. ahora. sugerimos al lector ver el Mu11u de distribución del mobiliario y 
ocupuciím de áreus rn el GJA (Ver Supra, 3.2.1.1 ). En efecto. el mapa retleja los rasgos de 
un aula que le expone como un segmento de la unidad mayor (escuela). como organización 
social. La organización arquitectónica responde a un diseño de los espacios y asignación de 
recursos materiales, según un patrón de semejanzas: accesos. iluminación, área del docente 
y área para los alumnos. En el plano de la singularidad los salones de clases exhiben una 
organi;mción del mobiliario, por asignación y según un esquema de a///omlacl. Fijan una 
zonificación atendiendo a regwnes centrales y peri.fi'r1cas dclinidas a partir, por ejemplo 
del pizarrón y el escritorio. No es que los objetos en si mismos contengan una carga 
simbólica, sino que la asociación de estos recursos con la ligura del doccnlc, dota de 
sentido a la zona de "cátedra" en los términos que lo hace l'i.:rre Paulo Sacchcllo: "/,ll 
c·úteclra c1mst1t1~w 1111a L'Sf'L'L'lt' cle hri¡¡u/a relacwnal: las d1rL"cciones, los segmentos 
rdaci1111all's que se desarrollw1 ,·11 L'i 111terwr cle la clase ter1111111111 ( ... )por converger lwcw 
d IÍmco ¡nmttJ c¡ue se rectJnoce como determmcmte: el ec/ucaelor en su cciteclra",nos precisa 
cslc teórico italiano. 157 

Por ejemplo, aceptando como Sede el salón de clases, la ubicación del escritorio de •i\I 
altera singularmcnlc la organización disciplinaria que menciona Giddens. De forma atípica, 

1 
.. "' lhid. p l66n· 

1 
.. ~ No hay duda cmmdo se afinna que la cscuclíl. como otras orgnrnl"ncioncs disciplinnrins. operan con una precisa 

t'Conrnnia Jcl tit.,npo, no para <ll\ H.hr la Jornada del dia sino como el cjcrcic10 de aplicación de un dispositivo de 
;mtonda<l. según el tt.'"Onco social A. G1ddcns, u,,J. p. I 6 7. 
1""/httl 
1

'
1 Eslc pcJagogo msistc en que. en la csc:ucla trad1cional, la cátedra está hahitualmcnlc sobre una tarima. de manera que 

sulm1}C el s1gmfica<lo de Cl'nlro de 1rradrnc1ón y transmisión del sahcr lmc1a el cual debe converger la atención de todos. 
La clitcdrn es el eje alrl·J1.:Jor Jcl cual giran J111;im1cas rclncmnales complejas y C"olllrndictorins. La cátedra por el espacio 
lis1co que ocupa ~ pur el s1g111fic;ido simbólico tr;msparcntc tJuc <isumc es la cla\C parn orientar la comunic<Jción 
cducati\'n C'fr HI o!J.Jt'W mformador. Pierre P. Sachcuo (ílarcclona: Gcdisa, llJKí1). p 51) 
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la zona de cátedra se traslada a la parte posterior del aula. La zona de M, aún alejada de la 
zona frontal del aula. quedaba como una región central y no periférica. El ordenamiento por 
filas develó otra situación singular. A pesar de que la docente movilizaba constantemente a 
los niños formando círculos. herraduras u otros agrupamientos irregulares. la re
configuración por filas era un obligado punto de referencia. después de la disolución. Es 
decir, no obstante el quebrantamiento de un ordenamiento proxémico instituido. las 
disposiciones espaciales emergentes se comportaban como formaciones transitorias. 

l.a región central del aula se mantenía como el escenario periférico para la zona de cátedra, 
pero como eje para cualquier modificación. distinta a la formación disciplinaria 
convencional. 

El salón de clase como Sede, en efecto. no sólo permitió reconocer la topografía tisica de 
su interior. también ayudó a mapear las interacciones sociales. En las sedes se concretaba la 
fijeza de las instituciones situadas y ésta, como bien lo ha percibido el lector, se podría 
acotar según el interés dd analista. El salón de clases en nuestro caso, mostraba una 
rcgionalizaciún interna organizada por áreas centrales y áreas periféricas, las cuales 
favorecían ordinariamente la constitución de distintos escenarios de interacción de los 
agentes. Como espacialidades constituidas, sus limites quedaban surcados a partir de las 
rutinarias trayectorias de sus agentes. En particular de l\I, quien atendiendo a sus "rutas" de 
supervisión, actuali:zaba la fije/.a de los patrones de vigilancia institucional, pero también, 
inercialmentc definía el cercamiento fronterizo de las burbujas interaccionales que se 
manifestaban como nuevos posicionamientos para otros encuentros posibles. 

La zonificación estaba sometida a una constante creación y recreación de espacios, 
atendiendo a las necesidades de trabajo escolar. Los escenarios de la interacción respondían 
a la dinúmica de dos regiones centrales: el área de administración de la clase con M y la 
zona frontal de la sede, focali/.ada en el pi/:trrón. Las zonas periféricas se diseminaban 
atendiendo a una orientación definida por la zonificación de los centros, zona posterior y 
proscenio según un modelo dramatúrgico (E. Goffman). Un racimo de uvas colgante fue la 
analogia que nos evocó en su momento la regionalización. Igualmente la densidad de sus 
interacciones era descendente, salpicada de grupúsculos periféricos. pero gradualmente 
vinculados conforme su condición de lejanía con los polos de la vida social en aula. 

La zonificación en la sede (aula) no estaba tan del todo definida. No obstante, ésta parecía 
reconfigurarse durante las ausencias de 1\1, en cuyo caso, casi todo el salón se convertía en 
zona franca. En la vida ordinaria, las zonas posteriores no eran visibles, sin embargo, 
existían; sólo que transmutaban sus forrnas. La privacidad se refugiaba en los corrillos, en 
los susurros al hablar y en las señales no verbales (¡Rocío, te hablan en la ventana!). En el 
caso extremo y trasgrediendo todas las formas. los niños exponían su demanda 
supeqxiniendo la sonoridad de su palabra en el fondo ruidoso del vocerío. 

Giddens incorpora la noción de Proyectos de vida individual y social a su esquema 
conceptual. Así, y con las debidas reservas, adopta el concepto de sendu de vida para 
rererirse a las trayectorias de los agentes: "repet1cui11 ele actividade.1· de rlllina u lo largo de 
días o de lap.wis mú.1· pm/ongaclos de f/empo ". Bajo este concepto, afirma que las 
interacciones entre individuos constituyen <<haces>> que convergen en estaciones o 
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localizaciones espacio-temporales precisas en el interior de las regiones deslindadas 
(scdes). 15

K Es decir, al igual que la Gcografia Histórica, Giddens da mucha importancia al 
carácter rutinizado de la vida diaria. Es bajo la noción de senda ele vida que intentarnos 
encontrar un sentido a las actividades individuales y de grupo en torno a las dos regiones 
centrales dominantes. El rincón de i\I, siguiendo la figura de racimo evocada, permitía que 
manasen en cascada del tronco matriz, las burbujas periféricas (locaciones cspacio
temporales) en cuyo seno se gestaban y recreaban las actividades rutinarias del grupo 
escolar. Los intercambios comunicativos intra-regiones se producían en las zonas próximas 
al área de M (región/\ en las coordenadas que utilizarnos en el trabajo de campo). La zona 
frontal del pi7A'lrrón (área de cútedra), menos simbolizada al desplazarse M a la zona 
posterior, era una locación multifuncional que lo mismo perrnitia trabajar en grupo, 4ue 
jugar o usarse como área de trúnsito. l:n torno a ambas regiones centrales, los agentes 
desplegaban cercamicntos lisicos corno en el caso de los subgrupos que rodeaban a la zona 
de 1\1 y la aislaban de la parte del grupo atrincherado en las áreas periféricas ubicadas en los 
ventanales, al lado izquierdo y derecho de la zona de catedra. Las actividades rutinarias se 
pueden leer en el diagrama: Sendas de vida en el aula. 
/\hora bien, si de manera contraria nos colocamos en la perspectiva de los alumnos, 
tenemos que reconocer una tercera región central, que en la perspectiva de la autoridad, 
sólo era periférica. Esta fue el úrea que ocupaba el grupo, estaba en el centro del aula y 
desdc ésta, el grupo se movía en todas dircccioncs. 

LM: Lugar de macslra 
ZC: Zona de cátedra 
•-•Trayectorias de l\t 

1, 
7, 
10 

SENDAS DE VIDA EN EL AULA 

ZC IPízarrón 

Espacio 
1) Entrar al aula y tomnr lugares. 2) Pasar lista. 3) Rc\·isión de tareas, 4) Trabajo en nula. 5) llora Út! almuerzo. 6) Rt!CTL'o, 

7) Regreso a salón. 8) Supcn·isar trabajos. '1) Encargo de tareas. 1 O) 1\hnndonar aula 

Fucnlc: mapa clahorndo por el autor (Mé:\ÍCO, 2002). 

m Op. ""··A Gid<lcnsJ.n com11tm·1cin «Íl" "1 .. , 145·148. 
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En las rutinas tic supervisión tic M. el grupo quedaba cercado por una línea imaginaria que 
separaba la zona tic cátedra, del grupo; sin embargo, el grupo. a partir del centro, se 
distribuía hacia las zonas laterales del cuadro del aula construyendo sus propias regiones. 
Cuando esto succdia. la 1011a central del aula se convcrtia en zona franca. de paso o de 
encuentro. No obstante se podria considerar como una tercera región central. una zona 
frontcri1a y de conlluencias. pues en varias ocasiones. albergó a niños de otras regiones que 
concurrían a intcrca1nbiar op1111oncs. prestarse ob.1ctos y 1.:omunicarsc recados 

Pr:ícticas instituyentes y "sendas tll' villan.- i\l li.1ar la atenciún en las rutinas establecidas 
por el docente. observamos que existían tonas periféricas y regiones centrales en la esfera 
tic sus desplazamientos lisicos Sin cmbargo. al cambiar la pcrspcctiva y mirar al grupo. 
itlcntilicamos una regiún propia. la cual estaba dotada Je cierto valor autonómico, aunque 
era peri li.:rica en relaciún con la nma dominante de 1\1, y estaba lejana de la zona Je cátedra 
y de las regiones que funcionaban corno ccrcam1cntos a :\1 

Si bien las personas incluidas en todas las regiones estaban reguladas por la sincronía 
temporal del horario esuilar. tamh1én es necesario aceptar que en cada región se 
desplegaban rutinas propias que no eran 111 supcrvrsadas nr controladas por M. i\I interior 
de las microrcgroncs los n1iios L'llll\'ersahan. Jugaban. se ayudaban. peleaban o bromeaban 
Muchos de L'.Stos modos de ser v sus act1vrdades se desplegaban dentro tic los subgrupos y 
sólo era L'Olllll'lda~ y experimentadas por ellos. La 111acstra era ajena. Por esta razón. nos 
parece. si como lo alirma <iiddcns. hts sedes son "úrl!u ch• ap/Jcacuín clt· poder". tamhit.!n 
es cicrto que en el tepd<> de las relacrones cot1d1anas. lus 1nd1viduus buscan bordes para 
ejcrccr Ja transgrcs1ún Fs decir. Jos agentes part:cen ser sujetos activos y generadores de 
rutinas propras con posih11rdadl's v reL"ursos para la construcción de regioncs autonúrnicas 
cn un rm el m1croS<u.:1al. s1 se nos permite usar el krrrnno. l'or ejemplo. el easo Jc la ni ria 
( _ S) quien. en su rrncún del aula. logra concitar "v1si1as" cn los horarios de trabajo y cn los 
horarios de Ül.'scanso Persona solitaria. stn embargo. era un agente con un fuerte lidcr~1.1go 
enlre los nuios de las regroncs perr lencas. Desdc su rrncón, ajena a la compctcncia quc 
protagontI~than los niños que rivali1ahan por el reconocimiento de M (V. supra. 
J.:.~. llA l.i\J ), daba la 1m¡>res1ón de controlar la regrón unponiendo sus propias rutinas y 
obscrvaha una actitud de """·'"1,·11cuí11 <"11rtt's··. rncdiantc la cual no perdía Jc vista cl hilo 
general la cla~L' 1

"'
1 

J.J.2.J I>ia/éctica del c1111tml y l'I grupo escolar 

Una aguda observación del critico tic la sociología conlcmporám:a. corno sin duda lo es ¡\ 
Giddcns, consistc en hacer notar que en las organizaciones totalcs corno los presidios, el 
ejercicio riguroso del control sobre las actividades es dilicil conscguirlo sin la cooperación 
<.le los subordinados, aunque no haya una obligación solidaria necesaria. En el caso Je las 
organizaciones para el traha.10. empeñadas en conseguir resultados basados en la 
participación de sus subordinados. también reconoce en los agentes un poder de control 

U9 En esta pru1c rclac1onada con la comu111cac1ón cara/cara, G1<l<lcns a<lPpl:i rnrnl'S conceptos Jcl nwJdo Jram;Uúrg1co de 
E. Goffman. entre ellos el de in1cracción no fúcailzada, con el cual alude a una prestac1on de atcnc1on d1scrcla sobre lo 
que pnsn en el entorno, pero expcctanlc. Cfr. A. Giddcns, Socwlog"1 (Barcelona_ Aha1ua cduonal. 2000). pp 11 hss 
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sobre los recursos de asignación, que es necesario considerar por los encargados de ejercer 
el poder disciplinario. iw 

Amén de las anteriores formas de control de que disponen los subordinados, para nosotros, 
fue interesante observar la que sucede en la institución escolar. Al respecto, el autor de "Un 
mundo desbocado" advierte: "H/ 11u/11, como la escuela, es 1111<1 "co11teneclora ele poder. 
/'ero no es 111/ que .wi/o hala y cuaje ·· cuerpos c/1íciles · ·, Co111extos ele copresencia (. .. ) 
se pueden de.finir como t!.'icenanos, y los escenarms lie11e11 c¡ue .\·er activaclos rejlexivu111e111e 
por person11jes clo/11c/os ele autorulwl en el curso ele hacer que la t111/oriclacl cuenle. U1111 
disclplin11 por 1•igi/1111ci11 es 1111 metlio poderoso tle genemr poder, pero depemle, sin 
emb11rgo, del 11c11tamiento más o menos continuo de quienes so11 <<súbditos>>, 
Co11seguir semej11nte 11c11t11111ielllo es en sí mismo 11n logro frágil y colllingellle como lo 
s11be c1111lq11ier 11111estro. El c1mtexto discip/i1111rio tlel 1111111 1w es 1111 mero te/1í11 tle lo q11e 
sucede en fil c/11se; se mm•iliw en el interior un11 tlÍ11/éctic11 del control ... "'° 1 

Comentando un trabajo de Willis, Giddens hace varios señalamientos que nosotros hemos 
resumido en los siguientes puntos: a) El hecho de que niños y autoridades educativas se 
comporten como especialistas teóricos y pnicticos en el ejercicio de autoridad, nos 
corrobora que en la escuda, la dwh'ct1t·t1 del t'u/l/ro/ es una dinámica actuante, b) Los 
maestros necesitan el apoyo de los niños conformistas para ahorrarse la aplicación de las 
sanciones, c) El ejercicio dd poder va en demérito de la eficacia de quien lo ejerce, si se 
está obligado constantemente a aplicar sanciones punitivas, d) El funcionamiento de una 
escuela se basa en un cierto ·c<co11se11so mora/>>, e) las sanciones punitivas sólo se aplican 
como último recurso, pues constituyen más que la hase del control eficaz, su fracaso. 1

"
2 

1 ~n otras palabras, la c/111h'ct1ct1 dd comro/ se erige como un sistema de fuer1.us que instaura 
un contrapoder de los agentes y subvierte al poder disciplinario del aula. 

Como posibilidad de los agentes en su vida cotidiana, la c/111/éc11ca ele/ control es una 
condición activa de poder emergente, presente en cada uno de los escenarios de encuentro 
constituidos en las distintas regiones de las sedes. Su importancia para destacarla es que 
afirma la · · llll/mwmíll de '" accilin . Esta fue una situación sorprende para quien no 
imaginaba mirar a los niños como habilidosos estrategas que en el fluir dc la vida cotidiana, 
dispensan movimientos tácticos para ganar, mantener o someter, incluso, a quien 
pretendiera imponer modos disciplinarios en el grupo escolar. 

Entre las formas visibles de la clwléct1ca del co11tml, las que encontramos se expresaban en 
l.!I contexto de las situaciones de transición. Los espacios frontcrizos y las zonas 
transitoriamente francas mostraron quién controlaba las situaciones en la dinámica escolar 
la mayor parte del tiempo (V . . rnpra. 3.2.2.1/AS). 

()uisiéramos destacar dos aspectos que nos parecieron singulares. El primero, relacionado 
con el ambiente en el salón de clases. Frente a la creencia de que, en los grupos, lo que 

IMI Op. ni. A G1ddcns, r" ("fJllJllllU'lcin "'' '" .. , p. IK7 
it.1 /h11/, p. 167· lhK. El subrayado es nuestro. 
ll•! /h1d.. p. 3 17 
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predomina es el silencio como resultado del ejercicio de la disciplina del docente sobre los 
niños, en nuestra interpretación, lo que se revela es que el murmullo funcionaba como un 
cerct1111ie11to para definir una región propia de agrupamiento, en la cual sucedian todas 
aquellas conductas imposibles en el clima normal de la clase. Se dice y se actúa con 
distintos grados de libertad, es la entidad espacio-temporal que facilita la condición del 
"estar juntos" sin la ingerencia de la figura de autoridad. En el murmullo, el vocerío 
desordenado en veces bordeaba el silencio y en veces gravitaba en el "caos" y, sin 
embargo, lo que expresaba era un clima de intenso contacto favorable a la dispo11ihilidad de 
presc11c1t1s, como lo alirma Giddens. 10

-' Es una condición de la coprcse11c1<1, en donde los 
niños, cada cual desde sus micro-regiones incluso, intensificaban sus vínculos y 
reaetual izaban sus trayectorias de vida haciendo y diciendo lo que ni fuera ni dentro del 
salón de clase era posible expresar, a no ser que se asumieran las sanciones disciplinarias. 

El murmullo es una superposición en el ambiente natural y permite la fruición grupal, el 
encuentro gozoso de los cuerpos y de las voces, en donde se juegan las significaciones, se 
alimenta el afecto y se anida la vida intensa del grupo. Sin este espacio temporal la clase 
podría resultar una insoportable experiencia. De modo poco claro, 1\1 atendía a este 
··ronroneo" del grupo, y como un termómetro, lo utilizaba para prevenir o anunciar la 
disposición (o terminación) para transitar de una a otra actividad o situación. La 
espontaneidad de los niños era confirmatoria de estas situaciones: "el ritmo de clase lo 
impone el grupo". 

En el sentido opuesto el murmullo funcionaba como un dispositivo catártico a favor de la 
disciplina. Su existencia contravenía el ejercicio rudo de la aplicación de la disciplina, de 
modo tal que, el murmullo, al evitar los constante llamados al orden, no desgastaba la 
eficacia de los mecanismos disciplinarios. Incluso, estos podrinn explicar el predominio de 
atenuadores disciplinarios como las onomatopeyas ( "1Sch111 1, si/e11cio ... ") o las estrategias 
de tumo que 1\1 usaba frecuentemente para llamar la atención al trabajo. (V. supra. 
3.2.2.3/C6 ). 

El segundo aspecto distinguible está en las formas individuales de ganar o conlinnar stt1fl/s. 
i\I parecía estar constantemente asediada por la competencia de rol que parecía liderar 9 E 
(Niña Eli:rabeth). En el manejo de la situación o de secuencia de actividades, esta niña no 
sólo recordaba tareas. sino también ayudaba a gestionar turnos -voceando a quién llevaba 
la tarea-- o intermediando la asignación de turno cuando la maestra solicitaba respuestas. El 
caso más ilustrativo fue cuando sugirió a M supervisar una tarea. Con cierta indiferencia, la 
maestra impone su status, pero acto seguido la niña rclani.a otra pregunta y con ella 
desplaza la autoridad de 1\1. En el escenario de clase había una constante "lucha" que en 
ocasiones se resolvía de manera encubierta. No obstante y bajo un ropaje interrogativo, la 
niña lograba "sugerir" la actividad. Como consecuencia de este sutil mandato, M parecía 
acceder sin mucha resistencia; por momentos, M parecía obligada a delegar el control de la 
clase como resultado del constante martilleo de instrucciones y sugerencias del grupo. La 
permanente vigilancia disciplinaria de la maestra descubría flancos vulnerables, los cuales 

ir.i Por ccrcan11cnto A. G1ddcns refiere a los marcadores fis1cos o s1mbóhcos <¡uc fwJciunan como fronlcras para 
segmentar o dcl11111lar la rt')!1tmall:tK1Cin mlana de una .~·dt•; por dtspomh1/Idacl dt• prt•.n·ncw alude a la cualidad 
ad1c10nal de las relaciones Je coprcscncm en donde se pos1b1hta la proximidad fis1ca de los agentes Jh1d, p. 153 y 155. 
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eran aprovechados, en particular por esta niña, para filtrar en sus recomendaciones las 
demandas de grupo. Por ejemplo, cuando en su pregunta sugiere realmente la conveniencia 
de calificar primero el libro de matemáticas (V. supra. 3.2.2.1/A.3 ). 

Un tercer aspecto sobre el control desde el grupo se expone en las relaciones de autonomía 
que se construyen al interior de las regiones. Nuevamente el caso de la <jlS. Ante el éxito de 
la tarea encomendada y en un ambiente de competencia, la niña es señalada por una de sus 
compañeras ante la maestra. Al anunciar el logro de S, en el tono de admiración, su 
compañera le reconoce su habilidad para el razonamiento aritmético. Y en este contexto de 
diiílogo ('¡'S~'rR). Silvia es contundente ",}'o sm• lcJ ú111cc1 c¡11e '1cJ acahat!o.1" l\I no se 
entera de esta situ¡tción y, sin cmbargo, S deja huella de su ejercicio de autoridad y 
autonomía en el interior de su burbuja proxémica (V. supra. 3.2.2. J/A.3 ). De no tener el 
registro grabado, el suceso hubiera quedado aislado en el interior de Ja microrcgión. 

J.J.2.4 l .a compete11ci11 illlemccio1111/ de los ai.:cntcs 11'1 

J.a competencicJ 111teracc11m11I colocada en Ja perspectiva de la l'coría de la estr11ct11raci<í11 
podría ubicarse como el resultado de un largo proceso de r11t1111:C1c11í11 adquirido en una 
edad temprana: pero, también como Ja condensaciún de su condición social. Tomemos esta 
alirmación dc inicio. porque sólo de este modo ubicaremos el origen del plantcamiento de 
Giddens. Giddens. ciertamente, toma en préstamo los conceptos fundamentales de Ja tópica 
Freudiana ( .\'" superyo ello ). pero también rcc.:urre a la critica sobre el 
aparato psíquico (parttculannente el ·.·yo· l'.lllno c.:ategoriaJ. v con o.:llo, realiza un 
ejercicio de reconstrucción teórica cuando nos coloca, c.:as1 de manera imperceptible, frente 
al modelo evolutivo de ''"!"'""'"'""' "" 11cc·11í11 111111i111111111 de J·:nc 11 Fnkson (Confian7;1 
búsica ''"· Desconlianrn. Autonomia 1·s Vergue111a-culpa e Iniciativa "-'· Culpa). 
:l111011un1ía cn11,oral y co11fian=c1 htis1ca son dos 1Jeas fundamentales para aprehender la 
const1tuc1lm rellcxiva de las actividades cotidianas en las prúct1cas sociales por el sujeto. Es 
decir. so:gún Ja expresión del propw liiddens "110 podemo.~ c11111pre111/er la 111ecá11ic11 de 
per.wm11lidml si 110 c1111sideramt1.\' las mti1111s de \•id11 cotidi111111 por las que el cuerpo pasa 
y q11e el 11ge11te produce y reproduce". i. • ., Coltgc que una rut111a es inherente tanto a la 
continuidad de Ja personalidad del agente. cuanto a las instituciones de la sociedad, que son 
tales en virtud de su reproducción continuada De ahi que el concepto de r1111111:e1c:ió11 sea 
vital para Ja teoria dc la estructuracion. 

Ahora bien. Giddens hace una lectura cuidadosa del trabajo de E. GolTman y entre otros 
aspectos que cntn::saca, nosotros quisiéramos señalar aquel que afirma Ja trascendencia en 
Ja continuidad de Ja acción en los ciclos de la vida social. Giddcns señala que "los 
c11c11c11tros son el lulo cont!uctor ele 111u1 i111eracc11í11 socwl, la .rncesitín ele compromisos 
C(}ll (}fros, ordenada dentr(} del cic/(} ele e1ctiviclacl (}rt/inaria '". 166 Enfático señala que los 
encuentros ocurren en general como rutinas. En este contexto, se destaca que la importancia 

114 Por OJ.:t.'ntt· o m:tor Gu.JJcns define al sujeto humano global local11.;ido en el espacio-tiempo corpóreo del organismo 
\ "º Se cslnhkcc una <l1fcrcncrn cnlrc el <<yo:-,.> y el <<propm ser>> en donde si el <<y<P> L~ un rasgo esencial del 
registro rcllc,iH1. ·:·:propio scP> es la suma de recordación por las cuales el agente rcílc:'(irnmcntc <lclinc lo que se sitúa 
en el ungen t..lc su ;.1cc1ún < 'fr lh1tl . p. R<i. 
IM /hJd. PP 9·1-1J5 
11

"'' Jhul. p. IOlt 
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del carácter rutinario de los encuentros radica en que se. liga el encuentro fugaz con la 
reproducción social, pues es donde se objetivan las instituciones. Es bajo este concepto que 
Giddens subraya el papel de la copresencia como dispositivo de la integración social y de 
integración sistémica. 

Al caracterizar los fenómenos que subyacen en la integración social señala que a) para 
aprehender la conexión de unos encuentros con una reproducción social -extendida en 
tiempo-espacio--, se deberá aceptar que los encuentros se forman y re-forman en la 
duración de una existencia diaria; b) al individualizar los principales mecanismos de la 
dualidad de estructura, esto debe explicarse en los términos tanto del gobierno del cuerpo 
como de la observación de reglas o convenciones. Esto, significa considerar que los 
encuentros se organizan en las intersecciones de conciencia práctica y conciencia discursiva 
y por medio de éstas; e) El fenómeno del habla está incluido constitutivamente en los 
encuentros y los encuentros se soportan por medio de la conversación cotidiana; d) en la 
raigambre de todos los encuentros está presente la organización contextual en donde es 
necesario reconocer el juego de las sedes, de los ccrcamientos y la <<disponibilidad de 
presencia>> 

Cloffman llama al ,·11u1e111ro unidad de interacción focalizada. Y la 111terat·c1ú11 .fi1cal1=wla 
se da cuando los 111dividuos atienden directamente a lo que los otros dicen o hacen. En las 
interacciones fi.1cali1.adas los individuos se comunican tanto a través de sus expresiones y 
gestos faciales como por las palabras que realmente intercambian Se distingue entre las 
expresiones que se ofrecen y las que <<se escapan>>. Las primeras son las palabras y los 
gestos del rostro que las personas utilizan para producir impresiones en los demás; las 
segundas son las pistas que los demás pueden captar y que sirven para comprobar si se está 
siendo sincero o fülso. Uiddens por su parte sin desligarse de estas nociones habla más bien 
111terat'<'1tí11 c/1/ú.,11 e 1111crm'<·11í11 <'rll/\'<'f,l!.<'111<', y la referencia es de semejanza. Es con este 
entrccnu.amicnto de conceptos que llegamos a identificar cómo el propio Oiddcns. 
reconoce que en los procesos de producción y reproducción de encuentros, "los age11te., 
revelan 1111 t'S/Jl'clru de: 1h..>stre=as d" 111teracc11h1 de notahle anclcye en la co11c1e11c.,•ít1 

¡mÍL'l1<'<1" Es decir. se ubica en el úmbito del registro reílcxivo de la acción. 

Cuando concluíamos nuestra interpretación empírica, nos formulábamos la siguiente 
proposición "( '01110 m1emhros ele/ grupo escolar, los agentes desarrollan una 
competencia intcraccional que los hnhilita para un ejercicio dual en las relaciones de 
cu-presencia (rl'i11<'11111e.1· tle tlepe111le11cia y relacio11es 1/e a11to11omía). 167 

Lo que ahora entendemos es que, nuestra percepción empírica sólo constató lo que de suyo 
era un canícter consustancial de los encuentros sociales en la vida ordinaria. Lo 
sorprendente para quienes nos acercábamos a mirar de este modo la realidad, era poder 
admirar en los niños. un espectro de competencias diversas que sin duda eran producidas en 
el contexto de la escuela, pero no estaban reducidas a ésta. La co111pete11cw 1111eraccirmal de 
los agentes. prevista como un conjunto de habilidades desplegadas en el seno de los 

1!•
7 Cuando CiuJdcns .<.e prcc11n1;:1 lfllé enlcnder por coprc..~nc1a, su rcspucsla la endosa a Cioffnliln. qmcn nfinna que la 

coprcscncm ancla cn las moJahdm.les pcrccpttmks y comu111cat1rns del cuerpo Es dL.'CÍr, que las cu11d1c10nes plenas de 
coprcscnci<1 se Jan s1cmpre que los aJ;entes !<oe sientan lo ba.<.tantc cerca parn ser percibidos en toJo lo que haJ;an. incluida 
su \ "enc:rn Je olios. ~ lo hastalllc cerca pnra ser pcrcib1Jos en este sentir de ser percibidos r /h1J. p 1O1 
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/:'.~ce11t1rios ele E11c11e111ro, se nos presentaba como complejo de comportamientos 
incomprensibles por la via de una cercamiento descriptivo. Fue asi que comprendimos que 
habrln necesidad de encontrar el modo de objetivar estas destrezas. Resultó una tarea muy 
compleja. Sin embargo, In observación de campo nos colocó enfrente los mecanismos de 
tumo y los solapamientos, la gestión de temas y de situaciones, las presuposiciones 
pragmáticas y semánticas desplegadas y, desde luego, la capacidad interpretativa para 
jugarse en el encuadre de las reglas objetivadas en la demanda de derechos y el acatamiento 
de obligaciones. 

Creemos que lo descrito en los apartados que remitimos a confrontación (3.2.2.1/A3,A4; 
J.2.2.21131,132,133,B4,135,B6 y 3.2.2.J/C2) son una clara muestra de esta competencia 
interacciona!. En todo caso lo que quisiéramos mencionar es que la competencia 
interaccional es un mecanismo que contiene, porque lo posibilita, el saber práctico 
acumulado en su acción rutinaria del registro reflexivo. Es un espectro de destrezas que, 
como condensación de la conciencia práctica, en el momento de füvorecer un modo de 
establecer sus intercambios comunicativos, crea las condiciones para su reproducción. La 
competencia interacciona! es un dispositivo construido y re-actualizado, toda vez que los 
agentes viven como una condición vital el se11t1111ie1110 ele pmx11111clacl que se producen en 
las rclaciom:s de coprcscncia. 

r- nJ11-c ·;:; 0-:"r. ~> .. ).! _______ _ 
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CONCLUSIONES 

Tres son los aspectos qm: nos parec.::n necesarios abordar en las conclusiones. El balance 
entr.:: la investigación y los objetivos propuestos. fr.::nte u lu qu.:: uhorn .::stamos en 
posibilidad d.:: plantear: un s.::gundo punto consiste .::n .::xponer nuestra visión sobre el 
eanicter instituyente de la cultura de diúlogo; y. un tercero. nos obliga a puntear un cuadro 
de situaciones previsibles sobre la .:omunicación y la institución escolar. atendiendo a las 
rellexiones que pudimos formular desde la investigación 

Rl·Spl•cto dl· la invcsti¡:aci<ín: 

Suhre lm uh¡t"f11·us - 1.<)ué se descubrió'! 1.o interesante de nuestro trabajo fue que nos 
percatamos de la 1111portancia de fi.mnular las preguntas Je un moJo distinto a como las 
clahornmos inicialmente Inicialmente pcnsúbamos en c.:l descubrimiento de los factores 
sociale.., --como las causas objcti\'as-- que determinaban las asirnctrias crnnunicativas en los 
salones de clase l ·:n el camino nos dimos cuenta que los modos de acercarnos a nuestros 
su.ict<» de estudio. planteaban un 1t1ncrario J1fcn:nte. De este modo, nuestros ob¡cll\OS 
fueron 11..·enlúcado~ h11mos cauto~ cuando reconocimos el plano Jcscnpt1vo sobre las 
cond1nones 1nsl1tuc111nalcs de la Fscuela de Educaciún llúsica. Asimismo, ahora, hemos 
ac·eplad" 11uc·stra 'is111n esque111;ü1ca v cstructurailsta --en el sentido que la critica A. 
( iu.ldcn .... --. \ rcconoc1..·mos que la 1..·structuíi.K'iún de lo srn:ial no es ClHtccb1ble si se ignora el 
p<IJll..:I p1uacl1\.o y cn:atl\O de los md1v1Juos en la vida cotidiana 

Nuc~t1a '1 .... um <1L'L'te<1 dl.' 1.:01nu la~ 1.:ond1c1oncs 1nst1tuc1onalcs pautarian la producción y 
ll.'l'HlH.iucc1ún de la~ prúctu:a~ de nunun1cac1ún grupal. ca1nh1ó l·:n C!'ta lógica ya no 
pudnam•" aceptar a los foctores e'tru.:turalcs como 1111luycntcs uni\licos en la creación Je 
una cultura del d1úlogo en las aulas escolares. l.a cultura de diúlogo. ahora. la hemos 
llegado a l'otH.:ch1r l'omu una l'ondcnsación de las conductas de interacción cotidianas. en 
1a1110 p1act1cas soc1uculturaks c.xtendtdas en un espacio-tiempo. 

Respecto a los ub¡elivos particulares. el referido a la elaboración de "un estudio 
descnpt1H>-apro.\lmall\o sobre el lema Je las prúcticas de la comunicación en los úmbitos 
cot1d1anos de la cscucl;1 pública de educación húsica". resultó un objetivo que hoy 
\'aloramo"' por Ja 111csura de su nmtcnido. 

l .a 1mcs11gac1ón también nos propuso algunas ideas para considerarlas como una respuesta 
a los ohjetivos de sentido prúctico formulados. 1r.x En este sentido y dado que actualmente 
la Licenciatura en l'cdagogia estaría sometida a una evaluación y reformulación. 

1
"

11 Los ohJL"ll\'OS particulares scrlal;,han ·1Jhro11·r1m dt>ct1mt•n10 'I'"' con1r1h11ya a dt•/imr los linL·1m11L·ntos para l'lahorar 
una f'TO/J/11'\ltl tlL• fúrmacuin L'll !tH aHgt111111ra.\· ha.HcaJ Jt• ,·om11m,·acu'm '''"' .n• 1mp11rt1·n ,.,, /o,· plant•.,· di.• t'.\llldw~ di.• la 
f_tc:L'nt'Wlllrtl ,.,, l't•cla)!ogia. C 'utmmll'anon y /'roct•.rnJ /ú/1"'111/\'0.\·, y C11m11111n1,·111n. ( ·1i1111rn y Fdm·111..·11111 . il~i como 
''trahcyar /int•amu•nto.\· y CrltL'Tlfl.\ flflTll \l.\lcmall;:ar /as L'Xpt•rlf.'nCICl.~ cfl'f t:ampo t'I/ ( 'omllnlí.'clCWn /·.Üucc/IJ\'ll cft• /a 
l/mwr.mla1/ l't•da>;áJ:ica Nanono/" l jr 1\r1uro Domínguc1 Vargas, /J1st•1lo ¡/,• 1111·t·rngacuí11 < '(),\f(INJ< ',,f< 'J<)/1ir' Y 
C'lll.JVHA OH IJ/AJ.(X;o J.:N JA /,;\'( 'IJFJA l'/J/11./C'A: /ú111d10 .whrt• In.~ nm1bnm1t·.,· m.'111unmwh•.,· 1·n /m ¡mknca.\ 

om111mccmms tl1..• /o.o; xmpo.,· clt• t•cl11ce1c11in ha.\l(:a (MCxico. D. F: FCPyS.lJNAM. Ahnl de 2001 l. pp .17-:\:< 
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qu1s1ernrnos considerar sólo algunos lineamientos generales, más que -contenidos 
especilicos para las asignaturas de la linea de formación sobre Comunicación Educativa 
(plan curricular de lu Licenciatura en Pedagogía, 1990). im 

Los lineamientos generah!s posibles para tales asignaturas se exponen en el siguiente 
cuadro sinóptico: 

L NEA COMÍ.JNICACióN EDUCATIVA --
Asignatura '1º Propuesta 

a) Comunicación y Procesos Educativos (4" Semestre)'" __ Colll~"~~Q_rl_y_~r()_ces~ __ Educativ_o_~_ 
-- - - -iútTrfl'AtilóNlil\AC ____________ ---- t.INEA1\tlE1'<J5JS~l'"~'-\JJCOS 

1) Comunicación como proceso. Dimensiones de la 
comunicación (Etología. Psicología. Sociocultural). 
Pragmática de la comunicac1on. 
11) Comunicación educativa 
Ambitos y situaciones educativas PrílctJcas comunicativas 
en los procesos de aprend1za1e (educación formal e 
informal) Efectos de las med1ac1ones tecnológicas. 1 
111) Practicas alternabvas de comurncac1on para la j 

educac1on l Tendencias actuales de la Comumcac1ón en la Educación 
(Educación para los medios o Pedagog1a de la 
comunicación) Prácticas de comunicación educativa 
emergentes Medios, aula y comumcac1ón 

Concebir a la comunicación corno proceso y 
como práctica sociocultural 
Acotar los contenidos sobre ·comunicación" en la 
educación 
Analizar crlticamente el discurso apocaliptico de 
MMC e incorporar la noción de uso creativo de 
las tecnologias 
Focalizar la especificidad de los medios 
educabvos en audiencias infantiles 

1
'•'' Con\'1cnc íld\clllr que la lJ111\L'rs1dmJ PcJa¡:ógu;¡1 N;monal nlm podria lomar como referente el ProyL-cto AcadCmico Je 
1 CJlJJ. No ohst;mtc. los llncan11cntos gcncralr..-s ljUC se sugieren, m;is bien po<lrian ser cn5aya<los en el nuevo plan de 
1...~tud1os prcv1slo pilra el h1c1110 2003-200-l lk.-s<lc luego lcnJrcmos que acotar nuestras sugerencias a cslc pro~ccto 
mslltucmnal. pues en lo qm: n.:specta a las otras hcenci:Huras cnmo Soc1ologii1 de lil Educación. EJucac1ó11 Je Adultos. 
EJucac1ón lru.hgcn;i y l's1colug1a Fducati\ a, todas ellas cntrarian en un proc1...·so p•1rt1cular y tomarhm otros cntenos de 
d1sdu.l currn:uhu p;ua (;1~ as1g11;11ur;1~ rcfcmlas a l;i ct111111111c;u:1ún como d1sc1plma Fumlmentc com1cnc n.-cordar que d 
Proyecto Acadénrn .. ·o de l 1l

11J. en m;itcr101 de rnmur11cac1ón y L'<l11cac1ún. en su momcnlo t..lcfm1U ¡rnra el Ca111po sobre los 
/'roi..·t·.\fn t:d11c111n·o1 .1· < '11/111r<1 /'1·dagp~1c11. !;1~ s1gt11c11tcs hne;1s Je Ji...~;urollo ac;1Jc1111co a) l.u~ procesos cduc01t1H1s ~ lil 
socrnlt1.aciú11 ~ hl Los methns de rn11mrncac1im 1...xl11c.1t1\a Aclualmcntc no 1...-stamos seguros de su \lgcncia. dado que la 
lll!-ltluc1(111 ha cntr;ido en un 1111cH1 ¡nucc!-o de rc..1rgamn1c1u11 ~ ~011 .ahora los C1a·1po.\ :kadt.•1111co.\· desde los cuílles 
cnmn;irian la-; pwpucstas Je 11111.:ncncmn parn darle t:ontcmdo a los pr~cctos msutucionalcs D;iJo que Cstc es un proceso 
rcc11:11te. 11\l hil~ ¡H1~dultdi1d1.·~ de s.1her cu.ti !>t:ra el n:sult;ido tlt: c~la n .. .,,1rga1111ae1on Lo que en 10Jo caso poJna suci.:Jcr es 
tJllC los ohJelos dt: cstudm ~ la-; cnmcrr.encias d1sc1phnan<1s. no podrán ignorar la 1mportancrn Je la comumcac1ón ~ la 
ed11L·;ic11·111 nm10rcli:rcnlcs11hl1!'.illk1s de fl1rn1;ic1011 
1111 EslllS Cllllll"llldl1s son un 1 c';;umcn ;1pro'\11nado Je líls as1g1tJluras, pues l;i \ anac1011 depende del enfoque ~ fonnac1Un 
J1sc1plm;irrn de los drl(..:t:11les < ·¡r Arturo Donunguc/' V < "on111nr1.·ano11 y pron·w\· t•1h1l'tlll\'f1.'i (MC:x1co. () F l.1e 
Pi:J;1~og1íl. lJPN. ·I" !-t:mc~trc 2000-I J. l1hh 
111 1.?1 ;;s1g11,1tu1a en l 'onm111,·d,·1nn y l'ron'.\'O\ Fd1K11t1\·11~ n111!!t11u~c una de l;.is materias que d;m eontcrndo al bloque Je 
Form;1cmn ~ Tr;1h;1Jo l'roÍl''.'.1onal. lmc;.1 de C 'omumrnnon Fdurntn·a Esta mcurporn. además de la rnatcna rcfend;.i. una 
s11hsccucn1c < '1111111111cal 111n. < ·1111/lr11 y Fd11canon Ambas cunstllu~cn d basamento pma mcurs1onar postenormcntc en el 
('mnpo de lit C"omurnc:1c1ú11 hlucílll\íl Est01 materia se \IUCUla con materias como IK•.wrrol/o, Apri..•nd1wJ1..' y Fl/iu.:aL'lfin. 
l's1cologw S11ci11l, lir11p1'' \' .. lprt't11.h:a¡t', /J¡,/al.'/1ca lit·lh'rlll ~ Um .. ·.,· dt• la Ortt•111ac:1ú11 1~·d111.·a11w1. Objetivos: a) 
Rcllc"onar sohrc lits pracllcas n1m11111rall\ílS prcscnt1...-s en los t..11\eíS(lS amh1tos en t..londc se fa\orc1can los aprcn<lll'njes. 
b) Ohscnar ~ ;111;1l11¡¡r lt1~ fr:nomcnus de l;t comu111cac1u11 grup¡¡J ~ colci.:lt\;.1 íl lin Je iJcnulic:nr nqucllos sucesos de 
impacto s1gmf1rntl\o en la lll'.'tltluc1im escolar y e) JJenuficar propui...-stas \lólhlcs que pos1bihten h;iccr lle lil com11mcac1Un 
1111 procesn cducat1\o li11c,1do L"ll l;i 111h.:rncc1ón participante 
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i.ÍNÉ;\c:··o~ü::JJ;¡IC1~f~.~~l~~u(·A1lv,\ ___ ... ¡·-·· ------ ·.::::: .. ta -------- -i 

b)< 'omu111cacw11, ( '11/1111a Y /.d11u1c:um Comunirarión, Cultura y Educación J 

(~ '~ClllC!-.lt C.') In t 
'.- -- -;f·i:~\·1~\-J'l(',\S(iJ·:Nl'.RAl.l·:S -- --~--(L~ffX~Jff:"Nr(~S _lt~i,~:(1C~os·----- i 

1 1 1 1 .. ,1. ! 1) ~-ª co11111nicaci{rn ' la cducari1111 1.·01110 p1acticas Í lncorpor¡u en ;1 ( chatc l' f)c-rL·cho a 
! ~oc10-cul1111alL'" (~1('.\I e 11ul11 .. 111,1 n1l111ral. i\1('i\1 y! conn111icacion corno dl.'redHl n1lt11ral 1 
1 escuela romo 111~111uc1onc!'> '><11.::1alc~ (Escuela 1 (implicaciones) 
¡ J';11aJda) hHKlllll !'>l!Ct.tl Y l'ducal1\;1 dt• l1l\ fllt•d10<; f rclllalÍ/.U l.1 COlllUlllC<ll'lllll ÍfllCIOJJr111aJ 

: (\1("\1 e n1lh1l·r11.:1.1 -.,1u,1.1!. \l~dt·r11:1.i e11 lllL'J1u .... 1 l11coqH11;t1 tt..·111.11J1:.i~ e1111.·1~1..·11lc'.\ tl:duc<tl'lOll 
1 l'k\ l'.\Hlll \ a11dtc11l·1.1 1111;1111!1) pa1a d l"Oll!\111110. .\kdill!\ crn111Hutar10~. 1 

, 111 lh.· I¡¡ pcditgtip1.1 dt· 1.i l1111111111l".1l·1t111 .1 la Nueva!\ 1n:11ol11.~1a!\ p.ua la t·d11c.1C1un) 
1 

i.:111111111h .. '<K1t111 t•dul.il1\.t :\11al1/a1 1,1!\ p~1l111t:<1!\ t·ult111¡1lt,.·.., \" t•ducatívas 
· l l 111;11cu 1t·or11.:t1 de l.1 u1111u11L1.:,1L·1u11 1 :\nali/.al el 111.11cu lq.!.al dl' ,\tC t'll :\lc,1co 1 

1'cd:igog1;¡ dt: l.i \tllll!1111c.1t·1tir1 ILl lt..·11¡.wa¡c lof<tl, ¡ St1pc1ar l.1 1:urKt·pnu11 111..,t111111c111ah~ta de' 
, ('1111H11111. .. -.1cu111 cd11t·;1t1\.t, 1 P~1) \l\I(' e 1dl'n11lit-.11 m1l."vas proh/cma1ic<1s v 1 1 

111) 1\111h110 ... ·" pr,1l·t1t·.i.., dt• la t'Olllllllll:aciun) nhjt•!o.., dt• l",t11d1e1 ... (prPl'l'..,l1.., de rt•ccpcion \, 
1 cducal1\a Curnumc;tl'l<fl\ \ 111cd10.., t·n Lt l'"cul'la 1 pr1Kc"n" de .tp1t·11d11,1Jt'. len~·u;qc'> 1,crbo-: 
! '.'lt1t'\t1" n·10 ... \ p111hk111.1t1c.1.., de b l'l1mun1cac11111 t'll) icornt·11..,) 

l.1 l·dtll..'.al·ton 1 
'' 

Sohn.: la neccsídad dc "'ohJencr un díagnós1íco sohrc el cual den'ª' lrneamícntos generalcs 
para liir11111lar lllla Jllllpllesla de l ·:ducacíún para la Co111u111cac1ú11". línal111enlc, este rue llll 
objclívn quc ahora hcmns convcrtído en uno de los ejes le111úlicos para ínlerrogarnos sobre 
las tareas de la e'.--cucla '.--liJela a la n:concept11al11ac1ú11. '"'egu11 la up1111ón de la l'on11s1ún 
1 Ji.:lors 

Ff ,\ lt;tudo - l111hu1do'"' gradllalmcnh .. '. en los plantL·am1enlo'.'- de ta 111\L'Sllgaciún cualitativa. 
pronto expct i111cnta1110~ el _1alutH .. :o Je sus fines y d..: '.->llS 1n0HH.lo:-. qw: t:ontrastaban con las 
merc1as nh_¡dl\ 1sa11lv·. 1..k· la 11nest1gac1on basada en los presupue~los lk la 1nvestigacion 
aséplll'a de ~11h_1d1\1dadc.._ Nw.:st1a \lsiún lllcll-ru ~e \lo resqudna¡ada por la d11nt.:nsión 
11111'1"11 l·I lrah:qll de c·an1po 111is dcshonli'i Rcsultú nsrblc nuestra 111et11.:11losídad en la 
planíllcac1ún. ¡n1cs Iras l:i npcrícnL·ía dL· enfrentar la realidad L'lll1d1ana. prnnln nos dimos 
cuenta que 110 lug1aflltl~, Jllll'!lll!;i.lr a la realidad como lo huh1e1a11Hl~ querido Impotentes 

1 ·:, ,\ l)..i1111!1!'.llL'/ 1 1•1•11,1.1,.i,;1•n .1,/t1ir.1 1 .om1u11111</1"1 1\ft:"u' 1 ll vn l'l·d.110111:1.1 l !'.\... l'/\1l:r.m1a de 
.1 ... wna1ura. \t·ml·"lh' .'!10.'.1 ·\1·11-,i.1 lk .10011 .\l•lll·ria q111,.,· t· ... 1a 1n ... n11a en l,1 /·¡¡ ... e 11.k e .1111p11 ... · l· .... p1..·1,.,·1r1l·o.., di.:.J·..,111d111 \ 

l 1.ih.1111 l'1Pfe~1t>ri.tl' h•r11i.1 p.Hll' di: !111 !•lnqw.: lk ;1..,1~:11:ih11a.; mtt·11cl;1u11n,1d,1 ... f 1m1111;1i ,,. ion 1 /'r11l l'\P.\ / .• lill·,11n·p, ~ 

l.1~. parl1nil;111,.,~ ..,l. nlt•rk11 l·11 l;1 11\'>t."h•1l t1·1m111;1l t.'\t·,,11n11r111\ d1· /1·111. \'1•mm.In1• ol<' 1 •'fl11·1Hrr11I•'" ~ 111.ilLtla'.'. llplall\il~i 

qtll'. 111n1a-.. nml111111.111 d l.1111p111k ( P/11111111a111•11 l-d11c11t1\·11 1 (lb1i:tnl1" rt·!k,1(111,11 ~·11 l.1 u•111un11..u.:11111 ~ l.11..·Jul:.lt:HHl 
tPllll' prt>eL'º" de mtlul.'11u.1 1l·np11 ... ·a ¡x·111 .1 l:i H'/ c11mo praLl1r.1" 1111lt1\l.'llll'" l'll 111-, k11<1mi.:110-. nillurak'.'. E,p\t1rar los 
Llllrt .. 'Cnll'rtlTl1l.'llltl ... ta111<1 h'lll.Llllll<, ,·, 111111 .. k l;1 pr.1fl1c.1 Sf'Ctal t:\1"1Lllll'<, l'll 1.1 ... ln1t1kl,1" d .. · l,1-, .1111'11111 ... di..· l.l l'llnl\11\IC<lCIOll 

y la educación 1\11.1lt¡;u la ... prat 11c;1-; de com1m:L·;1unn l.."ll lns amh1tl1'> l':-.t·ol.iri....., \ l'I lc111.1 de hi.., clL-cht<> l"l1grnll\l,... 1lc lo.., 
MMC en auJ1cnc1<1s Co111 ..... ·t:1 !.1-> 1cnde11c1.1.., cnntem¡x1ranl.':as sobre los u-;o.; ... pu.1k ... 1..·mcrt-:1..'tfü·.., de l.1'.'. practic;is di: la 
comunicación en la l.'ducacu111' !.1 ndlw.1 
111 Después de ltt<t malcna<> de n1arh1 ' qu1111n scmcslr~. c'1~tc una 11k11.1 ll'1111111.1I de campo que ... e dt:nnnuna 
Comunicacuin J.:Jucatwa La lt·rn·ra l.1..,1· de formac1on tcm11n,1I .o;uhrc el L11npt1 1k 1 om1m11 ,,(ion Fd1"·a111·a·· tk la 
Lia.-ncmtura en Pedagogía. tk111;u!lb n•n ... ollJ~1c1ún tcónca ~ priict1ca :\l~:urw. 1k 1,,.., 1c111;it11.:;1~ que ma11uc11c ..,e 
relacionan con el uso c<lucatl\o de 1<1~ 111cd1os, rc1,ís1ún de pmpuc~las de mlcl\Clll"t1!ll 1.1 f 'om1a11(11c10n Fducata·o como 
objeto de estudio. la F,bu:cu:11111 para /111 .\ft'd111\· y como parte tic c~t;1, t.1 ri:t·l'¡lll<lll .lllt\ .1. d u~11 uc;11no Je los 1m:<l1os 
OOucali\'OS en la escuela o los rL-curs.1.1<, ;11nlim1suak."S para el trnha¡o durl'tlll' 1 .1 t:11li111.1 lk l.1s m1c\as tccnologias !\Cha 
utslalado. Aunque existen pro~cctos di: 1mcst1g;1c1ún que trnb;JJ<Jll d ;1mh1111 dt: l.1 u1n11m1t.11·1on ~ 1:1 l.'.'duc;1c1ú11. ¡11"u1 son 
pocos los trabajos sobre esta tcn1;it1t:;i Se hila: nco...-sario supc1a1 101 ,1..,1on m-.11u111c111.d qui: d\1mm11 a 1>1 "r11m11111c"no11 

l'd11ca11w1 ··en 1.-stc cspncio institucional 
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nos sentimos, cuando la maquinaria de lo social mostró sus movimientos corno fluir de vida 
incesante, multidirncnsional, como tejido fino de presencias-ausencias que se nos escurrían 
entre las lisuras del tiempo. Corno continente, la espacialidad fisica resultó un contenedor 
infinito, en la medida que las trayectorias de vida de cada individuo escapaban a los 
cercamicntos que imponía la vida cotidiana. 

Llegamos a pensar, incluso, que un estudio de los grupos humanos en los salones de clase 
seria sencillo dadas sus dimensiones e inmediatez de las interacciones de los grupos 
pequeños. 

Aunque en el nivel prüctico, métodos, técnicas e instrumentos utilizados fueron el resultado 
de la convergencia disciplinaria (Etnomctodologia y el enfoque grupalista de la Psicología 
Social), la ayuda más significativa la obtuvimos de la Etnografia, pues sus orientaciones 
nos permitieron el abordaje descriptivo del hecho comunicativo. La observación y los 
registros sonoros, lo mismo que la organización de la información y su ordenamiento corno 
objeto discursivo, no hubieran sido posibles sin las recomendaciones de la perspectiva 
etnográfica. 

¡,·¡ c¡11l'i1t1ccr ele/ cCJ11111111nJ/".I!." ,.,, la l:"cl11cac1<í11.- Cuando al principio de la investigación se 
explicitaron nuestras pretensiones, ll:niamos claro que nuestro enfoque comunicativo no 
debería extraviarse por el acercamiento educativo que de ordinario experimentábamos en 
nuestro campo de trabajo. La linea divisoria parecía tan poco definida que, en cualquier 
momento, podríamos estar realizando investigación educativa, bajo el supuesto de que 
como comunicólogo. abordúbamos un problema comunicativo. Nuestro ambiente 
proli.:sional nos había obligado a guardar en la maleta de los pendientes. una serie de puntos 
recogidos en el camino y cspe1übamos. algún dia, esclarecerlos. Ahora nos queda claro que, 
una investigación como la n:ali1ada. no tenia por finalidad resolver pendientes de la vida 
profesional. Aunque no los ignora. su objetivo principal cstaria en la línea de reunir los 
aportes para el estudio de las problcmúticas relacionadas con las lineas de investigación 
sobre Comunicación y Cultura y sus campos de disciplinarios: la Comumcación y los 
Procesos Educativos. l'n todo caso, la utilidad de este trabajo fue que nos recordó la 
necesidad de lo interdisciplinario como condición para las ci<:ncias sociales: pero, también 
valoramos las particularidades de la intervención disciplinaria cimentada en nuestra 
identidad prol<:swnal. U posicionarnos como comunicólogos en el campo de la 
··comunicación educativa ... nos pareció un ejercicio significativo. 

Otra consecuencia fue que, si bien podríamos no compartir la existencia del campo de 
Comunicación 1 :ducativa como ümbito de estudio, es claro que otros sectores profesionales 
la validan como una construcc1ún factible para la convergencia disciplinaria. Nuestro 
trabajo, en este sentido, sirvió para enfatizamos la pertinencia de intervenir en un ámbito 
copado por los psicólogos, lctich1wdo por los pedagogos, satani1~'ldo por el prolcsional de 
la educación e ignorado por el comumcólogo. Los úrnbitos de intervención se reflejan en 
las maneras en que se han cristalizado las necesidades de distintos órdenes. Por ejemplo: 
los programas gubernamentales snbrc política educativa y la modernización de los sistemas 
educativos basados en la infraestructura tecnológica, la función socializadora del 
conocimiento en la educación inl'urmal, o como bandera de los movimientos progresistas 
basados en la apropiarn111 de las tccnologias para rcfundar su uso social en la escuela de la 

_ .. _________ _ 
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sociedad globalizada (Educación para los Medios, por caso). En el inicio de la 
investigación nos preguntábamos si el comunicólogo podría abordar el estudio de la 
comunicación sin psicologizarlo. Nuestra experiencia nos indica que el enfoque sociológico 
alberga una sólida referencia teórica, pero tampoco parece ser sulicientc para ayudarnos a 
comprender los íenómenos de la vida contemporánea. Así que hemos constatado lo que ya 
muchos estudiosos había advertido desde la década de los noventa, respecto al estudio de la 
comunicación: la intcrdisciplinaricdad como condición epistémica. 

La cultura de dhilogo como factor instituyente. 

Las ideas formuladas en el parte antecedente y justificativa de nuestra investigación partió 
de la critica a la perspectiva instrumentalista de usar los medios en la institución escolar. 
Habría que recordar que nuestras dudas y rcllcxiones provenían de la experiencia de haber 
participado en un proyecto institucional sobre la Educación para los Medios con maestros 
de Educación Básica en la Universidad Pedagógica Nacional. IH El mediacentrismo fue un 
concepto critico que cvidenció la folla de consistencia del planteamiento discursivo para 
modificar las practicas comunicativas de las escuelas. caracteriwdas por su rigidez, 
pasividad, ritualidad e ineludible carúcter asimétrico. Ahora, estamos en la posibilidad de 
comprender quc, nuestro escepticismo de entonces. estaba .1ustiticado. El "discurso 
modcrni1ador .. no puedc alterar por si sol(! el uso legit11nado y dominante de los artefactos. 
l.os grupos humanos despliegan en su vida diaria un tlu.10 continuo de acti\'idades que por 
la habituación. se resuelven como actos rutinarios. Así, pues, aceptar esta condición era 
partidpar de una especie de simulacro en donde la incorporación dc un discurso novedoso 
sobre los medios de comunicación, sólo planteaba montar una propucsta novedosa sobre las 
condicio111:s rutinarias y cstercotipadas de trabajo dc los grupos escolares. 

Fue esta cspencnc1a la que nos con\'idó inicialmente a pensar en los comportamientos 
comunicativos como comportamientos dctenninados por causas externas a la voluntad de 
los individuos l'ens;ihamos que las rutinas en los salones de clases, eran un juego del 
ejerc1c10 de ¡x1der estructural desde las instituciones. lntent:ibamos poner atención en cómo 
se generaba la din:imica de los procesos comunicacionales en el interior de la escuela para, 
tal Ve/., entender rxirqué el discurso de la Educación para los Medios, gradualmente había 
resultado sólo un m1cn1 tema en el ámbito educativo. 

El haber ohservado de ccrca la interacción de un gru1x1 escolar, nos permitió comprender 
que la escuela, los salones de clase para ser precisos, constituyen un complejo de realidad 
en donde se juegan ruern1s quc, si bien afectan la vida cotidiana e individual de los sujetos, 
también los dcscubre como agcntes activos en la constitución estructural de la vida social. 

El supuesto de que la escuela no generaba las condiciones objetivas que füvorecieran una 
cultura dc diálogo, al término de nuestro trnbujo, nos colocó frente a un planteamiento 
distinto. En efocto, la escuela ejerce un poder legitimado sobre recursos y sujetos, pero 

1 u El "/'m¡m•tt' Alulnmt•dw ··se a\ 11ornb;r prometedor. Proposiciones como ''Fl/m·m·u'm nm mt•dm.\· ··y "H1/11cm·1ún ¡u1ra 
los mt•clw.'i ", la noción Je mult11ncJ1a. h1s mc<liacioncs p¡..·JagOg1cas y la alfohct11.ncuin para la i1m1gcn en los proceso de 
recepción ncll\·a. mfün<liom un nmet.loso contenido al discurso de los mcdu~ en la etlucación V J. t\rCvalo. 1-·1 ni.. 
/'c11¡111:lt' .\/11!t1111l'dt1/ dl'I e '11r.w dt· l·.'dm.·11cuin para'º·" Aft·,/¡m (i\.1C\.ÍCO. D F urN/SEP. 11J•J.1) 
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éstos últimos no son, como advierte Gidd<:ns, seres dóciles. Desde Ja Teoría de la 
Estructuración entendimos que, en el dinámico proceso de construcción de las rutinas, los 
agentes participaban activamente en Ja producción de sus comportamientos comunicativos, 
aunque también en la reproducción de la comunicación asimétrica. En efecto, lo primero ha 
sido un rasgo propio de los grupos escolares, pero la reproducción de Jo asimétrico, no era 
más que la expresión de un conjunto de actividades recursivas de Jos propios individuos. La 
cultura de diálogo, poco clara en principio, la fuimos nutriendo de contenido a partir de Jos 
aspectos identificados en Ja I J1111e11suin 1111cr/oc/l/11·ct de Jo grupal del discurso. La noción de 
registro reflexivo, como competencia de los agentes, nos permitió este acercamiento a la 
recursividad de los comportamientos comunicativos de Jos grupos escolares. 

Fue de este modo que nos vimos obligados a caracterizar a la cultura de diálogo como 
"aquella experiencia conversacional condensada de una comunidad de habla culturalmente 
definida". Cultura de diúlogo cuya existencia estaba inmersa en la condición rutinaria de Jos 
sujetos en tanto destrezas de interacción de Ja conciencia práctica. Ahora bien, si ésta era la 
condición de Jos comportamientos comunicativos, esto no significaba permanecer en un 
estado inalterado o bajo la inercia de una fuer.1.a ingobernable. El tacto como mecanismo de 
la sustentación de confianza, como raigambre de la seguridad ontológica, se reveló como el 
prim:ipal mecanismo del sentimiento de confianza a Jo largo de un espacio-tiempo. 175 

Asimismo. observar los rasgos de la interlocución en cada momento de la actuación social, 
nos colocó de frente al carúcter de contrapoder de la acción de los agentes: la dialéctica del 
control. 

Bajo estas apreciaciones luimos madurando la idea de que la Cultura de diálogo podría 
significar un factor rcconslituycnte de comportamientos emcrgenles. Es decir, que si desde 
la cotidianidad de los actos rutinarios, los sujetos podrian eslar en la condición de producir 
y reproducir su condición social --en una lógica de estado dominante--. lambién podrían 
alterarla a partir de dar contenido y significado a aquellos acciones cotidianas propias, 
!'undantes de un sentimiento de seguridad desde la condición grupal. La cultura de dialogo, 
rcsulla pues, una condición para la reproducción, pero también alberga potencialmente 
aclos instiluyentes en la medida que la condición grupal despliegue un contrapodcr que, en 
tanlo acciún. también rclleje su caractcr recursivo. La asimetría de las prácticas 
comumcalivas resulla, de esle modo, un rasgo natural de los grupos escolares; pero habría 
que emprender un ejercicio distinto para mirar las modalidades de intercambio 
comunicativo de los grupos y lijar la atención en aquellos otros rasgos n:currentes que 
instauran y provocan relaciones de equidad u horizonlalcs en la cotidianidad. La condición 
de grupo pareciera resultar el faclor nutricio de esla posibilidad. Y mús que los factores 
causales provistos de una mecánica omnipresente, en las instituciones, los espacios 
cotidianos del encuentro podrían convertirse en un Jugar de apropiación del entorno 
dislinto, para interpretar de modo diferente las reglas y tener otra lectura del ejercicio del 
poder disciplinario. 

A eslas alturns de la investigación, no creemos haber clarificado gran cosa sobre Jos 
comportamientos comunicativos de las practicas educativas. Sin embargo, creemos haber 
comprendido que este li!nómeno constituye un objeto de invcsligación que habrá que seguir 

11 ' <JI' t.'11, A G11.JJcns. /.a c·c111s11111n1ín dt• la ..• p. 109. 
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observando. Nuestro esrucr/.o resultó apenas un asomo a la naturaleza compleja de las 
prácticas comunicativas de los grupos escolares. Podría parecer desproporcionada la 
valoraciún para el tiempo y la cantidad de informaciún que logramos obtener en el trabajo 
dc carnpo. no obstante. tenemos la sensación de que nos hemos instalado en el umbral de 
un oh¡etll de 1."tud10 co111plc.Jll. l.cpna está, ahora. la visión de que los pmblc111as de la 
n11nurncaciún s1.·rian resueltos con un cambio de actitud del individuo 1:1 estudio de los 
crn:ucntros caraJC<tra 110 1.:-s una consecuencia s1mpk de las n:lacioncs sociales. rnenos ahora 
qu1.· las tecnolo!•ias han alterado el entorno v cllrnplicado los intcrl'arnbios si111bólicos 
producido\.\ en la cun\ersac1ún cotidiana 1Nucstra lll\Cst1gac1011 podria estar 
come111a11do r ¡ . ..., po~1ble quL' as1 sea 

Situal'ionl'S pn·vi,iblcs sobre la cornunk:1ciÍJn y escuela p1íhlica de EducaciÍJn B:ísica. 

Otro 111vcl de nuestras conclusiones esta en la rcllc,ll)n sobre el dc,·e111r 1.k la problemática 
estudiada y/o sus tendencias. Las que alca111amoc; a percibir se resun1cn en los siguientes 
aspectos a) 1-:1 derecho a la corn1111icacii'in como derecho cultural v h) Educar para la 
L'OlllUIIICi.IL'IÚII L'PlllO llllí.l tari:a mdud1hk lk la e~Cllcla 

a)l·:I derecho a la clln111n1cac1ún co1110 dercchll cultural 

l'I 1nJi1m11.· lklllrs hace una lectura partirnlar sobre t'I papel de los rncd1os en el terreno 
cducattH> ~·. basando sus 1cco111cndac1oncs en la necesidad de estrechar el vinculo 
111edi11s cd11cac1ll11. sci\ala que la asptrac1n11 de una ciudadania de111ocrút1ca sólo puede 
li11ncnla1s1.· 111cd1a11tc 1111a 111strtt1.T1Ún \ unas pr:ictteas adaptadas a la sociedad de la 
cm1H11111.:ac1li11 ! la 111lú1111aL·1on ".\'<' 1ru111 d<' l"·u¡111r.._ 1011ur cl<l\'l''. dt: one11tucuí11,·0111111ras 

il r1·/or::11r /11 < (1/'ll< 1i/ud dt• c11m¡1n·11d1'l' y /IC,l!clr" l;s dL'Cir. formar L'll (a CíltJL'a para la 
rL"cqx:1on dl' l'.tamk~ lh1_1os di.' 1múgc11es l" mfurrnaciún globali/adas l .os s1stc1nas 
L'durall\O.., ''tlt·h1·rú11 '"'"'f'nnJer 11 '"' mtí/11¡1/,·, r1·10.\ 1¡11e ¡1/11111t·i1 /11 ·"n·1cd11tl ele la 
111fnrtllll1·uín I J1· 1'Sft' mudo, lllt'llJ11h1· 11 fu 1'cÍ111·111·ui11 /u lt11'1'cJ d1• 111e 11/1·11r, lt11Ilu 1·11 n11lo.\ 

1·omo 01 ud11/f11\, /11.\ fiu,i·s 1·11/turu!t·s ¡111r11dc.\t1/rt1r el St'J1t1do de las 11111ftH'ltJllt'S </JI(' estti11 

¡1rnd111·1t;!lll11s1'. ! t1 ,·,c111·/11 dt•h.._· .formar f'llf'I/ 1'/1'1·111ar una .\t'Ít't't'lfÍll l'll la 111asa de 
111/ormcJ< 101ll'\ ¡i1J1't1 111/t'rf'ft'lllrlu., lllt'/r>r \' .\1f1111r lo.\ acnllh't'lnllt'll/us t'll 111111 !11stona 

g/11hul .. , ... ( >. lo que es lo mismo. alfahcti1ar en los disttnlns lc11gua1cs con los que sc 
producL'll \ rL'l'rL·an LI'~ 1m;'1g~rn.'.~ dL lu~; 1rn .. ·d\(ls d IL'nµua.1c \crhal. L'I 1cún1l..·n \' l'I verbo-
1nu11cn 

Fn el plano i11s1n1111ental es claro qll<: la tendencia es prnclive a utilizar los medios en la 
diversificación y 111c1mamicnto de la cnscfi:1111a a d1stanc1a. soportada cn la nuevas 
tecnologías como en el l·aso de la cducactún de adultos 111 l.as modalidades cdw:ativas y 

17
" Op. t·u. J. Ddors, pp l'J2-200 

177 El director del Jnsllluln Nacional c.k hlm:ac1011 p.1r<1 AJullos. Ramon Pcr'fa. en ;igo~ln dd 2'001 d;1ha ;i comx::cr <ilgunas 
de lílS estrategias que se cstün mcorpor;mJo para el dcsarrnllo Je la hluc<icmn para :\Julio~ B;hadas en las nucrns 
lccnologias se cst&in creando las "/,/azm C11m11m1ar1t1.\·" en d1stmlos estados del intcnor de la Kcplihhca. en las que se 
cucrua con equipo e.Je computo y los sen1c1os de infonnac.:ión en lmca crortal educat1\nl. que -.e comph:111c11tan con los 
scn·icios lr<idicionalcs nmlcnalcs d1díldico~ (lihros Je consulta. cu¡¡Jcrncl!;. etc ) ,. el asc~or l.'ducall\ll en el salón de 
clases. Enlrc\ 1slíl <il titular del INEA. Canal 22. Rt•tl E1/u.\ut (MC,ico. D F Agosto 3·. 2001) 



los sistemas se han enriquecido y en todo caso lo que nos resta advertir es que, las 
características situacionales de los procesos educativos, no pueden ignorar la complejidad 
de los intercambios comunicativos como fenómenos culturales, psicosociales y desde luego 
tecnológicos; pero tampoco atribuir a la tecnología la solución de los problemas de la 
comunicación humana. 

La globalización nos ha generado nuevos problemas y nuevos retos. De ahi que, más que 
tener una visión acotada sobre la realidad, debcrímnos pensar en sentido amplio y actuar en 
concreto. Es así como entendemos, ahora, la trascendencia dc actualil'.ar cl debate sobre el 
Derecho a la Comunicación. Recientemente Francisco Sicrra, un estudioso sobre la 
comunicación y el desarrollo, refrendó el espíritu del movimiento por un Nuuvo Ordun 
,\1111ult11/ tle la /11/or11111c11i11 _\'""la ( 'r111111111cac11i11 quc en la d<.!cada de los ochenta abanderó 
el f1!fim11<' AtcHritle desde la LJNESCO. Este investigador señala que, para el siglo XXI, la 
comunicación no puedc jugar solamente el papel de multiplicador de los procesos dc 
desarrollo dc modo independiente de la estructura social en donde sc aplican: "/.as 
ac//\'ldmlL's y s1sll'mt1s de l'lJ1Ull111ce1cuí11 social como tales co11s11111yc.·11 1111e1 L·o11chc11h1 

11ecesaru1, pero 110 s14ic1e11/c, del dcse1rrollo. !.os 1.-:fi!ctus ele apllc.·cir los llWlllL't.'S 

1t_•c1u1/r;,l!,1cos l'll 1111u estr11ct11ra suc1t1! detcn1111uula 110 pueden 111 c·o11c:ch1rse 111 nu·<hrsc en 

/i111cu;11 dl·l 111c1_\·ur u menor ,l!.rcu/o de co11tnh11cu;1111 la e.\'pc111suí11 de/ 111ercudo o L'Í ¡>rm.·c.•so 
ge11a11/ tle 11111tl<'r111:11<·11i11" 17

" Mirado asi, cstc plantea111icnto nos confirma quc no 
cstamos solos. I·:n ct'ccto. para que la información alcance un sentido dc111ocnitico pleno, las 
sociedades nacionales tendrún que comcn~ar por redefinir las funciones dc la comunicación 
y entender que los procesos de desrcgulación y pnvatización de los sistc111as mcdiút1cos 
pueden af'i!ctar scriamcnte una visión dc desarrollo integral hu111ano. 

J:stc investigador, al advertir que la tccnologia a trav<.!s dc la historia ha sido usada cn fimna 
autoritaria, scñala que a estas alturas dcl dcsarrollo mundial csta tcndcncia tcndrú que virar 
si rcalmcntc sc busca quc la educación. la cultura y la infraestructura informacional sc 
transformcn en factores cstratégicos para trabajar a favor de un Dcrecho al Desarrollo. En 
nuestro contcxto nacional fi1c claro que esto no se comparte, toda vez quc en los trabajo 
relacionados con la rclimnulación dc la Lcy Fcdcral dc Telecomunicacioncs, este sector 
cstratégico por cjcmplo, parecc destinado a entregarse a las empresas sin la 111enor intención 
de considerar los intereses nacionales y la perspectiva de desarrollo del país. Esa fue la 
imprcs1ón quc dc_1aron los participantes a la 1 V Conforencia Internacional "El reto de las 
tclccomunicacioncs en el marco de la relimna del Estado en M<.!xico"'. in Igualmente ha 
sido sintomútica la postura gubcrna111ental ¡1ctual cuando, al ignorar los acuerdos 
convc111dos con los scctorcs socialcs interesados en hacer corresponder el estado de los 
111cdios de co111unicación con cl desarrollo social, el decrcto que modificó los tiempos 
fiscales. constituyó una clara evidencia de cuál es cl rumbo en csta materia (octubre 10 de 
W02). 

Si la fascinación por las nucvas tecnologías aún nos impide advertir que estamos frente a 
una nueva concepción de la comunicación humana, cspcrcmos; pero, mientras tanto, no 

l7M ( ·¡;, Frnnc1sco Sierra ('ahallcro. ( ¡,mumcac1ún, t•ducocmn y d1•.wrrollo. op1mtt•.\· poro una ha tona dt' la t:omumct1L'lón 
t'd11n11n·a (Sc,011la Comm11cac1ón Social Ediciones y Publicac1oncs, 20002), 2•15 pp 
119 Cfr. 1rn:morias Je la IV Conferencia lntcrmmonal "J.J n.·10 dt• /cu tl'lt•com1m1canom·."i t•n l'I man·o ,h,• /a Tf."./iJrmt1 d1..•I 
/·.\taJo t'll ,\/n1,·o U"k"cu. ll F Cull\OCíldO por la Cámara de ScnaJorL"S, Julio IX al 20. 2001 ). 
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posterguemos la tarea de repensar el Derecho a la Comunicación. Un derecho que no podrá 
restringirse a las reglas de uso y de acceso a las tecnologías solamente, sino que tendrá que 
asumirse desde una perspectiva cultural amplia ya que su consecuencia, podría tener un 
electo constructivo. constitutivo y creativo en el proceso de desarrollo y crecimiento 
cultural. Tendencia ineludible, si como lo advierte Touraine, asistimos al nacimiento de una 
suciedad multicultural. 

b) Educar para la comunicación como una tarea irrenunciable de la escuela contemporánea. 

Nuestro trabajo, nos dejó en claro que el papel de la comunicación en el ámbito educativo 
no puede limitarse sólo al aprovechamiento de las virtudes tecnológicas de los medios. Si 
bien es cierto que la intersección disciplinaria ha encontrado en la Comunicación Educativa 
una propuesta de estudio necesaria, también lo es que en la convergencia de prácticas, el 
planteamiento de la Educación para los Medios, no deberá ignorar las transformaciones que 
expernnentan los fenómenos comunicativos, pues su consecm:ncia. signilicaria quedar 
atrapados en el discurso de la tecnocracia fetichista. 

Asistimos a una realidad de profundos cambios y, en materia de medios de comunicación y 
educación. ya sc han seiialado con suliciencia los rctos. Pablo l.atapi. por ejemplo, en su 
momento lo e'presó. cuando para México advirtió la inexistencia de una verdadera política 
sobre medios de rnmunicación y educación; pues, según versión, este binomio de 
realidades no solo estú proponiendo modelos, técnicas, lenguajes y formas dc uso; está 
formulando cambios profundos en los proceso cognoscitivos. Pero no sólo este investigador 
lo percibe. Ratfocle Simone. por citar otra opinión autorizada, lo confirma cuando en sus 
planteamientos sobre los saberes que estamos perdiendo, caracteriza a la sociedad de la 
tercer fose J.i.:ii 

lksdc cstc angulo. nos parcce apropiado insistir en la noción de l'.d11ce1cuí11 para la 
< '1111111111n1l'11í11. como una manera de alejamos de la visión centrada en las virtudes 
1ccnolog1cas de los artefüctos Llamar la atención sobre el sentido social, cultural, ético, 
polit1co. incluso existencial de las prácticas comunicativas, nos podria colocar frente al 
tema de las competencias comunicativas y sus determinaciones socioculturales. No se trata 
de acceder sólo a las masas de bienes simbólicos olCrtados por las tecnologías, sino en 
polcnc1a1 la' aptitudes de cada persona. De ahi que el tema de las competencias 
comt1111rn11vas. nos pare1ca pertinente resituarlo. no sólo como un objeto de estudio 
pcr!mcnlc. sino Cllmo una rmblemütica de impacto social y cultural que tiene una expresión 
s1ng11lar en el diálogo de la vida cotidiana. 

La c11/111m tle 1/itíloKo. pues, nos resulta un reto investigativo que tendríamos que focalizar 
desdc las distintos acercamientos que, en su enunciación, muestran el grado de dificultad 
implicado cuando le reconocemos su diversidad expresiva contenida en las competencias: 
lingliisl1ca. proxcmicas. kincsicas, ejecutiva, pragmática e interaccional, según lo 
preliguran los analistas conversacionales y lo comparten los estudiosos Pio E. Ricci y 

110 e '_Ir F Snnum.:, fa ll'rtTm fil.u'. ji1rmtu dL' .wh1.:r q111.' t'.dtmms pt•rúu.•núo (México: Tnurus. 2001 ), I 65 pp. 
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Bruna Zani, cuando desglosan el concepto de competencias comunicativas desde su mirada 
psicosocial. 181 

Las páginas anterion:s significan un esfuer1.o por comprender un tema que nos había 
generado muchas dudas. En la fase de corte de este trabajo, nos hemos percatado de que 
este ejercicio de reflexión nos ha permitido desmarcarnos respecto de las "nuevas 
tecnologias" y, a partir de este distanciamiento, comenzar una revisión de nuestro entorno 
que nos permita entender los nuevos escenarios. l lcmos reconocido, en la critica de M. 
Barbero sobre el .. comunicacionismo'', una nociún necesaria para no ideologizar el 
m:ercamiento analitico a las prácticas comunicativas; pero, tmnbién, debemos comenzar a 
aceptar que, el "alternativismo", después de la década de los sesentas, es sólo una ilusión si 
pretendemos encontrar la pure~a comunicativa imaginada en el "pueblo". De ahí, que 
tengamos la necesidad de replantearnos el estudio de la comunicación cotidiana y ensayar 
la reflexión sobre las transformaciones que estamos experimentando en el acto de la 
conversación que. día con dia, nos acerca y nos confrontu. 

l.a acción de comunicar no sólo es un acto de c.xpres1ón, una necesidad social, una 
cxpcriencia cultural, una n.~acción modelada tccnológicamcnte, es también, un acto que 
merece ser favorecido, demandado y posibilitado socialmente. Y esta posibilidad la 
miramos en el I lerediri a la ( '111111111icat'11i11. 

111 V /.a cmmu11cac11·m nm10 pron·.w socwl (México: Gijalbo/CNCA, l9H6). p.19. 
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ANEXOS 

FRAG'.\IE'iTOS lH'. 01scrnso DE LOS 
REGISTROS OE onSER\'ACIÓ:-.: AMPLIADOS •• 

Escuela .. Amado Neno ... San Mateo, Acaxochitlán, Hgo., (Enero-Febrero de 

2002), (\ersión original. 176 hh ). 

• Obscnación Etno~rafica en el Salón de Clases y! iruro d~ lief/exuí11 en 3° y 5°. 
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_ --------~--~-__!~~n~s de_~~~~g~~dos -~- ___ _ 
i (18.11-10) i68b. II-6i 1 
! SE INICIA SEGU\DA SE510\ DE OBSER\',.\CIO\ RUDOS DE BA \CAS 1'! 4; i l.a gc.1grnlh grupal d dio de ho~ se ha ordenado en•¡ filos que mas bien cst:in en 
j ANTES QCE \IPA CO\llE\CE A TRAB . .\J.·\RJ dcsordcn 1·11l11arcmos d tcrmmo de Bloque líll paro poder diagramar Est;n cómo las 
¡ (~1P! :\ \Cí no .c:ti::n •m~omonados ah1 ':a \C~ \~mos a fonnar u.n circulo(~..\~ 1.kp.ron d dia antcnor S.: 1111c1a la da!>~\ 1'',.) diagrama la configurac1on proxCm1c3 de 

1 BANCAS l\LNDA\ El. A\IBIENTE LOS RUDOS SON csic clN 
E7\SORDECEDORES. LAS \'OCES Y LOS GRITOS CO\ LOS OLE SE 
LLAM.A:-.1 UXOS A OTROS PARECEN ESTAR E7' Sl A\IBIE:\TEJ 

EJ 
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... ·------------
i5b. IJ4-J51 

_F~~g~~cr.t\1' ~.e _!~1~c~~~Q!1::do~ 
("lh.11-13) 

(~tP:\) Si: prepara a trab.1.1ar con bdlotJs La m;1c~tra mtcractua Cl'll ! 

fila lsil Ja 1ona di.: catedra para tr:iba1ar en el r1~0 
·'ji.: r, : J1 1 -l~11 ~e cambia JI.' tcmJ: .\1PA J.a mstrucc1oncs d..: dejar las ligas en la tabla 

nuio" que il'ldJ\ 1J cstan cmrcicmdos ccntand0 '1h 1a habla fuerte: dice 
1SILl'l·I B~ 1111 Yo Jcabc 
1.\lPAJ Guarden !ius cosas 

Ha' 
· ¡ 

L·n grupo de mños tom::i la 1onz1 de cátedra: una \l.!/ colocada una moneda en la ranura! 
del piso. 1mc1an el Juego d-.: canicas ' 
1111..¡5 1 Se 1n1c1an los prcparat1,os para el com I\ 10 Dos mñas de BI me flanquean 
1 1 . ~ 1 ~ se fom1a un cuJdrndo que me pcnmtc ir conociendo los nombres de mas 
nnio'.' J 

M 

84 

.l 

.l 

.l 

1 83,f)O.i.iOOO,, .iH~ 1 

-4:
ul e 

81/ .iiSS -,, % "º 
11.2,3, etc.¡ 

Pizarrón 

82 
o 
9 
'r 
.l 

o 
.i) 

r 
f 

Los niños reconodble-s son Fl/No("mi (-6), Obsen·ador ('~í.7j: 
F2/Cnstina f-9), .-\id& !-101 Gabriel ( )11). Gorgonio f )12), Geranio 
1i141. Lusue\'lli 

. (.151, Sikia i.17) vele FJ/ Alejandra(.181. 
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,-------~---~--.-------- Fracmentos de los n:L?istros am liado3 

l 11 

i68b. ll-6) 
·· · ·· .... . 1 \ 9 ..i51 L.:1 f;Cogralia ¡;rnpal el J1a de ho: ~e ha mdi:nado en 9 lilas que m;is bien están 

- .. ····· , , · · . en dc~ordcn L'uluan.:mos el tcnnmo de Bloque ( B l para poder diagramar Est;in có~o 

1
. j las dc.1aron el J1a anterior Se m1c1a la clase : (%/ d1:igrama la conligurac1ón 

.. · '. pro'\~1111ca de este clase 

. *1 ,,,_m: ... ,, Tll T 1 tJ 1 B4/.;;;; 1 1 

T ' "·~"'' 1 B3/; ; ; ; ; 1 

i 

1· 
i 

!ITJ~ ' ::J : ::.. 

1 PIZARRÓN - l A+B 
C D 

! 
H9b. l1·3) La tra:i..-ctona de dcspluamicntos de ~1PA sigue la !mea pwltcJda La: 
linea puntcada es h1 tra:cctoria de la mai:~ma Y los nUclcos de mtcrJcc1on se 1 
fonnan en las 1ona :\ B (se funJi:n) : en D 

~ 

~ 

[82/-:-:-0o ; o ;j; J 

1 m¡,,o;; ... ;---¡% 

' L.~~~~~~~~~~~ 

> 

El ( :5·B11 no 1r;i_¡o d J;Coplano pero obscr.J a !-U compañero Martin C'<i/81) El 
: ( :7,'B.~ 1 tam~K~.:o lrJ_10 su g..:liplano. pero cstJ d1strJido El grupo trabaJa con su 

gcop!JnL1 ~ dahl)rJ un tnanguh un cuJdrado ~ un r~ct:mgulo \1P:\ reparte ligas a los 
miio., que k rP1.kan ·\ (itbt;1\L1 se k cae su t:ib!J ~ .. .: le rompe Otro milo IJ ad\1cnc 3 
IJ mJcstrJ ~ un ~rupo Je mñli:-. fom1a un cumllo en J.:-m:d0r de Gusta\O Sih1a me 
Jl;ima la at..:nc1on 1 ri U.t J. pu..:s como en d1a!) pasados. u aba Ja sola con su gcoplano en 
d rmcon del '.'>.tlon di: clases ubicado en la 1011a B 
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Fral.!mcntos de los rcl.!istros ampliados 
' l-'h. ll·19) Conliguracmn Pm\C1111ca de Grupo 

1 

" 1 
" 

" " 

1 1 ; ~ 1 t.l 1 1 -._i .. 

._" 
1~·11'iil.W. ... 1Wl 

111:\11',\ 

Entre lo obscn abk d grnpo tema una fonnac1ón de- sur a nnrtc en fila~ :\1 parecer no 
C\1st1a un ordi:n Jctimdo La primera lila de 11qu1crda a di:rccha de la grJfica estaba 
crnnpuc~t;1 jl\lr r l. Je !a ~cgunJa a 1'1 qumta por til;is 1111\lJS. ~ !J SC\líl lila por ( : ) El 
ccntrn Ji: .ill:ncmn i:~tab;1 'ugcndo p0r d p11;1mm 'lado norte) ~ la ruta de! 
1..k~plJ1am1cnto., Je \!PA c~tU\ll J.:limJ;1 ~1.·gun IJ lmca punteada El lugar del 1 
Obscr' aJ(1r ,Q, ..-~t:ihJ i.:11 1:1 tona 'liri.:~1.: 1.k! r · · -·· 1 ~ ~1cmpr~ Ci.lll oncntac1on sur para 
tcm.:r un anguk' Je' l'-tl1n p.:11wr•11mco 
! X ~r11 Regresa :\11.1 Lu1:-.1 cnn d compwhalll.: J..:I J,X:\t1r Rc·c10 SJCJ IJ!! \ 1¡;clas de la 
CJJJ R1.x11.J ::.c k\.IOl.:t ~ prcgun!J a \tPA .. cuanl.:t,· 1 

t.) flREGl., r.\., L.: ptin.:mus d tttuk1·• 
¡~tP:\ 1 S1. ~a sabcn qu.: !:>1.:mpr.: ~.: k pnnc rap1J1to p0rqui: sino se nos \a el ucrnpo. 
tn.-s lilas d.: ochü d.:n11:·111os 
MP:\ pasíl a cad.:i tila a r..:' 1~ar que si: h.:tg.:t el c1cmcio ~ n:pllc la instrucción: 3 lilas 

; por X comp0ni:ntc~ 
t~1PA1 Hat JibuJHO<dc los que tu qu1oras 

! 1. l!FI 1,Prc~tamc goma' 

:(68b.l-6; 1: Supral. 
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'(12?.clO.cll,cl2.clJ .. cl5c?5) 
________ fr~_g~1~nt~~ ... de los re1..tistros ampliados _ 

l)·CIGABRILJ 
S;?n Je Frc\ ero 2002 

'c10.c\o JGERARDOJ 
1-i de Fcbn:ro del 2002 \tacstra te qmcrn d1!'1 que 1101c ngc mucho conosotros mucho r>·1·.t1 ~ te qucriad1si que 

le fu~ tc"' o~ trcpr.:mo o~ 1 .,.,.,1 bull;:i copiar !atarea 
' Qu~nJ;1 m.1cstra pal! 
Qu1s1i.:ral!o qui.: no nmrcgaiiar.:i ~ qw.: no.; lkb;ira a Tulancmgo a que no~ di.:Jar;i l\0 :\CiRECi:\ DIBt JO! Ciahncl isla"' 
1ugar futhul que no~ dc_1c una h0r;1 ~ que no traba1cnnos mucho~ que no\ d.:.1c r.:1r - - - "'=:=o--=~ ~"" =· · - ,. ===="=-=,,.==== ~==-=========="=== 
11111chu 1-1 C\AJLIZIH.YDIJ 

San \kti.'u H~u ;1 1-l J.: 1 i;hrcro dd 2fin2 
JAúREC;A DIBUO DE FIGl'R·\ DE '\I\;O lO\ BRAZOS EXTE'\DIDOS. 
SO\RIS.·\ l.·\RG.-1 y ll.-\\D.-\ DE c ;REl.1.0 SOBRE l.A (.\Bl:Z·\ l..·\ l·\GR[(,\ Dlfll J() F!<;l R.·\ rf'\11\ .. \ \'ESTID.-\ ('()'\ P.\'\TALÓ!\ LARGA 
r!GlR.-\ E'i f..\ r.'>C Ol.1 AD.-\ POR CL. ·\ 1 RO COR-\ZO'\ESJ C..\BEl.l.LR \J 
1 ·\L RE\'ERSO DE LA HOJA GERARDCJ \ºARG:\S \'ARGAS] a l;1 mJ::..,tr.i p.111 mct11 .. 1ana qw.: 1111: ¡m:gtmtc b~ tablas pJr:t que mi:las aprenda m~ 
"'="'==-="---=·==-' =--=-=~-o= ~"'= =--=-== ,_--'--=-=~"'"' """"""'= = bien tamhii.:n l.: qu1.;r¡_1 ,f,.:i;ir qu.: poni.: aJNnos mu: txm1lo~ 1 mc,gu~t.:m mucho y tabicn 
11·C'.:<)1 \IAXl\11'\0I le qu1crl) Ji:c1r qu.: 111.:gu ... 1.i como cnsci1;1 ~ c11ando nosponc ;iscr un cuento como que 
San \!ateo Hgo A 1-l de ~110~ nn '.'.-C qlli.: pun.:r lu·.:,!;ti k\ll: a prcgumar me 1.fa unJ 1Jca: !l:t!->C que ascr y ;idcmas 

mcgusta i.;¡_1mp TW'i tr;1t..1 1J quiero muchL1 ad10'> l.:i quiere su a lumnJ 
\tac~tr;1 l.c \!ando cst;icarta L!Zb1.."\J1 \';m.:as \1:\RTmo 
Ou1cw quc<ic .:il1b1cmt1\ pronto . -
y qu:: hcng;i mu: prm;!O parJ que ne~ dcclas.:s: quiero que le guste C'ilJ carta para 1 ~ c\"o u-· -\L'iTO] 
que Le 'e;i l]o su sonr1~a ~ :,u c;iractcr de ser~ es mu~ eno.1ado ~ Le mando un bCSll San m<1tcl1 ;1 1-l he Fl'hre ~ 1 111~ 

[Rl\'ERSO DE LA llOJA SOLO .;PARECE EL \O\IBREJ \ta\1\11\0 

12,c\o JJL.-1~1 
S.1n mateo Hdg 1-l Je :002 

~1~1e!ltr:i quiero que s..: p1..ir!tcJ \1cn cono~otrns ~ por eso le mando esta carta para que 
pueda porta bien !;: manJo csl::i carta 
J\O AGREGA DIBUOI Foustourtcga Fcm;ndc1 

2' c\;o IGORG0'\101 
Yo k quiero Jcs¡r que llano nos de.1c tant::i tarea~ que nos trate mu~ bien~ que nos San \1•Hco a J-l de 211!•2 
deje salir temprano ~ que nos dCJI! Jugar un rrnto mas ~ nos portaremos bien 
atentamente Juan (arios \tartino (rut 

[GREG.-\ DIBL'JO FIGL'RA TRIA\GL'LAR CO\ BRAZOS Y PIER\AS 
E:\TE\DIDOS C..\BELLERA QL'E FOR\IA l '\ ARCO E'\ \IEDIA LL\A 
SOBRE L..\ C..\UU.-\ Y L\A GR..\~ \..\RIZI 

Ju.1n Cario~ .\1.inm ... ·1 Cnu 

Quend:i ma,;m;1 rat1 OulSli:ramo:s que saliera d1adc c;inpo y yc\·ar un Laso parn hacer 
un colulp10 en el mero a~ grc :- &:~puCs ~ npas1ar portada La cscucln y después \·cnir y 
.1uga en lac;mca ba~quct Las 111ñas ~ Los nulos futbol ~que .1ugaramos un juego ,-cnitoy 
que S1cl h1.:m.:-s nu::i :-.aqul' tcmpran1..1 11 ·

1·1·11JIJ01bc para que pucJamos jugar 
¡.;GREG..\ Fl(;LRA DE l'\ ~l\;O li\ POCO DEFOR\IE co~ CARA DE 
PIC..\RO '>l \O\IBRE 1.0 ESCRIBE CO\ LETRAS GRA\DES Y 
RE\IAR( .-\D-\S[ 

------------------------ GORG0\10 \'..\RG..\S CRl./. 
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; (120.c5.c2 o· --
51 C'.:A !SL;RI r¡ 

-~~~gn!~n!_l!_~ -~~ J.~-_!E~os ampliad~~-
1110.11-36) 

-··- ----·-·-·-- -···--·------------

San ~1atco ~lgo a 1-t de febrero Jd ~IHJ2 

MacStrn p.1ti usti.:d i.:s mu~ generosa Y le quena decir que cu:mdu p;i~..:u P lalbc~ n,1 
pa'ic p..:ro s1 qms1cr;i cuandl1 pasemos que baila rnn nnstitrti:-: '-t qu1~1~:r,1 -...:r rrn 
m:idnn.1 pero lo qm:p:isa s1 nus papase~ q111s1cr•m o no qu1s1cr:m pcn1 ~..:gu1ra 

siendo nu mac~tr;1 paratoJa la \Jda onquc cn.:sca pero ll;is;1bc qu..:: ~o :'.!U~ ~u ;1lubna 

1 Surít L11c1 \11ranJa \11randa 
1 
: !E~TRA DIBUO ES n;o DE LOS DIBUOS \!.~) \'l'>JOSO'> 
COLOREADO. CO\ \'ARl.;S FIGLR.·\S ARBOLES. Cil.OllOS. SOi.. \l HES 
CO~ ROSTRO \' l.A \!.·\ESTRA E~ ~IEDIO DE DO\DE L\1.\\\\ 
CORAZO~ES I 

2liC' !ISABELI 
San \latco. l!godc F..:breru a 1-l Dd 2002 

Quenda maes!tral pau tem;m1fa IS:\!)d le quiero decir le macsta qt11: ustc es 
mmbuena pore'io qu1i.:ro qucmctoqui: todos k-.s Ji\n..; mJe-.tra p.111 qui croquc me to 
que c~tuJ1ar ltll.ie~ m1sJñC1s k)' que me foltJn pt1r fabor usted m<i.:stra rilll Le 

¡ qmcro Jccir que u.,ti:d i:s mu~ hucn:i que !.:is otrJ~ ma.:-;tra' qu.: meJn toc:iJ,1 
: maestra pal1 

1OBS1 \bs altm Bu..:110 1 Escuch;1ron k1 qu..: Jw1 su compi1ñcr:t'1 

1GPO E\ COR01 S1 
1OBS1 Bu;:-no Luc~o \ Jnlt.lS con i 
((jRl P01 ,CiJhnd' I 
1Ol.lS1 ,.\ u:il L 1\ Lt r ~·.,pu~·..;1.1 G:ibncl ' ¡· 

1Ci·\BRIEl.1 · · 
1OBS1 Ro c10 RD c10 Roc10 no melas desorden : ahont.a Hl Ji Gabncl !I ¡.no tienes 

1

. 
n:iJ:i que 1.kc1r·> Gabnd s.c quedo mudo 11 

1\0 \ll'R\ll'R.·\ PP1 ,Todos se quc-daron mudos''~ 
'OBS i, Y no and.1b.:i.~ iras la grabadora'' A \Cf d1 ! e.qué crees que los otros niños de fa 
c~cuclci p1i:n,a:i a cerca Je los mihJs de tercero A'1 1 
1G.-\BRIEL1 ! PP: <)ui: s1 Oí.lSOtros '· > 

iOB~1 D.ll1 fucnc rara que tus compañeros lo escuchen < .. >dilo l dilo ;I Haber! 
ch1qu1tm~~ S1h 1ci ..:scud1a a tu compañcnto (.no'' f 

!G.-\BRl!:L1 que ~cm mas trJba1adorcs l···I 
!Oílt;J Esct:chcn , CLmlL.,., . 
!ú:\BRIELi q11c ~l1n m:i..- trabaJJdorc"' que nosotros.._ > 
!OBSJ El dJCc qu..: l0s !·--1 el piensa que los otros son mas trabajadores 1-1 que 
u~tedes s0n ma~ trah.11adL1res ,.Cu:no'' 
tUABRIELJ qu.: son mas traba.1adores qu~ nosotros 
d)BS 1 que s0n mas traba_1:id0res ellos qui: ustedes , ,,Será cierto') ISE LANZA LA 
PREGL'\TA .\L GRLPOI 
1GRLl'O RESPO\DE1 \o 
( OBS 1 Bueno ahL1nta \ :imos a argumentar ~a' 1.:s 1.Cómo 1c 11.:i:mas'.' 

'!AGREGA DlllU!J AL RE\'ERSO Dl LS\ 1·\ TROi.O DE HOJ.·\ ES L\.·\ 1(iER.\RDO• Gcrardo 

I
' FIGL.RA _<)l'E l IE\El. \ JE\ l O QL'E DICE .. ISabeS te lo manJa ·· P.-\RECE 10BS 1 La nmma pregunta , Que pi<nsas que los otros niños de la escuela! piensan a 

1 

U\A \l:\A CU\ L\A FLOR E'\ 1...1 \1..1\0. CL'\'A E\PRESIO\ PARECE cerca ddos niños dd tercero A'' ,.Que hat escuchado"' También snalc <. > 
PEDIR ALGO L\ C..\RTA SE E\TRl:CiA E\ L \ SOBRE l\IPRO\.ISADO. 1GERARD01 ,Que'"" dicen clwm,u111' 

1 HECHO CO~ L..\ \11'.\\..\ llOJ.-\ DE PAPEL DEL CL'ADER\O Y DOBL.;D.\ 10851 ,.Escucharon" 
LOS DOBLESES ESTA\ REFORZADOS CU:\ Dll'RE:\ Y CI\ 1 .-\ .\ISL..\~TE 1GRLP01 \o 
DE ELECTRICISTA. PEROO ~O IIAY \O\IBRE QLE FIR\11: LA C..\RTAj 'tOBS1 a 'cr mas fuerte habla más fuerte 

IGRLPO AYLDA¡ qU1: los mños nos dicen chamacos (OTRO ÑO tlgual nos dm:n 
morro" p1!cat¡,:s · ·:J 
10BSI \10rrL1~ ,_que·• 
t \01 ,Pilcates' !\'ARIAS \'OCES ··•·•·•¡ IkJalo en puntos suspcn511os 
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" ·-------- --~-------·-J~~_5nto~~_!Q~1.üstros ampliados 
(116. 17-24) i66b. 136-37) 1 

'1\AJ La-Lourdcs !t¡ 101 Cambio de actn1Jad Por lilas. el grupo se d1stnbu~c ~se acomoda de modo 
· (OBSJ 1Lourdi:s' jCO.\tESTARIO LATERAL '1'"' DE ~O\ Escuchen cscuchi.:n a 1m.:rso :\ !l! po-;tura d.: flor de loto. Ji: s1p1c el acostars;c en el piso Flc\JOnan las 

Lourdi:s ¡\"o QL'I: GRITA !Se llama .. Ju\u ··: E' TRE RISA)] 0
- ·,Que \J a rrJ1\la .. ha~w ll'Car la h:ub1ll.i CXspucs. acostaJos. rnbcn ~ bapn el aro \IPA \Ja los! 

decir Lurdcs'' 1\0 CORRIGIESDO :\ .. \1AESTRO"·:,Lomdc-s ': FO\DO lugar..:-~ de kis n1!10~ ~ 'upcn1!-a. ~ qwcnc~ 1w lo~ran scgmr la tnstmcc1ón. fis1c<1.mcntcj 
RISAS DE OTROS \!:\OS! Lourdcs dice maestro·· >I !es 1nd1ca como \tPA ·\~1roH:cha l:i <.:1CJ'.:!1on pJrJ c.i::mpliticar cómo debe ser el aro¡ 

, (LOL:RDES CO~ VOZ F Y DECIDID..\1 Porque dios se burbn qw: cstJn granJcs que deben trJ.:r lo 1111\0-.. Ltil11J el aro de honnc 
~ no~Olros eslamos chiquitos [---1 !obs l A \er '.\o-.:mi ·: 1 .. 1 
¡:->OE\llJ Los de qumto dicen que somos morros IU ESíA\ i48b. ll7-181 l 
l\TERRL\IPIE~;oo Y U'.'ZA l.'\ GRITO DE \\OLESTIAI Y a los niños La gcoi;rafia del grupo ho~ es por lilas. que en scnudo cslnclo más bien parecen seis 1 
dicen que. ~omos nhmos porque IUBS DIRIGIE'\DO~E :\ Ql !ESES Y . .\ SE amontu11;1m1ento" -\unquc parece que ha~ lugares asignados_ los niños cambian de j 
OLIERE\ SALIR Y YA EST.;\ E'. EL Pl~I) JI. Ci.\\DO \.\\ICAS :a scrll lu,:ar 1 
e ... tamos ch14111tos i 
(ÜBS1 Si ~a lo J 1 rer~m pero mu~ h.:n ;1 \er guer(' , Como te llamJ"', l·h' \IPr\ en 'u rc¡,;omJo pln la~ filas dd grupo ~e acompaJ\a d,,; l\onnc, qmen le a~uda j 
!~Ü) Jase Car\us con !J h!!ta de control 1 
(OBS¡ Jase Carlos a ser >1cillcn;e IRL!DO DE B.;\CASI A ser Rt~10 sicntatc 
o ser (49. ll2-19) 1 
(JOSE CARLOS1 Loa niños nas d:ccn ch1qu11los porque s tamos ch1quttus: ellos 1. :) ,\1acstra 
s tan L!r;mJe~ i • • J \tae~tra 

. 10BS1-S1 tJmbicn es cieno a \er El11abcth , Por que cnx~ l·--1 crci.:s que lüs ( , ) \1aeslra 1 .~ s1 califica el libro di.: matcm;iucas'' 
, otros nnios dicen acerca de ustedes'' f~IP..\) Ahorna primero Espailol < > 
tELIZABETH1 Yo pienso que Jos otros mños de los otros !!alones nos dicen que; ( . .'ELIZABETH) \1.:icstrJ ¡.qu1cnsc\·aallc\·arcldiario'! 

' somos tercero A de asnos , 1 ( • ··:::¡ : Y~)O ~o\ l~o-~o maestra) { ~o-yo-~o} l~o maestral 

'(115.115-30) 
fGPO E:-> CORO Y [0~ \"OCES DE PROTESTA) \o ':Ellos son los burros 
iGPO E\ CORO¡ Si 
!EDUARDO CO\ \"OZ F¡ csmben bien feo 
10llS E\ TO:\O DE CO\!PLICIDAD¡ Si ,,wdad·' 1···1 ,.Si"' i Dtmc Saunt. di 
< > iFFI ,Suru 1 IGRlTO PARA LLA\IAR LA ATE\C!Ó:O-: DE :i:A Ql!E YA 
lo~ TA \"OLTEADA PLATICA\00 CO:-> OTRA :->l:i:AJ ===,.Que pasó"' A'" i! 
t~ALRIT E!\TRE R!S:\Si P::i~s ello' d1ci:n pero no somos< > 

!OB)¡ Y porque llll "1'll u::ih:d.:s 1 a \er' 
!'~.·\JE!Jc,, !.:'>le 'Pnhurro~~ r:1111(1~<1tr11sl---!!OB<.; :s1 mnun :1 

, (\1P..\) ITOS1 1.Ya anotaron el titulo'? 
¡ 1 • lino! l:al :,.dondc\amosaponcrclsu--titulo'!I 
, 1\IP:\1El111strucmo: 
i ( ·"Jpp) El mstructt\O 

tOTK:\ '.\l'-::\t Por4ue no-:-otro~ ~t111111~ chiws ~ tcnettlll~ rm:nos l"'."I que ellos: 
!;randc-.. · · 1081;) : ,bo 1 Y P<'r qw: mas : ] ·"' Porque nosotro'i c~tud1amos · 
111.1~ ~ cllu:o: no h.ic~n ~u lan:.1 ·· 
tOl3S1 O ::.i.:a qui: 4.usti:Jcs s011 ma::. trabapdori.:s·• 
iCO:O.:Tl\l'A REGISTRO! 
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_ -·---~----J:ra::n}cntos_ de los'-'-'rc"'"=is.:.:tr.::.o=-s =ªm=pl"'ia'-'d-'o'-s--------------------~ 
: (6.11-20) 
C:l''I Ya maestra l.\IPA l.\lu~ bien:!=="" 1Trcs' l\lPA !\tu~ tm:n EH:l~n: :\tu~ 
bien · mu~ bien < >l J l\H':\ Ct l:-.; ¡ i:\1 ',\ Sl 'Pf:k.'.'!S:\Si.:- i Y 1 .\ J R.\'¡. IJ! . .\f ;y 
B!F.:-.; PAKJ·CE ¡:¡_ !:.''d!\tl:!.!) CJl'I. ! ( l~ ~,,:¡:~<is !·li\li KA:\ 1 ¡¡:.:_ !'\ ~-:'.:\-11 .... ;;,\',\ ·1· 
s1.:cASTt:R!{!'Cl PRJT)( J\tlSt\ '°!{ J!il\I.: { )' \11 '!{\\l'i.l ( )\) 1 Jj ! . ..... ,\! f 1'.\) 

1 ( : ) Y a maestra , maestra ... > 
; !NI '.i'.\',\\1E~! L l.:\·¡! t"i j)J· ,\J c,.11 ·¡¡.;,; :-.!. ! 'l l 'Cii:\ IJ!SlR.i 11\\11 \ I ! !Jl ..;¡)¡ 1 l. 
1 l .t:< ,,\R J)IJ ( J!N R \' ,\j )( lR. l ( )"j !\'. 1 ! .RC:\\~1111 f" 1 s-mr SJ:\;( )" y !· :-;: R!· \H',\ y 

!.IJS SJ~~11..; ,\ Jll" c_11·¡ \':\ "l'!'IR.\';:-..\S!:.MJ ..,fl' IJ! '.111IC!!. !Jl·il·lC:( 1' 

Al.<11''.\A~ FXP!<l":tlSI·~ IS "ICi!'S!);l P!.:\S!l "l. l/\i':,\S Y ~~ii \"il:\S 
. ll!Rl<i!D:\S ¡\ \!!':\. :\t ·:-<e,¿! T ll! ·--c .. \~~ J ! L! lS r ·\C ¡r l (."( ¡-...; \lil:\. 1 ~~ m·,\! '.D.\I> 
¡ S<_JS C1l:-.;\'i·.H.SAU11~¡._...,1 \TRI. l.! l\ S!St lS! 
\ ( ; /ROCIO J \1acstra S1h 1a la h110 a la pnmcra • 
1 ( ; /SIL \'JA 1 Yo so~ l;i umc;i que h;i acab.:ido 
1 ( :) 1 Yam.ie~ma' 
i !MPA U 1::1 J'.\l;A ...,r ·¡i¡ R\'!"·\~~I.>< l Y ! 1 J"i :\Sl '~<CH 1" ! J!· l i !<\1JS.\i< l 1 •:-.. 
j FJJ:HCJC111\ ..... t.T\!:\'.\1Ul\l!111.:\\1:\! >.\..; f'.\K.\ J t ¡..; l>f \!,\" SJ:\;( ¡..., ! J! !. <:Rt ·¡, ,_ 

Pl°J "i \lJl,\ '.\( 1 .... e ll t 1 '.\! l iH "'P! J'<DI .... :~;¡) c_i' ·: .\BSllR l.\ .\ 1 ! '.'~PI! \i .>< l .\ ! t '" 
DE~.!:\" 7--:l~!l". ¡..., ¡ 11l"'l!~:! e/ 1 \!l i.\"' i"Ll"Llil \ll"i{~.:r·¡¡c)..., ...,ris 
¡r-;¡ U~CA.\!JJ!I ) .... l ~,: l IH 1 ! )" Si~1 l"' j)! )'!{( l'.\' L (, l'.-\H! u tj! l r ;\ 11 ,.., ¡); . ·s 

i NJ~11"\I \TH \'I i :-.; ¡··. :\liU "i( l j\r·¡ 1!\1!·~~:1 LClS!l :\llJl 1 

; (34.18-13) 
1 , 'ESCA!JAl.GA .\ILR.\ILl.1.01 A' °' Saul ,tu mochila' 

: (\IPAi PJr.itc ahi enfrente cnfo:nte de 1111 l\ILR\lLLLOSJ ='"'=811:11 A \er 
perro qul· ladrJ nn mucrd.: , Rl\Cll) ljlle "1gm!ic.i e~c rdran Rr\:1(1"' .-\ \CT 

l'b11kki aunqu..: sea un;i \l'/ 1,qui: "1gn1!"u.:a' 
. ( :/LI3:\LD0l Perro t.JUe l.iJr.i no mu.:rde pero "1 me ladr;i muerde 

r\IPAJ Si pero qui.: !,''""! 1 :,\fac!>tra :1:-=-00:\ \er 
fE:-.:CAB.·\LG:\\111-.' f() "l\ll.'l.l .\\;E() : 1 qll\: "l un:i pcr.,1in;i l.: dice .1l~l' ta 
otra rcrsonJ no Jn:..-: : ~ (.lJJ!ldl1 tlll.t p..-r~nn;i 

; (7b.1!5-30) 
: Los jugueteos i:ntrc las 1 . ~-.t: F l 1 son \ 1stos pl1r la ma.::-;tra. qt11cn \a a TC:\ 1sar. !as 
1 niñas dejan de jugar' \uehen a b tarea \hcntras h<u.!o esta~ ano1ac1ones. tamb1cn 
i p~cgunto ,.donde se Íomtan los nucleos de mJ~or m1~racc1on· 1 fb~ un cuJrtelo de 

1 

mños que p<1rccc Jommar el csci:nano en cstc momentQ :\1 pan:-ccr son los mas 
aplicados. pues son dcsem ucltos ~ cstan en constante actn 1dad L'n;i mr1a de este 
agrupamiento toma un pcn0d1co ~ Ice nucntras los d..:-mas m1lC1s Je Ja clase trabajan 
¡ en los hbros de te,to 

148b. IJ9-!4) ¡ 
~IPA¡ ( ~ J51 Pare-ce que c:s la hora de sacar punta a los l.:ip1ccs. pues \anos lo hacen 

c0ntmua su rcwmdo pcr el grupo Regaña a \lartmc1. 
1 

- ¡ 
En cst.:i s~m1n corroboro que honnc es una mna aplicada y mantiene una estrecha 1 

l~~0.1 11 ·.'F~a\1SJJ( .3.f31quekhablancnl;1pucna 

rclac1on con .\IPA El11abcth quien no logró hacer su tarea. en esta ocasión está) 
~i:ntadJ h:ista ;mJs L:i tra~ccton.:i de d~platam1cntos di: .\1PA sigue la lincJ i 
puntcaJa. ! 

113.18-!4) 
( .";'1 ) 1\1acstra' < > 

1\IPA1 \IU\ bien< , ILAPSO ES EL QL'E SOLO SE ESCLCHAN LOS PASOS 
DE \tP:\] .[ · : i~oi maestr<:1I {:,~a macslra:1===1.Ya'' 1; lya:!J I :/·°> l'1?'') 
:macma l..,' 'l i i="=S1 h1;0 ~a nos \amos ... ,., \1LR~!LLLOS IS INTELIGIBLES! 
1 • :\t.:icstra maestra 1.d1buJo cantas·111===S1 rap1d110 ,.~a h1c1ste la opcrac1ón'.1 

1. ·.-' tst ~J mae~tra: !="""" L.'' )'11 ha~ que poner su ope:r.ic1ón ahí aboiJO ,. J\1PA 
HACE DESPLAZA\llE\ TO SE .\CERC\ YA LEJA DE L.\ FUENTE DE 
GRABACIO\ SE ESCL'CH.\ \LEl'A\!E';TE Sl" TOS \llENTRAS LOS NIÑOS 
TRAB·IJA\I 
¡ • J Ya mac:-;tra 
!\1P:\l \h:~ b1;:n · ., :dos~ dos Sl1íl cuatro~ '· > ocho!J===A \er las 
s1gu11.:rtti:s cntitas !:t~ ro.ia~ 1 1 ~maeslr<l ~ti ~a hice !Js rn.1asH====o\'om<i.s rapidito 

cad.i una 1----1 al trnm:i;1r di: J1hu1:u .. u, c;irita~ ] '"'] !'.\!L"R\1l'LLOS QL'E SE 
f'R(ll_(J\(;.\ \ l'llR \ \Rtm 111\l. ro-;¡ 

i8b. l~·fíl) 
( Jr• !101 \"ari1.., .. n11lP~ r1J~11 p.:rm1~1..' ~'Jr~1 1r .il ti;1ñt'. l)tro'i. ~1mpkmcnte salen \k 
pl·rGl\l) J.: 4u.: ha~ un \ inuat reci.:so , \k prcguntl1' 1 

, r om0 s.ihen que h.i~ un receso·, 
Por fin me do~ cuenta 4ue en la caja que cuelga de b p.ired . .il lado 11qmcrdo del 
p11arron. es un tiouqum en donde ademas de papel h1g1émco ha~ ,1abones ~!!entras 

hago un rccomdo de rcconoc1m1ento. me percato que ( : 1:F1 ~ . l 1 f(,) me miran. 
cuch1che.in ~ si: nen 
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Frac.memos de los rc!.!istros amoliados 
(57.11-30) 
jLADO [l DE CASETE! 
1=0· y DE PRO\TO EL A\IBIE\TE SE HA CO\\'ERTIDO E\ BARl u_o¡ 
(~tPA¡ a \Cr tomen su libreta f~a ~a tcrmmamos < -") lo::=o:As1 asi como e~tan 

. \JJilOflüS J l(.·i·i·i¡ 
'(1'11:::. ··i J :.~a m;1c~tra'\ : :: 1no tcncmn<i crcdcnc1al macstra 1 J ...... : ·~o ~1: 
'1 :·1 1m;:icstraestcmño r"''1'' 1l 
( \tPA) Y a 'an dos 'cccs : a la tercera s1 lo~ dcJO afu:.:ra ~ no !'''' 'I 

1(1'11:::; ."/.· l ! :1rAm1scmcoh1domacstra: ! ."ff:igualanumacstra-.:. -.: 
l(.''''"'J 
1\IP.-\J :\ \Cr h.J~ pnmcros qm.: tengan uedcnc1'1l acJ en medio· __.!RUDOS DE 

. BA\CAS Y ACO\IODA\IIE\TOI 
1 ·,GlSTA \'O SE ACERCA A "• Y JlGlErEA FRE'\TE A LA 
GRABADOR.-\¡ ~11:.:rn:m maestrJ co~iw pocol-·I ~J no se escucha nada·-
111.,¡ 1.\tmm'' 1 ·:,no ~e grabo nZ1d;-i1li"'""=,.cual') 1: l,csta'll"":o:c:oa \Cr ahontJ la 
pongo l ':I 

193.115-20) 
1\JPA1 Callad11os ¡~ .. ~¡ Cusl;l\o Gcrardo . .\h1 'scucho muchas canicas 11 se me 
hace quc cslc año \o~ a llenar una botella llcn.:i dc canicas este ailo 
( ·),Yo no tcnl!o maestr:i' 
1 ·,.:o¡ :s1 c1eño1 :si c1cno macstrJ Gusta'º tiene! :· '~-=l l•\1 DE VEZ EN 
\"El LES LLA \J.\ LA \ 1 E\CIO'\ \!ODERADA \\E'\H E\TRE LOS RL:JDOS 
A\IBIE\TALES DE5TACA LA TOS DE •\! Y ALGL\OS J.-\LO:->EOS DE LAS 
B.-\\C..-\S HAY l\ GRLPO DE :->1\os y \ISAS <)l'E SE ACERCAN A 
\IOSTR.-\R\IE SLS DIHl JOS Y. DE ALGl:\ \IODO. LOS SlPERVJSOi 

t'?.116-1"') 
t • GLSf..\ \·o 1, \b.:~Lr:1 \;mina J ha!.:cr otro b:lrqulll' 1 ~ ~1guc l;1 pcl1cula'1 

f\1P.-\¡ \o me arranquen hoJJS de ~u libreta 1.ch'' por csu les d1 hojas de papel blanco 
por aJu tcnc111l1<i aqu1 en la b1bltotcca j •• 1 ha~ un libro 1.k papiroílc'\1a · ,.s1 lo han 

\Jsto'' I ·,.;. :rhl: 1 , '\o' 

: (\tPA¡ 1.Qu1cn mas ucnc la crcdcnc1al'' (~5. f.3.l-351 
,' ¡ ..i1:::. ·/ ) 1 ºff• ~ol ¡ "JT~o maestra: : "lt'1Harol·Harol'I : ··r 1,cn la hbr .. 1.a d .. • t\!P.-\) ,.Lo \JS a hacer''. 
espai\01' 1

) (. / .,..,, \fJcstra maestra!'' 1·11 
(;/.JIY "·i·i,~I 1\tPA1 1.Ycnqucpartedctueasa'.'I. tcnnucuarto:l===

1
..\h1 Bucno<. > 

1 (~~¡,~!mm' scht i i<MP.-\!E\ SEGl\DO PL.-\:->O iS1 en esa libreta donde cstan !\111 :-;ll!,\' 1 <" "I~'" IRABAJ,\:-.; "1:-;IJl\'l!Jl!Al.\IEN!lo"" COMO FUE t,\ 
: todas esas !1.'1'1''1 de acuerdo'' lj.'''''.'11 ! IS"i!R! 'CC!t 1:-..; 1>1· \1J',\. F~ Rl:Al IDA!> 1.0S J:-..-l'FRCAMlllOS VFRBAI.ES SON 
! ( ; ! I ¡ 1.0ue esta hJc1cnd.0·1 1 CI IS! l'.\:1 '(IS ! :\SI ·111·R\'l .... !I )~ i:s ll l~"il ¡\~ IFJ rJ ; (. l:!) ,SSSla grabando' /'~0 l1_\1mnf': !"'""= 1,para que'' :.::::2 (.:2)1amosomnbiralgo< >-1d1111111 . . ·(~8.118-21) 

: t::-..... , ¡\1P:\J •. Ou11:11 ma~ de lo~ que cstan alu tu:nc credcnc1al' 1 l~o í\1P.-\1B1e11 ¡
1
,- 1·11 ¡ 

j ~--- _, nvl ]:.:==1,:\lanmei' los dcmas tienen cn:dcnc1al qmcrc dccu ljUC son ( : ::~;.)Salió bien 
¡ !:._ '--3 .ksobl1gados ~1 no Lracn su credencial a \ er este JosC i igual no tr.:ies la credenc1.:il , ( : ippl Ahora cal1fiquenos la tarea< .. > 
1 '~L -.. ~ 1 la pro'\llllJ \C/ l·--J ~a \aíl dos \CCCS j'1')')l la prO\Üna \C/ p·>·i1 . ! (\!P..\) 1,quc JCjJíllOS 1'''''11'1 

J r---- -; C.~ (: ;¡. '~l Ya nos \amos l"O ¡,o~ tras de ustcdeslJ 11 .,.,.,J IEL GRL.PO [..\\1BIA, 
! <;;; 2:;) , DE SALO\ LO SIGCIE\TE SE SlCEDE E'\ EL SALO'> DE LECJ lR.·\ H.-\ Y (29. lfi-9) 

i ;:_: ,---... PROYECCIO\ DE \"IDEO:~¡ . . . . 1 ,\ ,cr Jond< ¡,,_ humo ha' fuego ~ ;Ardy. ' 1 ~bnin danos un ejemplo 11 ITOS A 
j ~--::::! ~~ ...L 

1 
(\tP~:.,A \Cr guardan silencio 1 es d nmmo tema ~obre los mstrucU, 0s 'ªmusª FO'.\DO y L'S ~1LR\1LLLO ESPACIADO! A haber .A1dC otro ejemplo::: ¡,No 

/ ;::~ ~ '¡ \Cr 1 1 traJ1Stc la tarea 'crdad'.1 · DI! nada siT\c que los ¡que les diga ~o 3 sus papis que les 

1
1 O =-i '"'''cuad,mos 1 :ROCJO :ro leo otro rnacstrall===a ''' RocioiHcr ¡1 
~ : ¡._;;; '---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

'"""-< 
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1 Fra1!mcmos de los re,"""'is"'tr-"o"-s-=am=pl~ia"d'-'o"-s ___________________ _, 
! (35.13-61 121. fl-25) 
1 {-:) ¡\lacstra' 1~1PA L.qué p;iso ''l l"'~=\k da pcmw;o de hacer IJ tJrea ' 1 , ·'1 l\>1 1.·,1•c,t1.· i:'!c' 1:n w1 p..m:n' ~u mam.1 e' :f1.J<1! 
(~1PA) 51 ~J \t que Gcrardo no trJJO la tarea J \CT qw;:n mas GcrJrdü en esta : ~!P,\ .. 1\h' !\\'c.' .J:t~11.-:1tc, \1,.1i!.i.J' Y un p..-mhi i: .. lim1' ~u muma uin:hu!n 1."li 1p.ual l /Jto 1al 
scm<ina 'ªn dos ,,,erdad" Llcc<imos tres' 'ª s.-ibcn i.ch·1 :\ \Cr este .-\ \er Roc10 p.1/.1 tw' m11fi,1 '<.ilw LflW !110' 't:rJaJ' b11.-n a '1."T t>tr111 a 't.'f ¡1lf11 rcfrdn !·a \t.'f 111·1¡ 
i! - - - ' ~· 1 ¡ h' g11/r1~111 ¡, lrr11:rn!t'I t'H.m lll'flPI 'º' fWllt'O"l'I 

1\l1'.\: ,\\l .. \,''\.' /J,· go/uHH \, ITrJ~fl'lt'I r.'HWI flr.',,!H ftH f'l1'tl1•on1'I J \t."! ,.tJUC fü~ qui.-mi 

(66• ( 17•21 ) . ;~~~~,.,~:::·.~;/~~:::;1~;1: 11 ~.','~ /~'~,:t'.:;,:1.11 ':·'~~:~"•'• .-•t1m /.'mu~ /o1 /Wllt'rmn a \c."T 1 /l,• go/<HOf y 1 

1(850~ El grnpo esta en formacmn una lil;i de mfü1s: otra lila de miios que se ' ··1 ,! "' ~u-.u:,.,· l\li',\ :. c,,:t:•1': 1 ===, ¡ ,,, ~u,,i:i:t1•'' l~lP,\ :n11 .i \t."Tj]=== 4uc los 1 

alinean sobre el ~nmctro de la plancha de concreto di: la C\plan.1da \1PA a! ! '· 'i '¡ 1:.: :1" i.:::·:1.-n-.:i 1.-:: 11·' p.rn'.1.''":1c' l\~P:\ : 1111 p1l-C1'>J.r~t.11tc que !1>:- t."T"lllt.'lTcn c."11los1 
'centro da mstrucc1oncs Ocho nuios no tr;icn aro ' solo mutan con un brJcco p.i:.:L~" 1 i.:' .i "t>: .. ::.i dt>.i J::1.·:1.·r:tt> J \ci \~.i~m , ()uc :1.· ini.ie:na~ J .. · t>'lc rcfran' 1.Vuc 1 

\temeroso el eJcrC1c10 de cammar \ eru1¡u el ;iro Esta cond1c1on los hJcc \1.-rse rh:' 1.-::,..T..i' '. 
1
•
1
·.1c -=•'fhi:11; fh'' i!.i' , , . . . 1 

I · · . .. .. ·• , ' \t\R.l:,. :'~• 1 : 1\111 .. \ :/J,·.~·o.,i1111.• tr1:gu,•1·11•1r:1•1l!e•1101 w1rc:11/t'Ono 1lruo;ta1n 1 :! 111J 
~ mcomodos ~ chl\cados Los mnos sm. aro son. por su \CSt1mcnta. de pocos \e; .1!~.ut>:i Ji::_,_ JL-:oi;i,. l lllf...:iJ\ . , :--;,, • /Jr: .-.:o!"''" .i rrt~onr:t ~,t,m llmoi ¡01 rw

111
•
0
,,e,¡

11 

: recursos. entre ello<; \1a\1mmo. quien ademas. notrnetems \t." :~i.:\~!t:l<" J," q1:c :.-.!.n:a 1111 Jc!iranw' l1,'.1.'lb t.• 1an J ddimr 1ch·1 1 ~1•.n11 ;: ¡1·1t 1J 
l!.:\.i:iJ·" ,j,,, J._"11<1 1¡1 .. • '1.i1 fu:::.¡,.,,.,,., ,/,'/<llil 'º''<"' \ /;,·_¡:olmo' y trir,:1m,•1 t"•fro1 lloun fot 
/'<Pl/l'l••lt'•, nJJ:c :ii:nc •'t~.1 \Jea' , ~.1 •: j i (155.r~) 

~IC~A 1GLADALl!PE1 

San ~1atco. f-11co. a 15 de Febrero del 2002 
Carta de Ja Esc-uda 
A m1 la escuda me gusta porque a1 maestras buenas pero onque ~cJn buenas a 

'1 \!Jl.',!t.1 J:1.x \l.1:1::i .¡ui: que '.•...!·" r,,1, 1.'11:.:rrarnn i.:h1lJU!!', l~I. \'¡\ BAJAS!)( 1 
\"t J'.: \1! ~ !!·\'-i \ '\:t l ( l]~ ... ! ! ( H,11 ·¡ D:CJ·, '' ') 

\jJ'\1: j{ I" '' •: J ;l.'\.1:!1,1' J.1': Pitll!!),\~ J \\.'\' d \Ct i{,..,;lll ¡ 

. 1~t o<.··11 >i ! i ,;:.L· :1:.1.!:'.1~.1 ,!·"' ,, J·.-,J.1 ¡~.~i':\ · .:: .¡ .• ..- :n.h.!m~,1 Jh'' h• a~u..!.1 : )===O .;ca 
~-: lj':t° 'L' it.»:!:.!.1 '.:!:J;'f.!il<• <' 

beses cuando las asemos cno_1ar se eno1an Tanbicn me gusta 1111 escuda porque ar 146. (5-IRI 

cosma donde comer 1 a1 recreo ~i:is \ crc~ cmw l · : trcl!lla: ~ tr..:mta: I""'"' ""treinta , 'crdad'' Seis 'cces cinco son 1-: 
GuadJlupc \ºaq;as Lopc1 ;treinta ¡-;. ¡j- =tn:mtJ Cu:nro \eces el ocho e.cuatro por ocho"' [ .-·. : · • .¡pp 
¡,Como somos'.' trcmtJ ~ Jcsl : cuarcnt;1 ~ dos: ]==:tre-m-IJ· ~ 1 · ·; ~.:. !dos) J== i.\crdad? muy 
Nosotros somos tra,1esos a beses unos se pdcan cuando se ba la mai:stra lodos bien 

1 
Ahora como hanamos entonces un pro-blc-ma' A \Cr ¡,quiCn me puede hacer un 

cnpicsan a Jugar canic;is pero tanbicn cuando scba la macstrn fa maestra pone a problema') 
1 
Eduardo·' Arel~ ,,quien puede hacer un problem~? para que 

alg1en del salon para anotar 1 s1 nos p;iramos o platicamos nos anotJn cnlcndamo<> • -. l'\l~O QCE SILBA SI\ '.'o:l\"GL;\.-\ PREOCCPACIO'.\:J 
1
)1anín·1 ! 

IL:~A CART.-\ COS TEXTO POR A\tBOS LADOS Y CO\ Ll\F.:\S SOLO F.\ Pensemos a \Cf un pr0blcma de mult1plic;ir ,,como le podenK'IS h.:iccr'' AcuCrdense 1 

LA PARTE DE l\ICIO \O DIBCJ.-\ \O CO'.\CLLYEI qw: la sum;i 1magmcmonos que c~t<imos en el 1oolog1co con los problemas de suma 
' de resta cuando fuimos al 1oolog1co ~ ,,que paso'' ,.Que hicimos ahiº' !' \irnos los 
ammalcs n<>s rntsílmos ce 'cr los ammalc> !EL SILBIDO SE ~!ASTIESE DE t 

FO\DO E'.\ l\A ESPECIE DE RETO CO\ LA \IAQU\A DE GRABAR! ~ , 
di:spués no~ dio h.1mbre ( s1·1 

1 Qué succdi:·i 
( . /ELIZ:\BETH 1 humos JI r1.-slJurantc /~f PA 1 Fuimos al restaurante) 1 

~-~~-~~a.n.1o~_quy_~_~c-~~lii __ com~~-~~_LJ ______ ---~--
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___ !i_ag111"nt_os de_"'.'. ~cg_i_;_tros ampliado~_ 
: (38.15-11) 
( . ) htJO de qué 
l~IPA) H1JO de 11gre 'i pmuto [. lpp IH<JO de lrJK'<' pmt1tol 1. >ll!JO de< > 1 
{ac/yn macsLra < >I 1=== de ugre¡; pmuto IC: f~JI baH===1.~a· 1 A \Cr f • /~J 
maestral l:\!S() "!1.BA'.'\!)IJ F:'\ ~11])!0 !JI" !fJ" \i!'tH.fl':!.t1"i D! 1 (jl\:'j'f) V: 
ESCR!Bloj 

(~1PA) A \cresta .arbol que crece lomdo' [C. \1 as1·1 :1 
1-" .1BALBt:CE.~\D01 J rbol 
(MPAJ arbol igual en ese csp.ac10, di' 1 .arbol que cr.:cc ton:1do 

(9.117-35) 
1\lP.-\1 Tres li!:is Je ~1ctc componcmcs l\1P.-\ SE DESPLAZA VA Y REGRESA A 
LA ZO\A BJ 
( :ELIZABETHl, \b~~tra son \crnt1uno1 

r \1P.-\ 1, CuJnlt'S 5C'll' \'-'ml!uno bien 
!~ ·11 Y;im:ic'-lrJ ~:1mJc')tra ~ ,\b:".>tr;i' ,tcmttuno' :-Ya maestra: 
~\IP.-\l \'cmt1r.nL1 mll\ bren nlll\ b1..:n l~!L:R\1LLLOS C;\..\S VOCES 
Cl'E\l . .\\ OH.\' l\TERC.\\IBI..\\ RESt:LTADOS Y \'ARIOS ~IÁS 
·\ '\l.~C!-\ \ ()l.E H:\' ! f:R\11'\...\DOI~=-=, Traen su hbn.' de mJtcmi~cas'' j 

, 1 • '\o mmtro '""''In t"'"º · · IDIRIC;IE'.\!JOSE ·\OTRO \l\OJ===Yo no 1 
!(5.127-JI) icltrJl~O • ¡ 
1 ===Si 1 Ajá 11 1- {¿Con dibujos?:J=== St con dibujos 1 rápido 11 ( \1PA l Sacamos d !1brl' Ji.: mJtcmatJCas ~bran ~u libro rap1Jno j 
i ahora es al re\·es 11 ¿si? 11 ¿Cuantas filas \ºaJl a ser? !~ ;>;. f .ELIZABETH1 \lJ·:'itrJ l.,.~.']!o :ibnm~)~ :ihurn.i'' !AL [:\\1810 DE L.\! 
l ¡¡cinco!JI=== Cinco 1 de ¿cuántos componentes? 1- >:: J¡st-is!:J === ACT!\.IDAD )! BE H. \ILR\ll LLO LO"i Rl !DO) DF OBJETOS Y B:\~CAS \ 
; Rapidito J vuelenle JI [./ELIZ..\BETH i¿Primero pongo el numero?IJ f)Uo 'iL \ILLIT\ DI: )l l.l G\R 1 

'l~~PA \'UEL\'E A ses RECORRIDOS s:.:?ER\"ISA\DO .'. LOS :-;!~OS. So 1\IPA1 la sigu1Cntc pJgmJ Jond; e>t<t donde O>!J d deslilc el tema es el desfile 111 

ESCUCHA\ \IUR~IULLOS Y C\A 0\0\IAOPEYA QUE l\ICIA RISA. LOS', JLAS VOCES CRECE\ E\ \"OLL\IE\ Y E\ CA\TID.~D. Y PRO\TO SE 
M~R~ICLLOS SE PROLO\GA\ POR \'ARIOS ~ll\LIOS HASTA QCE DOS \"t:EL\"E L'; BARLLLO 1\1\TELIGIBLEI La libreta la pueden guardar ahorita 
:<!:<AS AVISA:< Qt:E HA:> TER~ll:'>ADOI ,bien [\!P . .\ SE DESPL..\Z..\ DE LL"GAR Y \llE'.\TRAS LOS N!:i:OS 

1 (~'/ l) Ya maestra< ... > APRO\"ECHA\ ? . .\RA l\TERCA\IBIAR l\FOR\IACIO\[ 
(' :

1
) ll Y lc.·)• 1 ¡; :~ \o \lílO • ·\ \ .~\o \1110 porque esta cnfcnna < >J 1 

(7.ll-9) l -'-l:honm: 1 ,\J<iair.il¡icasa':-:·~.o¡ ' 
[\IUR~IULLOS Y \IPA SE ALEJA DE LA Ft:E'.\TE DE SO\IDO \IPA J\IPA CO\IE\TA .\SL"\ TOS CO'.\ ..\LGL'.\OS '.\!:i:OS SE ESCt:CHA UN 
CO\Tl'.\UA TOS!E\DO J SILBIDO QLF 1·.-1 DE L\L..\DO A OTRO DEL SALO'.\[ 
t;i..!PA) A entonces \Jll a qunar l''''')J a sus compaih:ros a lo quc c::.tan hacu.:nd0 

1 

J"'''J JMPA !l:UEl'A~IE'.\TE SE DESPLAZA-· Y SLPER\'ISA St: TOS ES 
COSTISUAJ=== ,.Y la segunda fila' : a \cr checa< > 

JLOS \IÑOS SE ..\ Yt.:DAS Y St.:S \ILR\lt.:Ll.OS HACE\ REFERE\CI..\ A 
LA \'ERIFICACIOS DE LAS FILAS CUE\TA'.\ Y L'.\OS A OTROS SE 
CORRIGES! === ,\"emueuatro' Es 
REGA!\:OJ ,.El cuaderno Juan Carlos·• 

es la rcsp111.:s1J corrcc1J .- 1 ITO\O DE 

(6.115-25) 
l\!P:\ L<l'.'¡!e~1 -\ ~: l'IK\'J-.,\:\!Xl Y l!h .\~r·~cl11°' !JI' l'ER~11~AR LllS 
1 '! l<L!l'!I •\. '! 1 •, \'.'~ L'I 1~1( l 1L\\1.\D.\~ l'ML\ ! 1 l'\ l>I \1.\" ~l~OS l>H. <iRl1PO, 
]'! 1' \1!'·\ 'I' "i1:(l '\.e¡ i\!'-l'lJ>:!ll '-J\(l 1.11·¡ :\fNIR.I\ 1\llSDIF'.\:l)fl A 1.C>S 
!JJ\1·\' ...;¡'.tl" ¡ ... ¡~1,¡¡¡:¡ 4_1:·¡ \<• 1,\.., 1-.u·u11 \!l'R\llrl.lclS SON 
¡~,;¡¡ i<l:\\l!i!( ¡...., ¡ '.'~;¡,:¡ l < '°' :-..;::-.11\ lll !'Rtl:\!f! P.\R.I Cl 1y·1·. I ,\ !l)S !)E 11~ Ni:\:0 
'i· \·1 ·1.1\l1:; 1 :; .\llU '" l'.\t "1.11\11 ~ 11CO\11 :;11) '' 

1 

t~1P . ..\) Se acui.:rdan dd antmor !''''''! i.\crdact·i Estaban en !.a CJJil < > 
JLOS \ILR\ILLLOS CO\ Tl\L.\\J===.-~ w aquí tenemos unas bellotas;: por filas j 
'ª'.'a pa»r al frente [U.-\Rl.LLO DE \!\OS OLE SOl.ICIT A\ SER_ ELEGmOS 1 
:lomac~tra · .. : 1-·=~ Pcrupor fi!Js \olos\O~ a llamarahonla que l '''J < ..> 

·-··-·------·- -·· - - - --·· ------~-· -- -------------
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--~~-=~~-== ·-~~}!~~~~;tos_~d,,_e_,,J~"',;-","-eu,.,•i'"stc::ro"-'s"a"-;;"'p"-li"'a"'do-::s:_-__ -_-________________ _ 
(64.18-34) -- 1144.14-!,, -
(; :,. ... l ¡ Jt )[)() P.\KlT! !'.'\'IJIC.-\!{ 1,1\ '!- ! 1 J°'I '.'\:.-\:1 !"i !!.\\ .\l .-\ll:\Dt) Y °'lí !L\S !OBS¡ :\ \Cr \Ch~ J tu !ugJr : J\O !ese no \J aqm ese \J aqui 'l 1.Cómo se \C que'. 
Pl:ESll l /\ Jt:<iAJ{ !.A~ 1·xl'Kl·~I! 1~p¡ i)I 11:\BI R ;110.~;;..,\!)C l '1 1\: 1 :-..; !( l:'\! • i)l mJ \Cn las cJncaturJs \CrdJd·) \en y b Jgre~1on 

1 
\CTdJd"' IB.-\RL'LLO. SILBIDOSJ: 

SATISFACC!< is Y !JI·: Cil·R I< 1 DI "i!':\RP.-\.l! >J =""'= Bueno a \Cr \Jmos J \Cr ch opiniones j.Cuíil es la optmón que llene sobre 1 
i\1PAl ahora alcen las cuatro puntos las cuatro puntas ha\ que hacerlas co1nciJir su escuela• [SILBIDO Ql'E SE PRODLTE HACIE\DO CASO O\llSO A LOS: 
al centro otra'" al centro LL.-\\1·\DOS AL TRA!J..\JO[ 
( 'l 11'' •·•¡ 1 \01 Que es mu' bonn.1 [OBS : 'ª k> dtjoron ,,Porque·• ·· J [ [CO\Tl\LA\ LOS, 
(\1PAI del mismo lado:.~ dcspucs la mandan del lado contrario harn adcn1r,1 SILAIDOS.SE.-\GRt:C,\\ 1..;S RIS.;S Y EL GOLPETEO DE BA\CAS[ 
otra \l!.t /.'.ls cuatro puntas al centro 1 OB~, 3 \l'r lü\\.'n'..'~ _ic\e~I!" [B.\RL'LLO] nL1~ \Jfl íl ncs \i\n J regañar a todos 
L '¡ [.::..--:.-:•SE FO\DEA CO\: GOLPES ES \1ESA J :\lal!stra ~J: :mac~tra \Jn a \l'T , 1cme:::'-C .;icr.ten:'-c bu·.:no .1 \Cr ¡\;O GRll.-\\;OQ Lslin las nuc'e ~ 

: maestra: :mircmJcstro) 1~.::J media•: - \ü1..''-Ch.:íll'i\O 1,~1c:cnP: Sl'nbsnuc\Cdrc.1!RISASJburno; 
! f \1P:\) Ahora bien Eli.tabeth 1' 1

"') l otra prccunt<! m:i~ bucnu nu c~ pregunta ;1h0ra ks \o~ J rcd1r que saquen una 
' ( <11111:: •• • 1 : ELIZ:\BETH. :\1dc lo tiene l!n un libro pero Je qumto: : no se cubren ho.iita 1 \o : rw mJe:.trL': = 00 = unJ hoJltJ Jondc 1 \O i mJcstra maestro me da 
! cnc1matfas! . per1111~0 Ce ir a Cl'n1prar un l;ip11 l l [\.OCLRIO l>l>.:TELIGIBLEI =-==Tienes do~ 
¡ (\.1P..\ J !!. i·• 1 p.;m:cc.: cancrn;1., 'crdad) minuto~ par.:i ir ~ rc~n:sar 1 \"O : 1 ~ UJU~' l ==-"' El \a .1 repartir las hoJaS ~. ~o li 

( <11111:: • ' 1 : s1: : s11 : mira que me quedo: e:.cuchcn Jo qui.'. , .1n a hacer \ an escnbir con 1Jp1.1 o con pluma , \J!l a cscnb1~ la 
¡ t\1PAJ ahora !o \oheamo~ ~ lo marcan1osJ---I de lado hacia ÍUl!ra ;1hora para fcdia ,,111 a escribir !a fecha~ 'ª" s1entatc JO\Cll s1cntate IBARL:LLO NA 
i afuera !""'!las cuatro puntos saquen!°' hncin fum 1 C)I E <;E ·\Cl·.RC .\ y CiRIT -\ El '0\tílRE DE '\,\\CY TA\IBIE'\ El \10TE DE 
! ( :) 1 i ·i·i·

1
1 Ci .\ '. \ \ J l 11.1 lh1_1;i a lJ•b qrncn ~ ;1 c.:ida quien agJrrc su ho1a 1 EL 

;1~tPA1hac1afuerJ lascu:itropuntas B·\Rl!l(l'.,,,'.·(ll\.\P~·¡ F\(\1\1·\DH <;RlPO! 
· ( .ic::: ·, :, macqrJ a~1 '1 L.;1s1 maestral 1 
i (\IPA)¿Yaº ¡-,~"i pero derechito no'ª a salir< .. > ,ahora hacia 
: fuera' < >(TOS DE \IP . .\J i~"~J 

1

(,) \laestra ¡asiº ·¡\IP.-\ l¡haciaatrás':)j 
( <111111::: -:,r >..:}-:) j) ,· : \1aestra ya¡,???} lf''.'\' ( rOl.P!-. DI· IJA;-..;c,\ SI l·'Ll \"! i.-\ 
AL Hl~Jll 1 Y !'f ll.( l ,\ !'! M...I l i ! ! \'.-\ ...;¡. HH C1 ·¡ SC::\ Y\'( 1u·~11·:~¡ 

{ 7 ID¡\liriam' ' \liriam::.: --¡\n:\'A~l!Sll· ,¡, ESCITllA\ l.llS (i!l(i'l 'i 
{ : tT/;\laestrn!''?º l 1= 1 ( 1\IJl·AI~ )\ '"R (,( >l.l'E "lllRE Jj,\\C,\[ 

(l45. fl-14) ''º L' HJ,[)( l (,R¡ 1.-\ 'll0 [\ i ;.Re·\ \llllOS \'ERB.-\LES QuE SE¡ 
SOLAPA' : ! ·\m;1Jl1 tl'n tu lar11 O~e t1..·n 1u lzir1.1: 1::,.Eh"1 IFFJI =:= : J.'' 

1 .11·;:ne~ 1Jp11 · .·•¡¡ l1.ltl10 sl'n 1.rnmo ~un ustedes en la \Jda cot1diJna·1
1.Si''1\ 

Solamente contcst:.::n C!>J prcg-unta a \l!r ch1qutt1tos s1~ntate por fa\or 1 Este l 

solamente quiero que contesten cs<1 pregunta ,.Como son ustedes en la \Ida cotidiana 
aqu1 en el salon de clases' [\ILR\tLLLOS QLE PERSISTE\ DE FONDO[=== 

Piensen escnbJn si es necesario si es ncccsano hJcer un dibujo háganlo< > 
: 1:i:OS1 [El BARLLLO ES CO\ST.-\\TE 11 GRITAND01,_Quc \Omos a hacer i. 
; :.Y1

·)·1¡ :~·te p<1sas f;u1..: 1 :.i.:·1
•
1
•
1

: ! 1 REPITE CO~ VOZ FF/1.Que \amos a hacer'.') 
·, 1r1: iJ 1Yalod1Jo ': 
'(08SJ :\ \er 1.Al!!UICll Silbe que \JfllOS a hJccr'1 

:t:\OS1:1.\o: t~\·o: !~1Yos1 l :-1.'Sil 
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Fra!.!mentos de los r~J.?.Ístros amoliados 
'(56.15-61 (65.11-1) 
: (\1PAiE\ SEGL\DO PL\\01 Torno'ª' a escribir·· 
gro bando 

· no \C'S que no~ cqan 1~1P:\J Pam::cn los changu1tos ustedes lo que hace un changu1to hace el otro 

{ :1 :\o maestra' 
I " 1 • •• ~0 1 

¡~~:~,,,..~ : .·!.,'. ·., \hrJ (ior~on10 1 ¡ :GRITOS DE :\!~AS! : : ,nura Saúl' 1 nura j 
mir.1 , ,, , j 
t \1PA 1 Bien ahtira · 1 : (J.119-JUI 

: ===Sí claro ~a saben qu..: J c.:ida una k plmcmos el Ululo ~.: oh1Joj---I 
1 l\1UR1\1ULLOS Y PASOS DE DESPLAZA\1JE\TO DE \1PA E\ TlRCER 114. 11-!0i 
i PLA:\0 SE ESCLCHA EL \10TOR DE L\ CA\110\ DE C.~RGA QL'E 1 '> Ya ""'""' 'ª ''m1111c !CO\Tl\LA\ \1LR\1ULOSI === , !maestra 1 
1 VUELVE CASI !:\AUDIBLE LAS FRASES ()LE SIGLE\I=== Trc'S lilas Je mac">tra a 1111 m~ salieron cuarenta ; ocho l\1PA !A w tu l,."'!"11 l\1PA 
ocho componentes coda uno l\LEVA\1E\TE SE ESCLCHA TOCER A CO\Tl\LA DESPLAZA\DOSE POR EL SALO\ LOS \I';OS MURMURAN 
ALGLllE\. HAY \!L:R\llLLOSE\ DO\DE \1PA DICE A ALQLIE\ DE LOS \l\IEROS Y EL \l\O QlE PARECE \'OLVER A SILBAR SE PASEA POR EL 
\I';os PRECISIO\ES SOBRE Sl EJERCICIO \lE\'A\IE\TE SE SUO\ DES PLES DE l'\ RATO LA TOS DE t,;\A \I\;A SE VUELVE A 
ESCL:CHA\ PASOS DE \1PA QLE SE DESPLAZA POR SALO\ LOS \l\os ESCLTHAR \!A 5 DE'iPLAZA\llE\TOS LAPSO LARGO E!\: EL Qt.:E LOS 
SE EN\'lEL\'E\ E\ SU PROLO\GADO \llR\llLLO DE \'OC-ES. APE\AS \!\OS TRABAJA\ EWL'ELTOS E\ l\ CLl\1A DE \IL'R\IULLO 
INTERRL:\1PIDO DE \'EZ E:\ \'EZ POR LA ESTRIDE\CH DE L\A QLE ('Q\STA\TE l\TERC\ \IBIOS \'ERBALES E\TRE DIADAS Y TRIADAS DE 
OTRA BA\CA JALADA E\ EL PISO DE CE\IE\ rDi=== ,.Quien pregunto' DIFICIL REGISTRO! 

'¡ 1 \1Ji.:~tra' \tircJcstahonnc 
(7. US-30) ~ "/'¡ ,honnc' ,honnc' ,hcnnc 1 l ,ho nnc ,hunnc dili: que 1 1

'
1
•
11 

!EL \llR~llLLO POCO A POCO SE \'lEL\'E BARULLO LAS VOCES ·1 

iMP:\/PPJ :\ver Noemi ya puedes salir 11 Baja tus brazos 1 este 11 AL\1E\TA\ DE VOLl \1E!I: Y L\A NI\;.~ PRODLTE L\:\ O\OMATOPEYA 
Saul 11 IMPA VA SUPER\.IS:\NDO Y HACIENDO CO!l:STA\TE Y PROLO\GADA :mcn-mcn·men·men·mcn - men·mcn-mcn 
RECOMENDACIONES. LOS MUR~IULLOS :'10 CEJAN!=== Bien a " •i SE PRODLTE \!AS RUIDO CO\ LAS BA\CAS CONTINUA EL 

1 ver ¡esa fila! 1) a \U Ardv e konne ,·an a ir a [???I 11 A ,·er \1E\\IE\\1EN QL'E SLBE Y BAJA DE l\TE'<:SIDAD SE HA FORMADO t;N 
1 ' Elizabeth 1 tres filas 1 ¡'¿Cuantas filas quieres que hagan? A\IBIE\TE DE DES?EDIDAI 

• (./r:LIZ:\BETH ¡Cmcol!===Cmco filas de ¿Cuanto? 11 l 'l\oespcratc ~olccimo .)olccicrrui;c; 1 
~ 1-/ELIZABETH (cu.ttroii=== Cmco filas de cuatro 11 rap1d1to J,tzmm !LOS l\TERCA\IBIOS \'ERBALES SE (JE\ERALIZA\ Y EL \'OLU\1E\ DE 
y Surti hagan la fila 11 ustedes nada m;1s van checando 1 van \'OZ AC\!E\T.~ HAY RIS.~S OTRO NI\O PRODIXE OTRO SO\IDO VOCAL 

1 

checando 11 ,.,m ayudando si se \'an equivocando 11 Cinco filas, BU_BlBlBU < > EN EL PATIO TAMBIE\ AU\IE\T A EL VOCERIO DE 
·de::: 11 cuatro 11 componentes 11 ILAPSO PROLONGADO EN¡ :\!\OSI 
DONDE SOLO SE ESCUCHA!'> ALGUNOS JALONES DE LAS 
BANCAS Y EL \'OCERIO FUERA DEL SALÓN{ 

, l~IPAJ ,\ \'er cuatro filas son 11 cinco filas de cuatro 111; 1 t ;> ¡veinte, 
' 1 veinte 1 \'eintelJ =="' :\ \·er si es cierto 11 ahorita sus compañeros, 
'.van a corroborar l I ellos están contando uno por uno J I a ver si es, 
cierto 11 [MPA SE DESPLAZA Y LUEGO EN EL AUDIO HAY UN, 

: REGULAR SILENCIO/OOl===Cinco filas de cuatro 11 
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[ (87. 114.20) 
~~~~~~--'-F-"'ragmentosde~g~trosamplia~~-

191.14-19) 
! (~1PAl Para que los carros l··I 1 p;:irn que mas Salir' Para.f'''''I 1 Que hab1as dicho'' 'se puede JUJ;Jr en el parque) [\1P:\ lno en el parque ,_quC otra cos:t'':J===!para 
' ( :;SAUUpp1 par.:i quc/'1'1'1 l.\1PA :ah1 esta 1 ~a se te fuc·i c . .\tmmq :\ \Cr dmoo; \l\1r: :rara ~i:mbrar pl.:mtas: 
e.Para quC Saul'' Te qmtJron l;:i msp1r;món ·: > 12~? DE OTROS \!SOS! 1\1P..\ 1 :\ \Cf c.qu1cni:s han ido a este a T u!J.ncml!o a la Floresta'.' 1 : : /': !vol ivo) 
(MPAl A \cr lcconaron la msp1rac1ón a Saul a \Cf-:.: > :rr1~0: l"'""'=,.a que \an'' • . . 
(j' /?) Para ir a pasear (MPA ipara ir a pasear 11 jJ l ·: 1 ~~o d m1crco!e5 fui: [\1PA L.a que fu1!'tc·1i J== !fui c~tc con m1 mamá este a 

1

. 
\Crun liccnc1Jdo: !\!PA / 1:\h' pasastcpl1ral11 ~ha~ mucha !;Cntcquccstíiporahi 

(19, ll-38) sc~.tada 1 .q~e.l!SlJ haciendo 
1 

J) • 
1 

u.nm~f'l1rf.1\or ,tr.1p.:1nn1,,J ...... t.1,m:,1'!. ·::..;; :.- \.,,1: : ... 1 :1,.....,.,-'.~1.\ht~l \;ir.:''' ( · l : ' platicando) lac·' com1cndvsc una paleta de hielo 1--HI 
u \cr ·: 1qu1c:1 c~1c q'l\cn n1i.. 1mc,11~n· 1" ···•¡J. ''.\11 m.1c,•.1.1 ¡-...:~" bu,q·1c t--:1 un l\!PAicom1endo ~mas< :·!! \ 'ha~ pcrscnJs Cl1n11cndo helados 1 \C ;.lSURTI 1

1 

l •·•·•i: l"""'"',1\h' mu\ hen j : Y1i le rrei::u1:11.· ,1 m1-. h1.."111.11i.•,: )-=== . . \ 1~1' !:t·mi.111'''' \1acstra maestra Gu. ~ta'º so!ameme p1c.nsa en puros du!cesl - l'.\1PA !si ,.\crdad'.1 

[,.1 :~o le pn:~untc a nu 111.1m.1: :==--=:, ! ,1 ma:na' 1 u h1.-rn1.1t1•1 1 1 ! r:.A~~! 1.: 1 : y,, k puras .. ,.,., 1, crd;id'> 1 ~) ;¡ , cr ( que Nr:t cos:i·• ,Que Nra cosn·1 So lo pusieron para ir a 

: ~;~~~ ;, ~'::::~::~·:; ~11~ =' ,\ :;;::~ :,~~::P~::~:.x::.'1:::,~~~~~:;;i;,:; '. ~~::~:\~< ~~.~: :: 1'-''"",'~' I-~~ 1: 1 
: "1 haño al ~ílño 1 1 . ' ' ' cnch1ladas1 I" ' '1 . . 1 

:llnrn.i·1 !l;i\ •ric lll\t·,t:~.ir e: ~ 1 1'1'•' ,Jl·.ici:.."?'',1,, .. \ '.Li .-\tch ,c:i t:'i.:~ :: :Y,,t·ncl ,k l\1P..\i Bucno,.uno~ a \Cr ! [para_¡ug;ir!]==.~~ara~1:cmmospílrad1,crursc 
:1ai:1..'l'•l :]='"""',In el ,!e !1..·:n::l' ,Y m> tr.\1.. ... ti~.ir"n e:i ('\n•-. 1 ,~:,1· i :rh1' : 11 .,; ·: ...,. para 1-·· !dc~cansar!l===dcscansar 11

'
1
] [e· ldl\crt1rsc}J===para 

' ;:·;,/;,~~,' 1 :· 1',~, IP"~''.,1.:'.\',": '.''.';';;,'. :: !' ,·,-,~'.·'.~~ : l ,;'~,··:·;~.~'.:;::\:::,c1,;,,~'.'' ""' '"" ., d" cn.r" ' pm Jcsconsor , wdílJ' 1 : el qumcc ':) 1 ! 
( dH.l/.AIH- !!!1 D1u: °"•'l:!m ut.edlo1 m,ie,trn 
tMPr\), !u ;.;.,,_•rm·' ,\ \l'r 11ue J1wron ljl1t: '-"' l!!l :-1..·t::in 
(NOE~~IJ Y1• r.P!lhl' nu.• c!l)e111n un11-. l\~Pr\ :,..\h' 1111::;.1-. te d11e111i: rd:.i~u> r~-=I• t:1 1 le 
c.1111..•flln que '1e'ni!Íc<1n .\ \t1" .1!~mL°!l k-. .!11•' · ,1)~1::1..'TJ -..i~x· 1 q'¡t: .. 1~1111i.-.1 uri a::f:,r.' 
( ~I Yo: ~n [\1PA; ,\ \t'l" qcie '1~n:liw':i-=""'""'r·:1.1 r-1lt1h:,1 qi.e !pr" ¡ 1\1Jl,\¡ :\i~" que: 
sui.:cJc h'l.!1•' !1h J¡,¡_, r'"'·l:l.i ,1..,. ~ > \!:r:.11:1 , 'era ..il~n .¡ue 'Ui.:l'l.!e h•du' l•h J:..i'' , : 'n 
rcfran'' 1 ( J\..,!r1am11' Jphcm!P tt l-...e rdr:i:•' :\ \1,.1, .i q•,i,; Je, "'J1,.~.1 d rc:fran .1':.1:1 \~<1nud' 

:i •. f~h11! 'l"'ta un rdiun' P1c1be1:le YJ t1.1em,•-. e¡L-n;r!n, , t)w: 'L"'tll l!l'l rdran ! .1 q11c cll.1 
n!IS J¡<l L"' Jc,Jc ~U punto lk \1''•1 ,!'o•r J/11 \;¡ f"'T <1h1 \,1 :\ \Cr !:t'l;l''\J!Ll que me d:~a'.11<'' 
¡foma~ que ~it:-mí:i.:a un [. '' '! ,\ \1..'I" "i.iu1 c,1a 1.m alL'l"l'.o qt1c el n,,, 'ª d deL1r que._..., tlll 
rdtnn 1 1_1.)uc ~t"Ta un n:li-<1:1' , :--.;,, ':\ \l'T \1;1\m1;m1, qt.:c i,;, p1r11 !1 11:; n:!:.m' , t n1,\;i\,, 

e;Ul~ copianJo·i ,' ¡\ \Cf l''IL' :\1eh 
fAREf.Yt f 'nJ p.:1!.1brJ \j\10.: '1p11fü:;i ¡,,que r~1,,1 '' :,1 -!UC 'IL"!1tc 
tMPi\l ,\ \1..-r ~1 naJ1..:m.1' '."\•...: i'l F'l.."l'Ul1\ :,;T'l.\'.\\1!·~Ii ! ,\ ;~~"'hii >:!! i!J"I 
¡J\11' ~,.So 1 [. 1 '] U!lJ t.!..:a J1,.• J,, que -.e \:1 ;1 l!J!.lr \ \cr qt::o.:t~ n1c q·;11,.·1c: lt~r 1111" 1:.1J.i ltl.1, 

li \'Jm11s a 1mu~m.1m11o; a p..tr!H ,k c'c c¡cmp!o !. "'I ,\ \Cr I liln h:c l. ''I 1 "' ; .. \~u.1 que m• 
ha.1 Je t-c:ht."T Jc1a!i1 .;:11rr1..-r :: 1=~=:\¡.-:u;.1lJlll'11•1 h.11' de ht.·t>t.-r Je1.1L1 .:"!ll'T 1, 1.1ue '11'n:f1..:.1r:i 
L..;o'' 

13.111-~li ' 
\10\'l\llE\TOS DE Bv.;c\S \' \ll'R\JCLLOS. y DESPLAZA\11E\TO DE i 
\1PAI · 
f\1P:\l, Ya e~tan ah1'' Bien \an ;i h;icennc tres filas fi1ensc bien. tres filas de al 
\Cr •. quien lc\Jnto su mano·) -
1 - RESPCESTA QL'E DE\OTA ESTAR ATE\TOi Yo: 'º'º'·o< .. > 
(\1P:\ ) :\ de lo que quieran \er tres filas de lo que lu qui~ras 1! os1tos perritos 
!;JUtos c;untos · tres filas de o cho ', tres filas de ocho componentes< .. > ¡¿ 
\\lacstra ,_en lo de matcmáuca ., 1 .~1.Jtcmát1ca.' 1,:)J== Tres lilas de ocho 
componentes ;ubolttos tamh1Cn : s1 pero tamb1Cn muñecos 1 : ( 1:-.1acstra' ¡,le 
ponemos el Utu!o a la hoJa''l J =~=S1 claro·: ~il saben que a cada una le ponemos el 
titulo , se: oh 1do[·--I 

! 
(66b. IJ0-3') 1 

11> 10¡ Cambio de actn1dnd Por filas_ el grupo se d1stnbu~c ~ se acomoda de modo 1 

1m cr1;0 :\ IJ postura de llar de loto_ le sigue el acostarse en el p1s0 Fk,1onan las ' 
rodillas basta tocar la barb1!!J Dcspues. acostJdos. suben~ baJan el aro \IP..\ \Ja los: 
lu~arcs de lll~ mños ~ supcn isa. ~ qmcnes no logran scgmr la mstmceión. fis1eamcnte ', 
ks indica conw \IP:\ .-\prmccha la ocas1on parJ c.1emphlicar cómo debe si:r el aro 
que dcbl!n tral!r lo mfü.1-; L'llh/J el aro de honm: 

---·- ----- --- --·-------
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___ r.@g!l_~c'~!~~ ?_c_~~s rcl!tstros anP.!i.ados _ 
(13.119-36) 1~~- 119-JS¡ 
(;o.tPAl ~1u! bien' 1 ;f··r1 :dos~ Jos son cuatro~._ · ocholl'°'..:·-.-\ \Cr las 1º;.iTclasasacarund1cntcl?J 
s1gmcntcs cant;is ! las roJas ! 1 r1 :maestra ~o ~a hice las r0Jas:1-·~::'.'\oma~ l\fCR\1CLLOS <)LE SE EXllE:\DE'.'-i POR VARIOS \tlSUTOS MIE~TRAS 
rnp1duo coda una 1---·I al tmmnac de d1bu1ar sus cantas !""''! l\11 R\!U.LO<; PARECE f)L'E \fp; COLO(.; EL EQLIPO DE \'IDEO QUE :\D PARECE 

· QLE SE PROLO\GA\ POR v.;RIOS \11\LTOSI ESTAR E\ CO\DICIO\ES PARA FL\CIO\AR \!IS \'ECl:\AS. CO'.llTINUAN 
t\1P:\) 1.:\ donde \JS., 1- i ··/"!al bañol 1=""= 1 .~<1. tcnmnastc', 1. '' : ~ c~tc ,.as1 se E\ LO SCYO CO\XERS:\\ DE VARIOS TE\1ASJ 
hace ma1.~tra''ll =o.o=Si mu~ bien ha~ que poner esto en el ¡· 1

•1·,1 ! . '1 1.Trcsporocho 1-J ./ELIZABETH lTrcs\'-"tcsocholl===D1c1~ j\cinusCtsl 
, [\llR\llLLOS E'> DO\DE SE PERCIBE LA Sl'PERVISIO\ DE \IPA QlE 1 _ 1 : . \'emllcuatro) : "1cm11eua1ro 1 i '!dímocho 1 

DICE FRASES DE ALIE:\TO LOS \!\OS l\TERCA\IBIA\ PALABRAS! : . ''lcinucuatrul :<l1mochol·-: • ',\c11111cuatro 1 
! .. ELIZABETH1 .. Esto es para ho~ macstrn' 1 /\!PA :sil 1 l\1LR\1L'LLOS : :,\cmt1cuatru; :--.. : :id1t.."C1ocho l ! : d1ec1ocho l-1 ··/sesenta~ cuaLrol 

· CO\Tl\LAI=== 1" i,_Las dos macmi'I l\IPA'pp lsi 1 l l\1LRMLLLOS QLE 1 , !l 1,_\'erdad maestro que el tres por ocho son 1cinlicua1ro" 
, E\ \10\IE\TOS SE \'E\ SALPICADOS POR l.'\ TRAKA-TRAKA DESDE 1",,1,\101111' IT0\0 AFIR\IATl\'OI 

EL PATIO E:\ ESTE LAPSO LO C)LE SOBRE SALE ES LA \IE:\ERA E\ I _ '21\0 1. ·t:si ii===dacuarcnta) cuatrol .:3 ld1mocholJ 
, QLE \IPA SL'PER\'ISA A LOS \J\OS HACE L\ RECORRIDO Y 1. 'ELIZABEHl1A1Cr, 1em11cuatro por 1em1icuatro" 
: CO\FOR\IE CA\11\A POR EL SALO\ \'A ATE\TIE\DO A LOS \J\OS 1. 1Qu1enSJbel :quien sabe 11 
i QUE LOS SOLICITA\ LA TOS SE ESCLCHA DE VEZ E\ \'EZI 1 · 1,_Son mil' 1 _ ino 10 te digo} 1 
1 

t : ) nul quinientos !ion ochenta~ ocho 
: (!U. 12:'-36) 

.t' :cu.:itroll=.::;:..::¡.Lk cinco ·) 1 ·ri :~c1s seis seis•·• :_.;. /
1
\Cmte' 

1
cuatrn1 

1se1s' l===L·na dos Lrcs cu.:itro 1.Cuantos colocaron ustedes aquí por filas' 1 1 °-' 
' (cualro l I"""'= , Cuantas Jitas son entone~ ahí'' 1 • :>;;1 CO\ CIERTO 
, DESGA'.'\O /cuatrol I ===(un tro \.!u~ bien 1.Cu:i.ntos componentes tiene In 
lila'1 1 ·»;. lsi:is cmcol1==:..::,.Cuanlo·1 1 :;.;. :scisl • /cmcolJ~ 0'-"=A \i:r 

, cucnlcn l : l~c1s se1sJ J.::=::. Seis mu~ bi.:n acomoden ah1 abJjllO su opcr:ic1011 
i ,,Cuantos es cuatro por...:; > 1 . :seis) 1 === Por seis Pon¡;ak ah1 abaJllO de los 
1 depomstas pongale cuatro por seis < > [. ELIZABETH:pp ~ 1\.!aeslra 'º no 
: tengo mt libro '11=== ,Cual os el resuliado" 1- ·,.~ lrnotroll 0 =°Cua tro 
: mu~ b1i:n Ahora 1 \ámanos con !os marmcntos ,.Cuantas tila.;; h;:i~ Ji: 
; m:mncntos·1 1 ¡-; :-_,;. iseis: 1="'-= Seis [ : : ,s1' 11 

i (11.114-28) 
! l 1Cuarenta y dos maestra 1 J :cuarenta ~ tres 11 === CuarcntJ ~ ,.cuanto·) ·- > 
1 1 : :>:: f 1cuarcnta ~ dos' l l===Se1~ por 11.•

1·> '1 1 : fson cu.:ircnta ~ 
i dosl !===Ahorna estamos contando podemos irlos contando uno por uno 1 para 

q<Jc sepamos cu;into es :: ¡,De acuerdo'' l ,'/pp lSi maestra cuatroc1en1os tres 
< >I J=== para que no se equi\oqucn ·: bien \amos con los umfonnes: ,.Cuantas 
filas ha~., 1; ::,,;. .. ~. lcincol :cinco: !cm·co J lc1 neo 11=== •~1/ ·-,..: 
:cinco filas lcmcol tcmco) j===Pcro aqui ha~ algo mu~ importante ' ha~ unas 

1\tPA1 A \t:r \<Jmo::. a tener que dar este tcma otro día porque viene al rc\·Cs este 
c:i~ctc L.')·) 1 I lo rccom toJo bu..:no \ amo::i a \ er entonces quienes tcnian l,.?'!?J ¿si 
nos Ja ucmro·' 1 ~i'> \'amos a \t:r un problcrn.:i de multiplicación F~9 
! ,Ah '1 l"'"~=como '1mo~ el d1a de a~er I'' 1 'I ,.como podemos l''?'?J un problema de 
muh1pllcac1on entre nmotros·~ A \Cr 
t t muluplicanJl, f \!P.·\ : mult1plica11Jo: 1 l baldti 1.qu..: sera unJ multiphcac1on'! 
t 1 , l nJ .:n~.:iiJ1u.i' 1 : nu íll' no::. oh 1dJrlll1~ alhmt;1 Je E:-. pañol Es una operación si 

p..::ro que haccmo5 con la mult1pltrncion 
IL'BALDO,ppJ I"'' 'I 
1 ··m ,l.:idn1dm1L)~ 1 

! \lP:\ 1 JJJ Sl 1 .~unum.iv 1 l I e: - O:!-. UllJ suma qu .. : la haccmos 1 . iELIL.\BETH 
:grand.: mJ:' gr:mJ.::] -=-=mas gr~mdc si C'\JCt.:imcnte una suma mas·. 1 ::>; 
:grandi:: je "--=,\.1um no 11\.) ma~ grande ~1111J mJ.s qui: mJs rlipid.:i ¡,si? La 
mult1pltcac1on es unJ ~um.:i f :ra¡ndal I"'º·- ,St'' Lna sumJ compklamcntc r:ipida 1 
porquc pN CJ.:mplo d..:cimos a \t:r • cu.:into es cstc tres \CCCS cmco'' 1 ::~·>."; 
lqumcc) 1==:..()u111cc ( \ crdad' Ya llll tcncmLlS que C~lJf pomendo cmco mas cinco 
mas cmco 1Ah 1 Pu..:s m:s por cmco ; qumcc ·' rap1d1sm10 lucimos Ja 1: lppl'! 
lmult1pl1cac1on: !=-=-=suma 1.fatamos'': 

lilas que cslan m;is crandcs \ olras que estan mas < _>--'c~h'-'1e"'as~j__,._-_>-":."'1p"---------
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Fra!..!n_tcntos de los rel.!istros ampliados 
! (8. l32-J7) -----------~ --· --· (45.119-38) l"ol Te \JS a s:icar un diente 1 g·] 
'¡ (.) Maestra l\1PA (bueno a 'cr : i'== ,,Que 'lmos a hacc-r maestra" 1\!PAI • l\1CR\!CLLOS QLE SE EXTIE\DE\ POR \'ARIOS \11\üTOS \!IENTRAS 
l,."""I ya muy bien I a \er la s1g111cn1c fila 1an a pasar I, "' :Ya macslro' PARECE Ql'E \1PA COLOC..\ EL EQt.;JPO DE \'IDEO QUE :\O PARECE 

/ < >11=== otros dos ¡· \!a,1mmo , bueno -an a pasar cuatro ' 1 .. ELIZABETH: EST.\R E\ CO\DIC'IO\ES PARA FL'\CIO\AR \!IS VEC!'.\:AS. CONTl'.':UA\ 
i {ya termmé maestra 'ª t,-rmmc 1 l"==A 'cr este \1a'1m11"' Roc10 l\IPA, E\ LO SCYO C'O>\'ERSA\ DE \'ARIOS TE\!ASI 
! SIGL:E SüPERVISA\DOI 1 . 1 ,.Tres ror <~ho"·· I, 'ELIL\BETH !Tres"'"" ochol i===D1c1.y ¡ ,emuséis 1 
i(·'!l/l.L:\\l:\ff:\l'"(h10··: .. ~:Roc10 1 .1 ( ·,\'cmticuatro; ::\cmucuatro 1 l:/d1cc1ocho.i -
1 : · 

0

\cmt1cuatro) :d1cc1ocho!-l: ·
0

/\cmlicuatro 1 
! (8.t17-28) 1 · \Cmt1cu;i1ru:';¡-: ':d1cc1ocho ) 1 'id1cc1ocho !-1 ·'/sesenta\ cuatro! 
/""""'"\,Cuanto fuc Saúl'1 

\"c1nt1cuatro mu: bien esta s1gu1cn1c a \Cr p:m: IJ 1. 11 1.\'erdJdmJcstroquccltrcsporochoson\ClílllCuJtro'' · 
J s1gmcntc fila AlcpndrJ ~ GustJ\O :\oc e"'. > 1 ; 1pp (Yo sigo maestra ~o sigo : (0 ol 1\1mm' ¡TO>"O AFIR~1A TIVOI 
1 mJcstra ~- ·: 1--"""" - :\ \ er u'>tcdcs lo hacen en su libreta c0n d1buJllLlS , E!>tamos'> 1 . -'2 t So l '1 : s1 : J=~'°'dJ cuarcnlJ :- cuJtro 1 .. '~ :J1cc10clio:J 
' los d::ma-; il \Cr cst..: fil;¡.; ,_Cuant;J,., fila<; '.\oc .:¡uicrcs' ToJos lri \;m a hacer ! . EL!Z.-\BETH 1 :\ \Cr ,_,cmticuatro por \CtnUcu:llro"1 

~(.ch'' ustedes en su l1tm:1a ~ clf0<; aca con las l;'lcllotas 1.a \C(' r Cuantas lila!l"' ( J Owcn sabe 1 ! qmcn sabe : 1 
Cmcofilasdc , 1dccuantas.-\harci' 1·1 :ppJccuatm· ·i «2 :cuKl1 ti!J~ t ·,Son mil.'[ :no~otcd1i;oll 
de cuJtro componentes: l "" ~ Cmco filas de cuatro wmponentes ~ ahora hacemos 1 • t mil qwmcntos son ochenta~ ocho 
eso 1 ·n ~ 1 .cmco filas Je cuatru crnnponcnics·i:¡-,-=Cmrn filas de 1fo~ 1\lPAi ·\ \Cr \;Unli-. a tener que dar este tema otro d1a porque \1cne al re,es este 
componentes' se la'i pu~o facil rap1Jno cmco filas d·.: dos componente~ rapidito cJ ... ctc f, ·> ''1 !o rccDrn t<.."\Íl' bueno \Jnlos a \Cr entonces quienes tenían li.''"''.'I ¡,si 
\'amos J hJccrlíl s1 !uro dris componentes 1 · :J·mco lilas·): j-· 0-~ De dtis no~ dJ t1i.:mro 1 , si·• \'amos a \Cr un problcm.:i de multiphcac1ón 1: :;: 
componentes 1: Cinco fil~s de doo;; compl111cntc~ , J0ndc \as I") 'T Pero b1.:n : ,.-\h ': j· ~ =-comL' '1mos d J1a dc a~cr ¡·i·• 'I ,.como podemos ¡-1?'.'! un problema de 
hcchctllJS 1 ."J' 1 Ido" cuatro c1ncosc1s <" :·] mult1pl1cJctcn cntrc m:i:-ritros' . .\ \t:r 

t 1 mulup!1canJo l\1P:\ :mult1p!1c.:indol I l'bald1.) 1.quc sera una mulupl1c;ición'.' 
t • ¡ ,Lna cmdian1J1

] :mi no nos oh1damo'i ahorna de Espai1ol 1 Es una operación si 
pero quo.: h;m:mn:< wn !a mult1phcacmn 

'1L:B.\LDO PP' I '' 'I 
1 ·!Ti ,lad1\1d1mos' 
J ~f P.-\) .'.IJJ s1 1 1 ~umando': 1-- = i.:~ una ~uma 4uc la hJci.:mo~ 1 .. 'ELIZ:\BETH : 

; ~gr:mdc mas grande: 1 ~="'"mJs grande: s1 C\Jctamcnte una suma más 1 ·; >;.; 
1 lgrJndel ]"'--~ . .\_1úm no m1 m.Js ~randc smo m.:is que ;· mas r;ip1da 1.sf' La 
· mult1phcac1on i.:~ una suma 1: :rJp1dal ¡~=;:: 1S1 1 CnJ sum.:i completamente rap1da 1: 
! porque por c.remplo decimos a \Cr 4 cuanto ..:s cslc tres \ctcs cinco'' 1 :- -: >;.. 

l lqumccl J===Oumcc 1.\erdad·i Ya no tenemos que es.ta~ poniendo cmco m:ís eme.~ 1 
m;is cmco 1Ah 1 Pues tres por cmco quince rap1d1s1mo h1c1mos la 1 . /pp, 
!mul11phcac1ónl 1="'= ~urna 1,Estamos"' :: 
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__ X!~~~~~to~ -d~-~~- rc~i~l~s-~~Á~~- ----- - ----· -··--··--------
(18.11-151 110.15-JOJ 
!SE l'\ICIA SEGL.:\DA SESIO\ DE OBSER\'ACIO\ 
A);TES QL.:E \IPA lO\llE\CE ·\TRABAJAR! 

RUDOS DE B\\C.\S 1 . ., RESPL ES1.\ R.-\PID.\1,C1cntonuc,c' ,C"ntonuc,c' 

(\IPAl A \CT no cst.:n amontonJdl)~ Jiu a \Cr \JlllOS a fom1ar un circulv !L:\S 
BA'\CAS l);L.:'\DA\ EL \\1BIE\TE LOS RUDOS SO\ 
E!'SORDECEDORES. L.\S \ºOCES Y LOS GRITOS CO\ LOS OLE SE 
LLA\IA'i Lº\OS A OTROS PARECE\ Eq_\R E'\ SL.: A\lBJE\TEI 

1 ( ,/'') 1Sum' 

(\1PAl Ha~ mña~ que cstan \CSt1dos di: pJnts 0tros mños que cst·na \Cst1dos de 1 

marinero~ nlr1.J!t que cstan \CSttdos de 1 • -·."". ; De umfonnc/ J=== De escuela 1 de 
su umfonnc 1 \CrdJJ) \1u\ bu:n \JffiO!t a \Cr L.T'' E' \IEDIO DE BARULLO 
ALGL.:\AS \'OCES DA\ RESPL.:ESTA A L\ PREGL.:\TA QUE 
ORIGl\Al.\lE\TE PLATEO \!PAi 

( :/ GL'STA\º0) Ya cs!J por aqci1 mai:qra 1 · 2 :no e~ cierto mac~tra 
Gusta\ O !1.'")'

11 ITARTA\1L'DEOJ no es cieno mac~tra 

! .. ELIZ:\BETH\ , '.'1.m rn:rfü1 nuc\C \fac~tra 1 ¡ ·, • :son ciento ocho}J. 
Fue ..:stc- [ ELIZABETH : .~.m c1cmo nm:\..:' .~Dn c1cnl\-1 nucH: ma.:~lr3' ¡ 1 1 

(\1PAI :\ '"r \...11fü1~ pcnmtuunc n.:cc~llo sab..:r cuantos di.· umfon11c :. cuantas filas 
Je umfom1c ha\ i J') ,El GustJ\o1 GustJ\o1 '"'Y RISAS! 

(~1PA) ,,Qué h;ibiamos pedido [''') '] Bien 1 .dqamo~ a~cr una tarca·• 1 '-,.."". 

!Si :11 ===Dejamos de ,.quó' 1 : ·:.;. l,\latcmá!lcas'li===Espa1iol ~ ,.Que 
tenían que traer" unos 1; :refranes: l =-=-=Refranes Bien \amos a \CT 1L1 que 
trnjcron todos ¡·11·11 iSL.:BE EL BARL'LLO EL \li:;O SILBADOR \'L.:EL\'E A 
HACERSE PRESE\TE SE ESCLOIA L'-:A TOS Y LAS \'OCES DE LOS 
~¡:';os QUE f!.-\BL.-\\ DE ALGO PERO ES DIFICIL DEFl\IR !)LE \IPA 
TA~IBIE'\ ESTA l\fER(.-\\lAL·\\DO !'.\LABRAS CO\ l.OS \l\OS Y 
PARTICIPA E~ EL BARL:U.O (llT '>!:E:\ rlE\IJE POR VARIOS \tl\l 1 m¡ 

( ./ ·,¡ ·:1:,(mrn1 ,Cmcutilas'I ~ !cmcol 
(\tP:\1 1 Cuantas li1Js 1 l · .;. :cincoll -~o=_,_ ,.[X cuanll'S componentes''¡; :>.':I! 
k-.cho : :nuc\e: :Je unu/ l · .•• : ,Je nuc,c' ,Je nue\C 1 

1dc nuc,c1} {de 
nuc\c:l===-=A \1,:r rnJlllJ!. !··11. · ... ;. GRJT.-\'.\Dü: «ocho ocho : l ;/de nue,·e 
ílUC\C: : • ,cicho':··· : • .•• : ílUl.'.\e: : .. "ocho! - : .• ;.:,nUC\C1

} l.-, ocho¡ 
roi..:hol ·-: nuc,cma\.'~tra: :,Licho 1 ¡ - : ":.;. ,nuc\c'll""'==A\crdcpantscn 
p.mt:. d 'crJ1.: d paab \C1J.: 1.cuJ!Ha"::o nla~ ha~' j ':~.:1::./ ·:cuatro! ; .">:J 
:i.:uJlro cu.im1 1.:u.1tw:J ('u:.i.!ro Jil.i:. [ ELILABUJ{ :,cmco macslr31) ·,!'? 
:1.:111c0: ., :cuJtrl1J ! , I'k rnKll ., [ .. , :~.:1~ ~CIS ~.;IS - :>;,1/¡\Cintc! 
,cu.llro' ,'>c1-. 1 1- t 11.1 Jli~ lle'> LUJlfl', l uarltl1"::o rnk'l.arun u~tcdes aqui por lilas'! 
/ . :.:u.ttrP : 1 , Cu.111t;1~ fib, ~1 1 n 1..·1fü'11Lc<:- ah1' 1 . ·:.· COS CIERTO 

1 
Dr·. '\( i..\ \.() : ... u.1tr1 1: 1 ( · u.1 !rt' \lu\ b1.:11 , ( u.:rn\('' e, 'lllPllllCntc~ ucm.: la fila'' : 
l · ·:: >c1' ui:L'': j , ( u.:111tl'' 1 ·.: : ... .:1-,; :tm.:t1; !··--="':\ \er cuenten 
,! • :~c1"::o seis: 1 - ~i:i:. mu~ h1i:11 acorllll\.kn Jh1 JbJJllO ~u opi:rac1on 1,Cu:intos 
es cu.:itru pur • · 1 : ~-=is 11 - l'lir :-c1~ !\1n!:;ak ah1 JbJJ!IO Je los deportistas 
pón~.:ilc cu;llro pl1r .,.i,:1s · 1 . ELIL\BE 1 H pp : , \la~str.:i ~o no tengo mi 
hbro 'l!='-··· ,CuJ! e~ d rc<:-ultJJ\)., 1 -; :cu;1tr1.1:¡ -'""(u;i tro mu~ bien) 

' ..\hora '.'.lllldlhJ~ con Jo.,. maru1~ntlb , Cu:mtas fila~ ha\ de m.:mnl!ntos? 11 

, 1. ·:-; :si:1s:I- -= Sci:. 1 · :,s1'll . 

1 

, llLll-8) 
, =o-==,.D.: cuanlo,.,. compl111cntes·1 1. ·,.,;. :nue\C ,de cmcu maestra'¡ nue\c 1siete1 son 
1
1 cmco ·}j===,,Cuanto'' 1 ·::,..;. !sicle siete ~-. :cmco:·-·:·>;. ~1c1c 1 siete¡ 

s1ctcma1.-slra¡ 1s1c te 1
:: • :se1sl- ·ºtsiclc siete s1ctc:s1ctc)J=Laquclicnc 

! su gomto Ja de negro 1 ,., :seis! l 1.Cuantas filas son·) 1 :>;. (s1etcl : (son cinco 
j ~ su:tcll === 1,Cuantas ~ >·1 1 :>;. :~c1~ seis seis 1===1Sc1s filas! 13/pp 
1 {sictcl i===Por ,.cuantos componentes' 1 . ' .. ;.'f : ,por sictc11 i=== Pongan aboJito Ja 

operación ¡. ,.., :~;:i macstralJ=== Y su resultado Sand~ r~· 1?/ PASOS DE 
DESPLAZA\HE~TOI 



Í(2. (9-10)-- ~~r~g~1~~1~~~ 9_c ~o~0i~.~~t!1~~5~~ . 
: (~!PAi ,.!k cuantas filas 
! ( ; ) ~e :.e b . ~e seis ! 
(: I · :· ... ) 1Sc1s 

(29.129-361 

de cu:lntos componenles son cn cada tiliJ'' 

( : /ELIZ:\BETH E\TRE ·-:. t Que porqth: uno no corre~ por eso se cae~ el otro se 
,.J comendo ~ se cae de pan1a 
t:-..fP..\J ..\ \l!r por :ih1 mas o menos IJ primera uno pnr no curri:r qwen no corre 

: no alcan1a l'no por no apur.:ir"C' no que 1:. :-;: !no alc.:in1a: 1=~.-:\0 .:i!c:i111a 
i 1: l : no se CJ1.:: I"-'º J \Cr lo!- d~m:is 1 :111i :ilcJn.tJ J lh:¡;ar J J -=---'.\o 
Jican1a <! llc_'.;Jf a la m;:t;i [ •·)"I ·\qui p0r crcmpk1 Clin Harold, \C'rdaJ) :\ \ cr 
Harold El qui.: fül c11rrc ri.1 -.i.: Jpur;i nunca, f)uc pa-.a' , qui.: pa-.,1Cl1nd 1 

(4. 127-361 
=== ~tu\ hicn otra lilJ mJ~ una dos m:s cu;itru e meo \ <i nu" -;obro :\1dc 
uno dos ircs cu:itro cmco ahorna que satg.1 ahont;i 'ª h.:ici:r.la rnmera \lu~ bien 
:: iihora SI 1.Cu:i.ntos tenemos'' ,_cuJnt;is filas 1cni.:mos .Jhcrr;i·' 1 · .;: tqumc1.:)] 
=== filas 1.cuant.:is tcnJrcm1.is·1 ! · .;; : ,!fes':!=== Tn:s un;i dos 
:l•\I/: :>:;!pp l,trcs'l I ·~"-"'= , De cuantos comp0ncnt::s c:ida fila'' 1 · ... ;: 
t ¡cmco11 J=-==(,Cuántos 'º~ J h!nC'r ahora·• 1 : >;; ( 1qumce 1

: 1 o-=-= , Cuamos'' 
¡ , ' >;. : ,quince' 11""",.Porquc·• [00 BRE\'E S!LE:-;no :porque ·•·•·•¡ [ 
===Porque una dos[•\!: :·;. :1rcs ll -=== i.PQr'' 1. ·~;. :1c111c1J 1:! son 
¡ ·; -'>;!;quince' l I 

(2~. 128-36) 

(\1P..\1 :\ \Cr Sunt 1 'SLRIT l\1:ts sabe d diablo por \Jl!JO qui: por d1ablo)!==a 
1 

\Cr csc rcfran esta mu~ mtcn:sanic este refr:m J \Cr otrn \C/ 1 . /ELIZABETH ¡ 
:\D\'IERTE ~\1acstra i:~ta Lucma ~a lo tiene ..-: >)l===St ' ahonta a \Cr ¡¡ 1 

1 . :SLR!T : \1as sabe e! diablo por\ ICJO que por d1ablo) ¡~==¡\1ás sabe el diablo por 1 

'rcJo que por diablo':=== Analtccnlo b1i:n \tas !'iJbc el diablo por YICJO que por 1 

diablo 1 !O sea que unJ pcrsonJl--111==-.,, :\ 'cr ! . luna persona SJbc nlJs por \ÍCJJ J 

que plir ttcr JO\Cíl : ¡-,-=-h.aclamcntc ~.'crdad) l'n.:i persona ma~or puede darnos j 
m:is Cl1íl..,l!JüS 1 Por qui:'' p~m¡uc s.:i~c ma~ por qui: ha '1\ ido ma~ que ttxiu un ¡1 
J"' en f \ crd.:id·• 

(".16-141 

[LOS \l\O~ SE A Yl DA\ Y SL 5 \!LR\!l U.OS 11.-\CE\ REFlRE\CIA A L,\ 
\"ERIFIC\CIO\ DE L\S FILAS CLE\;T..\\ y L\OS A amos SE CORRIGE\[ i 

1\'emt1cuatro' Es e~ !J respuesta com:ct.:i .. -. !TO\O DE REGA\:O¡ 
1
.El, 

cuaderno Juan Carlos·• 1.S1'' cual numcm seis por l•\t: · ·>;., :cu atro ·::)' 
- Cuatro por l•\1. · ·;; Lsc1s 1 ll 1.Vcrdad'1 

• Cuatro filas di:; seis i mu~ bien !I 
a \Cr es\!: 1.cu.:tnto les diJC que son'' f: 11 :\emticuatro! J === Semllcu.:itro' 11 

1.C uatn. por si:1s seran 'i:mucu.:itro'.' 
1 .. ;; :s. ll 

130.112-1')) 

1 . ,[LIZ.\BETH 1 ,\lac,tra 'º dtgo ' 
1\!PAI ..\ 'º' EhtJb.:th 
! . :ELIZABETH 1 \fas\ :ilc pa_1aro en mano que ciento \Ciando t: 

(7.19-21) • (\1P:\1 ,\1Js \Jli: p:i.1aro en mJno que 1:. '•\t >[.1PP lc1cnto rnlando' ,·.quC 
!TOSO DE REG:\'.\01 (.El cu.:iJcmo Ju.:in Cario!-'' 1 .~1· 1 cual numero seis por s1gmlica i:si.: rcfran'' 
r!l•\1/. :>:.:cu Jtro 'll=-"'-=Cu.:itropor l•\1' :> .. ': : 1sc1s'IJ

4
.\crdad'1 1°/:J!.:ELIZABETH:Estequc cstcll.,.,.,I 

Cuatro filas de·¡ seis· mu~ h1cn: n \Cr este "cuánto les dlJC que son') 1 /1; (\1PA1 A \Cr (,S1h1a·' ¡ .1SJL\'IA !El miónl ¡¡A \Cr i ·'"I"' !pnpalotcll"'""=¡,Cómo? 
t\cmucuatrol I === .Ve1nlicuatrn' ,,Cuatro pN seis serán \Cmlicu:itrn'' 

1 1 ,•ri ~papalote)!=== :\ \Cr ! más 'ªle pájaro en mano 1: /pp l~SISTE~TE tia 
1 r: .. >:: f Sí l J nubcl i"""'=,.s1') mas \ale p;iJaro i:n mano 1 . 1pp Lla nube' l I que ciento \Ola ndo 1: 
(~tPA/PP) A \Cr '.':ocmi ~a pucd1.:s ~al1r : Aap tu'> hra ... os c~tc Saul J~1PA \'A 1 . /PP : ,IJ nube': 
SUPERVISA\;00 Y 11.-\CIE~DO RECO\!E\DACIO\ES LOS \ILR\!t.:LLOS 1 

NO CEJAS!=-== Bien a \er 1csa rita• a \l!r :\rd~ e honne 'ªna 1r a j'''"'I :! :\ \Cr ! 
El11abeth ' tres fila~ ··,Cuantas filas quieres que hJgan'1 1 . iELIZABETH ! 
tCmcol l=""=(mco rilas Je 1.Cu.:imo'' ! 1 . 1ELIZABETH :cuatro)]-:-:== (meo lilas 1 

de cuatro I! rapidito Ja1mi11 ~ Surtí hagan la lila ~ ustedes nada mas'ª" chc..-cando ¡: 
\·an chccando :¡ \ Jn ayudando s1 ~e \ an equ1\ ocJndo :¡ Cmco lilas de ~ cuatro ~ ,

1

· 

ncnlcs 1: ·- -· ___ _ 
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_____ Fra!:'11~ntos_ de los re~istros amp_li_a!l_~".__ _____ _ 
(38. l~-19) (11- !5-37) 
(~1PAl HIJO de ug l···J hlJO \J con hache acucrdcnsc ,, - 1 ·· . l s1 "' ,....: f '; 1: "'11'1.1r c-.n c,ic: c-:c. •ll: un r-..:mt.1 ~ 'u m.1ma e-. r~ll_'.31 
hlJO / I==~ con JOlJ porque smo dice hl"O ' :\fl':\i .Ah' n1• e' J:tcu:nk, 'crJaJ·' Y un p-..-rr1t11 e- hn11 \ ,LJ mJ111.1 ta?1h1c11es1g~l I /k tal 
( ) hlJO de q~C ::. , palo 1.il a111U.1 \JiLl\ 1~u.u h\11 1 \1.-rJaJ' 1 l•1m a \\.'f 1•lru 1 J ''-'f 1.•tfl• rclran il u \\.'f ( 1 ."'I 

i ( ~tPA J HIJO de tigre pmlllO 1 .. 'pp 1 HIJO de tn~r~ pmllto} ~ ' /}1110 de < ,,. 1 1 ~ "'IN ,i:o/orn1 i tr<1,1.;11111·1 t'Han llt'mn /o1 pcm1t·011.·1 
, • • · . , · • 1~tfl:\1 ,\ H"f i;-.c /Jt> ¡:o/mo1 ~ rrm;:11111•1 "'/1J11 fl,·111n /1n pa11lt'1Jllt'1 a n.-r ~.que nos ljULTra 
' iac

1
:a mac!)tra < >j !"'-=""de ugre pmllto Je· ::JI !~a) J===i.~il' A \er 1 · !~;i Jc..:ir e'" ( i:btJ'·", ¡ J:· ¡:11/u1¡n 1· 1~u¡:m1,·1 ,.,1,m f!,·wH /nt 1 ~m1,·r111,·t u \t-r' /J.• colmo.r ,. 

macslr;ij I\'!~< > -.i!.HA:-.:rx) IS \1i ¡,¡¡, D! l.C )" \11 'R\~I "!.U'" DI 1 <•Rl ·¡'f, C/ ·¡ 1,., 1;,:,,w1 ,. 11,m ¿;,.,¡,,, /·n :.,,.,, .. 0 ,1,. 1 .1 ~..:: • • 

· L:-.cR:iH·J ··, ,!'" ~t.:•.l!:"', l\1i·',\ ;,L\1:n11';j ===,.lm ~u,,m::p,' l\1]':\ :1111 J \t-r;J=== que los 
(\1PA) A \Cresta arbul que crece torcido !é. ~. asi''l J [ '''] que lu, i:11:11.:r..in i:n J,,, p .. m'.t'11:¡i:, !\~Pi\ : th> prt"\.1....imcntc que los crit1t'lTL-rt t.-n los 
( : ·. /B:\LBLTEA'.\OOJ a rbol 'p.tnltiinc, a \t.:r i•tra 1Jcu J::~'fi:nlc, J \t:r · \:Jrl!ll ( !,h.c tl' !ll1Jt-'.lf1•h 1.k c:-tc rcfran·1 ¡¡;.Qué 
(\1PA) árbol igual en ese espacio 1 ch'' arbol que crece tomdo . n11, t1::--d' .. 1' , <.i·u: ..:1•r:·1..·:•· 1:,., ,!., 1 

1 : . /BALBLCEASDOJ árbol que crece lomdo l\tPA :Jam:is su rama [é . , i • \tr\R l l\', :· ""': l\1!'.\ ;/ ·,· g¡1/o11o11 i m1.;111•,·1 t'11,m /.'e11.i1 /,11 p11111ev11n ,.<iu:-.taw·' li ,a 

1 Jamas su ram··· ,- >1 l C. t1amas se cnderc1.il ===Jam:is su rama endcrc1a \e; .il~e1ii:: 1 .!.: :,,, J1..-:~i. 1 • • 1 ::.;!....::,!\ • :-.;,, '.' '•' . .:º,.""'' 1 1''1\:'"1•' 1 <" 111111 flr,w 1 lr1.1 r• 111tt'o"t's ! ª 
'Jilmas su rama cndcrcia · · \e 11.,:\,tm.·· J,,, <¡ui: :,i..L1\\.i no Jdinm~'" u,~~"k' 1~· \,111 J Jctimr 1 ch' ~11 nn , !,.'".''') 
1 ]k\Jlll"' J.,, l.;11,1 ¡¡rH' 'f¡JI l1a:: .f,.h,•r .l"fr1f<1 LOr~,·1 \ f 1,· ¡:u/01n1 1· 1rm:one1 t'Jlllll llt'l/Of fof 
: ( .• ) ,,con cuanto~ espac1os'

1 
. flf.mt.·rm,·i, r..id:o.:.!:~-:i..:, t:,1 do.:.i , '\',, ': 1 • 

j ( '}Jamas:: Jamas 1,quc maestra' . i • 1 \~Jo.:,1r,1 .J; ... c \tu11:1 .¡1,;..: qui: : • ...: •• , 1;.i. t-:1:i:r:-.ucm ... !11q;1:1 , I~!· \'1\ B:\JA~l>C> 
J (\1PA) Jam;is su r01ma IC. lendere1al J====cndcrc1a 'Jilmas su rama cndcrc1J \'( Jl 1 '\11 s ¡ ¡.\ ... ¡ ,\\'ti 1 iJ!~\I ¡ < 11/ ·¡ !l:t.. ¡ , · · 'l 
¡ 1 : l ,maestra ~o~ a se que es eso l J === •. ~a sabes Jo que eso s1g111fica·1 

• \1P:\ ¡ !. r 1 i" '· ·: 1 :i:·"1:::'" J,". '.'u" J?l.!' J \~r .1 \cr f.:,x1.1 
¡ 1 Rt lll< l• l ! .¡iic :1;Jdr.:!!'J ,}:,h ,ti ,111.J.1 l\11'·\ : i:l '.¡Lit.: m.1,Jru~.1 Ju•' l1•J\Ui.li : i=== (1 SCil 

j d qai: • ..: k~.1:i:.1 1 ... -:1:¡>t.1n••-.. -.. 1. ARRI l!i\l.\'....:J)(, ! :\ l'.\l ,\BRr\ ;D11•:- 111 a~u Ja 
ll<!SAS DI • Y i ~rnn-. 1 \' tcl\11': JL!IJ,\DJ:!".'"' i:,:,· l\1i'r\ ~ ,n 1¡uc ..e k,·ani.a 
klllj':.J:h' <. ·~ ,I \~·: 

1 '"', \1.1~·,::a J1-:c :t r·.i-t.1'"' .¡ul· ~-: -..: :i.:\.1!1:.1 :c1;1¡1r,Hh1ii'.\1 Rl l<h:\"i DI. ,\\!BO~¡ /!\WA 1 
:,\ \Cf j 1J \L'f(H•.,[J\"' !h'l°' )t:C~•' .t \Cl 

'({illSL\\'lh :··~~1: 

r ~~~~~:~:,:~.1\~rn;1:~~:: ! t1'·:;.1~'.1~~- ~;\'.;:~1.:.1/~1~;~~:;1:~: ~ ";~1t:··:\'1~'.'., ¡,',' J\l~:L1~·r=~~ ~u~~:: ~1ª~~ 
lc\anlt• ti.:mrr,1!1" p1.::..!1i .1•,:d.1:-t111: .1 :1;1 m:'m'', \t.:h!.1J' j .1 im nu•ma 11 ,1 mi: k\anl11 tcmpran11 

~ 1 ! ·0 "' i\1'!·\·,\\ll ~Il ..,¡ ,\R!il !l:\l:\ ! .\ 1':\L1\BRi\ :"1 1 ... 1 :--i.: k\·anta tt'tllpr..ino Pll" 
11 'lBAJA (il\.r\])l 'Al \1\Sll.11. \'Ul.!.\l! :-..; 1>1' \'! VJ:J 

(18.l!J.JO) 1 
· (~tP:\1 :\ \er mas fuerte Gu'.)ta\o Es como el di: 1 tal palo tal asulla'', A \Cr ! pues 
no no es par~-c1do a ese donJ..: ha~ humo ha~ fui:bo A~ ustedes aqui por lo 1 

, regular siempre al~o sucede cuando los mJestros nos 'an10s a rcumon " al este ) .~ 
; l;i d1rccc1on 1 ·ac :~ empe1amos a Jugar · >: I"''°"' ~ emp1e1an ;i .. :I 1 ·r; 

!Jugar: !=--"'Jugar ,.,i.:rd:1J' Y \i.:mos qui: cmp1i:1a el alboroto por ah1 ~por ac:i. o a la 1 

mcJor hasta k1s '1dnl1~ ~i.: mmpi:n ti.:11i:1lll1~ un ru1da10 (·\ crdad'' donde hJ~ 1 1dondc i 
ha~ humo hJ~ fuego' •. quiere J~cir qui: JonJi: ha~ escandalo 'I uencn que estar ll I 
l :i :.:; !gntando:l-,·~~Qui: estan los 111iios 1 ·1 .:; :gnlandolJ===Quc cst;in 

-· albv~~!~~l!~ L·\~rd~~ ~ --·· _ _ ··-· ·--·----------' 
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·--------------------·------------· 
Fr:.u!mcntos de los reL?.istros am liados 

(39.19-171 --------·---·-----·------ -- ~'C'>A!SILVIAI 1 

(\IPAJ A \Cr : otro J \CT San \1atro ffag a l4fcb 2002 j 
q :"/ppl Las not1c1as malas llenen alas las no11c1as malas tienen alas [ •. 'm j 
crn.:enro >.:)las not1c1Js mal.:is tienen alas [ \1PA ta' cr otro a \Cr cstc 1.otro·1

; 1 Querida maestra lcmando esta 
(C . fppl \bcstra m:icstra ,Gust:no no h110 nada' l\1P:\ 1

1 A \Cr 1.')')·) ¡ a \Cr Arel~ Car1J para dcrtrlc que usu: es 
:igua que no ha.t de beber dcpla correr facnb:m la que sigue t •. >;.'ppl :\gua Lna bucn.:i mac:::;tra nosotros !aquere 

~que nos hu de bchcr dc1ala • mos u~tc llene b01.:n cor.J1on' 
' ( -"¡ 1.aguJ'' ¡;...fP:\ ~Jgua que nn ha1 de hcbcr dé.Jala IT05 DE \fPAI que 1w h•11 ~olcp1do qucsicmprc fuera m~m.1cstra 
de beber, dé1ala correr i 1 : o: que fue el d1J dc!Jmor: la 
( •

4 

: :·) !ya maestra ¡ :, IJ segunda''! :,.corre(': l\1PA idé1ala correr< >) mistan: :o lctengo mu: buena amistan 
(; /ELIZABETHI \1.:icstr.i correr se c~cnbc con dos erres ¡.\Crdad'' Correr se !!Sil{,\ D!ll!'Jr) J '.(i1 'RA n¡: ~n::\:F.Ci\ DESfACA l.J\ POSICIÓ~. su CABELLO 
escribe con dos erres 1 .1"' ........ 1,con tres': 1 [ :\R<:<) R! PAR! Jl)I) A A.\tli()'i LADOS s1;s OJOS CU!': GRA.'-:DES PESTAf~'AS y DOS 
(\1PA) Con tres a \Cr ['"' 'J Bien JUm·JUm J \Cf otra mas s1 l'M''I ,_,crdad"1 1: ·:.:AHf·\ J '.'...:CAD:\ 1..-\DO DE l.AS \ffJil.l.:\S/ 
ra.pido Gonialc/' ·a \er dinos [ ·1 '''] Ana S1h 1a \1onro: \11randn 

{ ."/GONZ:\LEZJ E1 ílOJO: el m~1qumo tapan el c.:unmo ~==-:~=-==~==,.,,=="'=-======-=-====-=================== 
(~1PA) El ílOJO ~ el mc1qumo' je ':GO~ZALE7Jpp llapan el camino: j ', C:\A 15l RITj 
( : : /e\1>:.) el ílo_1o ~ el me1quino S~m \bh."O Hgo .i l .l Je fctircrv Jcl ~OIJ~ 

(38. t23-25) \laeStr;;i pau u'!-tcJ es mu: generosa Y Ji: quena d~1r que cuando pas~ o talbcs n~ 
¡ : /pp :si se portil mal de grande ~a nn se compone ...- . : J-o=-o. :~J no SI.'. pai;c pe.ro '!-1 qu1s1cra cu:mdo rJscmo~ que h;illa con nosotros : s1 qmstera ser m1 li 

controla , crdad"' madrmJ pl.'.ro lo qul.'.p;1sa '!-1 mis papases qu1s1er;m o no qms1cran pero scgmra siendo 
( -:.1-''J )·a no anotes 1,:H·11 porque'ª se estan portando bien< mi maestra parJtl\t.Ía la' ida tlflq~1c crc5CJ pero lb.salx: que :o so: su alubna 

· Sunt l.11ct \liranJ:i \11r;111dJ 

~~~~~j~~~·1c
7.cl 4.clS) 1 I~::--: 11<.-\ nrn:_·Jo. !.~ 1 s~ i D!· _Lt l'i Din~··;;," .\~·\S. \'.1s1'. l'.'!!J~., coi.~ l!U:AI? '·. _co;.i ! 

S M fl d ¡, 14 d• F b d l lOll> ' 1 ,\RIAS 1 ltd RA' Al!/!11,J.s. td <11!°'. " .. \! llJ.s U l~ R"'•R!l \ LA ~.1\lcSIRA 1 
an. ateo i a,goa i.;: e rcro e ... l:\'\frJ)l<lll!·l11\l>l·J\1:\\:r\\U,R1V11\FSI 

Qucnda maestra le quiero decir que es mu: 1 

buena: tambicn que la qmero mucho ¡' 

es la mc1or maestra que:: tenido en la primaria que me alluda con mi trabajo 
i (ACiRFliA DJIHJJ() MIº\:!/;\ :ir{} en~ PU.o l.AR(jO VI'.STllX.> COMO Nf~O SIN 1 

! ~~~~~=~:3:~~~5===================~~====== 1 

i:. ___ CJ 
L--------------------------1-------------------------~;' ·:-·. '--1 
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f--c-~~~-~~~-~---~-------F'-'r"'a.,1.m1entos de los reuistros ampliados 
¡ 71(~0 ¡JlA\ CARLOSl isf1 (107.119-!~) 

j qucnfa m.:icstra lcmando esta carta macstrJ 
, maestra crc:.mu' !!Ucna cummco tcmandocsta carta 
v cu.mJo no t1~n~ por donde-' 1bc macstrJ ' te mando ' luego cuando te fui este 

: icmprano a domk \as como se llama tu casa es \ omta pÜr donde mero tu (JSJ PL'r 

i donde mero b1bl:s para que te \a: a a bcsnJr 

1 

Querida maestra querida mac~tra te mando esta carta que cuantos años tu:nes 

1 14;C:;AILIZBEYDJ1 
1 San \leteo Hgo a l~ de Fcbn.:ro del ~tJ0.2 
i !AliKHiA DI!H°Jc > Ht1UlA ! i :..-11:-.;,\ \"J ~! !DAUJ~ l':\~lt\l.1 l~ l.Affü,\ 
j CABELl.l'KAI 
¡ a la maestra pall mcgu::itana que me pregunte las tabla-; para que ni.:las aprenda 
1 mu: bien tamb1cn le quiero d1..-c1r que pone adornos mu: bonitos 1 megustan mucho 
: tab1cn Je quiero decir qui: megusta como enseña: cuando nospon~ ascr un cuento 

: como que no se que poner luego le\ o~ a preguntar me da una idea~ llasc que ascr 

IOBS) S1 entendiste la pregunta ,,\crdad'1 
1.Cómo crees tu que los otros niños de la 

escuela los miran a ustedes'' De SC'\lo A 1 Como lo \JS a contestar 1 ¡ah! pues yo creo 
que 1---1 1,S1 qu..:d.a aclaraJu' 1 1---1 Yo creo que los milos de SC:\lo piensan de mi que 
<_ .., Hag•m lo qui: sigue tu esta~ atruado quien se quede atrasado 
1\0S1 ,c1 burw' IRISAS! 
l OBS J :\ poco lvs bum tos !-lcmprc \ an a tras ,'.\o c:s cierto 1 

IP.l~-IZI 

1 l 1, l'c>mn ,, llan:.1' IBALBL Cl-.. ·\\DO Al. ESCRIBIR :p¡ Ar-turo ::¡CON 
TO\O DE REG.-\ \O SE DIRIGE A SLS C0\1PA:\EROSI ,lstedcs también tienen 
qu' anc>tar' ,DtJO la ma,;tra' 1 2 CO\TR.\RECL\ \1.-\\DO !Si ' pero d1Jo la 
rnJeslra que L ''" 111.k ella:] 
1 . · 1 COS Tü\O .-\\1:\BLE 1 JNnJc trJha1a 1 I"" : ,ch ' En una escuela 
i\IPA SE ESCLCH.-\ E\ SEGL'\DO PLA\01 \'cngan tant1to para ad i cst:í 
ocupado ahorita el m;i.:~tro c!1¡;111 otro macHrl1 IPPI la maestra l.11 es ¡-1·1·.1¡ 

¡y adi:mas rncgu!:.UI como nos trata la quiero mucho ad1os la quiere su a lumnJ (88. l:?S-36) 
, LIZb1..:d1 Vargas ~1:\RTinc.- l~lP.-\1 ~.Ouc otra cosa a \Cr en las carreteras llegando a las ciudades. ccrca de las 
='""~-:="""-==,="'-""o==--====-=='-=-=-"'-'===--="'"'==-= -'= -"' _..,. ~" ciudades ha: algo quo: les pone un h.'pc a los carro~ par que se detengan 1--1 
18,CNOjSAlLI 1 ~~=/:. ¡ ¡ :1altosl 1 :, un !cuero! : . ,-- un !cuero! 1:11 un alto! jMPA 
Fecha san maleo Hidalgo 2002 1,Cómo'lll""""= 1 ··/ ;scm<iforo'} l~tPA lcl sc·má-foroll .... l1.cl scmiiforo'~I fMPA 
, (sí}j-:::=o:=: ·"/ 1.cncloncc''L 1.encloncc'll-l\IPA len el once iclsemáforo}J 

Nombre Palncia scrranocabrcra 1.) Ya maeslrJ l\1PA !el !-Cmaforol J l::::.....~1 
t-.fac:.trn le qu;cni J~x:r que no .. a trawJo mu" b: 1..·n rwc~·' kmando esta car1.i r-1r.¡ac u"' a (M p \) I3 · ¡TOSI 
traWJl1 bu.'n ~ nu' dt·p.1 :o.ali .i wmptN [C! J]>f ·s11' al m.~rt"tl ~a cnm1:r' es mu' liut-n.1 1 / ten 
[~\tiR_l<i1~ DIB!~.!t> J·[(illRA SF~l'll.~A i·:-..: lR1VCl C)l,1~'.. j:11J~\11\ l_At.1>:\. 1:1' 
li\BUl.IRA A A~lilll' l.AJ)llS lll. l.A lAlll-1.A RllSJRll SIN 1 Xl'Rl·'[CIS. (76.16-10)11" 111/ra 7fdl-14) 

:DEl!!'-:IDA! i 
. S,\I T Jl\llSF/ lt\RJ{I l~ 1 

i 
. ¡;_ (!0-!6) 11' 

! componentes \ an en cada una de estas :t lilas e.IX acuerdo'! il A \"Cresta ra pidito 
: se las 'º: a poner fac1l 1 es la que ac01ba de pasar il ,.Cuánto es» Aquí me. \óm a 1 

. pasor d resultado 1, 1PP 11Ah' r~p1do i i=== ,,de acuerdo" Rap1d1to.a \er ¡ ·,.. i;.Y ¡ 
, los \ amus a hai,:i:r en d cuadi:mo '11 ====S1 ! A.Ja l: 1 . ;j,Con dibujos~ 1 J=== S1 con ¡ 
: d1buJOS : rápido ahora es al rc\é:S 1 

1.s1'' ii (,Cuántas lilas rnn a ser? h'.:>,,i: 1 

! ,cmco' 11==== (1111.:0 1 Je 1.cuanLos componentes·1 1 ; :>:; t 1scis111 ==== RJp1d1to 1 
\"Uélcnlc .1 1 • /ELIZ,\BETH 11.Pnmcro pongo el númcro'1 l J ! 

-----~---~--------------~~~~~~~~ 
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¡ ______________ ._Fr<!!:n~ntos dc_i_¡J~!@ros amJl!i!¡ciQs_ _____ _ 
(76.11-141 m. 11-141 ! l~ICIA QLI\:T:\ SESIO'.\' TL'R'.\'O DESPL'ES DEL RECREOl (.)El que se !e\ anta temprano este llega temprano a su trabJJO i! a la escuela I (·:/ 

1 ( ':-:·) !LOS :-.:1:\os ESTA!' E\ CO'J\'l\'10 SE FESTEJA EL DIA DE l..·\ SECC\DA LA l\TER\'E\CIO\ : 'A su casa otra \C/111 
( CA!'DELARIA Y A\TE LA FALTA DE TA\IAl.ES. SE DEGCSTA\ C\AS 1\IPA1LlcgatcmpranoasutrabaJo pero qué ,que pasa'' i 

1 E\CHILADAS \'ERDES EL OBSERVADOR PARECE QL'E SE HA 1.:·'1TcrmmoraprJol\IPA itcnmmapronto ·~ lcalcan1aclt1<mpopaw· 
i l!'TEGRADO AL GRL'PO ROrlO Y ELIZABETH PARECE\ HABER r '.ppl ,\luchas cosas' [\IPA :muchos com para rcal11ar más- ·'cosas,. por eso 
1 ACEPTADO LA F!GLR:\ DEL \.tAESTRO] dicen el qu..: madrnl!a dios Jo J\uda no es tanto que dios lo arndc smo que. 
'1 (%) ~1mm '1 lo primero que dice la maestra~ lo pnmt.:ro que hagt1 ·::. nnsotrtis m1smoo; nPs- : •\1 ,: • ~;; a~ u.forno~\ haciendo las- cosas pronto¡ 
(; /ELIZABETH) Pero u~tc no esta pJrJdo 1,\Cflfad' \1J\1mrn0 l!Jrd a \Cr no., pueden d .. -cir (,que es un rcfran en el 
~(~~)Ya \CS \1mm cqa neo 1 .ROCIO :i:is h:ici.: ta scikr:i de <lira": i""'"",dc cu:i!', dicc10nJrn1' .\ \CT J b mc_JN c'tan 11ncs11g:indo al palnbra rcfran ,,,crdnd'' \i a \Cí 1 

¡ 1 Ah1 \Cndc') 1. iROCIO :atole:- \ !Jmaks t!JuJ~l_)I¡ tcido: 1=- .:\tmm qUt.' mo \la\JllllílO J \Cí L 1 1 'I ror ÍJ\1}r u.;tcdc._; que 11cncn d d1cc1on~mo J \Cr 1 busquen 
i 1::::::::::1·:; •• -:.--=::! [J pJlahr;t r..:frJn ' mientras nt1" .. ;:¡;u1mth ct1n 11, o.km;-i~ r.1p1d1t0 J \Cr l0s dermis 1 

, 1 ~~:. J : • ,churnno drnrnnti JJlc una .:il rnJe..;:ro ! ! · 'ª 'ª k dmw .. 1 •·• 'i 1 

: nos0tros: : . .r
1
c<; bien pPqrnto1 .. ·: l • Yn ~a :JC:ihc \(l ~ J tcrrñmc #. -. : 

1 --- ' 

(27.11-l"i 
Tamb1cn otro eJcmplo dJr11 aqu1 :.:n d ,,1ll111 · · 1- b;ilJli L '' 'I :\ \er po.1r 

CJemplo aqui en e..,to en c;1s:i del JJb0m:rn cl que no ca:.: re:-h:11J , 'crda .. I'' ·\qui 
: por CJemp!o en el s;ilon ~1 tr.Jns 1ws dcd1camo<. a JUgJr na~J ma~ a c'ilar L. i, '1 
; ,,qué pas;i·• 11 ·,·i :'.\o \Jmos J apn:ndcr : 1 ==-·'º \JmL~s a .:iprcndcr' Y 1como 
! \'amos a s<..-r los mismos hurrnos de !'1emprc 1 \Crd:id·1 

1.s1'' Y quen:mns ser los 
1 bumtos de siempre') 1 .-/. >;. lnol I \o al contrario qu~ 1(:1·111 a la s1gmcntc clase 
: t.'crdad'' ,.s1'1 · ílueno a \er otro rcfran qutL"!l tiene otro refran ::i \Cr cst.: 

(\CIOOe 
( : J Donde huho fuegt' ccmn~ quedan 
(\IPA) Donde hub1..1 fuego cc1111J~ quedan ,.()uc o;1gmfica esto'' [ ·, ·:. :cuan1.fo 
queman la basura 1 : •. ·1·•·):] =-,"'"'.\o pr<..-c1:-amcntc c~1amos hablando Je fuq;o n1 Je l.1 
ccn11a 1.-.'pp lYoJI="'-= 1:\ \er'1 Donde hubo fueg0 cem1a~ qued:m Donde hubo 
fuego ccm1as ¡¡quedan A \Cr < • 

(;)Que donde se quema alu se queda Ja ccni1a < :- l\1PA :no .:icucrdcn~c que 
no 1..'Stamos h.:ihlando prt-c1s;imcn1e de IJ cemtJ: 1 

(~:!. 1:!5-361 
1\lP-\i Bucm' a \er <'!:a 1J.:J ¡ · :~l':I :\ \er !bwlJ [ °,'H:\ROLD !Que s1 
tr;1P;11;1 en :il,::1..1 1 '' '' ¡ : flll qwi:rc ir a tr;1h.:tpr ml.'JN que 110 'a~a : 1-==,\k.1or que 
no \J\J 1 Que nn se dedique J e~o no rreci,;m1cn1e a !J t1cnc!.:i. ,_,crd:id' '.\o estamos 
!iJh!anJt' prl'Cl"'illll'.:nti: de l;i tienda (jcr:mfo l}w.: mw t'Jcmplo nos p<ldnas dar de ese 

e!>e rm:n!>JJC el c:;uc ten~J lu.:ndJ ..¡uc !J Jt1cndJ o smo que IJ \ClldJ ,, J \Cr 1.para ti 

que '.'!1gm!ica ese mens;i..re'1 
, • ..\ \Cr'' :\ \Cr Gcrardo ,.Lu1be1d~ para ti qu~ es'' 

11. LIZBEIDY :d que tenga una tienda '''"i i===A 'er bueno 1,.'"'"'I junto 
,,,crda~f' Es distmto Si nos dcd1cJmos a un trJbJ10 (.H-rdJd'' a maestro doctor o 
utra llcenc1ado p..:ro qu:.: no la , c~tc cst~os desempañando pues mejor no 
mc1cmt1~ ~ desempañamos en 01ra cosa ' 

i4h. (10-1Si 
l X ~o 1 RegrcsJ :\n:i Lu1!>J Ctlll el comprübante del doctor Roc10 snca las \lgctas de la 
CJJJ RLXlll !>e !e\ anta~ prcguma J \IPA •. cuantas·, 
(.) ?REGL'.\TA - (.Le ponemos el Utu\0·1 

1\1PA1 Si. ~J s.:ibcn que siempre se Je pone rapidito p{'lrquc smo se nos ,.a el 
t1e111pü tres fila.;; de ocho cli:mcntos 
\lPA ras;i a cada lila J rc,1sJr que se haga el eJcrc1c10 y repite la instrucción 3 filas 
por 8 componentes 
t\lPAl Ha1 J1bu.111os de l0s que tu qmeras 

: 1. l 1Fl) 1Prcstamc,goma 
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¡-;--------------- -- F~~gmcnt~:s de 1<~~ !~~i~t_r_l~~- ~~11pliado~ _" ----~ 
1 (47. ll0-24) 
1 
(. :>.;:1 1por el postre '!\1PA :a \l.'.r \amili- pt'r el postre .1 \er .:<.t.: ,.qu.: '-\.'.te 
antojo de postre honnc : \oc'1 A lvonnc: a \oc se les :111IOJO un postre·· ~ 

1. :,gclatma':!--· 4.0m: compraron' ! '\QE,pp:(:i·i·,ro-...: \tlTll:\ 
Tl~UDEZI 1==-= ,,Como'' ,,que compraron·) [C .1ELIZ:\BETH·p i ,gcl:i1111;1 1

: 1 
i (é . !ROCIO) l\onne: ~oc no compr~uon nada< __. 
! (C. l ,Gdauna maestra< > 1 [\1PA :se quedaron sm postre a \Cr i.:~h: Cmtma ~ 
! L11bc1d: ,¡ 1.qu~ compraron de postre·) 
: (:) ,Gclatma' l\1PA Lgclauna1 a \Cr cCOmpraron nada mas dlas lfo:-' 1 

1 cuantas 
i niñas fueron '111 
¡ (:··>::,.¡(dos; (tres) [\tPA :Porlotanto 4.cuantuspostrcsct'mpraron·1:! 
1 ( : :>.;:¡dos l\1PA :dos gdaunas i. 4,A como costaron las gela1mas· 1¡ J 

; (:fil) 1acuarcnta·cmco1 l\1P:\ :,Acomo·1 11 
; (: :>.;:) 1a cmco1 l\tPA :a c1111:0 peso~ dns po ... trcs dos gd;itmas dc cmw pc~os 
r 1.cuanlo pagaron 1 

:(; ··>;. 1¡d1e1 [\lPA:d1..:1pc~o~,\..:rJ;iJ' :\\crGuslJ\O~C'.iaul 

t!Ob. l"-161 
En la nmma lll!l;\ :\ E!11.1b..:1h l.:1 .in:;i l;1 111.1nt' p.1r;1 1111cn;:111r \;1na .. \..:l1.> l'L'fl) i.:n 

; nmguna ac1ertJ En !J 1una B Carll'" ~ S1h IJ Ji.:stJLan pur ~us part1c1p;ic1L%.:<:. 
frL-cucntes En c~c cu;1dr;1111c aJ..:mas J.: esta Ri.x.:1Ll ~ 1u:no rnn S1l\la: ;.Jtr;1 111ña Je 
la que no ':>C su m'mbrc, forman un triaJa que bucn;1 parte d..:l 11..:mp.1 :.e la pa:-;in 
platicando t:ntrc dJa., En l;i 1011;1 Dsunt : .-\rd~ dl1m1nan .;:nn ~u:-. p;1rt1.;:1¡i.1c1l'11.; .. ' 
en la ;ona ('se han fum1ado un par Je J1aJJs qu;; Cl1ttirrea11 ~..- J~uJJn. JU~u.:tc;1:1: 

a \ cccs cstan atento~ a la cla~c Estas d1ad;1.;; e<:.IJn en lo~ e\trcmP<., J.: 1;1 \111.:a que 
CICffJ Ja /Olla ( ~ QUlCílC':> CIO.:ITJ/l !a /t11JJ J(111J-: 11.'.rllllllJ cJ p11arwn 

't77. ll 1-IS) 
(.\tP:\l L1s1os ahorJ s1 :,acamos ~u libreta de cn1~m0 rapidito 1-::: 1 1.Gu~t;no' 

: (.) \taestra no traje :o m1 libreta de··•·)·> 
t ··i(jl''ff:\\'0<111111-~ff~')\tanm\Cntc para. 1 H1~..::-") 1 ·•1 

(\tPA) ,.:a'' [ • :no calificó lo lo que lcncmos en la gmalJ-== ahorua \amos a 

i68b. P-131 1 

E! ~ ·.;; B 1 J m1 tr;11u cl !,;Cop1Jn0 pero l1b~cn J J ~u CllOtpañcro ~1artin t 
0

l1/8 I} El 1 

! · 7 B~ l tamp<x-o tra.10 su gccplano. pero c~ta d1s!r<Hd0 El grupo trabaja con su 1 

g1.:oplam' ~ cbbNJ '.lll trianp1l<i. un cu;1JrJJo ~ un rcctangulo .\1PA n:panc ligas a los 1 
mñ0s que !i: rnJc;m :\ liuqa\ o ~e te cae- su tab!J ~ ..;e li: rompe Otro mño la adncrtc a 
IJ maestra~ un grupo de nulos fonna un cornllo en derredor de GuslJ\O S1lrn1 me 
llama IJ atcnc1on t t. B-i 1. pues como en dias pasados. tr;ibarJ sola con su gcoplano 
en d rmcon d..:1 <..Jk'n Je cl:bc'.' ub1cJdo en 1.:i .r0nJ íl 

i"Ob. l"-16) 
\lP.-\ L'b~..:n a a .. u ~rupl1 LOflll' trabJJJ Lcnt.Jm:.:mc c;umna por el salon: supcri:1sa 
La pnmera qui.: t..:rnuna ..:::. honne: lk' a :.u CUJ1.km0 a la maestra La fila uno se ha 
fragmentado cn diadas~ _ f,. 7/. H :iJ¡: agrupamiento que sm alln estando juntos, se 
Ji\tdcn en pan:1as 1 ! ~.- :) :-l\ par.:i .:i~ud.:irsc en la 1.:ir.:.:i Obscno que S1hia ha 
k1gradl• Ít1nnar su ··cljuipo"': dl<l es quien domm.:i la ..,llu;:c1011 18-lí. h: '.1) Un niño 
:o.e d;1 eUCll!J d.: llllJ PperaCLPll rerl.'.Uda: lo \lX:CJ J [J n141C.;(rJ Jc~dc SU lugar (82/ :7) 
h onnc ~a ;icabo ~ .it par-:c-:r ':>US c1ercicms fu.:rnn corree tu-.. pues lle\ a su geoplano a : 
,)[fp nuil' r R ! 'q 1 qu~· no1 h_, tr.IJ•'- pl'r mJ1c:1c1l'l1 J..: \ f P \ ! 

1 

t35. IJl-J4) 1 
(!l.lP.-\i R<·c:u(•nlt·n que \'a aplicado a las ¡wr~onas 1 él \'l'r < •.•• > 

L -'l.UZBEIDY,rpp) ~~taestra::: [?T?I ¡ri.11':\ :Puec!t· Sl'r ¡si! \ a ver¡ 
guitrdl'n s1lencw ¡~srht! Est udwn .1 ~u < ompañt'fil no Sl' puede; 
l'scurhar lo que d1j11 ~u romp.ult•r.i 1 ;u Ut'rdt'n~c étntt· todo debemos j 
oir a los cump.iñl'ro~ qut• t·stan hahl.mdo 11 .t n•r Luzlwtdy:J=-== l???J i 

(5.19-12) 1 
: ' trt:s p1.'r m1C\L' "'1''l 0

·--_ \h1~ hi:n ,.(uanw' 1. ··>.': :nuc \·e :IJ ¡' 

:·--~ Pt,rql1e trc~ p\1r tr-:-. ::.on 1 · ·::. :nu-: 'l..': l .. A!wra si \ocmi ~a sabes hacer 
una tila Je cuantn:- ctmironl.'.ntcs·• 1.s1·

1 e.Ya :-.ab..:s alwra s1" \tu~ bien \amos a pasar J 

o l"""su> lu~"'''J IRLllJOS DE ..\l.G..IR..lllL\ Y P\'>0' \PRESl'R,\DOSJ 1 

1 

\Cf · -· J~cJ (4;. 110-14) 
, {\1PA) A \Cr todos i ¡ : l 1quC ltbreta macstra''l J=== a \Cr :a sht l',.,.,I a \er ( : ··>:..1 ¡pur d postre ' 1 \tPA ¡a \cr \JJlhJS por d pomc 1 a \Cr este :i 1,qué se te 
: tranquilos 1 .~a se acabó el cscimdalo'' antoJO de postre honnc : SoC'' r A honne: a SIX se les antojo un postre< ... > I ·? 
1 l ,gclatma1) J=== ,.Que compraron" J • f.\OE!pp l,.''''1[Q~ \ILTHA TIMIDEZ! J=== 
¡ 1.Como'1l1.qw: compraron'' lé: lELIZAB~~.:.r..hfclauna'H ____ _ 
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_!!,~E!~~~1~~ ~~l~~~1o ~~Q!!_a~~~-- ----------·---·- __ ~----------~ 
143.127-331 11'.15-121 1 
1 .- . 1 1 Eh :-·- i ELIZABE111 l.;ilo "'"e IH•nnc: - - : . E:Dl ARDO \o es 1 . l 1 , (',,,,,,, so l~1ma' iB·\LlllTEA\DO AL ~SCRIBIR . pi Ar-turo 'ICO\ l 
cu~rto ~o no m.: Junto CPn el '.\oc¡ l"o :1.Son los mas <1m1~os· 1 1 ,LL'~ qui: 11cn..: mas T0\0 DE REGA\O SE DIRIGE:\ Sl'S CO~tP:\:\EROSj 1Ls1cdl"'S tamb1cn llenen i 

i amigos''i I""~ 1 .- , ·E\1PELl.0'\ES Y EXCl.A\1ACIO\ES DE \JOLESTIA que Jnotar' ,0110 la mmtra' I '2 CO\TRARECL\\1A\DO !Si pero dijo la i 
SLRGE\ L.\S ACLS,\CIO'\íSI mJi:~tr;1 qui: !. '' '] ~i:d!.1: ¡ ' 
1 . LOLRDES f l ·n J1.1 !111.:1;:rt1n ll11rar ;1 i:'l' n1fü1 r..· IHmni: I" .. : , <_lwi:n ·: ! í l ( {)', j{ l'() .-\ \1.-\Bl E 1, [AmJ;;- tr;1b;n.1 · I" .. : 1i:h 1 En un;i i:scud:i 
1 · . .,;;· __ 1 Jo, 111r\n..; ¡,,..J<1, h" nuil·~ : f:Ll/.\BEIH p1•rqul' r..·,1ab.i:1 1\IP·\ \J I ""( 1 ( I!-\ L' ~L(il \DO Pl.:\\Ot \"l'ng:in l~mtno par;¡ ac;1 c~ta 
cmando : ... xupJJ,, Jlh1nt,1 ..:! rn.1.:-.trl' i:li1.rn 1'tro mJcqw IPPI la macstr~1 L11 c~ ¡·• '''I 
(

0 ;d 1_<)u1Cn--" '"4111cn--' 1 UH RDE~ :tu tamb1i.:11: 1 

l. LOl"RIJES1' tu ·• I ILl/-\l!Ell! :e-iab."""' 
cstabamo~ l'n d b<iñot 
("!o) ()u1cnc..; 'L1n lti' ma~ l.itll'-l)' Ja,. nuia'> o lo,. mril·~ 

afui:r.1 11..J,1, li.'i.ll'' ti S. 11-lllJ , 
jSE l'-IU-\ s¡ l;t '\[).\ SESJO\ DE OBSER\"ACIO\ RUDOS DE BA\CAS' 
A\ fLS <_llE \ll'A ( O.\llE\CE A TRABAJAR! 

(.J.J. ll-2.J) : ELIZ:\BEl fl·'.'.>l mJC'.'.>trü p0r4ui: 110 ma ... c5tan _1ugJndo:-· : • LALO ~ 
tu crcs b1cn Jaws;1: ·- : :LOt 'RDF.5 pcrn cunt1g0 no Lalo: : ~ dla co,; b1..:n 
tosca nos pi:g;i ~ 1 .. ,., / lcs pb !o" cJhcllos 

. ( : ) Ella se lle' a rct1arto con nosotros 

!\!P:\1 .-\ 'cr no cstcn amontonaJo~ ah1 a \l:f 'amos a formar un circulo !LAS 
BA\.CI) l\l 'DA\ EL A\IBIE\TE LOS Rl:IDOS SO\ E\SORDECEDORES. 
LAS \"OCES Y LOS GRITOS CO\ LOS Ol:E SE LL\\1A\ lJ\OS A OTROS 
PARECE\ ES 1 .·\R E'\ SL .-\ \IBlr.\TEi 
1 .f''l 1Sunt 1 

: (,,>.JI Y d;i de manatos:. ELIZABETH nos da patad;isl 1'211 ,LOLRDES 
Luego lalo mi: qmerc qmt,1r rrn dh~~1la1c: ! °'L:\LO 1.-\h' Pero ml' pi:ga-. ! 1 .. 
!''')·>¡ 

1 :¡ GLSTA \'01 YJ esta por aqui mac;tra 1 .-,, lno es cierto maestra 
Gu:otJ\O L.,.,·¡ l fART . .\\tl"DEOJ no es cierto mJcstra 

Fue este 1 

•• ,, 
1
El Gu~t~l\o' Gusta\ o[.,.,' Y RISAS! 

(%)Yo cri:o q111: ~J \,mw:. a la ~JJ;¡ ,,no' l oda\ 1a, no") ,.Y ah1 qui: ha~., 
i e: ,>;.:'l :L1brot;l : ···ah1 teni:mos una tck pa pa cuando \Cn~a ·•· 11

: : • Yo (112.lJl-35) 
tengo una \1dco • =-: : · ··~l11gual : !~c,notcngo \11,k-o) 1 •"1

)")] (Q8S1 ,Ah1 pCiL' eso es lo que tu p1cnsas de lo~ niños de sc,to 1,TU que p1l-rtSJS que 
t~~l ,.Y que libros ha,··¡ . : .·• '': LOS \l'i:OS 1\TERC\\llllA\ IDEAS Y piensan ellos acerca de ustedes e • ¡:-.;1<;;0 OLE SE ACERC:A t:\:01 1~1ocstro 

, PARECE\ OLE HE DEJADO Dr. SER El. CE\TRO DE Sl' ATE\CJO'\ HA\ ,_me d;i permiso de ir al b;iJio"'i """ t:no por uno'. SI iOTRA \A ACLSA A LOS 

1 

1 

1 

. SATISFECHO SL Cl RllNDAIJI \l:\OS C)LT E~ rA '\ Jl"Ci.-1\DO AL G.-110 : , \!Jcstro' Aq111 están ¡ugando al gmo . 

. ( :LOLRDES¡ 1 :n dia ];1 mar..·~tra !111.:mll''.'.> 11n.111r..·go ~ [::;. 11º··: ~: 1 \brtmo ~ J1"·..: C'Jrl,1~ : ¡ 
( : '[\\'l.17.-\BETH l \k a1.:u1..·rd11 J..-1 .1111..'tP J..-1 J11mml) (t1J11d.i _\l1 g.mr..· dll~ \l'rr..·~ 

· ¡: :LOLRDE\ !~u 11:1Ja ma..; una··;: 1 

( :1,JuanCarlo~~a·stad1d!Jndo' 
('!ú) 1\k \Jn a apachurrar' 1 , El.IZ.-\BETJl :~a In cstan ilplast:mdll :1 
,.-),\1 

( : /ELIZABETIO ,Ornt;1tc Ji: m1 tiancJ1 ['?1 l 1'1 .. : ;eso es 1U~o· 1 : 1 
(_.,Quita tu mano!",,: "C \,m J caer: 11 Zj 

ti 13. 12-51 
10BS1 :\ \i,;r .:~~._,., tJtubclL1s ron~an atcnc10n l;:;Al\ks1ro est:mJu,g;mdo Lourdes 
~ Jl1~i.: CJrk1s ~ L1.mrJl'.., · ·l 1 S1.:ntcnsi: b1i:n ~ '~" parn Jea IPP] siéntate bien 
jOTRO '\l\IJ ACL ~ .. \DOR :Juan \1anud C>taJugando gato~- le sigue 11 

13'1. 1131 
( :. /ELIZABETIH ,bta grabando' ~~ ppl \tai:strJ ma.:slrJ ,Gusla\O no h110 nJda 1 l\1PA :A \l.!f c.''"1.,: a \Cf :\rd~ 
(%)Ah si. mira ¡ . ROCIO :ara L'Sta grJbJndo 1 :·; 11 ISliSPE\DO l.A : agua que"'' h;11 de bcocr dcpla correr Escnban iJ que sigue 
GRABACIÓ\ SE REA\l~DA YA ESTA\00 E\ LA SALA DE LECTt:RAj 

148. 130-31) 1 p SEGL"\IJO PLA\0 E\ 10\0 .-\Cl!SATORIOJ .\1Jestrn Gusta\O 
' esta h.ac1cndo la tari:.a · > 

--------~' S;1~n-~~-~~~~; anotan en su libreta i:I mstmct1\01 r.ap1d1to : 
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(108. 115-18) 1\011 GRITA\DO[, \lacs1ro·• ,.\laestrn' 1100. 11-!'li 
tOBS) 101go1 \tu~ bi¡;n sicntalc 1\0l"'-=-· ho\ !lc!;;a a ~an \1atco 
1:\:01 """'"" (:\fLSA'.'\D01 C!'tc nulo no 11110 la cana·~ r :\LICl:\J -~ 1.:n S:m \l;uco : en su ca!'a i' ajá· JilJJJJ 

1:\01 IE\TRA GR! 1 A\DO[ Yo pido 1 )O pido 1 
(99. (6-251 tROSIOJ Todas la-. mJcstras ahi \·1cncn < .. > 

, (:\:A1 < " A 'cr anótame otra 'º' :·(RISAS) Ilc'ó así ;¡ [HACIE\DO t:\ 10BS1 ,.\lande ., 
'GESTO CO\ LA ~1:\'01 a !J semana IROSIOJ -=-=Todas la~ m.;icstr;is ah1 cstan < 

1\A GRITA\D01 1:\01 iGRITA 'DO[ \!11111 \!11111 
1:\:0¡ ==a la Rusia == i\IA:\1\11\01 ,Esla rn banJ" < » 

1 (\:\J;--:-=Yatc\101;\m;ic~tra< > !ÜBSl\o • 
(~;QE\111 !GRITA\D01 ,Sic nlcnsc 
¡SIL \H1 IDISCTTE CO\ \OH11 E\ LA ZO\A C DEL SALO\[ 
(\QE\11 l Le\~ a Jcc1r a la mac.."Stra que --
( P.O":il()1 ,Pmchc Cl1amJco' --
r \!.\.O¡"' nom.Js\O\ acomprar--

iOBSi == Ah1 ;1cnc la maestra. ahi 11cnc la maestra IRISAS DE 
AD\'ERTE\CL~ Y JLEG01 
('.'\OE:'i.ll 1 ~lo~ \1i.;n:: ~n d c;:im1 ó n 
1SIL\·1.~~'.'\o"c1cno ho~ lkg;:i.pcromañana\1cnc< > 

: t~OE\11¡ Por eso pero hoy rn:.nc a acá 
: cSILVIAI ,Ah '[10\0 BLRLO\[ 
(\OE\IÍ1 [TO\O DE E\OJO Y ACLARACIÓ\[ Ho '\IC ne aca 

. e SIL \'IA 1 p\SISTE\TE[ho' llega a su casa, a h J3Jajá JRISASJ 
(\OE\11) =" \l;is bien ho' llc"a aqu1 

'1SIL\'I.~1 • = Aca IHW 1'.:n:\uo' DE HACER REPELAR A \OE\!Í 

t \IA:\1\11\01 ,S, · 
10851 ,,ClmllJ sa!h:~ ., 
! \1AXl\11'\0' pu .que·~ ta dando \Uclta 
tOEJS 1 \o es '"no. 1a.1a1a IRISAS AL SE\TIRSE DES\UBIERTOJ 
t\1AXJ\IJ'.\01 ~1 c1i..:no < ...,. 

1rncES E\ SE(j[ \DO PL\\O ······1 
IRISOT . ..\D . .\)I \hr.1 \!in11.~a1wspodcmo~ir· ... 
t ROS!01 (hu..:w ir .1 ~emprar ¡X'ro nt' ha~ 11Jd1c --
!OBS ~'""'=,AllJ L('mt1 m' 'Ha~ chacharronc~ o 1.quc 'cndi:n ahi < .>'' 
1ROSI01 s i pero no nos dqan /T0\0 DE DESCO\SUELOJ 
10BSJ \lmm ,\!mm 
1\IA:\l\11'0 !KU'\110 SOílRE l' Pl l'ITRE GRITAI \limi ! M1mi! a \tr 

JíllllJíllC Jíll't.1111.; · 
t:\Ll("IA 1 \111111. ;1 nutal~i am1ta <il nuio purquc ~a ~e paro i.:n el banco i! !GRITOS Y 
RIS·\S DI·. lll ~L-\ 11\CI-\ '0é\11[ 
l \o 1 \lJ..::-trn 1~1.1.::-tru \,....; ~..: •.::-t;i p1:li;inJl1 · 
1\0E\!11,Ya' ,q11n,1 '['"[ 
>:\o•;, llóRI 1 I'. RLI A 'DO Y .\ZLL\\DO ,\ :\OE\11. AL TIE\!PO QCE LA 
ROIJL-X' E'. I '··\ \\llS.\/,\-Jl l:(;OI 
! ~lP.-\ 1 I ·\( TR:C .-\ ",l)()Sf:I. í)u;; du.:c 

(11~. 130-J~) 

(Ü8S1 Bu.:n.1 mu~ bien , L~cm:h;1r1.m 1 IGPO Dl"l'LICE\ l"E : \u : 1 Saunt < > 
t5AL.RIT1 . .\ \ci.;i.:s lll~ nulos 1085 :a \Cr csi.:uchcnl 1 =-=-"'nos dicen algwios niños 

; que 'ª son grandes me dicen que s0~ su nmia [RISAS DE \ICCHOS Y 
PROLO'.'GADOS .\BITllEOS Y GRITOS DE lll'l.LAI 
f085) Eso dicen d.: ella porqui: :1 1:1 111c_1or dicen que C!-IJ bomta C.\crdad·) 1~1AS 
RISAS [ Bueno 
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_____ _________ _ ___ _i~~_gt_l~ento~~~-lo_s_r_c_1!i_s1_ro_s_a_m~p-l_ia_do_s ___________________ __, 
(ll.120·rJ '(138. 119·2~1 
1 ·-_.;; :cinco: lcmco: ~cm-w 1 !c1 nrn :1--- •\1 · -;; :c1nw fila.., tOB)1faJh:grc c~otracaractcrisllca:!csotracuahdad:~ i.JlOrquCcsalcgrc'• 
:cmcol lcmcc) !=-=-,..,Pero aqm ha~ al~o mu~ zmpnrt.intc hJ:• LlllJ" til:l" que .:~t:m t'\Ai Porqu~ J1.'

1 "'I 
más grandes~ otras que cstan mas -· clrn.:;v .. ! ·>.-. p :ch1c,1~ chicas!!=·· 10BS1A\cr! 1scht'I locJ~o, ;Pcrdon11Escuchcnasucompañi:ra< .. > 
Tenemos que sacar doble • Porque' Purquc h:1~ dos lilas 1 ,., 'I di.'. mñ:is que sun ! \.;,;)Siempre ui:nc mucho fria!: 
donde h;:iy menos 1. ·•p l,Ah':J=--== 1.S1) Cucnt.:n ,cuantas filas di.'.' n11hs son·' 10851,:\h'mu~ b1cn 
1. :>,;:: iocho ochol J=-=:=[): ,.cuantos ccmruncntc:. caJa !ilJ' · ___. ¡ · :l1Cho: 1 
===1,Cuanto'' I .. >;. locho¡ [ === Pui;den hacer ah1 la opcracion d~is por l ' (15. fJO-JI 1 
lochol I ===y mamas el resultado JSI tenemos 1''"··11 . B.;Rl.'Ll.01 en la t. [¡Te \amos J hacer unas preguntas< > IE);TRE RISAS co:-:TE);IDAS {Ajwn 
fila de las mñas 1.Cuantos 111:is sJlc, 1 ·_.;. :J11..'C1<,c1sl :!l"··~·\\adune,qucpn:¡;unta''ll 
d1cc1sc1s) ["'-==D1i.:c1se1s mu~ bien .\hor<.i contJmus 1:1 fila J:: lu:. rrnk•<, ,.Cuantas 

'filas de mños ha~., 1 , ::..;. :tres: : 1 .ha~ que cont;ir :t1Jestr.:i·•: !"'==(.CuantJs de (16. ti-JO) 
filas de mños ha~., 1 : ilpp {dos! . ·:::IT :nuc\el ]===(.Cuantas filas de mños son·• ===Yo \l\O en \1c'\1co ¡ . il {<.cómo se llama su cscucl::i donde ,·aº!l J== ~tmm se 
1: ~\uc\e: . :1n:s tres tres) ··:·.: :tres : !===1.Con cuántos componentes' llama l'nacrsidaJ Pedagog1ca L:rmers1dad Pedagógica I! 1 ;11 {Uninnidad 
1 ~ ·">:.:. !nue\C) lnuc,c} :1me,el ]===\ue\e h.:igarnos la mu!l1plic.:ic1on 1.que·11 I=== Pedagog1cJ S"a·c10-nal Lm,crs1dJd Pedagógica \;mona!< .. > lt."!?'!J 

· I' ·'.1''''''1===\o ,.Cuainas lilas son' 1 ' lerneo: ' ltresl l===Tr<s por 1 · ~ 1u ,.como te llamas pregunlüna'' IRISAS ACO\IPA:';ADAS DE 
(nue'e 1 l===);ue\e 1 . 1, 1res por nuc1e''l I E\COGl\llE\TOS DEL Ct.:ERPOl===IRISOTADA DE ~ola \er eonumia 1: (c/I 

(45.18-181 
( -"/. J l ."/\'emucuatro} i ·"1\cmucuatro 1 
l · ".r\cmucuatro: !d1cc1ochol-I · "t\emucuJtro ·¡ 

1 • 1d1ee1ocho 1 

: ··1,cmucuJtru/6·1-1 :.1d1ec1ocho l : :.1d1cc:1ocho }-{ -"/sesenta' cu<itro: 
( ./ 1J 1,Vcrdad maestro que el tres por ocho son \emucuatro'' . 
i'! .. ¡ ,\lmm' ITO);Q ..l.FIR\IATl\.01 

· 1, 12i );o 1. 11 isi 1 l===da cuarenla) eua1ro 1. 13 id1cc1ochol I 
(, /ELIZABETHJ A \er 1_,cmticuatro por \emticuatro'' 
l , 1 Quien sabe 1 . 1 quien sabe 11 
L'i,.Sonmil'! 1. {nO)Oledigoll 
(·"")mil quinientos son ochenta~ ocho 

i (58. IS.JSJ IV Slipra ) 

: 1.T1cnc csposa·1 J J=o- =S1 ti:ngo h1JOS , crees que tenga esposa'' : ¡ ·. 2/ELIZABETH 
EXCLA\IA DIRIGlE\DOSE A OTRA );l:';A {\ill11os aca 1 espcrale 1 ,·en aquí 
nomas .: l .'1 E.Como se llama tu toc:Jhdad donde \l\Cs?}J===Tlahuac l~"/I 
11,TlahuJc''l l"'==Tbhuac T·l·a Tia : as1 como tlacuache ¡, tlJ·huae con hache 11 

dcspuCs de la Tia· \ICni: la hJchc hu.Je eso Tlahuac 1,si'' .i 1 ;¡¡ l"cs tú 
localidJd'1 ! [===-S1 [. :~ :,.Cuando nac1o"'l i=== Yo naci el cJtorce de dJC1cmhrc 11 

1 Así ~e escnbc Ttahuac nura 1., 1 L.El catorce de d1c1embre·11 J===T·l·a·\\·U·il-C 
Tlahuac 1 1 Le! c;uorce de d1c1cmbrc,/l'-"'===-EJ caton.:c Je d1c1cmbrc .i 1 ."ll f¿dc 
d1c1embre de que"'l [=-'= lX mil noH.'CJentos ~a no me acuerdo cmcucnta ~cinco 
1 ,/ELIZABETH /,mil no\cc1entos cmcucnta ~ cmco" 1!J==1\ljum! 1 :ll t(.AquC se 
dcd1ea'' l I === A dar clasos a dar clases f . ;ELJL;BETH ( .. llene esposa''! JI {"A 

1 quC se ded1cJ' 1I :,.Como es su familia''! ]=~=\o te entiendo ,.Cómo?! 
ELIZABETH , Conk> es su farn1lt.1' 11° 0 =, Que ' 1 ELIZABETH ! .. Cuantos 

hijos ue ne ': j-=-=-'Ya ~a J bueno pues es unJ fanuha ch1cJ ,: csu.: son dos hijos 
un mño ~ una mñJ \lmm lus d0s h1.1us estudian la mama tr;:ibaJJ 1.mas riip1do o mis 

'dcspac10·1 
, 1AnJale i.:~cnbc' ,.Como te llamJs·1 1 • : SaUll J===SJUI escribele ándale 

: ~ 1,qué mas'1 
' \amo:'.> al eme este nos pon.:mos a escnb1r nos ponemos a leer 

f. /ELIZ..l.BETH : '''·EXPRESIO); DE l\CO\IODIDADI ¡ ·,11 {Ya 
acabamos : 1= 00 = Pero cómo te llJmas J1mc 1 . . 2, ELIZABETH IEht.:ibcth 1 
\'argas \'argas!]="'-=-,L"h que l<i l··I' Enlonces eres nu loca~a IRISA! Bueno ándale 
pues 1 1ELIZABETH :01ra 101 le \Jn a prcgun!Jr dios < >i l===bucno · 
·1 11:·>·11 :1 i 

1 
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FraQmcntos de los rc"istros ampliados 
. 111.11·9) i (19.133-38) 

(MPAl A \Cr nadie m;i~ .'>:oc !SE ESCL'CHA ~LT\"..\\1E.\;Tf LA 
J:-.;SJSTE\'TE TOSJ , \'o' 1.\:0"' !~ .,.,1 una 1JcJ de lo que '.:>C 'ªa tratar' A 'cr 
quién me qm..:re leer uno nada más 1 Vamos n 1mai;m:imos a partir di: ese CJcmplo 
l;,'.'?J1: A \Cr Lalo Ice f,:''J f ·" 1" !Agua que no hat de beber di:Jala correr 
:ill==:Agua que no h:v de bd1cr ·dc.1ala correr , Que s1gn11icar:i c~o 

i (2.19-17) 
! (MPA) 1.Dc cuántils filas 
1 1 , ) De se 1s : dom : 
, (: i · >:.i 1Sc1s 1 

di: cu;mtos wmponc1111..-.., s011 en c;iJa lil:-1" 

: (\1PA) De si.:1~ ,_,crdad·~ Entonce::. contamos 4 por f.¡··") •1 por d total qui: h1c1mos 
111 entonces tenemos 1.-iff GRITA~DO i,d1cc1oc!10 1 !J=="" ,.cu::mto es·): [( .1 
1 (.treinta' 11 === Scmt1cuatro1 1 . /3 :Tres por s1ctc---\emtnmo!] === 1 Cuánto'1 

i fC ~ 21 ftrcmtal !C ·°.hemuunol 1=== 1.Curinto'1 !(: /4 {\Cmllunoj l . 2 
! !tremt:il 1=-== ..\ \Cr ... "· s1 !os cont;imos un:i pnr una \Cr "I es cierto 1 :5 

id1cciochol l I · .;. BALillTEA-; !uno. Jo,, 

(~.127-36) 

: ldietl 1== ,.Estamo-; b1cn· 1 1 : >;. Lsi 1
: 1"'""00"° \lu\ bien otra fíla ma::. una 

i dos t tres 1· cuatro cmcu ~a nos sobró :\1dc uno do~ tr~s cuatro e meo Jhonta que 
i salga ahont41 \ü hacer la pnmcra \1u~ bien Jhora si ~Cuanto' tenemos·' 

1

: (.cu;intas filas tenemos Jhora·1 1. · -.:; :qumce: I _-==-::. lila.;~ cuJnta~ tcndrcmoi;;·• 
1 ;-:~>;. l,tres'll=""'= Tres un.:i dos '[•\ti ·-,_.;; PP Ltres 1il =-=-= 1.Dc cu:intos 
componentes c:id:i fila·' 1 • .;. !,cinco': ]'"' 0·-=~ Cuantos 'º~ J tener ahor:i'' 1 • 
>:; ! 1qumce1 ! J === 1.Cu:mtos·J 1 • -·:: ! 1qumcc 1 ! ]=-::.=,.Porque'' [00 BRE\'E 
SILE~CIO . :porque '1"''1 i 1 '-=""'Porque una d0s ]•\1· .;; :tr.:s: 1'""'"=- 1 Pl"'r' 1 

1-; ··>;. ~ 1cmco 1 !1 son [ • ~;.: ,qumce1
: 1 

(7.119-23) 
1 que hngan'' 1. 'ELIZABETll !Cmco) j0-"-'Ctnco lilas de ,.Cnan10·' 
J';/ELIZABETH lcualroll=== Cmco filas de cuatro .¡ rap1d1to Ja1min ~ Surt1 
hagan la fila 11 ustedes nada más '.:in chcc.:indo : 'an chccando ! 'ª" J~ udando si se 
un cqui\ocando :- Cmco lilas de ·¡cuatro componentes:: 

,....~=i De cuantos componcnt1.-s' 1 1. :>.:: lnuc\C 1dc cmco maestra'! nuC\c 1siete1 son'. 
cmco 11===,.CuJnto·' 1. ">:;. :siete siete : - . lcmcol-: :>;. siete i siete 1 :1 

siete maestra 11s1c .le 'I l ··!seis) - ... ts1ctc siete 1 siete: s1c1c}J=.==La que tiene 
su gomto líl de negro f . :"1 tsc1sl J 1.Cuantas filas son''! ; .:>:; ls1ctcl : tson cinco 

' s1ctcl J ===,Cuantas < >' J. ·">;. lsm 1 sm seis J===,Sc1s filas' J 'lpp, 
:siete/ !===Por ,_cu.:mtos componentes') 1 : :;.:;, f ! 1por siete' 11=== Pongan abaJilo la¡ 
opcracwn 1. ·1 !~a macstrnl !=== Y su rcsult.:ido S.:md) 1'''1'1/ PASOS DE' 
DESPLAZA\llE"TOJ I ·,i :Ya maestral ·e \Yol J 

(40. 11-7) 
r .• CRISTl~A:prl el que 'mo al mundo lc1\IPA !,.como''l J===-mo a tomar nno y 
--: > [~fPA l, como'1 Fucnc porque no te ~cuche! 1== el que \IOO al mundo \ino a 
tomar' mo ~ smo a qué \ mo 
(\1PA) A \er; el que \lílO al mundo \·ino a tomar ¡: !el que: \"Íno al mundo \ino a 
Lomar sino a que' mo l\f PA (El que\ 1no al mundo \lílO n tomar ,·ino ~ sino pnrn qué 
\100' • J\CrC:'tC 
r"., pp,¡ ~ 1 

¡36. 11-121 
\./LUZBEIU\'i ¡pp/???J 
IMP.\i ¿Mando? 
¡¡._¡ELIZAHETH REPITF: EN \'OZ ALTA Y CON ESTO AYUDA (porque 
\"a a llm·cr:::l 
(~lP:\J Cua.n.do t•l cirlo esta azul J I ¿cuándo esta azul? Cuando está::: 
1 cuando e~tú::: 
¡;. > [.) Nublado::: l~IPA :cuando el ciP!o ostá:::iJ=== nublado J~!PA 
porqut• \·a a::::J===llo\"er l~lP:\! lloH·r 1 y cuando estél.:::IJ===e· .. ' !???} 
J~!PA (¿cómo dijtste?:J=== i'; Jque rn a Ilo\'er/???J (~!PA (cuando 
truena/???::: ya Uut•\'t' ¿sí? 1 es un t'jemplo ¿\'l•rdad? Otro ejemplo de; 
rsr n•frán es cuando J cuando el ria suena es que pit'dras lle\·a 1 se 
puede parecer al ejemplo del refrán que dijimos 11 que cuando 11 hay 
humo 11 
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FraQmcntos de los reQistros amoliados 
(10. fl~-31) (~5. 18-18) 
(~1P:\¡ :\ \Cí \illllOS 

til;is de umfonnc bJ~ 
pcmulanmc necesito saber cuantos de un1fom1c 1 cuantas 1 . 1 i · \'cmttcuatro) ( ·.1\cmucuatro.::t 1,_./dieciocho:::1 

( •. ' • f 1 ·"i! LC1ncu 1 ,Cmco lilJs': ·~ :cinco) 
!\1P:\) 1.Cuintas filas'' l. ·,,..:; :tmcoiJ ="""",De cuanto~ componcntes· 1 ¡, -.... ... 
locho 1 :m1c\C/ :de unu) : . / ·>.-:. 1dc nuC\C' 1dc nu.:,c1 ,de nuc,c'l :de 
nucH:: !===A \er cuantas 1--1 1- ·>;. GR!TA\00 : : ocho ocho l : de 
ZlUC\i.; llUC\C: : • ,ocho 1

:·-: • -.:. 11UC\C'; : • ocho: ....... : ....... :.,mJC\c': : .' 

ocho odwl • .. : nuC\C nlJc-.tra: t,Lxh~i •: • - : • ·."'". ,nu.:,c 1 l ¡::.-::o·\ \Cr de 
pants Cll p;mts cJ \Crdc d p;:nts \CrJ.,: , l..'UJ/1\,1' !ila'.- h;\~ '! ' :'ci:.: . :cuatro: 

:-;.;. !cuatro cuatro cualro) ]==-= Cuatro lilas [ ELIZAUE íH ! ,cinco 
maestra 1 I _;·i lcmcof "' lcuatro)[===1 Dc cinco ., 1 ."1) :seis seis ~.::t!I ....... 

·:-.-;; ,,\cm!i..:1 ,cuatro' ,se1s 1 J=-==:olna 1 dos tres cuatro ,.Cu•mtos colocaron 
ustedes :iqu1 por filas· 1 1 .·¡ :cuauo ) !=== 1.Cuamas filas son entonces ahi'' 

, 1, ·,;._ CO'\ CIERTO DESGA\0 {cuatrol I 00°Cua tro ! \!u) bien ,,Cuantos 
componentes uenc l:i fila'' 1 · ,.;. !seis cmcol j==:.= 1.Cuanto'' 1 ·.--.;. :seis: ·· 
icmcol 1"'==.:oA 'er cuenten [ "!seis seis//:::"""'" Seis mu~ bien acomo .. kn a.h1 
abaJllO su operación; (,Cuántos es cuatro por< > 

1 
. (~8.118-27) 
, t\fPAI Bien ¡,_-1·111 
( : .:>;.)Salió b1i:n 

· 1 _. ipp ¡Ahora cahliquenos Ja tarea < > 
t \IPAJ ,.que dCJ'lnlOS l')")")J" 
1 : • J lo del dcmostrati\ o -1 . /'':no 11 ===s1 cieno< > 

'1. ··1 i,Lodelagu1a'I i\odclaguiaJ !MPA i\odclaguia)J 
1- il l¡Lo de la guia!J Jlo de Ja guia¡ {MPA Oo de la guial! 
ISl:BE E!. \'0Lt:\1E~ DE LOS \ll:R\!ULLOS. HAY TOSES 
RUIDOS DE BA~CAS.J 
J_f/ EN SEGUNDO PLANO! ¡Maestral 11 ¿guia o libreta? 

DE '.'\!='OS Y 

l ·· ··.\cmucuatro) ¡J1cc1ocho!-I: :,\cmticuatro:::J 

: :.\c1nt1cua1ru·~:-: -"·d1cr1ocho 1: :/d1cc1ocho .. :J-l ,:/scscnta\·cuatroJ 
! 1l 1.\.crdaJ maestro quc el tres por ocho son \Cmticuatro'1 • 

1' .. 1,\lmm' ITO\O AFIR\IATl\'01 
! ~J\o ! ·1~,1 !jc=="'"dacuarcnta~cuatrol .:J !d1cc1ocholJ 
t ELIZ:\BETH 1 :\ \::r 1.\Cll11lcu;nro por \Cmt1cuJtro'' 

t l Ow .. .-11 ~:.i.hc 1 : quien ~abe : 1 
t • (.~unm1l'I :r11_1~01i:Jt);;Q:[ 

1 ·) mil qu1111cntu~ son c>ehcnta ~ ocho 

¡5_ !1-lli 
ºº" \Ju; b1rn pasen a su lugar l\10\'l\flE'\TOS DE BANCAS! A \CT necesito 
otr:i fila raptdamcntc un:i dos ucs di.! tres para amba , acá necesito otra JI tu \"85 

aqu1 l\l\OS QL'E SE AGOLPA'\ ¡,o maestra< >11° 0 :dos1 otra fila 11acá1 aea 
r otro mño \!u~ bti:n tomar J1stanc1J por tiempos uno! dos j, tres il ¿,Cuántas filas 
hice''¡_;·_,;. \tre>ll """ L'na l•~fi_t-">;. idos 'trcs}J 0 = ¡,Dccuiinlos 
componentes cada una·1 

[ • í ·'>.~ 11tres' 11==,.Cuantos es·1 
[. ¡.:>:;. {nue,e} {rY tres 

por nuc'c <: ..- ·i·
11 ]=o:o=o. \1u~ bien 1,Cuan10·1 1 ·>;. lnue \C ll ===Porque tres 

por tres son [, ·">; /nuc 'e! J ,.Ahora si '.\o.:m1 ~a sabes hacer una fila de 1 
cuantos compvncntcs·', si"' 1.Ya sabes ahora si· 1 Mu~ bien \amos a pasar a !'!"''!/sus 
lugares! IRllDOS DE ALGAR.-\BIA Y PASOS ,;PRESL'RADOSJ 1 

1 

(69. 129-35) 1 
1~1PA) dos rcctangulos dos rcc1j11gu\os 1 : . rn= :ma.:-sLral lm_ acstra ¡,asma? 1 
maestra, asma· 1

: ]='-"= Jos rcclangulos J~> · J !profe profcl !maestra :maestra) 
: 1 .a~ora ~¡·':\e::-=-. Ahora st ¡- 1

•
1
•
1 
'_] I : : c.as1 maestra'1 l l=-==Si esta bien a ver 1<:-·:)1 

h.:i~ ql1C Jumi:ntarlo-. 1 ·ffo: :maestra mac~tr.J: :ma¡:.;tra: l::;;::IJ===\1uy bien si! 1 

esta bien ~1 
(; l 1,As1 ma..:qrJ' [\1P·\ :s1' as1 ..:sta bien 1s1gu..:n Jos r1.-ct.1ngulos alu'l J 

(-4::. :¡ :,\1ac~tra': :maestra 1.as1''l l==~I 

(38. 1?5-) 
( ·• /-'') Y:i no anotes !,.""'·11 porque ~a se cstan ponando bien< .. > 
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(142.11-30) 
--~f~ragm~n~~'-9~ l~~mpliado~ 

i155.c4) 
<QBS) c.Ouc otras rc:g!as se han puesto. ustedes·' 
C\OSJ ISILE'\CIO FO\DEAOO CO\ \1LR\1LLLOSI 
(QBS) 1.Cstcdcs llenen Jefe de grupo') 
{~OS)S1 ! ,\"o'I S1 ·s¡ l\"oesc1enol l,laBomba'I < > 
(085) :\ \Cr 1\0 :,Ja bombJ' ,IJ bomb.:1 1

) """'~= pong:i.monos de cuerdo SI h.:i: 
o no ha' 
(~OS).!S1 l /\o no! :,s1 cslaLucero1 ! !csl.:iLucero: 
(QBSl Y 1.: \c<; gust;ma tcm.:r un .iefc de grupo'' 
(:\:OS) l !:~o¡ :~no/ 
COBSJ 1.Por que 1 [\:OS ! 1 porque an01.:inl \2·porquc nos anot.:m nos :motan!] 
===Los anCllan ,.Como IJ~ anoian· 1 

1 Lt<;t "º" p.uamos a Jugar: :~,no~ :motan si 
nos paramos 1 ITO\"O :\CL.S:\ TORIO!: 1 """"'""' Y esP 1 que pasa 1 1 :~ nos afocta en 
las cahficac1ones ! 1 =...,= 1:\h 1 ~a l·-·1 SI SI alguno de U5tcdCS p('f i:tcmpl~l 
s1 alguno de u<;tc-dcs c-qc lo nombr.:ir:m 1di.: de ~rup0 , ac1..·p1.ina' 

1 (;\;QS¡ !l.'nol :2:s1: :~nnno: 
i (085) 1.\0·1 

, tu no", ¡:x)r que'' 

• (:';OS) \1ac51ro 
• (OBSI A \Cf ch1quuos Aja l\"OCES I'\AL"DIBLESI Porque le se cnOJan 

·contigo l---J 1:\h ' 1.Y que sugcnna 1---1 por CJcrnp!o :o 'ro :u m .... se que 
haria con ustedes! 1,,erdad' 1 Los dcbcri.:i conocer pero neto que por CJcmplo 1-
·-J Acá son m~ inquietos < .> por aca estos ch1qu11111es son bien latosos : 
Acá 1 mírenlos nurcnlos · •. no'' :, Pero : entonces uno se prcguntn "y como se 
tcndria que hacer s1 no ha: Jefe de grupo: no les gustan las reglas .is1 mu: ng1das 
i: ¿quC propondna este gmpo p.:ira pr<lcr traba.1ar'' P(1r c_1cmp!o de lXhc : media 
hastn nn1cs del recreo tener su recreo: dcspues poder seguir tr3bn_rando 
(~OS) t 1y2 /''"'1''1 1 ~luna hora de recreo·: :.i: 5r' ''''''! 
(OBS) :\ 'er ¡ .. pér1..T1se·· no hablen todos al nusmo ucmpo 'a \er 

~ C.\A 1 Gt.:.; DALU"PEI 

San \1.:itco. Hu.!o. a 15 de Febrero del ~!102. 
Cana de la Esc-ucla 
A m1 iJ escuela me gusta porque ai maestras buenns pero onquc sean buenas n beses 
cu.:indo las asemos cnoJar se cnOJan Tanb1cn me gusta mi escuela porque ai cosina 
donde comer 1 ai recreo 
Guad.:ilupc \' argas Lcpc1 

1.Como scmo'i 1 

\"osotros somos tTJ\ icsos .:i beses unos se pckan cuando se ba Ja maestra todos 
cnp1csan a Jugar canicas rero tanb1cn cuando seba la maestra la maestra pone a nlg1cn ! 
di:! salon para anotar 1 si nos paramos o platicamos nos anotan 1 

11 '\A C\RTA CO'\ TEXTO POR A \180S LADOS Y CO\ Ll\EAS SOLO E\ i 
LA P·\R IE IJE l\ll 10 \U DiBU .\ \() CO\CLl YE! 

118.11-151 
i~E l\IC I·\ 'iECi\ \D; ~ESIO\ DE OBSER\".\CIO\ RUDOS DE BA\CAS 
A\ !ES OL.E \1P.\ C0\1IE'\CE .-\TRABAJAR 1 
l\tP..\i -\ 'er ne e'>len .:imontonados ah1 :i \CT \<irnos a formar un circulo !LAS 
BA'\CAS l\L"'\DA'\ EL A\1BIE\TE LOS RUDOS SO\ E\SORDECEDORES; 
LAS \"OCES Y LOS GRITOS CO'\ LOS OLE SE LLA\IA\ ü\OS A OTROS 
PARECE\ EST ·\RE\ se A\IBIE'\TEI 
e. 't ,Sunt' 
1 .-. CiLST:\\'01 Ya csta pN aqu1 maestra ·I ·,2 !no es cierto maestra!· Fue este 
Gusta\ o l •. ,.,'] ITART:\\tLDEOI no es c1crto maestra : 
1, i'1l 1EI GuHa\01 Gusta\ o I''')'' Y RISASJ 
(.\tP:\) 1.Que hab1amos pedido r1

•
1·i1 , Bien 1.de1:unos a:cr una tarea'' 1.1 '.>.~ 

! S1 : 1 · =Dcplllll., de, que'' 1 • ·.": : ,\tatcmaucas' J l=-==Espailol ! y e.Que tenían 
que tracr"1 unos 1. !refranes! 1 ===Refranes : Bien \·amos a \CT lo que trajeron 
iodos 1"'"1 ISLRE EL BARLUO EL \!:\O SILIHDOR \"CEL\'E A HACERSE 

¡ PRESE\TE 

i (155.c.i)( 1' Supr.1) 
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-~ ____________ _____!'.~~~~? d-e is?_~ ~r-C~iSO:-o-~-~~p-1i~dl;~~- --=~===-=-~~==~--~~ -- -~--------~-----, 
(13.18-24) 
(Y!• 1Macstra' < > 
t\IPA) \luy bien< >[LAPSO E\ EL QLE SOLO SE ESCLCfH \ LOS PASOS 
DE ~tPAJ l':-1 '.li f ;/ya m;icslIJl [ · ~J macsU'J!]~::c:..: 1 .YJ·) J • :~J 11 ·-_. :·' 1

·'; 

{maestra l¡,?'!'1JIJ===S1 h1.10 \J r:o::i \Jmos ')•·i \ll"R\1LLL05 
ISl:->TELIGIBLESI 1: /\lacstra c1mtra ,d1bu_rc CJntas':l"""St rap1dno ,\J 

hiciste la opcrac1ón'> 1; / ·• ., :s: ~<!. ma.:::itr.J.: ]-·""'- L 1 •·•¡ h.J.~ qw: pon;;r su cpi..:r:icicn 
ahi abaJo ' l\IPA HACE DESPLAZ..\\\IL\TO SE ACERCA YA LE!.\ DE l.', 
FCE\TE DE GRABACIO\ '" E'CLTH-\ \L"E\'.-\ \IE\ !E SI TO'i 

: MIE\TRAS LOS \l\OS TRAll.\JA\: 
, ( .:-) Ya m;icstra :'. 
~ (\1PA¡ \1u~ bien 1:, ··. 1 :uvs ~ ,}'~ '.:>Ll!l l'1J:nJ : • cl(.;h1.1: ¡-- 0 ·\ ¡.;.r l;i~ 
's1gu1cntcs cantJs i: las rop.-. f :m.ic::itr.i ~-' ~J hice las n.'J.1~: 1 .:\\:!lla' 
·¡' rnp1d1to i. cada una 1-H-I a! tt.:rmuur J.: d1buJJ.f sus CJntas l'' )''l l\fl "R\H'LLO~ 
QUE SE PROLONGA\ POR \'ARIOS \11\LTOS! 
IMPA) ¡,A dónde vas·' 1.' .-, ., !111 b.:iilo: j=-"'-""" 1 .~a tcrmmastc'J 1 

1140.0-n : 
1OBS1 \lu~ b1c!l ,,( UJI c~ cs.J rcgl:i :i 'cr) Acucr~cns~ : que hacen ustedes 1 ¡ 
nonnahn::ntc qt:c · J:gamos c3lJ prnh1b1do <__ • 1~0 JL'GCETEA CO!\ LA 1 

GRABA~lRA :-. ,FILTRA SL' VOZ EL \l\O CREE QCE :->O \IE DOY! 
(LE'\l.-\ ,,nJda •I 1 

! ":AJ V~mr ;;i la c~cucta 1 

(OBS1,\b11J::' 1 

1':·\l \'crnr a líl c~cud,1 1¡ 
tOBS1 , \'cmr ,1 !J c'.:>~uclJ ~~la prl1h1b1Jl,.i !RISAS YE ~!\OS!. Eso es lo que I 
1.ju1:>1•:rJ~ h<ic-:r 1 E\. í Rl RISASJ Uucno, a \Cí .__ -·- 4 S1' ~1 Lucero ·1 

, ~LCERü1 ·PPI n0 tlf:1r l:i b;;!.SurJ en !u~ saleni.;s · \ 
·iJIJS• \o 11rcr i;i bJ>ur.1 011 lo; ,,lenes ¡\OS \OCF.S QLE SE APl\AS Y i 
\'l'El.\'!.' !·L .1.r_!JIO l\l\1!:LIGIBLEI -~ 0 A "' doJcn hablar a su! 
~1. 1 mpJfü:ru L.1:.J.: ·:,.i ~-= ~~rncha !.u \OI < ~ 1\0 FILTRA \'OZ E'.\ SEG~DO ! 
PLA'U: ,1r~1:0puu:~0Jlbailv[---I: i 
iOB'i1 !r un,' f1 ~'~ unu J! bJño ~wr i.:_1.cmpk' .1h,1nta ~<1 ~ti no los cono1co 1---1 no¡ 
pL1cdo JU:_!J: J L1~ p.:iL\LL' cs.t:., \.:rJa..! 1 !---! ~(1 n..:i k•s CL11101Co pero ahonta por lo, 
n~l.'nos CUJt~a o .:11:~\,.' ~ J ::..: fu.:run JI bJñ,1 ~upon,:;o supongo que eso fueron :1 ! 
, Que dcc1J~ • ~ 1 
1'\·\I ,1..-,.:hark::_:::..1.1J r,!Ji,,~· 
1 08';1, b..:i:J.rk J;'.J.: ;1 "'5 bi'l0:. i.::.tJ ¡1 rl'h1l11J,1' 

1'\0 E' l\Ef..1l ''.!JU Pl..\'\0; ,'\v' JOBS : ,1 i..:s un.1 rc,i;la qu ... que h;i:- que: 
cumplir 1...1Ja \ .:.1 i.;:11.: . .i L:n,1 Jl bJriv llJ~ c;ui.: i..:.:lurl.:. J):'.llJ · 
10BS1, \la:id' ·¡\o' : 1 Al !JiO ''' : :2 r\C.-\B-\LG . .\\llF.'<TO poro ccmo d 1 

profe a! f'fl1!'.~· : 

108S1 j\~,ít~ :-~ k', :DP l:•r. :- °"E !\lPü'\E F\ H. l,)ALOS EL OBS SE' 
.-\CERC\ .-\ !e! ',!\O ()l t CU\ll\ 1 A ·\l.GO 'iOB:l.E EL TRAKA-TRAKAI' 
'º"' dice'' ¡\o Rt:l'l I E ,, U\'l\10\ PERO ¡,~ l\ACDIBLE. SOLO SE 
ESCLU!.\', Fl. GRiTO <)l.ó !.!..-\\!.\ \ Ll'IS Y OTRO Ql'E LL.\\IA A 
H..\ROLD · '' ·¡, lu.1ks' 
1\01,l.o; b,•IJ>' 
(ÜílS1 Si~ ,pL'f 4uc -:;ci:n qui: i:~tJ ph1!ub1JJ~' !~US: ! pli~qu.: !J..: pq;a uno< .. > 
12' porque i:.-.a~ b) u::.Jban los r.Jlcru:> cu:mJ0 m:itab:m a la gente ~• ':) ==== 

1Hwnm 1 Porqui: 'il! pui:.Ji: u~.:ir rnmo un JnnJ pucJ.:n dc".'cal.Jbr=ir il un niño l·--1 le 
sacan un o_¡o 1--·l 4 Y qai: p;iso'' Espi.:r-=nsL' 1anl1ll' 1---1 Eh no c~cucho a tu 
compafü:ro a \ i.:r 
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_ _____lI~.~~ de los recistros ampliados 
11!00.11-29) (135.11-21) i 
(!\0)== ho: llega a S;m \btco 10BS1 1.Quc es por IJ bucnJ'~ 1 

¡ (~LICIA)== en San \1atco ·'en su casa 1: aJá :Ji1Jiljil ILL'CY ¡O sea este no nos tenemos que hJccr nada<. > 
: (\0) (E!'TRA GRITA\DOI Yo. pido 1 ~o pido i 19Bs1 O sea no peleamos ,.mdad·' !'o agarramos luego luego a golpes< ... > 
(RQSIUI Todas 1.:is maestras ah1 \ICncn < > 1\0¡ [PPJ dandoconsc1os < > r 

: (085~ 1.\tandc ., igBSl ,Quien·> 1.Como·1 
1.0mcn lc\anto 1---1', 1:\h' s1: 1 

·(~OSIQ)==Todasl11smacstra~a~1cst:in~ > f'.\0¡,Dandoconsc.ios' . . . 1 

1 (!\0) !GRITA~~DOJ \tmu \hm1 IOBSl Dando consCJOS Por c~cmplo i que le hubieran sugcndo a ... c·.como dices que 1 
: (\tAXI\11'.'\0) ,Est:i gra bando--:: ::.• le llamas'' .~.:in~ 1 

1 qmCn mas·i ¡~OS : 1..\lc_i;;mdra' J Ustedes como compañeros de 1 
(085) :.:o < > c~as dos 1.que les hub1cr•m dicho"' ! 
(\1AXl\ll\0) ,S1 ' l\Ai ,Que no se peharan' 
(OBSI ,,Cómo sabes,.., (OBSI ,.Qué mas 1, hubieran dicho 
(MAXl\11!'0) puºquc·s 1; dando \UCita li (:\;O) Que se pelearan (RISAS( 
(OBS) \o es cieno. JªJªJ; IRISAS AL SE~TIRSE DESCUBIERTO! '(OTROS \OSI 1 'i !'o 1 2í(quc hablaran1 

(\1AXl\11\0i Si cieno< > 'IOBS1 ,Que hablaran' ,.-crdad" Hablando : ha) un rcfrjn que dice 1 hablando se 
l\'OCES E\ SEGL~DO PLA\0 ''"1'11 entiende la gente Los ;m1mahtos i los •m1mahtos generalmente 1 como no hablan 11 
JRISOTADASI \tna \t1m1. :a nos podemos 1r < > pues se pelean 1.no' 1 Han '1Slo los perritos cuando por ejemplo; \Ícne un pemto y 
(ROSIOJ Quiero 1r a comprar pero no ha: nadie -- \ 1ene otro pcrnto 1 ~ no se conocen' 1.no) Y ,.como hacen') 
IOBS)==,-\lla corno no' HJ\ chacharroncs i o ,.qué 'cndcn ah1 < >., 1:\;QS GESTICUA\DO l\llTA\DO A LOS PERROS Y RE\1EDA\DO 
1ROSIOI > 1 pero no nos dcpn ITO\O DE DE5CO\Sl:ELOI LADRID01 
IOBSi \1mm \lmm 
(MAXl\11\0 TREPADC SOBRE l:~ Pl.PITRE GRITAI Mimi l \11mi n 'cr (14;.124-30) 
anótamc i anótamc < > '1085) Cuando \J\an tcrmmando me ''m d1c1cndo ' \amos a contestar una 
(ALICIA) \hmi. a notalo anota al mño pNquc ~a se paro en el banco !GRITOS u luma pregunta ·1 .~1·' :\ \Cr ch1qu110~ 10~ chiqrntos ql~C están en: en Ja \entana 
Y RISAS DE Bl'RLA HACIA \OE\111 ¡\OS : l'Lh son ch1qu1tos i :2 ,El ch1qmto'll ===,Siéntense'· ándenle ii 
(~Ü) Mnestro maestro Soé se esta pcl1ando < -"' sicntcnsc s1cnt;itc J\O : ,,a esta chillando': 1 ~21 1 m1ralos 1 J === 1.Y eso está bu:n'' 
(NOE\1Í) ,Ya' ,quc~a '1"".'I f\OS i li\oi :2.; GRITOS DE E\TLSIAS\101 === Pero pnmcro ustedes 11 
(ÑOS) (GRITAN. RETANDO Y AZCZA\DO A \OEMI. AL TIE~IPO QLlE LA >a~an a su> lugarc> ¡:\OS E\ PLE\O ALBOROTO .,.,.,J == Ya se acabó el 
RODEA!' E!' l:NA AME.~AZA-Jl:EGOI pleito 1 sien1cnsc l';os i;a se acabó l ··¡SE ACABO EL Al:DIOI 
(¡,jPA) JACERCA\DOSEl,.Qué dice, ' 

(133.fü-37) 
(I" ln/r(I. OBS Da patadas ,.quien·' 
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Fra1.?.mcn1os de los recistros arnoliados 
(60.111-21) (33. 133-36) 
(~fPAJ A \Cí dejen ahí su barquno a un lado les \o:- íl dar otro \an a 1r s1gmcndo ( •;GL'STAVO) El que ladrn el que ladra no muerde:- el que no ladra no muerde 11 

las instrucciones 1 •~ - . IO'.'O\IATOPEYASI ( 'i,.dc un a11on"l==='.'o' no 121 ' , ippj Ahora sí esta bien '! \ayamos a las personas I~ ahora rnyamos a las 
1 no de un a11on no \amos a tratar de hacer 1---J l «1~ - · 1 PETICIO\·un a11ón 1 un personas ,.\1rnmmo·1 ITOS E'.' PRl\IER PLA'.'0 Y Et\ SEGUNDO \IPAJ 
íl\IOíl : !fcl quu:r..: un a\\ónl :un iJ\IÓn macstr::i! / ·'fT: 1\ICnc en el libro de \1a:xm11no\cntcparaacá 
pnmcro 1> J===-A \Cr aquí •. pueden b;:i;arlc \Olwncn'' d1;c qui: le ba;cn 
\Olumcn 1 · •. 1""==,A \Cr JÓ\Cncs 1 1 · .·]:-a cstan calladJtos :-a cstan' 134.(6-7) 

'co.llad.1tos ,.Lbaldo'1 '.\o \Jntos a repetir , porque cstil..1. de escandalosos:- JUgando (\tPA 1c:1·,·1: ,.a \Cr'' Aca Max1mmo rapidito ahorna mandamos a l¡,'!?'!I rapidito 
I: fA~ \J===\oc S1h1a ~a ~a ílül tranqu11t1.amos bueno para esto andalc' 

· necesitamos tener todo w1 cuadro C'\JClo ~ ,.este que forma t1ene· 1 

(61. ll-~) 
: (\1P:\) ,Gerardo' 1.rnmo s1 no me obser.as lo que ;."Sto~ haciendo'' ,.como Je \JS a 
: entender'1 

:. 1ÍIJJIC bien' Esta punta \J a comc1dir con la onlla de amba aunque no 
1 llene que lkg<ir hasta arnba \.,; h<ista Ja otra csquma no ucnc que llegar smo no 

alc<iIUa :i 
t 

iBb.112-13) 
MP:\ de_1a tarea Les dice a los mños que se lle\ aran el libro! traba.1aran las p:i!;mas 
80 ! 81 Solo las ! . 1-21 F 1 J escriben con lap11 la tarea 

125.112-37¡ 
1-:.,'ppJ==-= A \Cr ustedes u~tedes a la mcJor lo habrin escuchado en su casa 
1,,erd:id' cuando llega 1 • lalgu1cn) J===Algu1cn ,,Verdad'' 1.Qué pasa'! li 1;:: lquc 
pasen a Jo bamdo! J Si pero porque les decirnos eso a las personas 1 !f:'>:;. !porque 
no esta barndo .- ,.. l : porque a la me.1or esta sucia l.:i casa: )=-==Porque a la mejor 
esta sucia tu casa: :mJcstra porque no esta bamdol l===~o; A \Cf otra idea 11 A 
\Cr ··:\le.. <)fanmc1 a 'er1 1, !porque a penas cstan bamcndolJ=-==No a ver 
1 i·i·i¡ no ncccsanamentc quiere dcr1r que estamos parados encima del Jabón No 
estamos h.:ibl.:indu prcc1s;11ncntc dd a 'er a \Cr )uan·1 a 'er i Quienes estamos 
en esta casa s11.:mprc la' amo~ a si.:r .:i \Cr (que< 1 

( ·) ,L1mp1a 'l\1P.\ :nv no no-: ->; 1 
, (51.126-35) , ( . .'ppl ,Hacer quehacer' l\IP:\ L.Como'')I==-;;; 1Hacer quehacer'. l\IPA l!"o 1 a las 
:(\1PAl Obscnar d color amanll110 porque es una 1,.-- !,papa'll=..:.= ~a se pcrsonasquc\anllcg.:mdodc11n1tadas las~.quc 1 ! las1mnamosa::¡ :¡:>:;!???JI 
! lijaron quiere decir que ustedes no están obsen ando bien lo que es tan haciendo ~ ( \IP:\ 1 a pasar 1 , cnfaJ 1 , si'' Las m\ itamos a pasJr cortésmente a las pcrson3s que 
'que lo cstan haciendo nJdJ mil.sal ah1 !:ie \J :! recuerden que en el e'\amcn ah1 nadie '1enen de 1 1 : : , \ 1~1IJ ': I"'" "4.s1·• A bueno bien 1.otra otro rcfran·' 

los a~uda ~ s1 no hacen las cosas como deben de ser i lahi nosotros lo haccinos ( ./ARELY¡ ,Yo' l\1P:\ :A 'er Arel~ :t==~ En c;isa de ,1aboncro el que no cae 
solllos } J=== 1E.\actamcnte' S1 110 110 hacen las cosas como les indica la guia no resbala 
\JO a poder 1 contestar su e'amen (,por que'' porque no cstan poniendo a tcnc1on a, (\IP:\J En casa de Jabonero el que no cae r~bala i A 'er 1.quC pasa con cstcl--1'! 1 
los que ahí les dice 1.estamos') Bien' ahor3 ~a d1J1mos que es una papa i que estan So se esta hablando e'\actamcntc de lo que dice el rcfran smo que tiene 13 idea de lo 
fomtados por pare.iasl--1 ,Qué pas3'1 :\ 'cr \ta,1mmo rapidito los pones all.:i afuera que 1'1'1')] :\ ,er .. :--

:12.m-2s1 
(. 1 I) son las 1'11

''] I .-: : 1\lae!:itra1 i1 

! (\IPAJ •: > ~ tenemos¡ s1 :i AICJJndro p<isatc para ac<i htjo i¡ eres mu~ J1slr<1ido : (23. ll-51 
1 desde .:i~er cstas mu~ dtstraido ll Bien :o ahora 11 'º~ a poner otro CJCmplo' obser.en 1 Por CJCmplo ahorita el ejemplo dc ffarol ~ ~1a,muno il !'!On <ilumnos ,ycrdad'! 1 

: 1---1 1lXJen al Alejandra que se pase parn ac:i !I Vamos a hacer una('''.''!) ¡ \ll!ncn a estudiar pero estan haciendo otra cosa !l 1,,crdad'' Si lo picns311 bien y no 
' (, /: >;.) ('1'!'!J : est<in de acuerdo en \emr a estudiar ii pues entonces que se rnyan a su casa J trabajar 
1 1 ,,,crdad'' !I 1.si'' :\ \er s1 así le sacan más prmccho 11.'.'·n¡ 

: (51.126-351 (1: .rnpra.) i 
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2.lt2-i51-- --- - - Fr~gm~nto~ ~~LL2.s ~r.9..:~~-~E!_i_?d~'_ 
144.11-6) 

: :l~~:~~:·ll':~·¡\~;'.\n:~~c:~~ 1 ;\~~;:~r,j'.~1 ~~::1 ~L+f.::l:t! :~t~~:~;~l~l'.f~!\..11.~l~~'.:;;-~·;.·;::· ','. ' .i:;:,i:,c·~.::.i :::,¡, 

l:i,J,1:11'1.l!L' 
( ;"l ,Cum1J11 ,,_. ... unh1.1 ,io: h1•r~inp' 

i ( : l CUtim.ll• -.e ¡;.1mt-1a do: hnrar111 
! ¡ML'R.\11 ru.c )" ()1 'E SI· PI«¡¡ ( );-._;(,,\;-,: 1'< '!{ S!·{jl "~])( l'il 
. (~1PAl ,J\!~u!1 d1J -era \cra-1 • \ ,imutK"Co:ra m.1~ [ ·,. :-;. :,tcmrr.tro':! ,i)..1c -:~r:iti.:,ir,: 

c~o 1 1\ \cr :\ 1e~ t'"ct' n:11<1" .ib·n:.1 l'•'l c¡~ml'l11 1.:1•n \ih t••ll~jli.llkT•'' 1 1c1 . .!.l<l J:~c::i,,.., 

: l..,lnn dl 1r.md1 1.., f"'T .i!u ,()uc p.1,.1' A ·-1."! l''to: .\ro:l\ , qu1.· -1~:ii!i..:.1 e-.,,, 1 .\lfrl.Y :que n•• 
, fitidL'tn11~, ., '·: ¡ "'"'==, l¡l,.,, JL..,ru1.·, · 
i (~/]¡Yo' ]'í"1fl]UC !, '''I:'. i\1P:\ : ,con el l!C:t:f"'1 'e \U ,1 f'llllL'l"< >' ,\J~·-m Ju ..imJ!lL'CCTL! 
¡mas 11.."r.lprur." < > f)u11.-re J1.'I.::: qac .1!1t•nta ,¡ c ... :i1:1 1:nk~111-., 'e ':l'1"1!1."!l m.i! .i lJ mc;Pr 
1 11;c1int:n_111d•h tthle' :1 f'l\."Tll (que r.i,,1 >\'u .1 !1c~.1r u:i J1a l."Tl el qt1c \an d í""kt ~d .... il:r \;Ln .! 

. o;arJ1r c11mrkt<1rm'f1Tc ~ \an ¡¡ pt-.!~'t !wi..1.-r !1..j¡1'i ¡¡¡, ..icti\1<11Jc.; que 1.jU1crnn, \t'TtLJ' ,\l~tm Jiu 

. ~1.'Tíl \1.'T11nn ~ am:m1.i:c1a 11-..1, t1.-=n11a:111 , /\ l;i :-::e'<•:'!"': ,1h1 \<Jfl tI :cncr n:udh'' pwl·k'T'1'1' 

1 
f'Cnl nn \iln il J1~rnt '>ll."":r.rr1.• 1,) IC \;I ,t fJ"<lt' ,\]~11;. c!::l ,t• \:.J;J .1 l .1 <.j~lC' ! • ' : 1\ 

' r1.-soh1.-r; j = 00 =,,\ re">]\1."t' < ,. , \'c11!.iJ L~1-::n<1 · , ,¡' !'1·r .i!:1 c ... ¡x-r" 'i'1C h•J,,, J•:c·.Jc•, í"'' 

i ahí [no; mr.1i, J1,tra1Jn.; e'f'C!" q~1c ll" 1,iJ,, d !1c1::!"' 1.'"h:n .!1<:,11J .. , Jan:m+r1J", \"t"1.!.d' 
! que a!ei:n J1:1 di:•r1cr11.'t1-, "C .!cd:q'.1c11 .1 tr,1l>.q.1: ·, .11.·,11:,:1.1•, "· · !~.1c:1 ..• 1 >.c: ,,:ri·· 

1 

: (30.11-111 
1 No le hecha ganas 1.\erdad'1 el que no corre no alcan1a sino se apura no tmnma su 
trabajo ! 1,,crdad'1 : Pero por ah1 por CJCmp!o tengo a l.a!o , ~1 1 El se \ ienc de 

: \Ciada:: pero 1.quc pa~a" 1.como [''"' '1 su trabajo !o h.:i¡;c, como' 1 

(';)feo 
1 (~IPA) lo h.:ice feo 1.\erdad') Por eso mismo no pasa Harold por no .:ipurarsc no 
; tcnmna H Pero Lalo por apurarse demasiado por c\agcrarlc por e\agcrado tcnrnna 
! pronto 1si', pero lo hace su traba_10 todo 1: ;>;. (íeo:l"==Fco (.\cnfad' [ ·:pp 
j !Gl J=~=Ahí esta el pcl_1g:~ ~·\crdad ¡ 1 El que no corre no ;ilcann pero d que ccm: 
mucho . se cae de 1 . -· ... e-. 4 pan1a 1 1 

(43. 133-371 

(~0) Quienes s1.m lus mas l;:iwso~ l;is niñas o los niños 
(. ; >:.!:l Los mño~ los mños --· I · : l;is mñas: la!i mñas tambu:n! l l''''''l 
(%) Y las más aplicadas o aplicados 
(-;''<') iLOURDESll.:stcdcs son bien latosos! -

: EUZARETH "l m.:icstro porque no m.:i~ cst.:m Jugando:- 1 ··/L.-\LO ~ tu eres bien 
l.:ttm,1; - .... : ·LOL~DES pero ccmllgo nu Lilo: : '~ella es bien tosca nos pega 
' 1 •·)·)¡le~ 1.:ila los c.:ibdlos 
- "¡ ! lld ,._. ¡¡,_..\~ rc!1.i:1n ._,,n ª'''"t:u~ , 
1 . :.:; 1 Y ..!.1 Je m.Lt'.U/P.., : : 1 l.!/.,\lir 111 no-., Ja f'-.l!.iJa,: [:";·!. : -:. 11.{ JI "RDF" l.Ul'f.ll lahi 1

1 
mcqc.11.-:-1.· .¡ti:'..ir mi .;!11>1,:"!,1:::: : ··,1 Al (),Ah' 1't"":t1mc~·!<'.ª' : [·. i .'"''"'] 

1133. tl-36) 
1! 1il'1 l .1 ::1:' .. 1 :\nt1:1J [-·I .\na,!r..1 ¡:\:n.., J '.\' srrn::--;1x1 PI i\SO Y C07\ ~1JSMO 
t\J.lill!<fl!O R! Pir!S ! 1 '-:n\{BRL Y l".\IRI H.J,,\SI Cr~'\1 t¡ue -;i 1\t.-rd<td., !E~1RE 
R.!"A '·i) ,Bu1.'t1"' , i \d\ d!~'.!:1 ha\ 1..:n :u!'.1> rr..i' 11 r:1:'11h que p11.-n,1.-n que hJ~ 1'\W~ pnpcles que 
'l'jllC;.!dr.t'flCJ,<1]11!l'' 

81 ) ... ~ !IS"IJU :\!.li! )R_( ne ll 1 "i1 ~ la ··r.:h1.-ch:.i"" :: ,!u dll-chu' ,!a ch1.-i;h(1' ICiRlll:RIO 
'' '] l 'e llu:r.,1 ··.:h~·d•t.:11:1.1 · J ,""Ch1.-chu!m;1""' 

•e 1fl'1, I'"! c;!.ir.: :e d:..:r.::-: ,1 ~.i ::1ñ<1 · ..:h1.-...r.u .. ' ¡St 1 :í"·r,¡:.it· 'e !!arna C1.'C1lm : ;: ;Cl'Ctha 1 
,l hl·~:1u': ~h1.-...::L1:1::.1 - : \:!St > :- S .._¡ { ,; ·~~1 )1 l l'i :\;-..;( ! :\LI ;'lt\SI>< lJ :el Ahcl C)>tá 

1~1fa1,J,, .:.n::.:.1-.: :-: ==-- ¡., "1.'' m: :11,rd'rc Jr.: 1:.imi1i ,:11i> !~fl"' \li\Xlll·SJ·~ E:-.: 

' 

;;.~~ 1i: '. ~{!~ i ¿_1· '~,;~,~¡!~ ·:'..i ~:·:'; 1 ~~~l:;1;'.J:.J,, ~~,'.~~r.: 01 :1t.~:~1.~~,,~1.~:r.:1:, ..:(;;~1~~~~::.11·;·)! · ·' :~ ic ! 
1:1.:.!.1' í"'r.¡ ..... J..1 ~,,:.1.!.1' : ! --==. í"'f •;'lc lj'J<.:' \\;tJ :"'i J.t putJJJ,: 1 

;I •!i.._, !}.1 t•1:1J.!,1,, c¡~:1..:;: !~~() ., ;:.1 "lhc .. :iu :: --==-=- ,C!ll\:~lel' [:\-11 i": -...;,, n:;u:,:rn 1 ~ 
''" rr.:1~-:w1.1 : =e=:-\ ........ , 

l! CI; l:\ 1 \:]\{ \ \'. )' \'.\'. i 1:! ! ) :H \l 1 '\l ii l\:] ... 1 ,\ l:'l" <!.: .::1 .. hl"l,LlLh' ·: ,c'L' J.i 
.:.i .. r.c~..1cL1, · ~· 

(:\t)) ~ 4C lih.:1JhtPllól IHJ~,\:-0 !JE:. (1!{:."J'() y st:BL LA ISil::-.:stDA!J !JU. \'OCERICJJ 
¡CllJ'I~ ¡l j ,1\h••rJ' (}tr,1 rrq~:unt.1 \ <.:,'.,_.. : ,.:•'r.l"' prc~nm!11: ,Comt• rc-.,ueht.'fl 11 su-; 
f":'••\"ik:nu• cr.:r1.· i.. ... r~·J1.·, i"'! Rl (iJ..,11\.·\ 1 "'.'Sil l ~~Ci( l \1! l\:F'.'\l:\~H 1¡ 
1-\'(l, '.'1' nw ... qul· :i1> 11'.1" e! "Lh1:.1"' •'!l DFS!)! ! '.' !''."--: SHil'SJ)(I PI J\N(lJ ,:\ma1.fo' ¡ 
,·\m,1Ju' IR!·(·fü".-\ FI \'c)(.:!·Rlfl Y !.A \'tJ/ Ul'.\11'.\1',\ !.IA~1A~l:Xl Al.Cilll:S 
IAVAlº~'li.\ºll~ll 

¡e )Jl'\i ,l\>m" rc•uchL-:1 ,t¡, pobk-n1,1' e:itrt· t1,11.·J~·,' 
( ~~( ) 1 :\ \ t"l.C' t-:~1.!llt.!1' .- ;. 
¡!J!j'i,,\ni;o:,¡'l'k,1:1J,,,l\•m11 

¡\;( ), ,! ·1:.mc.1111, \ .i ¡\t'..ic!.a, \ .1 \t'\:C' c .. 11.· f"'! :.1 but'tlJ < > 

\( lB..,1 P1."":1• L1 :n.n.1::.i ,k· l,1, H.-cc', .:11m1• !1• :c,ucht·n" 
1:\:1 ), Pe lt.11:J11 

: (lJl!..,1, !Jmh:enJa,m:Ui-.' 
l1CiJlflJSCC1!{(IJl~flSI :si : !:':AS ::-.:ll :JIAR\.!J\N,\f_llf)Rll!"llYl.AS(lPfN!Cl:--:Fs 
1 

IJI· 1 ''.'c,.... Y e lllH >'\ ..,¡ \11 /<._.J.,\:-.;I 
c\c )1 ll'l'I Cu.mJ .. !.i 1\1't'blJ1 '' 'I k· f'l.=~11 ¡¡la ,\r1<11Jn¡i 1··' '11·-·I Je[;¡~ ~d\as 
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_ ti~~~t:ntos de los registros ampliados 
(!l.1!6-31) 

¡ I :1ARREBATA\DO LA PALABRA /Dios lo O\U da IRISAS DE . Y OTROS 
E\ Cm!PLICIDADlll=== este l\!PA 1 ,El que se lc'ama lcmprano · ,• ' 
'er :¡ ¡ 
( :r'J Maestra : dice JGustJ\O que el se kvanla temprano iE'..:TRE RISAS DE 
A~IBOSJl\1PA lA,cr •·ª'crGu\l;J\o" nocs.iucgo J\Cr 
iGL"STAVOJ ¡110001 

(16.130-37) 

(IOJ.16-121 
pomcndo su ho.111a < > 1 \1UR\1ULLO DE VOCES QUE SE E~CIMA~. RUIDOS 
Dl\'ERSOSI 
IOBS¡ Te \as a acabar tus cosas--- 1.Qué pasó 1 ya'! !l ,.Se te perdieron tus cinco 
pcso'j·• ,.A qu:: hora... >'' 

1 \O J Ahonta aqm en rm Jugar 
1\IA\1\11\0J Yo lengo nus 1res--
jQB~ 1 Bueno Jhonta 'plaucamos 

1 ;/ELIZABETH :olra\c1Jc,anaprq;untarcllos" .... :1===bucno 1 11:')')·111 (146.(1-14) 

(; /!\ohcml) .~facstra mm: Gu~tª'º 1 l~IPA LE~ 11!=== ) .. tire Gwamo 1\0S1 : 1-3 s1-sH1 : :.: no noi ! 1-3/si-si-si-sil fBARULLO QUE SE :i..tA~TIENE 
l\IPA l,.Que paso''ll IHAY RL"IDOS DE BAt\CAS. BARL:LLO. POR Lt\ RATO REPITIE\DO RiT\UCA~tEt\TEEL Sii 
0~0\tATOPEYAS l ,Tucutucutu 1 

< ...... ¡_ RISAS Y AL PARECER ESTR~ EL 108SJ A \Cr · cscnban cscnban porque s1 no se les n el tiempo< ... > 
JU~L"ETEO. GUSTAVO HACE \!CECAS Y \IOLESTA A ALGL\AS \lt\AS ¡\0),.~0s,aalbara""dcportIS ... , 
t\1:-.:A 1:-.:0E\ll) SE ACERCA A MPA Y LE l\FO.R\1A QL'E YA TER\11\0 ¡OBSI ,.Eh'' 
ALGO Y \IPA AL Sl'PERVISAR LE DICE QLE ESTA BIE\I 1\0J ,.\os " a llc"r a deportes ., IBARL"LLO 1:-JTELIGIBLE. OBS. CERCA 

DEL :\O Ql.'E HIZO SOLICITLD Y LEJOS DE LA FLE\TE DE AUDIOI 
(54. ll 1-19) 10BSl 51 nos da tiempo 1''''''1 tenrnnen sus trabJJOS ! ¿Les parece? 
un juego 1.s1·1 i ;:inn;:ir un ;:ip;:irato ;:im1ar un ,1u¡;uct¡; ,una b1c1clcta' es un JU¡;ucte ,si' 1\0S1 : ¡DESDE FO\DO (0'.\ TO\O !\CITADOR VOZ F.'1Qucrcmos pe i li ! cu 
¡Aja1 

,1 1 : 1 ,un CillTo' l l"==Un CillTO SI lo que quieran 1--1 no quiero que ahí c-;ten , la' , ¡OBS :,.\lande'' 1 11 === ( l.',Qucrcmos pclícola' l {2/RISA CON DEJO 
chccándosc uno al otro por parcJas s1 no es trabajo por pan:Jas '~ !C. /pp !maestra'. TRA \'!ESO! (OBS li.\'amos a \Cf pcliculas?l J === l l/S1 l mcJor l!I 12/!':os dijo la 
!maestra Fausto me quito m1 1.ap11 ~ lo uro l I =.~ '~ a ser md1\ldual ' le' !f ¡ maestra que nos " 1 '"'''I IOBS 1 Pero pnmero trabaJamos aquí y ya despucs 
!maestra Fausto me quno m1 lap11 ~ lo urol ]==-= 1,s1 1 [e. /maestra Fausto me quno \Cmo~l I ::::== ! J i\'o : f 2/\'ol 
mi lápu. y lo uroH=== ¡Fausto1 (.que es eso·'! Bien \an a c:laborar!---1 piensen en lo' 
que \'aíl a elaborarJ--1 a \er SoC 1,lU que \·as a!-·-1, qué mstructi\O \aS a hacer'1 c·.dc, 
que·> ! 
( 'l~OE/ppJdeun1uego 

(68. l!0-!7) : 
¡:;),.De quien es esta tabla' 1 , ILOURDES 1 Esa es mial 1 '- /es de Lou rdcsl 11 
1··:··"· 1 =1 

, t~tP.~1 A \er cada qmcn a su lugar con sus tabinas 1.' · L.'l''''l i=="" les'º~ a dar: 
~tres si alcan1a para más les 'ºY a dar más!: por ah1 quien ll~nc de colores! igual 1 

1 ( .,..::: ; :) l: /'' el manm maestra 1 1~1PA l ¡\1anm ya tcni41 ., : buc:noJ 1 i 
1 ==::::(é; /ARELY/L:baldo ya uene m;icstra Ubaldo: l . i\tacstra pero ella no tiene j 
: tabla} 
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_________ _}~-~~~g~~-~'!~_de !o~.0-rc"''"o::is:ctr:..:occ'-"ª"m"'p"lia=d'-'occs _____________________ _¡ 

(151.11-Hi 

1

, 1~A"1l1-1)i·:LI· rRJ:ASI)( 1 :An.1Jrw Aria.!?1.1 ; ¡: s,,-.(l¡¡.,, \Jtn<"' a;: ,1 \1.-: 1::1.1 pch..:·J.la 
n: l ¡ons l BUt.'tlll i mm htt."11 !I !.tu nnmr.tc·1 S.iJu rThl' : '!U•: ]===1 •.: \1: i:,1m!·•l' c .. >;.t:l..:\ 

'Var~11~ \'ar~t1~: 1 [< Hi" :iu nnm¡,:i: Saric\ ": 1-oo==[-1 : ( l p•:1\c San..:\ (r!V : 1 
! (l lBSi \'11\ ¡1 \C"T '\ \:t .1 \l'll:r ,u mJ1>:r.1' ,1 n1i,, !i:-. ¡\11i:..:i.· hi:n q•x l:.1~a:~1·" t''•' · 

, (f;:OS1 l,\J (i:\R,\BI,\ DI. -..;¡~t 1' 1_11 ·¡_ Jl!lT'.'-: l:S N. 1C111{1 l, ..,¡ t J!H! '" ! .\.~~/.\>: 
: l:XP!<l.Slfl\;I·~ !)!'.'] R"·\'! ;\ ,,\ \i.:r l.1 ¡.....:i:~d.1'; !'Jil°' :\·,,\ n 1:1H"•l:~nr t.H';~~·:cT. ,¡ !,\ 
~1lJ Ji: ki.:::1rn l.1 p.iJi:r:1"' •-.:up.1r :] === :: l\o.1\ lih1" Je !;tt.'"~:1di.1 hh\i>TM tM11:r:1k-.. \ 

lt11.fo, C'\l .; l!llj\ :,li\,\!t•' .... l hlli'll1ol ,,1f•¡,J,1 ,:fal~ll tlÍ.<I p<.:l!..:u],i' r'LIU 1!11 ...,¡]li,¡ q<:L• ¡¡n 

\t.11Jna lu m.1<.:,\1,1 • • !'cr" .1h11nt,1 ¡,, :11\c,1·~.111;1", 1:" 1lt1t't1u ,11,:ucr,!i:r,,L" q1;c '.1•\ .i \L": 

~! llll \ILnL· l'"!~· 

(HE!NICIA l.A {1!<,\!l·\C!l tS Yr\ ...;¡ llA!i:,\ ¡:-.,..,¡,\] ,\;)( 1 ! l lll"il.\ ¡¡ 'I •lli{! 1 ! t/ ·¡ 
IL\Cl·.R IJl'JL\~;!1 1·!. ¡¡¡·\~!'1J R!·\J,\:.;·11 ,\!. c1ii"¡:!{\".\l:>-1J{ 'i ¡ri C!J\~J(l ¡¡ 
TJE~m1¡ 
'.( 1B~1 A \\:: pt1"1' < • I~< ) ... ! ' 1'1 i·>:t I ll! ]j,\ I~· !'Ai<A 1 ! ! ( t!~ l.\ 1 ( i:{\~ .. \ f)1 

111!l.1/1\!\ ! 1 ! lJ \11'1 J l<! ..;¡ .\:..; i I· : 1 L,1,1 !l•' n•" Ib.1 iJ cJu..:.i..::"ri : 1 -== ~ h::,1 , ..; 1i:' 
11 ·: nP !\"' lli:\,1 ..;.,,¡ 11 l'd : ... 1~1,lfl: i =ooo= ¡...;., !1'' l:i:\;i J i~ "'lo n'" h.1 1iC\.iJ,, trc .. n·u·,:J 

: \~'tmuc .. :rn ~ l"-'tquc f\P \1.:?ll\'' tm.i pt·ii..:ul.1\·-:1 '="="·\ "•l'I 1::\"' 'i':t..::-t·:11• .1 \Cr r-:li..:u:..i 
: 11tw~ quit.'rt.'tl ir a cdu..:u~11•n fi.,11.:u '[SI: DI ~,\ l A H. ,\l.!l! lRI Ji! l. -..;( l l'AR.I CI J l,\lli 'R 
! ACI ·1·RI)' J Y l'i >K ! 'S! J' ...;¡.( il "S!)t '" ~f, °'¡ "t,\BJ !,11 'J- P:\°',\1\.-\ ,\: < 11 'J! \; < rl<l J..\ 

: , \'ota..:1•lflL'•.': ]-==,\ \l'r "' ,!,:.1<'!1l·, r11<.:" lf -n¡; r ,.., Y J XCI .\ \1.\C:1 l\:J " Jl: '1 Y ~~I l, 

. (152. 114-38) 

1 
(flBS :<PL'w \,1 q1a: t"iJ.e:1:u' hJ..:t·~' ;J ]'! 1!:\l!·' ",··; ','! J<., :\L:·¡ !ff>< l.., L' 1~; l'\i< ;J 

1 PFRJ)FJ)( lRA /\ l}l :11.~~ "i]· 11 l'!<c l\11· ! J 1 ''.;;\ J!J 1 ll ! -~ .\ L 1 ·_.\:\J)j 1 1 J !'Rt 1¡ 1 
~ VtTl.\'A ,\ RH 11<!-.'\AR A 1 ,\ l.\CI ·¡!.A 
.PAKA!SI \1!l\l!\l'•!l í,f{'."!>fl'·\!1!:\(/ 1 1:\\1\!'I¡\,\ Y:\ii:\lll.\!IJ1i:\;~¡ 

l!AHJ..\ 1 '~U !\l:\ :J! i)! '·\',J\l( l !" i;{ 1_i: i : °'' i'! ! :c:i l'l.., !>: I .\ \'¡ 1; \t.:( 1\: ·.i 1 

: ~Ei!AKIA.'>: I ¡·¡ C!l\':\" 

1 ;:(:1:~~1111::·r j'•L''~:;1:el·¡l,1,1:~~:'.~'~;:ll~:.I :':1~;,,':l!L!r~.tll .1 1.-·d11L.l .. W!! 1:~1.:,: 
1 

f'l"Tll i.>lL' .1~111:1,!1• ,1h··~1:,1 \<i 

¡f.;()),:-..;! L1 pd:..:u!.1 i]llll:\ ¡,¡.\ ... ¡:· ·\Cl<l~. '] ;~ci'.'..J:·:L\ ¡:,. 1 '·. l!J\L\ :JJ 
1 t\UJ1)j{< )j(J i t l' ~~¡'\.ri' IJ! 111llit11'l .. \il,.\'\1 l \·.\'.\1,\1><" D! ,¡·, :\'ii '\!( l' Y 
: J·S i·s Cl.I~.!:\ IJI t>J °'Jl.\\;D/-./J.-\ IR.\L\Jl,\\; !Ji 'AL.\R lL:\!H!J.-\;J ])! !:\ 
1 Srlll/\CltJS i=== S11 ,1h1Ji:n un,1 i,;P .. d que .ih••n~~ 'J~~'rl <1 rt.i.:m' w.k' í'f"mi::11 que !.1 

~ rr11\imo ]c .. lt<l!~\l un.i r-:hcu!..i li.1~ J,,., ¡.....:!t..:u!.t .. ' 1 \;(): '' ': 1 ===, l·h' l 11 ·¡ 

1135.11-21 i 
! OBS J , Que es por Ja buen:i'' 
( LLCY 1 O sea este no nos tenemos que hacer nada <. > 
!OBS 1 O sea no peleamos (,,crdad"l ~o asarramos Juego luego a golpes< > 
¡\01!PP!d:mdocon~c1os< > 
(QBSJ, Ouu:n"' ,.Como·' 1.Qmen leHmto 1---1") 1..\h' s11: 
('\O 1 , D.:md0 con~eJOS ' , 
iOB~ l 0Jndo rnn~CJO"> Por CJCmp~o que h: hubieran sugcndo íl ~.cómo dices que j 
t·.: !\JrTIJs' • \anc~' ,_qwen mas·• l\OS : ,:\lqandra') L'stedes como compañeros de 
ellJs d0s ,.que ks hubieran dicho·' 
(\':\1 1Quc no se peharan' 
(QBS¡ ,.Que mJs le hubieran dicho 
1\01 Que se pckaron ¡ RIS.;SJ 
IOTROS ~OS11::~0 ) 2'(quehablaran 1 

(Q8S1 1Que hab!Jran' , 'erdad') Hablando ha~ un refrán que dice¡ hnblando se 
cnuendc la gente Los ammalitos ! los ammahtos generalmente l como no hnblnn ll 
pues se pelean 1 no·1 Han '1sto los pcmtos cuando por CJcmplo 1 'icnc un perrito y 
'1enc otro pemto .~ no se conocen' e.no'': Y, c:omo hacen'' 
1\0<; GES11Cl L-\\;DO l\llTA\;DO ..\ LOS PERROS Y RE,IEDANDO 
L.;DRID01 

169b. 110-JI 1 
!OTRO • RESPO,DE1 ,,latemáucas' 
! 1Oo~1 \1P:\ Jnota c_1crc1c1os en el p11arron ~ luego m1'rn un recorrido por el snlón 
d.: clase~ \'a dt.' C ,.. :\ ~ di: :\ ,.. B PtxJs 'cccs entra a la 1ona D en donde está el 
1 º" ¡ Bueno. J Ja~ dos nunutos lranscurndo~. p;isa frente a m1. pero pennancce poco 
t1i:mpo Si: perc;HJ de que Gabriel ( ·ºCJ. B l l no trae fap11 ~ le da uno de los que. me 
part'Ct'. l!t:nc t'n rcsgu;irdo i · ~ B 1 \ T TO.JO un camio qut.' llene guardado dcbaJO de su 
pupitre En i:%~ nwmi:nlo. me pregunto 1 Cual es el orden del grupo'' La ma~or 
conccntrac1011 St' rc!!1stra en las 10nas :\C En l;i 1ona D se fom1a unJ dtJda S1h·ia 
( , 6i B-l) parece haber conseguido una compañia En realidad es .. , 1s1tada·· por otros ! 
nnlos. porque ello. no se mue' e de su lug:ir ' 

itl'.I. 11BSFR\.,\Dll!{ S!· \",\ l'J!<!Jll:..:~><1 ll!· l.1\ ¡1·¡:-.;¡¡ D!· l•R:\IJ:\ClllS Y l!JS 
1 SIÑ< l'-' CC l\11J-S/.1\\ A k.< 1¡ JI ·\!{ .-\ ! .\ '.:~:\!l:\l )( 1¡{..\ :-..1 ·~ \"! IC! s 1\'.'..·\!:J :\:-.: l.:\ 
: FRl,\l.IJ,\I) \)F l.,\ LJ\;:,\ \t\(1~! llL \Y '!l·\ll'fU. :\ ,\!ii'!{\,\!llll.AS IJ!.J:\'.\ '¡ ¡ :;;:::; 
: 1~1l'l<l'SA '" 1·01¡ 1 i !C:r:l 

!t"-:Al ~1..:h ~ J1~1• .. 1 .. 1a ~rnhm.!,, mir.i .. 1.1 d.111d.1 \lldt.I' \ l'•"1~¡ucc,1.1 ~rJ!\imJ,1 1 ,tupur..¡uc 1 : ~ . ._ ~ 
n1\¡¡~ll~'[:\C>:!'PTt.'1.Ít11 •• 1..:111n::\==::.< > 1 ;,._~ --., 
¡{))IS1JSJ!;1T:-;1~;1w.:L\Sl~1l,\l'lllLl.I..\ l',\Rlll 1.1l'l ll.\Yl)l'LilAU.R{)!RA 'C• ¡::r:; 
EIH.:ClllN IJSllS :\"l~C.,S IJ!'\!·.K!·S LAK.IC:\J'liR,\'.' Y Oll{O'-'. °'N J'.SCl:l:llAR 1.A ¡- '• C> 1.LA~1ADA l>F /\ll.~CJ( 1~ lll'. lJl :1: BAJARAS l.A \·1 >l. l'llll·S lJI· 1-.SPA~lllSI tiu1.1u1 ! l t...._ • 

•. "°"""" """" ,,, .• "~' , .. ,.,. ·-· .. ,, . ~ .~' 

186 ,__::¡ 
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FraL!mentos de los rel.!istros ampliados 
: (7b. 118-21) ' (95. 126-32 

La (, 1.2/Fl) se lc\antan primera \e/ a supcn1~1on Lar 1 ··ch1qu1ta .. toma la ~ "¡Lbaldo I" .. :\tmm:J 
m1cia1J\a : s.: ofrece para guardar las bdloms. \J por la bolsa : sola recoge t '4~: ."/. 3: ,~fl\11 ~ oc: 1. /ROCIO el a1ul i ~I a.rul préstamclu i! el \erdc :1 i 

¡rápidamente las semillas Tan pronto termma \3 con \IP..\ a mfomiar que~· coloco - : . ,'\11\11 aqu1 sta 1 : . IROCJO el a1ul < >I : . r\11\11 se lo lle1ó < .. >JI 
·la bolsa en el anaquel Los pristamos de sacapuntas son frecuentes 1 "l'B.ALD01 To mas/",, 1 ;1,.Cual Tomas''l I 

· CO\TJ\L.:..\ \ 1 1 ./"' Aqu1 e>ta el wdei- 1 ./ROCIO ;mira se lb-a tu 
(70b. l'-t6) color' l - ! , :\11\11 ~.qu1c11·•1 -: .:ROCIO Eduardo'! Se lle\Ó el \·crdeJ J=I 
~1i';\ 11b,ena J 'u ~:.n:p•• i.:1>n;u lr.1h.¡¡.i l i.:1;:.1mer.tL· L•illllr:J i"''r d ,Jl•>n \ '..lf ... T\1,J 1 J 

pnmcrn que h:nrnna e' h11rmc \ !lc\it \ti rn.iJc!Tln :t la m.1e .. 1ra !.a lild un,, 'e h;i fra~'1h."r.\JJ11 (39.116-221 
en J1dJ.b 1 :f1. 7 .rl ".¡¡ ~ d~Uf~mm:n!t1 que 'm aun i.:'Wndo 1unt11,. 'e Jmdi.:n l'n part:Jd'i , : ;>;..ppiA;.:~,¡ta::n<J,h..uJchi:h..1 Jcjt1la< > 
(: t, .:'.· ··.1 "J¡ l"JTa J\UJ..ihi: 1.11 [J t.HeJ f llhL"r\11 que Sdv:.i ha !1•e.mdl1 fonrnu •u "eqL11f"'1 .. \ 1 ··i ,.ie'.ua·' ¡\1PA :.1~U.t ; qt..e 111, h,a,. Je !-.:hi."T :: Jcjula l lllS DI'. \1PA! que n11 ha,. Jchchi."T 1 

e1!.i es l¡u1en Jnmma la ~LIU.tCh'!l (J~J': (,. '1. t ·n ctl'l•l 'e J.i .:l!l"l'lW Je u:w ''f't.'l'a..:i.•n Tlí'"\:J.a ~ 1!c¡11 Ia: ,;11rrcr; J 

In \IJt.CJ a l.i nwci.U-a JcsJc 'u lu~r di1r · 71 f\unnc \a .iwt.....1 \ J[ p1Ht.'LCf \U\ c11.1i.:1i.:wi. ( '. •;) !Ht rTldc,aa: :,,!..i 'L"funJ..t·i: :,cnrrd': [MPA ;dc.1ala c~•m.1 < >: 
fucr"n .:onc..::!us, pues l:e\a iU t:1.'1>plam1 a otro mi\11 dJ1 1 ·9¡ que no !11 tra¡", pur mJ1wi.:111n Je ¡: 1:1.l¿\Bl'.llI: \foc,tra .:i1"L"I' ~e c~cnhc c1in Jo!> t.1TCS j.\cntul' C(lm:r !<C Cicnhc con dos 
Ml'A LTIC,[:r1-:,u1ntn:,':I 

1~1PA1 C1in tr1.~ a \l'l' I '' 'I li:i..11 1um·1um ,¡ a \t.1 1 t1Jr.i ma' ~1 I'''' 1¡ j,\1.1JJJ·1 I! ,rapuJo 
(36.ll~-I) (ion,.alc1':..i\t.'fdm1h[, ,,.,! 
L ILLZBEIDYI IPP' '''"'! 
(\IPA) ,.\lande'' 1(19b.125-JJ. l' s,,pra 1 
Jé . IELIZABETH REPITE EN VOZ ALTA Y CON ESTO AYUDA i porque 1 a a 1 
llo\Cf 1 i(65.IJ-8) 

1 i\IPAI Parecen los changmtos ustedes .. lo que hace w1 changmto hace el otro 
(68b. 17-131 ¡z-, · ·• .--of -·--¡ El f :~1BJ1 no traJo el geoplano pero obscna a su compañero \lanm ! ·,,/Bli El 

l ~ 1 ."7'B2J tampoco tr<iJO su gcopli:mo. pero esta d1stra1do El grupo traba.1a ¡;on su 
¡ :1> 

1 
; gcoplano : elabora un triangulo. un cuadrado: un rectángulo \1PA rcpam: ligas a 

¡::;;:::::;: -4:::: '· 1 : ·,, \1rra Gorgomo 1 l :GRITOS DE ~ISAS! 1 : ¡mira Saúl~ 1 mira 
llllTJ ?i l1H') 

t \lP..\) Bien ahora·· .:... 

1 ;-. 1 · ks 111ños que le rcxkan A GustJ\O se Je cai: su tabla : se le rompe Otro niño la 
1 ,: __ __, ·~ ad\ 1cnc a la maestra: un grup~ de niños fonna un ~omllo en derredor di: Gusla\O 

1 
~-~·-:--- -:=-=:l ; S1h 1a me llama Ja ~ti:nc1on ( , ú: B.: l. pues como en d1as pasados. lrab;i1a Sl'la con ~u 
~: _ ·-:.') gcoplano en el nncon Jcl salon de clases ubicado en la 1ona B 

11..j ·=-¡ :_-:-...-:-: ._r.:; 

1::-..::::::::'4:::: · i : '· 1.: ahora que hacemus ·•¡ 1~1PA !\ºo:IJ== {:"/;,.es asi"!I 
: . , ELIZABETH., ahora como maestra''! /=/ 1 . IELIZABETH/¡Macstra ahora 
como· 1

:: ·rGERARD<} '°osqucdancmcommulos< >j 

: .. J 

lg~ 
i.::.=:i 
z 

(66.122-30) 
t'7b.fl8.:!J. r Hnpr.11 1"400 •. :.1·~1:.J': ;.:1•rrd~· .:<lrrck:: : ... ,irn:tc: < > :apura1c ; l~a \ttL< .. >) 

;.ipir1k·: :r.1¡-iJ,, : ;\11 !l•' me J., tra1c: :1ractd1• : :,qm!Jtc': ;ct1nclc: lyu \l!IC \'Clc túl 
(l 9b. 125-JJ) 1 . CtJS l ll\l 'A I~ lll \' ARlllS Mll\I: l llSI 
~tPA llama la alcnción para d1snunu1r el barullo\' \Uchc al tema metiendo al tema a' ·~1PA1 Yu tcmmwron : ahora c11n d !11~U1l11te 1 '•·•¡ ui.:11,taJ11s 1: ·=>; 1,ah '/IONO llE 
Gcrardo : a Libaldo Aunque Arch uenc un ~fran por decir. cede la palabra a! INC( l~1~ llJ!l~Al>: ~..:1" 1JJ"' i."c1"1ilLhb l '.'''I . . . 
:-.1axmuno Al uempo. que sucede esta s1tuac1ón. Carlos pide un sac~puntas ~ ! :1~1~;·:· 1 :rrwc,:ra ;:n.ic,:rJ Cr1.'TarJ,1 n.1 ma~ le h.1~c < >: :mat.~lra 1 : ~ IGI ¡,Ah •: l,qw: 

nunutos mas tarde Lulu reclama a Carlos algo que tiene que 1er con el prestamo del¡ l~ÍPA) Arnba l I ¡, ·¡;''.::!===hacemos uno:: 1 abajo dos 11 uno dos 11 
sacapuntas En este lapso se suceden preguntas ) respuestas sobre los refranes ) su 1 , 

f s1gmficado Carlos da respuesta al rcfran de Suni y se mira contento al expresar su 
, resouesta Su comoañero de a lado. le felicita 
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i (67.126-37) 

---~·~ -- ~=I!:~g~1e~Iq~e los re1!istros a~~S~~-
118. 11-16) 

1 i ( '4::::; / "¡ :Alua a~ uno Uu~IJ\o GustJ\O ah1 ª' uno , , 1• • 

: L 'I lahora 'º: i ahora 'º: ITROTE DÉ LOS \l\OS SEGl IDO DE l.A 
! ALGARABIA J: ·,Sobra un~ l Lah 1 '.\ad1c ! :uuu: 
i {MPA) :\ \Cr Saunt rJp1J1to comcndo 
1 !' -") I ';Sauli iSauli iSaull IEL TROTE LA ALG.-\RABI·\ Y LOS TRl\OS 
·1· QUE VL:EL\"E\ TR.-\\QULO. EL A\IBIE\TE FRIO DE ESTA \t.-\\A\AI 

{'dEI \fa"mmol 1 ·"/Yo • 'º m:icstrJ) : '.i,oj i :.\o 'º' / [EL JL'EGO SE 
, REPITE E\TRE LA ALG.\R.\BIA SIE\lPRE. ESTA PRESÉ\TE L.\ RISAI 
1(: :J ( :1Acacstauno : : ·:: GRITOS:ll\1PA :pi:r~Hc !]=~'tJm1: :am1! 
, la mil ISE REPITE Jl_"EGO Y CO\CLLYE lO\ L.\ \l.G.\R-\BL·\I IYo 
maestral!'º m.:icstra: : . )1h1a S1h1a: !ALGL\OS Sl~OS fOSE'· T[R\1ISA 

1

1 EL JLEGO Y LA C..\\lPA\A DE L..\ IGLESIA l A\E PRl\lERO 
ACO\ll'ASADA\IETE Y Ll EGO CO\ SO\ORO REPIQLEI 

: (68.131-351 
(%),ah perfecto' 

! (.\1PA) coll\1\10 pt...'r l'I dos d .. : ma\o ¡e · ··- :. el dos d: ma'o 'l l""'""',la candi:l.ina' 
(~Íi) tah' · · 
('4ll::::: ··) 1: /ELll:\ílETH ffs1qmcn:le1m11;m1l1s un .. saíl\\tch .. ·· :e· \ tam;;iksl 
¡::::::::; ··/' 1

'
1

'
1

] t ~tu 
1 
cuantas tt.:ncs \1artm., 1.Cu:mtri-• llenes•: 

(13.11-18) 
=="",,Cuántas filas de canta!-. nos caben hacia aba_10· 1 1 ·: :cuatro) ~Eh cmcol 
{cinco: l(.·i·¡·11 :~" mílc"itr;i) 1 -=-=:\hora aqu1 .1baJltO ';;irnos a poner la o¡xrac1on para 

·que sepamos de donde salw 1.'.SC \C111tc mu~ bien ahora h•11 la opcr.:ic1on :ibaJ1to 
!PASOS DE DESPLAZA \llE\TO SF. ACABO C\SETEJ 
!LADO 8 DE CASETE HAY \llR\lLLLOS Y LOS PASOS DE \IPA SE 
ESCUCHA\ E' SL DEWL.-\Z·\ \llE'TO E' --- PARA Sl"PER\"ISARI 
( :/"') 1\facstra' < • 

(\lPA) \lu~ bien' , JLAPSO E' El. ()LE SOLO SE ESCLCHA\ LO'> PASOS 
DE \tPAJ J / -" 1 

: ; '~ª mJC"itral : ·~a m:icstral 1~"=- 1 .Ya'' 1 · :~a'l I ·:~ i""'"'I 
(maestra ¡

1
:•·,·•1: 1=,..=S1 h1JO ~a nos \amos .,.,., \1lR\1CLLOS 

1:-\INTEUGIBLES! 1: :\ticstra 1 macslra (,dibujo carnas' 1l !=:=-S1 r.:ip1d1to 1 .~a 
hiciste la operacion·1 1-. ::·1 :si ~a macstr;i) 1-=="' 11.''''"l ha: que poner su opcracion 
ahí oboJo ;, l\IPA HACE DESPl..-\ZA\llE\TO SE ACERCA YA LEJ . .\ DE L..\ 
FUENTE DE GR.·\BACIO:\ SE ESCLCf!A \LE\"A\lE\TE SL TOS 
MIDiTRAS LOS \!\OS TRABAJASJ 
( ·)Ya m;icslrJ ·: 

~·--··-

l'-11 :\.lll \ 'i U "\;i) \ '\\ "'!I l'.'. DI· f tB'.'>l·R\',\lit 1' \{! ;¡1)( l'\ DI: BASCA~ A:-.lll:St.}\ JE I 
\lP,\ U 1\ll!·.~U A 1 R:\B,\.l,\!{j 1 
1\1P..\l ..\ \cr no cst~n amontonados ah1 ,:a \Cf \amos a fonnar un círculo !!.AS 
IL\\:l.\" 1~,;1 ·:-,;]).\\; !.l. :\~1BIF~11: Los RPI!)O~ ~()~ l.SSORDECEIXlRES. l./\S 
\'!l(.! ... y /lh <iR.iJ!)'i l!l\; !.th c~l!"J ...;r J.l.,\\1,\S ¡·:-,:(IS A OTROS PARF<:E~ 
1 .., I ,\f< ! \; :-;·. ,.\\1!!11 ~~ I i· I 1 
1 : : '¡ 1Sunl1 

1 ·· GLSTA\"01 Ya esta por aqui m•estra ll '12 lno es cieno maestra 11 Fue este 
Gusta\ o l,.·11 "'1 ITARTA~1LDEOI no es cierto maestra¡: 1 
1 .. ,1 ,El Gustno' Gus1a\o 1''·1·, Y RISAS! . 
!\lP..\l ,Qu1: hab1amos pedido 1'''1'

1
J Bien ~.dejarnos a~cr una ta.rea'' 1 ;/ ='>.~ 1 

!Si :! -=':0-=Depmos de ,que·, 1.: ··>;. L\1Jtcmá11cJs~ll==Español ! ~ 1.QuC 
tenían que trner'1 unos 1 !refranes) J ===Refranes : Bien \nmos a \Cf lo que 1 
lrílJeron lL"Xill~ 1 ',.,] '."'! ·111 1 ! !i-\Kl ·1 : () 1 ¡ -...;:'.\;11 "!!.lt\l)C lR _\'l 'J:l \T :\ IJ,\CI 1{'-;F l 
!'.'~: .:1, ::i',~ 1 ,~' ,·: ~:~ 1<1:· ! :\1"' ~:>;1" \ : \' \1 < 1 ':i; l 1 1' '-i~""J' T !!AH! A~ llF ! 

(6~.131-3") : 
1 ... º -_., ,. · 1 :\loo;tra ~' 1 ·•·•

11 ll"\ GOLPE DE BA\CA SE ESCIJCHA AL 1 
FO\DO Y POCO.-\ POCO ELE\"A SL FRErlE'CI.·\ Y \"OU;\lE\I 1 
: "ff ,\1mam' \l1mm : 1\l'E\'A\IE\TE SE ESCLCHA\ LOS GOLPES! i 
1 "ff \locstra ·1·11 1 1=~, FO\DEADOS POR GOLPE SOBRE BA\CAJ 1 

1\lPAJ Sh t ,.Qué es eso"' 1 -"f11,Saul'l l=== 1.Que es eso"' IEL RUIDO NO CESA Y 
\IAS BIE\ CRECEJ 1 .'ELIZABETH< \lacstra esto de' •go Juan \lanucl 1"'''"'11 ! 

1 

(65. 0-1~) ¡ 
lo que hace un changu1to h:icc el otro 1 1\lP:\) P~ucccn los chancmtos ustedes 

¡?;·:·. l=I -
[::::::-:.:,..,..:::: 1 : •· 1.\lira Gorgomo ': :GRITOS DE \'l\"ASI : : 1mm1 Saul' mira: 
mira ~: :,.·1

·•·
1

; 

l\IP..\1 Bien :ihora -
j~-: .... ~ · ) : _. •. ~ ahor;i que hJccmu" ·•: l\1P.-\ :vo~ll=-=-" : ":1 c5 asi" 1 l 
: . ELIZ.l.BEHf'( ahora como maestra'') ¡:::::::::¡ : .. ELIZ:\BETH.' 1\1acstra ahora 
como''! : "fGERARDO! Sos qucd.:in cinco minutos< >! !~ Alejandra s1 1amb1Cn 
le hablo 1 1 º,GERARDO:dos r"'·1¡ profe 1 1~1PA /Lle\amos dos Juan < > 

ahora fi1ensc bien para donde 'ª < >11=== : !ELJZABETHt,~1acstra mire este 1 

Gusta' o 'l : . i".\OHE\11! ..\hora 1.como macstrn''I J:::::::/SILBIDO QUE: 
A\lBIE\TA EL SALO\I 1 , 1Maestra se me romp10 m1 hoJal 1=1 TJI "F ,¡ 
IX!JJ-...;tll·:'\i!,\..,!,\!I f!\:[)I L'!:\'°'I llSD! e,\...;¡ ll lt\l)(IB::i11:;:::1111uq 
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L__.___ Fra~mentos de Jo) registros ampliados 
' (48. 132-37) (18. 111-25) 
'(\-1P:\) Sacan su libreta\ anotan en su libreta el mstructao rapidito 
1, 'l [~11.:R\ll'LLOS. \lEVA\1E\TE l'S.A \J:':A TARAREA ALGO :Tro 

· lalala °'no hice la tarea< ·': HASTA QCE \IP..\ LES RECLA \1A[ 
1~1PA1 }or que tanto ruido'' Anoten como lttulo l;i fcch;1 ' d 1mtmCU\o 

rccucrd..:n que el mstructl\O es un 1'1 ~ 'I como nos Jcd1ca11101; a \i.:í com0 un:i 
, que ., 

(96.18-13) 
' ( :f!J Shhh · ~il se \a a caer la puerta 
(:t'ICA~TA~DO)Ya.mc\'* ~nmc\O~ compcnms1to~nmc''* 1--1--J 

i (; f 'i[:\'.\TLRREA\DOJ 1ch 1 Tiene que c~tJr p1n1ado tiene qu;; estar 
pintado [=i 

· ( : ,.ROCIO) ~.:\ 'cr que graba'' [ºo ~e.Eh') l J ·="'"'r.J 'cr que graba < _,. 

(18.11-15) 
ISE INICIA SEGL'\D..\ SESIÓ\ DE OBSER\'ACIO\ RL'IDOS DE BANCAS 
..\\TES QCE \IPA C0\11E\CE A TRAB.\JARI 
(~tPAJ A \Cr no cstcn amontonados ah1 ,a \Cr \Jmos a fonnar un cm;ulo [LAS 
BANCAS ISL'SD..\\ EL A\IBIENTE LOS RCIDOS SO\ 
ENSORDECEDORES. LAS VOCES Y LOS GRITOS CO\ LOS QlE SE 
LLA\!A\ L'\OS A OTROS PARECEN ESTAR E\ se A\!BIE\TE[ 
1: /'') 1Sunt1 

1 .-,, GLST:\\'01 Ya esta por Jqui maestra 1 · ~ lno es rn:no mai:'ilf:I Fue este 
Gusta' o L.' 1

·
1·i1 ¡T:\RTA\1L'DEOI no es c1cnu mac!'trJ 

(: ·•¡ 1 EI Gusw,o' Gusta\ o¡ •· 1
•
1 Y RISAS! 

j\1P:\l ,.C.luc h.1b1a11ll)S pcJtJu l'''I Bti:n ,J.:_1J!llli:- .i~i.:r un.1t;1ri:.1'1 · •• 
:si ;] "'="'-fX_ram0 ... di.: ,que·' J • .::. :,\1atm1al!cas'\Jc·,_-.0E<.,pa1iol ~ ,Qui.: 
li:man que trai.:r' 1 unos 1. tri.:frani.:~: ¡ =::....:Ri.:frani:s Bii:n \JlllOS a \Cr lo que 

. traJcron toJos I '' '[ [SLIJE EL BARL'LLO El. 'l:i;O SILBADOR \'LEL \E A 
¡ HACERSE PRESE\TE SE ESCLOIA L'N.A TOS Y LAS \'llCES DE LOS 
; \l'-:OS QLE HABLA~ DE ALGO PERO ES DIFICIL DEFl'\IR 

/\1P.-l.; (.Qu.: habi.:tmos pedido [' 1·•·>¡ r Bien c.<lCjJ\llOS a~cr una lJrca'1 1: I ~>;; 
lS1 11 =-=-=Dc.1amt'S de ,que·' 1 :' ·>; ( 1 \latcm~ll1cas'IJ===Español ~ ¿Qué 
teman qui.: traer"> unos 1 ¡rcfrani:s¡] -===Rcfrani::«. Bien \.:Unos a \er lo que 
tra_¡i:ron lllll1)" ¡·•' 'I i'' 'H! 1 ! !!:\t{! 'I l.< 1 l l '.'\J¡"..;( l "íl! !l,\!>t ,¡.: \'ITL\'J: :\ IL\CERSE 
i'Rl ...,! \;: ! ...,¡ : ...,,_. "L 1 i.\ . -~~-\ Jr '" Y 1 ·" \'f 1cf·\ !J!· J 11" \!:\:{ 1<; 1,11 T J!r\Bl.A~ l>E 
.\: \ ·t 1 i'I i\, • ~ " Ill: '.l :: J)!·l :-..::K tJ! ·¡ \~!',\ I.-\\l:ill ~ 1..; [,\ l'."ll RCA~1BIASDO 
!'.\l.\!ll~:\"' L()\. Jr¡" '.'\"!~~()..;Y 1'·\i\liUP·\ !~ 11 H.-\IU'!lf!1.H'i- S!· EX11ENDE 
i"! i¡.: \" \R!~ 1' '.~i'\' ·¡¡ 1..;¡ 

, l \1P:\¡ Hab.:r guarden sd.:nc10 pa~o l1~ta Cnsuna 1 ·1 !Presente: J=== Arcly 
1 r:. ¡presente/]=== Eduardo¡ :13 lprcscnlcJJ==:::Lu1bct 1, Lu1bct 1 J! {no \"inO 

macstralJ"'~·Socm1 ¡ :i~ fprcscnt:::ll""""•Yescma 1 •r, {no \1"0 'H "'~ªHnrol::· 
1 .. /7 

(6.115-24) 
!\~Pi\ Ci)'.\ilS<':\ "i 1 'P!·RVIS·\~l)(l Y [(1..; :\Sl'SUl>S DF 'IVR\11~AH. LOS 
l".IJ"RL'llll l" . ..;1 ·¡S.\:'\ L'll\10 ! L:\\1.-\l}¡\"i PAR:\! ( l"i J)! :\1.:\S ~!Sos DEL ORUPO, 
P!TS \1!',\ :-..,:11 "it1jc1 :'\11 R! ..;¡)f1'.\:>J 'il'.'\tl tj1'1 ,\li\tl!U:\ AIFSD!ISDO A LOS 
lfr\f,\..; SIS< h l s l>f J'i;ll!.J. 1.11 :¡._ St 1 !.r\S l '.'-Cl 'U{!· \H!R~.11 'U.llS SON 
l~ILRL'r\\Uiill .... iSl1<1·. IJJ"í :-..;¡:'ns DI·: l'Kn:--:-J(J i'ARi CL CJl.'E !.A iOS DE UN 
\1:''1 l "' \'l '11 \'! !.~ 1 ·~ .\llll Sii ;:;1 ·1 11\IJXll Cll~ll \JJX li 
(;i.1P..\¡ Si: acuerdan dd anterior ¡·i·i·>1 1.\crdad·1 Estaban en la ca.1a < > 

ILOS \!L'R\1LLLOS CO\Tl\L\\i===A 1cr aqu1 tenemos unas bellotas I! por 
fila'.' \Jn :i p.1~ar :il frente jBARL'LLO DE \;J\;OS QL'E SOLICIT..\S 

(15.11-21) 
¡¡ t ,, \1 1 l\~.1' ·¡; ( )' t ( 1'~ ! '.'\ 1 .\\. Y 1 ~,,;IR.J 1 ! ; 1 )" 1 .\ ,_., l/ DF \1PA (,ll:JE:--J HACE 
t. t l\ll -..: ! ,\¡\ '.t l\ \ : j J'-., -,;:\:( l'i \ ~:1\ h1l·r~ -::i .m.1-11.11 1,1, ~,.i:;..:.h ' \Jmo~ a ..:1im1.war o 
!1.1~i:~ .:c; .. i¡"" .ib: l '.i'·::~.t :,1 i":l.1 q•1.: i;,',1 ~<':1 ~<':t!j'lct.1 !1.1~.1rnm.· 1111.i l!n ..:m:ulo ahi por 

fowr l·q1.1¡-..• : ..... :.1 : 1 :iJ,¡ .!..: i.1 1:.¡t.:l·d .. 1 e'' .m 1.·ql•tf"-' ..::d.1 !ilu \,1 J \l"f lln l.!4U1pll !RlJllX) 
\l<ll)!f<.\i>4l IH il·\>.< .. \"' '/. ! -.¡ .\l\f\.\,if\:\'.\. ·,· \"t)(."JS 1~11:1: S!: PARECEN 
l!B:l\'I i'l I' \:J:\~.\,'.}:l \'¡1¡1·\~l'-:.l·\,\"111.:!,!.I:\\l:\~:\IJIJ{t1s~1J\:1>SY 
i !:\y ::...: : ! i\l' \ \!H:1 ¡-., \'i !\lit\: i .... \~.\ ... ¡; T ;¡)p.; \) f !:\11! .\ j)J ( l[Hfl ... ¡¡:\1AS. SE 
,¡¡ !l,\ -.J lL\L l B' : 1 .\. -.¡ Ril;. l l !l:\i\I ·: ! 11 i-. ¡ -..;..;! •i\!)! CU)( 11<¡ 
·\fll..\1,il.if•.:r "'1k:1,,.i ..:.d.1t!:,1\Jn.1,L"~ll11l·,¡mp.1 ;¡Jr R.l'l!)tll'<l\:!l\'1:,\YEI. 
li\R:·¡1c1~~t>lJ>•\'.:\.1'YI Y\1!'·\"'i \'! t>iJ!Jl,.\!H,\1:-..:!IR\TSIRI 
r\!PA, 1 ,tl' l'c¡.;1¡-..1 'l' \;l·111.· p.1rJ d..:.1 ci:!rL"ntc 11 ! Rt '!Dt, D! !.,\..; B,\SC:\~ DIS\11S"UY 
Pt X . ."1) ;\ !'t ~c1) l'i.R.! ! ¡ !. \'1 x..:1 l\.](' ~() ! 11 e[!) RA!\I) ! 1 f~ll 'I-. SI· R.Hr!SlRA EN EL 

; ,\l 'IJlll. l 'S,\ 1 Sl'i lll IJI 111 !\!Ji. RI ·11~ 1 1 SI RI· !l,\Sl',". <iRIJllS Y VOCES DE 
1.1 JS Sl~t )"ij===\1u\ P:l1l bu1.1i.• i\\t1 k, Jqc Je !JtCJ 4uc c\.1!>,iraran w1.1 .. preguntas IJ 
!; ·_-. ,,1 ; :\.,,¡; :\'''1 :1==0::¡!!\',\'.'\l,\'!)(Jl,\'.'11/!\'Jt1<.1lfill"M_lar1.11,uC"qu1po1l 

~---------------------------· _1,_, r~r~c.:_w_•IJ_, ¿; \,m .1 tJ~hJr f , . ., J.:\S lt\~C,\..; ..;¡ ..;¡¡,1 'F~ ARH.ASTH.A~l>< J 
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! (87.114.38) 
Fra~memos de los re~istros ampliados 

1 

(MPA) Para que los carros 1-1 ¡,para qué mas Saül'' Para1¡"'1''I c.Oué habias d1cho'l 
(:i'/SAUUpp) para que/'''"' l\fPA iahi esta 1 ,.~a se te fuc'1 1.Mmrn'• A \Cr dinos 

'¡,para que Saúl" Te quitaron Ja '"'p1racion, > 1'2": DE OTROS ~1::.:os1 
f\fPA) A \er le cunaron la mspiracion a Saul' a 1er' > 
( 'i'') ParJ ir a pascar l\IP:\ !para ir J pascar 11 
1 '!,=J lparal--J) iParairdecomprasi l\IPA lparairdccompras J\Cr 11 

1 (, /ELIZABTEHI (maestra dice Gusta\ O que para las babosadasl 
j (MPAJ No Gusta\O 1,quc crees'':\ \Cr J ··1 1, para ir a traba;ar'll 1=""'= Para J \Cr 

: tamb1en es un medio que nos sm e para Lrasladamos de un lugJr 
1 ( : 1 ;; ) a otro 1 .. : 1,lo anotamos m.:icstra·)) 
! (~1PAJ si 1 smcn l.:is carreteras las carreteras s1ncn IC ·:ac :para transponarsc de 
! un lado a otrol 1==-=para transportamos para trasladarno~ de un l.:ido J otro ,.\crdad'' 
! :! traslndamos; para trasladamos de un lugJr a otro es dc-cir p.:irJ ir de un lugar a otro 

¡; para trasladamos : para trans-ladamo:i 1ransladamos de un lugar a otro (.s1·1 

lmagincnsc s1 no hubiera carreteras j.tindana uno entre las p1cdrt1s'' 
1 '.ipp):-lo 
(MPAJ no ¿verdad? 11 para trnnsladnrnos 11 l<'-/NOE~ll !¿cómo 
maestra?IJ35

"" df' un lugar [41/f>; P:\R-\ RES?O:-.;DE? :\ • l¡parn 
trasladarnos!) ;¡,..., L\"a maestra < •.. >!="'= de un lugar 1 ¡; .'?•M;. :a 
otro)J J••J 

(12.125-31) 
(Tres) 1===,.Trcs par nuc1c ., I ··PP :1cmt1S1ctc) l IDESPL.VA \llE\ J'O DE \!PA 
Y TOSES DE \l~OS E\ SEGL\DO PL\~Oj -·e=, Sumamo'' A w , sumamclS 

! rap1d1to'' ) J • .' • , : nm cnltl ! uno: l"'""""' =-Quiero \ cr ~u operación alu ! :~a tcnninc 
j maestra< >I l~1CR\1CLLOS '".,I :~o t;:imb1enll°'"""=:\tu~ bien 1. :s1 :ion 
ciento nuc\cll ===<.Si son ciento nuc\c·> l .1ESF:\TICA ~s1 : :si son ciento 
nuc\c)l===b.actamcntc 1 mu: bien en IJ ra~1tt1 l\1P:\ TOSE Y LOS 
MURMULLOS SE PROLO\GA\J 

15.11~-26) 
r11raJ1.., !''"1 [.··>;;,Je: cu.ttrn':f= De cUJtw mu~ h11 .. "fl ·j~1PA TOSE) 1.cwint¡1 fue'! 

1: 1,\Rl:I.Y.pp :irt."S ptir '~h1i 1 \Cmt1cU!IU-l1 :!=== !u .... ptir 111.:hn il J: ··~>:; l,\1.."tnllcuatro:)J 
=== ~fu\ h11..'11 : ah•irJ "01:-u me \tin haci.:: I··! ahcirn !e \nn hili:c.'T al rc\C'i 1 'ºJe .. \tl\ u dar 
c,1c ~ u,:t\Jc, \Jfl ha..:cr !01 .. JihJJlh'' 1 J1..• u..:ut-:-Jn' R1..i.:'.K'l'd1..11 4~.; d pnmcr ~t!.tn1..'f11 n;is dice 
LCIJ.:11.h !il..i' .. !'ll ~ d -.c¡.:um.I,, n'.lffil'r•l cuan!P' C<'mf"lnl..T.11!" \11n t..~ Cddn una Je C'ila.; •1 fila.¡¡ 11 

( f\: ..i.:m:rdo' ,\ \er c .. :.t flj r1J;!1• .. e J.1, '"' ,1 f"lnt.'I' !;1.;tl l .... 1..i que acahil Je ra~ar 11 

: ~Cu.anh1 ._.,' .\,;u :;ic: \Un .t ra'Jf d rl', . .J]!.iJp ! , 11i' :,Ah' r::i¡1Jl1 : !=== 1.Je arnt.-rrll1'1 ~ 

'HJr1J1:11 d \1..'T '¡ :,Y h• .. ,,1:nu' .i ho.1.:1..'T 1..-r: 1:l .:ut1J1.-rr.t• 1:! ==='i1l1\1a I• :,.C.:on¡ 
, J1~u:'" ': i==-= "t .:1•:i J:hu1''' :ar1J" ah1•t.1 t.' .. ..il rt:H'' 1 ,1' ~ , Cu;int.1s fil.1.; \<in a liL'f'' 1 

1 • >:; ;,.::1: .. •• : !="'= l::i.:1• ,!e , .,;1;.a:11,,.. ..:••:11;"-':11.'fl'.L''' : ; :,.;;, : .~.:¡,': ! === R1tp1J1lo 1 
\lit:kr.k 

fl 29.125-35) 
(( lll"', p,,, 'Fll'' !SI l" ,\ lf JI{(> : J.P11r...¡ut: n•' !J p....Jr..'!111" 11,Jt : ] ==-= Y 'I no la f"-'1.km~1, 
u'.1r , quo: p..1 ... 1' !:\:~ l : : ' L''lil ,Jc .. ..:••n:pu .. -..:;i ':] === 1 .. :.1 Jo:,.:1•r.-iruc .. :.1 ,Cbr11' fll''' 1 quC 
rn•.I' , ,¡ u .. tt.'JO:, ;t.', .!:l'\.:il' f:\:1 l. : .. 1 •! f".'r<jl:C "'' 1L·::lilll" m!imni.1.:hln ,: J i 
11 l.!1"1 ,1 ,,t ..:t.1:m'l1'.c' "''"'.e' in ll•mM.:1,in .:11.1:iJ,i ·.m~i hu.:c rd~"Tl"tl.:tJ ., .:u.mJ,1 ui111 h~cc j 
tc~ .. ,t·11.:1<1 c .. :c .fl'I !IL!ll~ Y!<:! "1'1'1 "ii\ ?! ~() l'.":\~'J)IHl.I· .,., O!Rn ~ll¡ 
1 XLi .\V.\ LI 1~ .. LI 1~ Ll! R ]! i ¡¡ l\,'{J lli \1( J! ! "!!.\ : ,1um ',1u:n'I -:=== E~!c 1 cuand11 ¡ 

m:P h.1..:c rdt-:-r..·:1..:1,1 .1 lu ¡r¡!":1!1d..:1•'r: ..::w:id" Ull<' !li' ltt'l:c 111.:.:t.••nl J u11h111r rnJu1 · 

h.'k\1•1<1:¡ ~.i, ,.,l::¡'l.' 1 J.•r.1' l"' q:ic <1 u:~" k c .. 1.m .1kct.m,!P .;u Jl·11:d111 ,!1,: ;iccl-..1• J Ja 
11;t,•n::.1.:1 .. ~ l'"r l'"' ... :.i::.!" u~:l..Jt·, I"': c¡ .. "!nr~•' ! i: , ..:<•r.:,, ll" !liir.1.1•' 

132.17-251 

'..~11 ~~~:' lltl~· ·~·::~~:.:;'.:'.~::~~1i\i1:" '!:~~··:: l'::~ ~ 1 ~1,1:,'1~111:1:.11.~""ª.~¡1 '.~~~ ~~;~!\1~::· 1l:ll~•:·~l:1 el:~.~:~::~ ; 

.!'•t.': ... (.:1: 
1 ...,: 1{!! t.iu..: J \i!'.\l ~:! '.'.°'-'i j{ l ·\ i 1 !{\.! 1 ;q11L· el ''I'' .!L·i .m1" ·: =.,,., .... "'L un 
'L':'H•: !JL':':i: .1:1 ..:.1! J:l" \ L• .:u1J.1 L':'l~<'rc!.t 

' 1 ¡ J/,\j{! J]j \ i<' \L"liJC l\1P:\ :\ !<l \t':'iJL' 

1 • 1 ·\ r:;.1ir..~ .. , ......... ,, i :;:. ¡ ]~•1!'..\ ;\ ·•btt .. -:1c ni..i, ' "-rr ' :JmL"tt): 1==.=llmL"T" ,\t'fdaJ' 

, "1 · [1c11c q110: 'L"t un T''''J'IL":;m,1 JL· .1;~,, ,J.::" q1:c 'ca m1L':'l!ra' ..:uala •U< > • •., :•u• 
anu~u!c .. : 1=== 'u t'l.'.•'ll"T!ll<L n11 n..1ol! mn~ ,u c<ih<illn : .. u nt.'~1~111 ,,\t"TJ.iJ' ,. 'l !n c .. ta 
..:cm!.mJ" el :lll,f'.l<' l"-'t'•W..ilmt'f:~O: \a :.1 nhtt"tlt"T m.1.; 1 : : >:; ;J:nt'fn: !===Al nt!' del amn :! ; 
t·n~"rJ.1 d ..:.1NI:" !'"rq'.11.: f"'I 0:1t':'nr!.• r .• 1;•1n Jl· ..:ur..-:1w '11' p.1p.1, tiL":1L11 un nwn:11n Je, 

~.m .. 1,!,1 1 \l'rlLtJ' 1 n 11c,,;!\.l•• el l;11;; ,c,1 ri.·n1 l!:..:L11 h,1\ 'L' ¡,,, LT...:an.'.o ,1 na' c .. :I." ,·: 
! trn!lJ'.1J11rc,·· \ el 1,c \J ~1r a~J,1 \ , quL' 1.11 ,1 ,¡1' tr;1h..11aJ11rc' c~t<i h<i.:a.'nd;1 nc~10\.'.1(1' !, , \a 11 ¡ 

: ltiTlL'f n¡;:¡, JmL"Hl d p.ilr11n' 1 · · >1'1 ;~1•: :S1•:J===nn 4.\t"TJ.aJ' l'"r c~n 'e J1..:L· Al'' .. !" del j 
: ami• 1 t'Tle'Prol! el cahJ\J,1 : '' d .. ~ta u! pt.11J1t'Tl.lt: Je !iU m·~111.:11\ c~ta ''l"t..'f"\anJo que c>1tll 1 

1 

pr1iJui;1t•t1llt1 ~u ewn:1d,i \¡¡a r-..Jcr lt'T1t"f ma~ JmL'fll \ t.1 \U¡¡ \l'TlJt"T 'Je il~tlt"t"Jn" 1 , .. 1Sunl 1 ¡\ ! 
~~- 1 

1 
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(2. 11-111 
F~.a~nlc-;;-tOS de los rei.ústros ampliados ! 

'(~1P:\) estamos \ICnJo (,,crdad' 1 la mu!11plicac1ón 1.\crdad') l•\1 E)CRJBE E\ EL 

. PIZARRO'l:J Por alu tienen unos CJcmplos uencn unos tnangulitos por dwr algo 
1,\Crdad'' 
1. ·• :.;;¡ ,S1' 
'.\o:; mencionan pur ah1 /--1 nos hablan acerca 1k lila~~ 1a111h1cn lukr:1' , \·.:rJ.1d) 
Bllcno ,¡¡mos a pasar ahonl:l a la pJrtc Jccrca de fil;is \'amc•s a wntar fila' 
, \CrdaJ'' 1.Cuan!.b fila~ tenemos JLtlll) 
t.': -::1 ,S1c1c' 
1.\tP:\1,.0..: CUJnl<lS (1!a~ de cu:into'.'- C(Hllponcnlc' "llll ;:n c;1Ja li!:i·· 

~ ( . ) De ~e IS 1 de SCI~ 
! ( ;/: >;.) 5c1s 1 

i 
' (7.16-17) 
1, !LOS :-;¡';os SE AYIJDA:\ y SLS ~1LR~1LLLOS HACE:\ REFERE\CIA A LA 
: \'ERIF!CACIO\ DE LAS FILAS CLE:\TA'I: Y ü:\OS A OTROS SE 
! CORRIGE\! === ,\'emt1cuatro1 Es es l.i respuesta correcta e > JT0\0 DE 
i REGA\Oj 1.EI cuaJ¡;mo Juan Carlos'' . 1.Sí'' cual numero seis por ., ! •~1' · ·.: 
: :cu atro .'11 == 00 Cuatro por l•\t' ·>;. (.sc1s 1 /l 1.Vcrdad'' CuJtro li\;:is di: 
seis mu~ b1i.:n J \er este . 1.cuanto les d1Ji.: que son'' 1. 11 :\emllcuatrol I ==-= 

Semllcuatro• ! 1.Cuatru por sets ser;in \e111t1cualro'' 
, 1. • ,.;. :s1 11 

, ( IO. 128-35) 
! J . '";.' CO'I: CIERTO DESGA:\0 :cuatro)! ===(ua tro ~1u) bien ,,Cuantos 
1 componentes llene Ja lib'' 1. ··>;. :seis cmcol 1"'==1.Cuanto'' 1: :-.,,:; lse1sl ,. 
) !cincoli====A \er cuenten '[::seis sc1s:l=00 = Seis mU\ bien acomoden ah1 
1 ' • 
, abaJito su op.:rac1on ,t (.Cuantos es cuatro por< > 1. :sc1sl 1 ="'-=Por seis 1 Póngale 
ahí abaJllO de los deportistas poni:;alc cuatro por seis < > 1 , /ELIZABETH/pp 

; L~facstra ~o no tengo mi hbro '11""'== 1,Cual es el resultado·>¡. ··>;.,:icuatroll 
: ==-=Cua tro: íllU\ bien : Ahora : 'amonas con los rnanncntos 1.Cuantas lilas. 
',ha~ de marmcntos;'l' ¡. :>;. :sc1s\J=00 = Seis 1: l,s1'll . 

111.110-3"'1 
J\1l"R\1LLLOS Y ~t;E\'OS DESPLAZA\HE\TOSJ J; "!A ALGUIEN 
f\:DEFl'IDO :,.'ic1s por s1ctc')!] ===(.Ya estás poniendo tu nUmcro':' Sus 
rc,ultaJt•S tamb1cn , Yíl sacan.~n su rcsultaJü"1 1 1 L~a':J !MCR~1ULLOS Y 
POCO)[ l\CORPOR'I\ l.'l'i \"OCESI 1 .. ;. :,C11ar~n1a) dos macstra1J 
:cuJr,;nta ' trc~ : ! co~-= Cuarcma ~ , cuaa10·1 

• • [. ";...;. Lcuarcnta y 
Jo~':!-=-- ).:is pí•r [, '' '11 · :~on cu;ircma \ J(1s: J== ··\!wnta estarnos contando 11 
rtJ..::m0, :rl1i, '-l'fllJ!~ .. -k urJL1 pl1r wl.J para qui.'." ":-Cpam(''I cu;imo es 1.Dc acuerdo'' i\ 
: pr : )1 11\J,;-..ua ~UJ!h'l.:1;;'11\lJ' tres · ·: j = rara qu.: 110 SC Cqunoqucn .: bien 
\amos ct1n !o ... u:11f\.tnlli:~ , Cuantas titas ha~·i 1 • ..-."". :cinco! !cmcol :cin· 
ca J lc1 !Ko..1 :¡-~ •\I ·:.;. :cmw JiJ;is :cmcoJ :cmco:l===Pcro aqui ha\·¡ 
algo mu~ 1mpurt.:mtc h.1:- mu:. filas qu.: estan mas granJc-s ~ otras que cstan más·· ! 
• ... ch1c:1-. 1 • ,.-;.p :chicas chicas!!=== Ti.:ncmt''' qui: sacar doble 1.PorquC'!i 
Porque ha~ dos fila.s r• i-11 de mñas qui: son dvndc ha~ menos ·.¡ ¡ • f'p •

1 
: ,Ah 1

: !="'" ·1.S1' Cui.:ntcn (cuantas li!.:is Je mitas son·, ! . :>;.:tocho 1 

och0: ]'0 --00"IA: , cuanw~ componentes ca1fa li!a'1 
... _ • 1 • iochol J ===j.Cuiinto? i 

l.· .. ;. :ocho:I ""=-= Pt:.:dcnhaccrah1 Llop..:rac1un do:ipor :! 1·1 :ocho}j===: 
Y sacamos e! rc!-u!tado as1 tcm:mos !"''' '11 : • BARLLLOI en la fila de las niñas 1 

1.Cuanws no .. !-Jk' 1 ·: •• : :J1L-cisi.:1s} : d1cc1sc1s; ]===oD1cc1sc1s mu~ bien 1: 1

1 
Ahora contJmos la fi!J de los niños e.Cuantas filas de milos ha:·'!; .->;. ltrcsl 
/ 1)1a: que contar mac~tra 1 )]===(Cuantas de lilas de niílos ha~" l ./lpp Idos!¡ 
./2ff :nuc,c:t===,Cu.Jnl.1S lilas de nuios son''/·· l~uc,c: . !tres tres! tres} 1 
/ ·:.;; !tres l ]===1 Con cuantos compon..:ntcs'' 1. ">:;' (nuc\c) {nue\C} 

:nuC\c)l===\ue1e hagamos la muh1phcac1ón 1 .• ,,.,.,1===\o i ,,Cuantas filas 
son'' 1 : !cmco) • \trcsll===Trcs por 1: /nuC\C IJ===:\uc\C :! 1: le.tres 
por nUC\C.1

) J 
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