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INTRODUCCiÓN 

Se han hecho investigaciones en áreas cercanas cómo son los afectos, estas 

expresiones de la afectividad son muy importantes junto con sus expresiones 

verbales pero no tocan el tema de la responsabilidad, otros estudios cómo el 

estrés y los afrontamientos, o estudios sobre adolescentes, docentes y alumnas 

de enfermería. En este trabajo se concluye que: 

"Las modalidades de la expresión de la afectividad van desde 

torcer la boca hasta mantener en movimiento las manos y las 

piernas con intensa actividad yen la expresión verbal desde un sí, 

ufff, bravo o tararear una canción hasta 'somos sus esclavos' o 'no 

tan rápido no somos maquinas' (Suárez 1998, p 71-72). 

También sobre estrés y la cultura del genero en enfermería. En el que concluyen 

en una muestra de inventario. 

"Donde las docentes tienen un nivel académico de licenciatura y 

maestría y aún así siguen concibiendo que los roles asignados son 

parte de la mujer, aspecto que impide reconocer un valor mayor a 

su profesión ya su persona cómo mujeres". (Ramírez 2000, p 97). 

Otra tesis sobre la valoración y afrontamiento del estrés en estudiantes de 

enfermería. Se encontró que: 

"Las cinco estrategias con las medias más altas son la autoestima, 

consultar con amigos, búsqueda de actividades, humor, y 

relajación p~r diversos medios. Las cinco estrategias con medias 

más bajas fueron: la evitación, expresión de sentimientos, 

búsqueda de apoyo profesional, búsqueda de apoyo religioso y 

búsqueda de diversiones' (Guillen, 1998, p 67). 
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Entre las revisiones que hice dentro y fuera del ámbito universitario no encontré 

una tesis que trabaje el tema de la responsabilidad o el proceso de formación de 

esa responsabilidad, lo que encontré fue responsabilidad civil , comercial y laboral 

pero la responsabilidad a una edad tan corta cómo en la adolescencia no se 

encuentra; por eso consideré importante hacer un trabajo dónde se haga un 

acercamiento de ese periodo de formación de estos estudiantes para abrir puertas 

hacia posteriores investigaciones, donde esa aproximación sea más certera en 

puntos específicos de los resultados de la carrera, por ejemplo pueden ser: el alto 

índice de reprobación o el alto índice de alumnos que dejan la carrera y 

comprendamos cuáles son los mecanismos y las causas de estos índices tan 

altos. 

Hablar de la adolescencia es como recordar los viejos tiempos cuando los sueños 

primaban en nuestra vida, ilusiones, dudas, desesperanzas y desamor. Un 

desamor muy especial, porque coloca al joven en el papel de víctima y al mismo 

tiempo es un "tirano"; sufre porque cree que no lo quieren sus padres y al mismo 

tiempo los desprecia porque siente que él es diferente, que ellos no se merecen su 

cariño, por su parte los padres están enfrentando día a día múltiples problemas, 

tratando de descifrar su vida emocional, afectiva o económica y en muchas 

ocasiones, esa problemática de ellos hace creer al adolescente, que no les 

importa, que no lo quieren, que, tal vez se preocupan sólo por los más pequeños 

porque a ellos sí los quieren. Esto se hace más complejo, ya que en efecto, son 

los pequeños los que demandan más atención. Y por si fuera poco también le 

invade el sentimiento de empoderamiento, los jóvenes tienen la necesidad de 

conquistar el mundo. Le preocupa lo económico, porque ve un poder adquisitivo 

en sus actos, por lo general quien no se busca un pequeño trabajo es porque sus 

padres tratan de satisfacer sus necesidades. Los muchachos encuentran la 

manera de hacerse de recursos, ya sea lavando puestos en los mercados 

haciendo mandados, sirviendo a familiares cercanos, lavando coches a los 

vecinos o a los familiares, estacionando autos, etc. Generalmente se instala en los 

extremos: o bien se vuelve la persona más gastadora o no quiere gastar ni para 
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los gustos más pequeños, cuando lo hace es con las personas más cercanas y 

significativas o en el otro extremo hasta con desconocidos. 

Los estudiantes de enfermería, además de los problemas propios de su formación 

lidian con el transcurrir de sus adolescencia (15 o 16 años) es como una piedra 

que llevan a cuestas con doble peso, no pueden bajar los brazos porque los 

aplasta la idea de sacrificio y la necesidad de control , soltarla para controlar 

cargarla para sufrirla, hay que cumplir con tantos trabajos y tantas tareas que 

hacer, que no queda tiempo para vivir esa etapa de la vida y aún así se impone y 

la viven como una contradicción constante: 

Ni en la escuela, ni en la casa, en ambos lugares hay demasiada autoridad que 

inconscientemente bloquean el trabajo, los estudios y la etapa de la adolescencia. 

La responsabilidad es la capacidad de responder ante las exigencias de la vida es 

el punto medio dice Wallon entre la dominación y la enajenación. Este es el reto 

mayor para los jóvenes estudiantes de enfermería lograr el punto medio, lograr 

ubicarse en los tonos de un abanico matizado y no en la cupla blanco-negro que 

ellos viven no como dos modalidades o posibilidades sino como el aguijón 

blanquinegro llamado que los atraviesa y determina en todos los ámbitos de su 

vida. 

Particularmente, en su formación profesional, proceso que ocupó el interés de esta 

tesis, los estudiantes de enfermería se preparan teórica y prácticamente, las 

exigencias en los campos clínicos son verdaderamente rígidas y estrictas. No sólo 

porque así lo establece el sistema de salud, sino porque el sistema educativo 

también reproduce la formación militarizada de quien lo formó, los sistemas y las 

relaciones se complementan. Lo primero que restringen son las manifestaciones 

afectivas, las necesidades: el sueño, el hambre, el descanso, el esparcimiento y la 

duda, pueden esperar, pero el enfermo no. Ellos saben que las emociones son 

rápidas y contagiosas que no necesitan elaboración y así cómo se presentan, 

pueden envanecerse. Que engloban muchos sistemas orgánicos; glándulas, 

músculos, de sueño y vigilia , sistema respiratorio y gastrointestinal. Sin embargo 

constantemente les suprimen. La tristeza es la emoción que se retroaUmenta en la 

auto-conmiseración. Encontramos numerosas expresiones de tristeza en los 
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jóvenes entrevistados. Asimismo también la euforia más grotesca se hizo presente 

en las conversaciones con los estudiantes de enfermería, suponemos que fue 

porque se impuso la enajenación, este es un fenómeno psicológico en el que las 

personas depositan sus responsabilidades y derechos en otra persona 

generalmente inconscientemente dentro de un sincretismo afectivo. 

Es muy común que personas que creen que están haciendo bien por los demás se 

enajenen en sus decisiones y dependan emocionalmente de aquellos individuos 

que detienen lo que no les corresponde (detentantes) y cómo la responsabilidad 

es el punto medio entre la detentación yla enajenación dentro del trabajo 

encontramos los dos polos que no son: esa capacidad de responder ante las 

diversas situaciones de la vida lo que invariablemente nos lleva a la detentación o 

sea el decidir por los demás o a entregar nuestras decisiones y acciones en la 

voluntad de otras personas, perdiendo o no encontrando esa responsabilidad que 

tenemos para con nosotros mismos y para los que nos rodean. 

La enajenación no se da sólo en un tipo de relación, existen muchos tipos de 

relación que se enajenan o se detentan: en la escuela con los compañeros, en la 

familia con los hermanos, con los padres e hijos, también sucede con los amigos y 

aún con los desconocidos podemos observar esta relación de enajenación 

detentación. 

Ahora bien, si la responsabilidad conectada con las emociones y con el contexto 

de las relaciones interpersonales fueron la base del tejido teórico, desde la visión 

Psicogenética, había que buscar un título a través del cual sintetizar el objetivo del 

trabajo: un acercamiento tan sólo a la expresión de la responsabilidad que tienen 

que enfrentar estos adolescentes en su proceso de formación profesional. 

Las expresiones que matizaron las historias de vida de los jóvenes estudiantes de 

enfermería fueron el sufrimiento y la impotencia. Ellos se enfrentan desde el 

principio de su formación a la pregunta ¿Por qué se puede hacer tan poco por el 

dolor ajeno? Entran en una atmósfera de impotencia y sufrimiento en la que les es 

difícil diferenciar entre el dolor ajeno y el propio. Tienen ejemplos de todo un 

cuerpo médico que parece inmune al sufrimiento, ellos pueden convivir con el 

dolor ajeno, hablar, sonreír, comer, dormir. Un reto más al que se enfrentan estos 
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jóvenes: La diferenciación no la insensibilidad, la diferenciación no la confusión 

enajenante de sus sentimientos, cómo lograr la síntesis llamada responsabilidad, 

cómo llegar al punto medio con la diferenciación. 

Para ello había que seguir explorando los antecedentes de estos procesos tan 

interesantes, el contexto en el que se desarrollan y observar la visión teórica. 

Siguió la indagación con las características generales de las estudiantes junto con 

sus características emocionales y sus etapas de desarrollo y de personalidad. 

Fue mucha la diversidad que encontré y poca la profundidad de un tema tan 

desconocido como es la génesis de la responsabilidad. Por ello en este trabajo de 

tesis sóto se planteó el objetivo general de: 

Describir cómo se expresa fa responsabilidad en los alumnos de enfermería 

durante su formación profesional: en la interacción del adolescente y aprendiz de 

enfermería. 

Este propósito lo pude alcanzar a través de la metodología cualitativa basada en 

los planteamientos de la metodología propuesta por H. Wallon en la que objeto y 

sujeto del conocimiento se funden rompiendo, así, la tradicional concepción de 

ciencia que mecánicamente atribuye exterioridad entre sujeto-método-objeto. En 

cuanto qué ciencia, constituye la síntesis integradora de las aportaciones de todas 

las ciencias particulares, al referir sus hallazgos al hombre y sólo al hombre cómo 

una unidad integradora en la que todo se funde y exterioriza las características 

humanas con que la especie y la historia dotaron a cada individuo. 

Para aplicar este método se hicieron observaciones de los alumnos (as) tanto en 

el salón de clases cómo en lugares de convivencia común, por ejemplo la 

biblioteca y la entrada principal de la escuela. Asimismo se realizaron 13 

entrevistas tanto de alumnos (as), y maestras tomando en cuenta los lineamientos 

de la entrevista como relato de vida de acuerdo a Berteaux (9988): se hizo un 

concentrado de respuestas, se buscaron los temas de cada entrevista en los que 

coincidían los alumnos y se clasificaron en cuatro grandes categorías: amigos, 

familia, estudios y responsabilidad. 



9 

Hablando de Berteaux, se expusieron las principales concepciones teóricas de la 

entrevista moderna para aplicarla dentro de estas entrevistas obteniendo el 

siguiente capítulo que fue el de resultados y análisis dividido en dos grandes 

apartados: 

El primero fue el análisis de los factores que influyen para que el alumno tome la 

decisión de entrar en la carrera y, dicho sea de paso, otra vez predominó el 

sufrimiento cómo el síntoma rector determinante de los estudiantes para tomar 

estas decisiones. El segundo punto fue el análisis de los mecanismos e 

instrumentos de formación. Las entrevistas fueron tocando a la familia, la 

universidad, los maestros, las tareas las exposiciones, los amigos, entre otros. 

Las conclusiones y la bibliografía consultada fueron los puntos con los que 

culmina esta tesis. 

Este trabajo es un testimonio de ¡os alumnos de enfermería con los que conviví 

durante 11 años de mi vida y con los cuales aún tengo lazos de amistad, ya que 

actualmente algunos son mis amigos y otros mis pacientes. 

Por falta de tiempo, y lo complejo que me resultó la investigación, no pude darle 

espacio en esta tesis a las historias personales; ya que cada ser es un individuo 

diferente, que ve la vida de diferente manera y por lo tanto responde de diferente 

forma ante el mismo medio ambiente, ya lo dice Wallon, ante el miedo unos 

responden con parálisis y otros con celeridad automática, corriendo para evitar el 

peligro. 

Afortunadamente me fui acercando a los alumnos, sin tantos prejuicios en la 

cabeza , con esa actitud de ignorancia y de curiosidad, me encontré entre los 

jóvenes, observando y aprendiendo su manera de relacionarse en la misma 

interacción que yo establecí con ellos. Logré observar los espacios en los que 

ellos desarrollaban sus actividades académicas y de tiempo libre: cómo el salón 

de clases, la biblioteca, las canchas y los pasillos, me interesaba saber dónde 

interactuaban más los estudiantes de enfermería y cómo se iba expresando, en el 

tejido de sus interacciones la responsabilidad de los estudiantes. 

Aprendí de sus acercamientos para hacer amistades, para compartir información 

(o copiarse las tareas) , para buscar los libros que otros necesitan y recorrer los 
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estantes y las mesas de la biblioteca hasta encontrarlos. Indirectamente me 

acerqué, a través de nuestras conversaciones, a otros espacios, por ejemplo los 

campos clínicos y sus interacciones ahí, sus hogares, la relación que llevan con 

sus familiares, escuché sus filosofías sobre la vida, sobre la carrera, sobre sus 

familiares, sobre sus amigos, sus limitaciones, la respuesta callada de los abusos 

de los profesores, cómo estudian escribiendo en el pizarrón antes del examen, a 

fin de emular los momentos de explicación y de repaso, cómo si escribir en el 

pizarrón evocara las respuestas correctas que necesitaban recordar para el 

examen. Observé los comportamientos ansiosos y tensos que se presentaron 

antes de un examen y cómo en su afán de disminuir el miedo, la angustia, la 

ansiedad y la incertidumbre consumían golosinas diversas, se presentaron 

ataques de risa, juegos, gritos y alguna vez hasta se desmayaron. 

En fin , siempre el ojo del observador puntualizó y trató de responder a la pregunta: 

cómo se expresa la responsabilidad en los alumnos de enfermería durante su 

formación profesional: en la interacción del adolescente y aprendiz de enfermería. 

Cómo llegar al punto medio con la diferenciación y cómo lograr la síntesis llamada 

responsabilidad y 
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CONTEXTO DE LA INVESTIGACiÓN Y CONCEPTOS 

PRINCIPALES 

En la Facultad de Estudios Superiores Iztacala existen 6 planes de estudio de 

nivel licenciatura. Hasta 2002 la carrera de Enfermería tenía sólo el nivel técnico lo 

cual marca una diferencia conceptual y generacional entre los alumnos de los 

otros programas. Los aspirantes a Enfermería Ingresan habiendo cursado sólo la 

secundaria a un sistema universitario. Es una oportunidad única, en todo el D. F. Y 

zona metropolitana no había otra Universidad cómo esta. 

La mayoría de los alumnos provienen del Estado de México, pero de lugares tan 

distantes cómo Chalco, Santa María Tonanitla o Zumpango. El recorrido les lleva 

un promedio de tres horas, se levantan de madrugada para poder llegar a las 7.00 

a.m. a su clase que generalmente dura 4 horas. 

En las entrevistas que realicé me pude dar cuenta que la edad de ingreso, las 

distancias, los trastornos alimenticios, la falta de sueño y el sistema modular 

(rígido) de la carrera de Enfermería se traduce en bajo rendimiento escolar. 

La población estudiantil es predominantemente femenina, son adolescentes entre 

14 y 18 años con un porcentaje del 80.47% que ingresan con una edad entre los 

15 y 16 años con un porcentaje de 60.08%, (UNAM,1997). 

Carecen de las habHidades necesarias para incorporarse a la universidad, se 

pierden entre los procesos administrativos, aunque ellas estén en el nivel técnico 

los trámites escolares son los mismos para todas las carreras. Por que 

obviamente no haber cursado la preparatoria, cómo el resto de sus compar')eros, 

les coloca en desventaja, son menos las oportunidades de resolver problemas 

académicos, de convivencia, de superar retos que sirven de anclaje para su 

proceso de adaptación y orientación. El simple Il echo de asistir a la biblioteca les 

resulta complicado, porque no tienen habitidades para la búsqueda bibliográfica, 

no saben utilizar los recursos audiovisuales, ni el sistema de cómputo auque se 
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les explique paso a paso cómo sacar el máximo provecho a estos recursos, no 

basta con la orientación, hace falta que conozcan el manejo de las computadoras. 

El alumno llega pensando que sus profesores le van a enseñar el camino a seguir, 

o le van a llevar de la mano, cómo la extensión de la secundaria. 

Esas expectativas no se cumplen, los profesores también se sienten sobre 

exigidos, lo cual genera sentimientos de frustración, enojo, desajuste en general. 

Son emociones que no ayudan al proceso educativo. 

Un factor determinante el la carrera de Enfermería es el manejo de las emociones. 

Se da un apego fuerte de los alumnos hacia los profesores, un poco también cómo 

si fuera la extensión de sus padres: los admiran, respetan y también dependen de 

la aprobación de ellos, para seguir o renunciar a la carrera. Su rebeldía no deja de 

estar presente en la relación maestro-alumno. 

¿Cómo enfrentan las emociones y sentimientos que atraviesan los procesos 

propios de la formación profesional y los de la adolescencia? Este 

cuestionamiento orientó la exploración de ambos sistemas, dentro y fuera del 

salón de clases. 

Por ejemplo nos preguntamos cómo es su primer contacto con los campos 

clínicos. Cómo empiezan a descubrir la dinámica y el ejercicio profesional en una 

estancia tan corta de preparación en la universidad. El uniforme tan 

cuidadosamente prendido a esa piel de adolescente y de aprendiz de enfermería 

les hace crear un vínculo con las instituciones de las que parten y en las que 

realizan sus prácticas clínicas, manifiestan sentir distinción porque distinguen la 

profesión que ellos aspiran alcanzar, desde los primeros semestres tiene 

oportunidad de entrar en contacto con la práctica médica, y experimentar su 

propia practica. Eso mismo también les permite relacionarse con los pacientes a 

temprana edad. En algunos casos para el alumno es muy conflictivo esto, porque 

llegan a involucrarse emocionalmente con el paciente. No logran diferenciarse y 

sufren profundamente con el dolor ajeno. Se dan cuenta de sus limitaciones para 
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solucionar la patología o necesidades de cada paciente y nuevamente aquí surgen 

un conjunto de emociones y sentimientos difíciles de manejar. El estrés al que se 

enfrentan estos alumnos es mayor por las condiciones que se han venido 

mencionando. 

No han definido bien su personalidad, tienen grandes dudas. Cómo muchos 

autores han dicho: la adolescencia es una etapa de la vida impregnada de 

conflictos, indefiniciones y cambios. Los alumnos llegan a la universidad, 

deseosos de vivir otras experiencias, de divertirse, pero paradójicamente no logran 

desprenderse de las relaciones tan dominantes que se generan en el salón de 

clases y en los campos clínicos, normalmente no participan en actividades de otro 

tipo, que no las escolares, se les invita por ejemplo a una actividad cultural ; los 

alumnos y los profesores llegan en bloque, cómo si necesitaran la autorización de 

sus profesores y no lograran ver la continuidad de su formación. Se tiene que 

hacer mucho hincapié en que no sólo es la formación escolar la que necesitan, 

que la formación profesional también está conformada por la cultura, la interacción 

con compañeros de las otras carreras, con otros profesores, la participación en 

otro tipo de actividades que les permita abrir sus horizontes y enriquecer sus 

vidas. Aun que provengan de un nivel socioeconómico y cultural pobre. 

Para iniciar el planteamiento de los conceptos principales me basaré en los 

planteamientos de la Psicología Genética representada por Henri Wallon 

Emociones 

H. Wallon edificó en la década de los treintas una teoría de las emociones, la cual, 

desde entonces no ha cesado de renovarse y enriquecerse. Las emociones 

surgen con la vida de relación. 

Las emociones son un sistema de reacciones organizadas, controladas por 

centros nerviosos específicos y con canales determinados para su propagación e 

íntimamente ligada al ambiente social que se le impone al individuo. La emoción 
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es un sistema de expresión anterior al lenguaje articulado (Wallon, 1979). Dirigida 

a la edificación del sujeto en sí y a sus relaciones con el exterior. 

Wallon demostró cómo la interacción de las manifestaciones motrices y las 

actitudes posturales hacen nacer la emoción. Los orígenes y mecanismos de las 

emociones se evidencian por una manera sui generis de reaccionar que hace su 

aparición en el niño hacia el sexto o séptimo mes de vida. El sujeto se integra por 

completo en su emoción, está por ella mezclado con las situaciones a que 

responden con el ambiente humano. Así las necesidades de su organismo y las 

exigencias sociales son los dos polos entre los que se despliega la actividad del 

ser humano. 

La emoción es en esencia un sistema de actitudes que responden a una cierta 

situación. Actitudes y situación se implican mutuamente, constituyendo una 

manera global de reaccionar de tipo arcaico frecuente en el niño. Entonces se 

opera una totalización indivisible entre las disposiciones psíquicas, todas ellas 

orientadas en el mismo sentido y los incidentes exteriores. De ahí resulta que la 

emoción da el tono a lo real. La emoción es una especie de prevención 

relacionada con el temperamento y los hábitos del sujeto. 

La emoción puede presentarse cómo opuesta a la lógica o a la evidencia. La 

emoción da a las reacciones una rigidez y sobre todo una tonalidad, que se 

consideran en los estudios de la evolución psíquica y en aquellas circunstancias 

de la vida que interfieren en el proceso de deliberación. 

El más típico ejemplo de emoción primitiva, estrictamente debida a reacciones 

periféricas con las cuales nace y se extingue, es el cosquilleo, llevado a cabo 

mediante la fricción profunda, las risas primero y los sollozos después, que se 

traducen en sacudidas espasmódicas se explican por la estrecha reciprocidad 

entre la sensibilidad orgánica y la actividad tónica de los músculos, considerando 

el tono cómo la propiedad de mantenerse en un cierto grado de contracción, de 

tensión permanente, pero variable. El espasmo añade a la excitación de que 

proviene un nuevo estimulo, que a su vez da origen a una mayor amplitud 
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espástica; esta se acumula en el organismo en forma de tonicidad muscular en 

lugar de manifestarse al exterior en gestos y actos. 

La actividad postural o tónica queda así definida cómo el campo de! que proceden 

las emociones, por lo tanto, son las emociones las que introducen los motivos de 

conciencia en la conducta del individuo, en la medida en que constituyen la forma 

diferencial que se imprime al factor afectivo por las actitudes específicas que 

responden a cada una de ellas. Las emociones son su realización mental, de las 

cuales ellas mismas extraen impresiones de conciencia. Las emodones implican 

relaciones entre los individuos y proceden a menudo de manifestaciones 

colectivas. El hombre psicológicamente hablando, posee un sistema funcional la 

actividad tónica o postural capaz de dar lugar a la manifestación de las emociones; 

pero este sistema ha de sobrepasarse a sí mismo para ponerse a disposición del 

hombre desde el punto de vista social (Bergeron, 1979). 

Las emociones del recién nacido sor. manifestaciones rootrices: llanto, glitos, 

gesticulaciones y movimientos expresivos de placer y disgusto, la distinción entre 

lo agradable y desagradable. 

El grito del recién nacido pertenece a todo un complejo vital, esta ligado al 

espasmo, también a un conjunto de condiciones e impresiones simultaneas que se 

expresan tanto en el espasmo cómo en el grito. 

El miedo resulta de circunstancias imprevistas capaces de anular nuestra espera y 

nuestras actitudes. "Hay dos tipos de miedo el del ictus y el del raptus." 

Miedo: con ictus, el sujeto se hunde bajo el golpe de terror. Es decir es 

abandonado por sus fuerzas, súbita, y totalmente. Sin consistencia, sus músculos 

no pueden sostener el cuerpo ni hacerle conservar una actitud cualquiera . Un 

completo desfallecimiento del tono acarrea junto a la inercia física, la frecuente 

obnubilación de los sentidos y de la conciencia. El miedo si es más atenuado 

"afloja las piernas· obliga a sentarse debilita los brazos postra al individuo. Esta es 

también una manifestación de hipotonía. 
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Miedo con ráptus, el sujeto es cómo llevado por sus movimientos ya en dirección 

al combate ya a la huida, los obstáculos son evitados o suprimidos con la misma 

rapidez, la misma ausencia de duda que los automatismos ponen en acción por la 

amenaza inmediata del peligro. Sólo algunos sujetos, los más informados pueden 

indicar, a veces, los raros instantes de vuelta sobre si mismo, instantes en que, 

rompiendo el automatismo, una circunstancia particular viene a suscitar una 

actitud de compasión, de cólera, de terror, de sorpresa, y abre así una fisura por 

dónde puede colarse una imagen de la situación, evocarse una reflexión, o una 

reminiscencia cualquiera. 

A veces, la emoción es sustituida por el automatismo de manera más orgánica y 

masiva. 

El sistema muscular que evoluciono en el hombre hasta permitir la posición 

vertical y el equilibrio, en particular el sistema de los músculos vertebrales, es 

súbitamente dominando por los espasmos en extensión y los relajamientos 

bruscos que se observan en el lactante en los momentos de malestar, y que 

parecen resucitar, en el adulto, una forma de reacciones musculares abolidas, 

desde hace mucho tiempo, por las necesidades de la actividad locomotriz. 

En efecto, la emoción para desarrollarse necesita cerrar la sensibilidad 

exteroceptiva o epicrítica, desviando o aboliendo el orden de las representaciones. 

Cualquiera que observe, reflexione o aun imagine, destruye en sí la perturbación 

emocional. No es solamente él haber conducido la situación a sus justas 

proporciones lo que nos libra de la emoción sino principalmente él haber hecho el 

esfuerzo de representárnosla. 

No ceder a las emociones es haber adquirido la aptitud de oponerles la actividad 

de los sentidos o de la inteligencia. 

La sangre fría radica en la preponderancia habitual de la percepción o del 

pensamiento sobre la emoción. Por el contrario, la emoción es lo propio de quien 

experimenta más su sensibilidad orgánica y subjetiva. En el niño, la pobreza y 
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fragilidad de su vida intelectual tiene por contrapartida necesaria la fragilidad de su 

emotividad. 

Las reacciones emotivas son difíciles de verbalizar y descansan en gran medida 

en comportamientos no verbales para su comunicación, no se pueden controtar a 

voluntad, no suelen exigir una especial concentración, estas reacciones no 

dependen de la cognición, es decir las personas pueden tener una reacción 

emotiva positiv.a o negativa, previa a cualquier elaboración cognitiva. En cuanto a 

lo social por que implica un aprendizaje mutuo y maneras de comportarse para dar 

sentido al mundo, estableciendo procedimientos para involucrarse en él a través 

de las relaciones con los otros a lo largo de tod.a su vida (Corzaro y Rizzo, 1988) 

Los estudiantes interactúan entre sí para compartir, adoptar y concretar una 

cultura colectiva. Es cierto que los alumnos se protegen entre ellos pero también 

cada integrante del grupo se compromete con sus compañeros, es decir toma en 

cuenta a los otros al decidir cómo comportarse. 

Para las motivaciones, lo mismo que para los otros medios de vida, los 

mecanismos de enajenación y determinación son de tipo voluntario y consciente, 

ignorante y voluntario pero ignorante. 

Cómo ejemplo del primer tipo de enajenación de las motivaciones se pueden 

mencionar los actos altruistas, humanitarios y amorosos en los cuales el efecto 

estimulante de la propia conducta es conscientemente atribuido al otro u otros. Es 

el caso de un alumno que los éxitos de sus estudios se los atribuye a su padre. Su 

familia de origen proviene del medio rural predomina el tipo extenso y 

semiextenso, los roles son más rígidos y cambian con mayor lentitud. 

Originan distancia interpersonalentre lo padres y los hijos y entre los sexos, 

asignándole con precisión a cada cual las normas que debe observar. 

El incremento de la población estudiantil aunado a la escasez de maestros y 

aulas, obliga a la enseñanza masiva en dónde, realmente, el alumno no llega a 

conocer a sus maestros, menos el maestro a sus alumnos. El proceso informativo 
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se hace uniforme y desabrido; las evaluaciones son impersonales, abstractas, y se 

refieren a resultados y no al proceso aplicativo de los instrumentos culturales. El 

proceso formativo corre a cargo de los grupos pequeños de alum.nos usualmente 

capitaneados por un lider cuyos fines reflejan las deformaciones de la patología 

sociocultural, es decir el éxito a toda costa, y se alejan de una formación menos 

racional. 

El alumno se enajena continuarnente sus manifestaciones personales, desde el 

hogar hasta los centros de estudios superiores, sumirse en la nada de la 

educación masiva. Además la creciente especialización de la educación convierte 

al estudiante en un extraño ante los demás aspectos de la realidad. Sus relaciones 

se van estrechando, limitándose a aquellas que se interesan en su especialidad y, 

dentro de este limitado círculo,la rivalidad y la desconfianza mutua, producto del 

erróneo deseo de posesión individual del conocimiento, y del egoísmo intelectual. 

Vive una soledad acompañada entre sus compañeros, alejado de los maestros, 

cultural mente vacío y estereotipado, el alumno empieza a sentirse a sí mismo 

cómo un extraño. Es por ello que la amistad cómo proceso social adquiere una 

importante significación. 

Una amistad que cubre carencias, de un trato digno, de portarse bien, de 

compartir recíprocamente, necesidades que ni en sus hogares satisfacen. Al 

recibir lo que no han tenido, surge el deseo de dar todo, .y por que no dalfo,si 

SOI1 mis amigos, totales una tarea, es una amistad bien padre". Es más 

importante el grupo, la unión buena o mala es la que importa. Obviamente las 

relaciones predominantes eran amalgamadas y los deseos de dar sin límites no 

llevó a estos alumnos a establecer vínculos amistosas cómo lo necesitaban eran 

intercambios sustentados en el temor al rechazo y matizado de indiferenciación. 

El reto era propiciar una amistad dónde los amigos son cómo un espejo claro; 

dónde podemos ver muestras limitaciones y nuestras posibilidades, nuestras 

cualidades y nuestros defectos. Con ellos nos podemos comparar, confrontar, 

distinguir y tomar conciencia de nuestra propia personalidad. Esta amistad es la 
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que convierte al amigo en benefactor, el benefactor nos produce un sentimiento de 

gratitud por que nos parece que los favores recibidos son inconmensurables, y 

esto hace también inconmensurable el agradecimiento (Alberoni 1989). 

Ciertamente la organización escolar tampoco era propicia para establecer 

relaciones duraderas y más sólidas ya que sólo están juntos 2 semestres después 

cambian de grupo de horario y de compañeros. 

la escuela menciona(wallon, 1994), no es propiamente un grupo, sino más bien 

un medio en el que pueden construirse grupos, de tendencia variable y que 

pueden estar en armonía o en oposición con sus objetivos, no podríamos definir al 

grupo en abstracto, ni tampoco reducir su existencia a principios formales y mucho 

menos a estructuras o esquemas universales. los grupos pueden ser efímeros o 

durables, en ellos los participantes se fijan objetivos determinados y su 

composición depende de dichos objetivos; se observan tendencias individuales y 

de espíritu colectivo. 

la existencia de un grupo no depende sólo de las relaciones afectivas de los 

individuos entre sí o para sí, su constitución misma impone a sus participantes 

obligaciones definidas, así el grupo es el vehículo o el iniciador de las prácticas 

sociales. las relaciones entre los participantes y hacia el exterior del grupo se 

diversifican de acuerdo al momento, las tareas o el medio; el grupo puede 

fraccionarse en subgrupos que intercambian sus miembros de acuerdo a la 

ocasión, se eligen a los integrantes en función de las tareas a realizar, los juegos, 

los trabajos o bien a partir de las relaciones de amistad. Los alumnos pueden estar 

unidos cómo colaboradores o cómplices de las mismas obras de los mismos 

proyectos, cada uno saca de ellas la noción de su propia afinidad o diversidad, de 

acuerdo con las circunstancias y la variedad de situaciones. 

Adolescencia 

Para Martínez, (1993) la elección de la carrera; está inmersa en un contexto en el 

que lo socioeconómico, cultural y familiar influyen en la elección, en muchos casos 

de una manera negativa, afectando los planes de vida de los adolescentes. 
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El estudiante debe ser ayudado a satisfacer sus propios requerimientos, en el 

medio actual y a la luz de las realidades, tanto de su ambiente adolescente 

inmediato cómo del mundo adulto, ya que no todo el proceso de la adolescencia 

depende del joven mismo 

La familia es la primera expresión de la sociedad que influye y determina gran 

parte de la conducta de los adolescentes, este periodo de la vida, como todo 

fenómeno humano, tiene su exteriorización característica dentro del marco 

sociocultural en el cual se desarrolla, por lo tanto se tiene que considerar su 

expresión circunstancial de tipo geográfico y temporal histórico-social. 

Así, son la familia y el contexto sociocultural y económico dónde se desarrollan los 

adolescentes estudiantes, los factores externos que favorecen u obstaculizan a los 

estudiantes en su toma de decisión en cuanto a la elección de la carrera. 

Se pueden distinguir intereses muy variados, hay quienes ya handicidido con 

seguridad, pero son un porcentaje muy reducido, ya que la mayoría presenta crisis 

de inseguridad, provocada por falta de información, por problemas económicos de 

la familia, oposición de la misma para elegir libremente, temor a su futuro. 

El adolescente está convencido de que los adultos no lo entienden y sin embargo, 

quieren ser comprendidos y aceptado como persona, tal como son. 

La motivación escolar como proceso, involucra variables de tipo cognitivo y 

afectivo. (Bañuelos, 1993). Dentro del estudio de variables afectivas, el modelo de 

autovaloración propone que en la medida en que un estudiante se perciba como 

hábil estará favorablemente motivado para adquirir un aprendizaje significativo. 

Este proceso involucra variables tanto cognitivas como afectivas: cognitivas, en 

cuanto habilidades de pensamiento y conductas instrumentales para alcanzar las 

metas propuestas; afectivas, en tanto comprende elementos como la 

autovaloración (Alcalay y Antonijevic.1987) 

Ambas variables actúan en interacción a fin de complementarse eficientar la 

motivación, proceso Que va de la mano de otro esencial dentro del ámbito escolar: 

el aprendizaje. 

La autopercepción de habilidad es el elemento central, debido a que, en primer 

lugar, existe una tendencia en los individuos por mantener alta su imagen, estima 
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o valor, que en el ámbito escolar significa mantener un concepto de habilidad 

elevado; y en segundo lugar, el valor que el propio estudiante se asigna es el 

principal activador del logro de la conducta, el eje de un proceso de autodefinición 

y el mayor ingrediente 

Para alcanzar un éxito (Covington y Omelich, 1979 a; Covington, 1984 b) 

Esta autovaloración se da a partir de determinado desarrollo cognitivo. Esto es, 

autopercibirse cómo hábil o esforzado es sinónimo para los ni,ios; poner mucho 

esfuerzo es ser listo, y se asocia con el hecho de ser hábil (Nicholls, 1984). La 

razón estriba en que su capacidad de procesamiento, aún en desarrollo, no les 

permite manejar un control personal ni valorar los motivos de éxito o fracaso, por 

lo tanto. 

De lo anterior se derivan tres tipos de movimientos estudiantiles: Los orientados al 

dominio. Sujetos que tienen éxito escolar,Se consideran capaces, presentan alta 

motivación de logro y muestran confianza en sí mismos. 

Los que aceptan el fracaso. Sujetos derrotistas que presentan una imagen propia 

deteriorada y manifiestan un sentimiento de desesperanza aprendiendo, es decir 

que han aprendido que el control sobre el ambiente es sumamente difícil o 

imposible y por lo tanto renuncian al esfuerzo. 

Los que evitan el fracaso. Aquellos estudiantes que carecen de un firme sentido 

de aptitud y autoestima y ponen poco esfuerzo en su desempeño; para proteger 

su imagen ante un posible fracaso, recurren a estrategias como la participación 

mínima en el salón de clases, retraso en la realización de una tarea, trampa en los 

exámenes, etc. 

La escolaridad es un valor para los jóvenes, (Valle, Smith, 1993). Esta precisión es 

fundamental si se considera que las valoraciones que se hagan de la educación y 

su papel en el proyecto de vida de los adolescentes pueden ser cualitativamente 

diferente entre los que han logrado situarse en esa posición y los que no han 

accedido a la misma. Consideración que seria válida aun entre aquellos que 

tienen un mismo origen socioeconómico (Boudon, 1983). 

Los jóvenes que viven en una estreches económica, se dedican principal o casi 

exclusivamente a actividades escolares. Esta situación importa más, si pensamos 
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que sus padres, en una gran mayoría, no rebasan una escolaridad de primaria 

completa. Tal población de jóvenes configura entonces la primera generación en 

estos grupos familiares que alcanza un alto nivel educativo con una trayectoria 

que se asemeja mucho a la de jóvenes de otros estratos socioeconómicos. 

En esta etapa los estudiantes enfrentan la disyuntiva de ingresar al mercado de 

trabajo u optar por seguir estudiando, situación que ocurre en un contexto 

socioeconómico y cultural muy precario. 

De acuerdo a encuestas hasta un 83.54% planea seguir estudiando e ingresar a 

una institución de educación escolar, (Valle, Smith, 1993). 

El análisis de esta decisión muestra en primer lugar la valoración positiva, de 

amplio aprecio, que sobre la escolaridad tienen estos individuos, aunque el sentido 

o contenido de la misma puede ser distinto entre ellos; la prolongación de sus 

estudios aparece como un proceso natural y obligado que aún no concluye y que 

seguramente juega un papel muy importante en su proyecto de vida. 

Esto pudiera parecer contradictorio con la situación socioeconómica precaria que 

sufre el alumno en el contexto familiar, pero se piensa que este proyecto de 

continuidad educativa revela un valor no sólo individual sino sobre todo familiar, 

que envuelve al adolescente. (Bordieu, 1986). 

Estos elementos sin duda juegan un papel muy importante en un proceso que 

lleva a la valoración de la educación cómo un bien que se desea acrecentar, 

además que propicia una participación más amplia y diferenciada en la sociedad. 

(Bordieu, 1986). 

Es preciso considerar que en países cómo México, la educación ha jugado o ha 

sido parte de los proyectos fundamentales del desarrollo nacional por ende de 

realización personal de sujetos. (Covo, 1986). 

En este sentido, adquirir educación es una meta valorada, deseable y hasta cierto 

punto alcanzable para grandes sectores de la población. Esta orientación hacia la 

educación persigue logros distintos según la ubicación socioeconómica de los 

sujetos. Es posible pensar que para sectores socioeconómicos bajos la educación 

aparece en buena medida como uno de los pocos canales de éxito económico y 

movilidad social. 
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En el caso de sectores medios y altos, sus beneficios estarían más asociados a la 

posibilidad de no descender de las posiciones alcanzadas y mantener el estilo de 

vida que han estado hasta ahora disfrutando. Tal riesgo surge en estos momentos 

de crisis, contradicción de empleo elevación de credenciales educativas para 

ingresar al mercado de trabajo y un estancamiento económico general, talo cómo 

se vive actualmente. Es decir en esta situación, es posible que estos grupos en los 

estratos altos y medios abandonen o cambien una originaria valoración de la 

educación cómo un bien en sí mismo, cuyos beneficios eran percibidos más en 

términos de desarrollo y realización personal Barttolucci (1993), por aquella de 

carácter más utilitario y pragmático. Es decir, mientras la crisis tiende a cerrar 

cada vez más las opciones alternativas para una participación económica y social 

satisfactoria, específicamente en los sectores bajos parece reforzarse la 

educación cómo uno de los pocos canales de movilidad social a que pueden 

aspirar. 

Las actitudes de los adolescentes frente a la escuela resultan de una influencia 

familiar más que de un proceso de razonamiento personal e individual en dónde, 

por otra parte, las posibilidades de éxito estarían más lejanas para ellos que para 

aquellos que provienen de familias de otras posiciones económicas y que por lo 

mismo poseen más elementos para su adecuada realización escolar. 

Se considera que el valor que la familia atribuye a la escuela o a la educación 

cómo instrumento de movilidad social, esta en buena medida influido por el 

desempeño escolar exitoso de los hijos. Esta valoración familiar de la educación 

permite explicar4 en parte que los estudiantes hayan logrado las actuales 

posiciones en el sistema escolar muy por encima de las adquiridas tanto por sus 

padres cómo muy seguramente por la mayoría de los jóvenes de su edad y del 

mismo origen socioeconómico. 

Esto implica que los valores y beneficios que se atribuye a la educación son 

compartidos familiarmente, generando papeles diferenciados en función del logro 

educativo de los hijos. Los padres y las madres asumen los costos y encauzan las 

actividades escolares de la nueva generación, la que a su vez se apropia de estos 
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valores a la par de que se constituye en depositaria de las expectativas y 

esperanzas familiares. 

Más aún, esa valoración familiar frente a la educación y sus beneficios que es 

asumida por el hijo actúa cómo motor y generador de nuevas y mayores 

aspiraciones frente a la educación. Aquí posiblemente esté viva y actuante la 

aspiración frustrada de los padres que seguramente han experimentado en carne 

propia la exclusión o marginación de los beneficios sociales que, en buena 

medida, la explican por su escasa formación educativa. 

En este sentido la educación aparece en el proyecto familiar y de vida del 

adolescente de origen socioeconómico bajo, cómo el único medio de lo que 

todavía disponen para generar esperanzas en tanto que soporte de un proyecto 

de vida de mejor nivel. 

Indiscutiblemente, esta esperanza depositada en la educación de los hijos ha 

implicado costos inmensos para las familias de los que han llegado hasta este 

nivel, sin embargo están dispuestos, aparentemente, a seguir sufragando los 

costos económicos y emocionales que implica tal proyecto. Las razones de esto 

pueden radicar que se ha percibido que el proceso esta todavía inconcluso y que 

el abandono imposibilitaría el logro de los beneficios que se buscan. Esto 

posiblemente sea así en un contexto dónde se percibe que la educación a niveles 

cada vez más altos es un requisito creciente para el empleo, aunque esto sea 

principalmente en términos meritocráticos, haciendo que los mismos beneficios 

(puesto ocupacional, ingreso y prestigio) se consigan ahora con más credenciales 

y grados que los anteriormente exigidos. 

Los adolescentes y sus familias, al arribar a estos peldaños seguramente intuyen 

que los eslabones siguientes de la jerarquía educativa son los que cierran un 

proceso, y aparecen cómo indispensables para evitar un retroceso doloroso. 

Por otra parte, el adolescente que proyecta su inserción en la educación superior 

seguramente tendrá que asumir de manera rnás autónoma (en cuanto a 

decisiones y opciones vocacionales y recursos económicos) su proyecto futuro de 

educación y de vida. El estudiante buscará el éxito que cómo aspiración depositó 



25 

en la su familia, aún cuando en este momento, el grupo familiar, por exclusión 

cultural, posiblemente ya no este en posición de orientarlo en sus decisiones. 

Lo paradójico y perverso lo constituyen las exigencias adicionales que se han 

generado a partir del credencialisrno, y que hacen más imprevisible y aun no 

viable. 

El logro de las expectativas de movilidad por medio de la educación. 

Por ultimo los adolescentes de nivel socioeconómico bajo que han logrado escalar 

la jerarquía educativa hasta el bachillerato, la continuación de sus estudios 

aparece cómo una decisión natural y obligada de cierre de su formación; es en la 

valoración que la familia hace de la educación y sus beneficios dónde radican las 

expectativas que el estudiante tiene de la educación. 

En el desarrollo evolutivo del ser humano después de la infancia llega la pubertad, 

periodo en que bajo el efecto de secreciones nuevas producidas por los órganos 

sexuales, aparecen modificaciones llamadas características sexuales secundarias 

y que tienden a diferenciar a uno del otro. Al mismo tiempo que se dan los 

carl1bios biológicos, aparecen modificaciones de orden psíquico. El niño se siente 

desorientado frente a el mismo, tanto desde el punto de vista físico cómo moral. 

Los (as) muchachos (as), sienten la necesidad de mirarse en un espejo y de 

constatar las transformaciones de su cara. Se sienten cambiar y están por ello 

desorientados. Ese cambio esa desorientación frente a ellos mismos la sienten 

aun más frente a su medio. 

Se vuelven intolerantes para con las costumbres adquirida en la infancia en 

relación al control paterno y a la solicitud de la cual son objeto. La desorientación 

se acompaña de descontento, deseo de cambio; lo así desconcertante es que no 

saben hacia adonde dirigirse. Fenómenos que son muy generales en la vida 

afectiva se tornan muy intensos; se expresa marcada ambivalencia de actitudes o 

sentimientos. Surge el gusto por la aventura, para dejar atrás lo cotidiano, esa 

afición por unirse a otros que tienen los mismos sentimientos y aspiraciones, ese 

deseo de dejar atrás el ambiente actual. Es la época de las inquietudes sublimes y 

las vocaciones. Desde el punto de vista intelectual, el púber se pregunta cual es el 
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destino del mundo. Pero es igualmente la época de las elecciones que recaen 

sobre los valores morales. 

La ambivalencia: de dominar y sacrificar, la síntesis de esas dos tendencias es la 

responsabilidad. Responder es tomar sobre sí el éxito de una acción ejecutada en 

colaboración con otros en provecho de la colectividad. La responsabilidad confiere 

derechos de dominación pero también de sacrificio. Estos polos son 

complementarios, pueden situarse en dos individuos distintos pero el joven les 

integra ambos en él mismo. Atraído por los dos polos y por la aproximación a cada 

uno de ellos que hace resaltar la oposición de su propia sensibilidad. El 

adolescente puede tomar conciencia de sus sentimientos contradictorios, 

resintiéndose no sólo con sus padres, sino con todo lo que le rodea y por supuesto 

su concepto de sí mismo entra en conflicto. El peligro de admitir el resentimiento lo 

conduce hacia la venganza, pagar con la propia moneda a los causantes de las 

ofensas. 

Entre los 11 y los 16 se da la formación de una nueva identidad se deja de 

considerar a la familia cómo el único o más importante grupo social de desarrollo. 

El adolescente va en busca de otros grupos de pertenencia para identificarse y al 

mismo tiempo tener un valor social, es una forma de satisfacer necesidades de 

reconocimiento con los pares y amigos 

En este periodo destaca la formación del autoconcepto, el cual está determinado 

por las interacciones con las personas del entorno. La propia estimación aparece 

directamente relacionada con el respeto, aceptación y estimación que han tenido 

con los padres y posteriormente con los iguales (hermanos o amigos). 

Desde la pubertad a la adolescencia, que se extiende por algunos años el 

muchacho tiene caracteres secundarios del sexo y que tienden a diferenciar uno 

del otro, aparece el bigote, la barba. 
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El niño se siente cómo desorientado frente a él mismo, tanto desde el punto de 

vista físico, cómo desde el punto de vista de la moral. Se ha señalado lo que se 

llamó el signo del espejo. 

La desorientación se acompaña de descontento, de deseo de cambio, pero 

primeramente no saben a qué dirigirse, son reacciones de jactancia, es el deseo 

de atraer la atención, es el deseo de deslumbrar, hay una actitud de molestia de 

vergüenza de duda de sí mismo compasión mezclada con crueldad. 

Esta ambivalencia existe al máximo en el período de la adolescencia. Es el fin 

mismo del amor. 

¿Que es amor? Es el deseo de posesión, de sacrificarse totalmente por él, ser un 

ser ideal, tomar conciencia de su independencia. Es la época de las inquietudes 

sublimes y de las vocaciones, desde el punto de vista intelectual, el niño se 

pregunta cuál es el destino del mundo, por qué las cosas existen, por qué él 

mismo ha venido al mundo. Hay a esta edad, elecciones de orden religioso, 

místico; y elecciones de orden político. 

El Espíritu de Responsabilidad 

La adolescencia es la edad de la ambivalencia, la edad en la que se quiere 

dominar; en la que se quiere sacrificar; y bien hay una forma de sentimiento que 

es, por así decir la síntesis de esas dos tendencias a dominar, a sacrificarse: es la 

responsabilidad. 

La responsabilidad es, en efecto tomar sobre sí, el éxito de una acción, de una 

acción que es ejecutada en colaboración con otros en provecho de una 

colectividad. En los labios de una enfermera es la cualidad más grande. 

Cuáles son las relaciones sociales, cuáles son los valores morales de este tiempo, 

cuáles son las condiciones de vida y llegar inclusive a las particularidades de la 

vida individual: al modificar las ideas propias por un contacto permanente con una 

realidad que es móvil, hecha de la existencia de todos y que debe tender hacia el 
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interés de todos; aquí hay un sentimiento que es necesario desarrollar en el 

adolescente y es la responsabilidad de las tareas sociales que en el caso de las 

enfermeras adolescentes estudiantes de la carrera de enfermería será un 

profesional en el área de salud con capacidad para; ejercer una práctica científica, 

eficiente, crítica y con un alto sentido humanístico con base en conocimientos 

teóricos, prácticos y metodológicos así cómo de la realidad social económica y 

política del país. 

Para participar e incidir en la solución de los problemas de salud de su 

competencia en servicios preventivos curativos o de rehabilitación del sector 

salud, con base en conocimientos coherentes con el perfil epidemiológico del país. 

Responder a las demandas sociales del momento actual y del futuro inmediato, 

mediante su inserción a equipos multidisciplinarios de salud, a través de una 

práctica crítica, analítica y humanística, manteniendo y fomentando su identidad 

profesional y espíritu universitario. 

El periodo de 12 a 14 años es aquel en que la objetividad sustituye al sincretismo, 

las cosas y la persona dejan de ser, poco a poco, los fragmentos de lo absoluto 

que se imponían sucesivamente a la intuición. 

El gusto que torna el joven por las cosas puede medirse por el deseo y el poder 

que tiene de manejarlas, de modificarlas, de transformarlas. Destruir o construir 

son las tareas que no cesan de concebir con ellas. El joven elige a sus 

camaradas, también en vista de tareas determinadas. De acuerdo con los juegos 

o los trabajos, cambiaran sus preferencias. Seguramente tiene compañeros 

habituales, pero es en torno a sus empresas comunes que giran todos sus 

entretenimientos. Están unidos cómo los colaboradores o los cómplices de las 

mismas obras, de los mismos proyectos. La emulación en el cumplimiento de un 

trabajo es el medio de medirse entre ellos. El campo de sus rivalidades, es el de 

sus ocupaciones. De ahí resulta una diversidad de relaciones de cada uno con los 

demás; cada uno saca de ellas la noción de su propia diversidad de acuerdo con 

las circunstancias y al mismo tiempo de su unidad a través de la diversidad de 

situaciones. 
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En nuestras sociedades contemporáneas los problemas de autonomía, privacidad 

y libertad, son inherentes a la privacidad de los individuos. Y si ya en los niños 

pequeños el problema de la libertad es importante psicológicamente hablando. 

Cuando la amistad y las rivalidades han de fundarse sobre la comunidad o el 

antagonismo de las tareas emprendidas o por emprender; cuando ellas buscan 

justificarse por las afinidades o repulsiones morales; cuando ellas parecen 

interesar más la intimidad del ser que las colaboraciones o los conflictos efectivos, 

es que el niño esta ya minado por la pubertad. Aquí nuevamente la edad va a 

irradiar simultáneamente en todos los dominios de la vida psíquica. Un mismo 

sentimiento de desacuerdo y de inquietud se abre paso en los de la acción, de la 

persona, del conocimiento; en cada uno hay misterios que penetrar y es una 

misma la necesidad de posesión, en cierta manera esencial, que la posesión 

actual no basta para satisfacer y que busca perspectivas indefinidas. 

De etapa en etapa la psicogénesis de la joven muestra, a través de la complejidad 

de los factores y de las funciones, a través de la diversidad y la oposición de las 

crisis que la caracterizan, una especie de unidad solidaria, tanto en el interior de 

cada una cómo entre todas ellas, es antinatural tratar al ser humano 

fragmentariamente. En cada edad él constituye un conjunto original que no se 

puede disociar. En la sucesión de las edades, es el mismo y único ser en el curso 

de su metamorfosis. Hecho de contrastes y conflictos, su unidad es tal por ser 

capaz de modificarse con la ampliación y la novedad. (wallon1994) 

Pavalko y Bishop (1993) hallaron también que "los planes 

educativos, en la escuela media debería fomentar las capacidades 

del adolescente para que fuera hombre de recursos, permitiéndole 

iniciarse en el propio aprendizaje, que considere importantes sus 

ideas, que sepa dar tono general a sus experiencias, 

relacionándolas con otras y que sepa sacar conclusiones, además 

de poseer el valor intelectual de sostener la verdad que haya 

podido descubrir" p 387. 
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Si bien la competencia puede comportar efectos laterales insidiosos, los 

investigadores suelen hablar de las características del alumno aprovechado en 

términos laudatorios. Se dice de él que es responsable, Que tiene confianza en 

sí, que es independiente y autónomo. Se motiva al alumno sobresaliente para que 

siga adelante en sus estudios; para que sea agresivo; para que se tenga en alta 

estima y este confiado en que puedan lograr sus metas, que tengan valores 

conservadores, que mire hacia el mañana, que tenga una ética puritana y de 

trabajo. 

En la sociedad actual se observa una tendencia hacia la observación, el cuidado, 

la preocupación y la custodia metódica del adolescente. Se extiende hacia los 

primeros meses del desarrollo, e incluso al periodo de la gestación y a la 

estructuración del deseo mismo, a modo de una planeación familiar. 

Quizás cómo influencia y cómo parte de ese sentimiento por el joven hoy muchos 

padres quieren que sus hijos crezcan sanos y felices y aunque sus hijos 

encuentren un lugar en el mundo. Los padres asumen cada vez más que traer un 

hijo al mundo es una responsabilidad muy grande. En la actualidad - más que en 

otros tiempos- se toma conciencia de que el niño no ha pedido nacer, sino que son 

los padres quienes lo han decidido para su bien, su mal, su felicidad o infelicidad. 

Hoy se racionaliza y se difunde que el niño que llega al mundo por que es 

deseado trae ya una enorme ventaja en relación con aquel que no lo es. 

Para trabajar bien en la escuela parece que se requiere la cooperación de los 

padres, pero el apoyo paterno para que el muchacho continúe en la escuela media 

no es muy grande en familias de ingresos bajos. 

A veces, padres bien intencionados animan a sus hijos a que estudien pero 

inadvertidamente les encargan de menesteres que les quitan tiempo para cumplir 

con las tareas escolares. A lo mejor hacen que se ocupen de sus hermanos más 

pequerlos, que preparen la comida, que limpien la casa, que se busquen trabajo 

de tiempo parcial y que aporten dinero para la familia. A estos adolescentes les 
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hacen asumir responsabilidades de adultos antes de que estén listos para 

encararlas. 

Para que alguien tenga dignidad se precisa motivación, con la finalidad de que 

busque un estilo de vida prometedor dentro de sus capacidades. ¿Cómo puede 

mejorar la escuela media la opinión derrotista que de sí tiene el adolescente? 

¿Puede invertir su orientación autodestructiva? Un sistema podría ser buscar 

apoyo en su familia y en su legado étnico. El joven puede tener aspiraciones para 

hacer algo por sí mismo, si se percata de que los demás con los que está 

genéticamente ligado, con los cuales disfruta de un mismo patrimonio, han 

triunfado en la vida antes que él. ¿La cuestión de quien soy yo? Comienza con la 

autoconcientización y llega a la apreciación de la herencia social propia. (Miller, 

1964), por ejemplo dijo que el muchacho cuyo padre y abuelo son profesionales es 

menos probable que deje la escuela, que aquel cuyo padre es profesional, pero 

cuyo abuelo es trabajador. Sugiere que podría ser ventajoso hallar los 

equivalentes funcionales de los abuelos de la clase media, cuando se trata de 

jóvenes pertenecientes a una clase inferior. Es en efecto difícil encontrar a algún 

adolescente que no desee estar orgulloso de los miembros de su familia, y el 

joven de clase inferior, al carecer de parientes a los que pueda considerar con 

orgullo es probable que se sienta muy sólo. Los programas escolares pueden 

servir de auxilio, cómo factor psicológico, en ayudar a los jóvenes en encontrar su 

patrimonio personal, sus personajes significativos. 

Con el conocimiento de su herencia, el adolescente puede percatarse de que es 

posible construir un estilo de vida que valga la pena y que tiene su lugar exclusivo 

en la historia humana; esto puede permitir el lograr, el respeto de sí y la dignidad 

personal. 

Las decisiones que el adolescente haga sobre su ocupación o sobre la carrera que 

quiere emprender influirán importantemente en sus relaciones sociales futuras, y 

las actividades de tiempo libre, o el lugar de residencia, las adquisiciones 

materiales en la elección (o elecciones) matrimoniales, así cómo en la educación 

que de a sus hijos. Se ha dicho que el deseo de trabajar es el componente de 
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primerísima importancia que indica carácter y madurez; por tanto, la elección de la 

carrera será de primerísima importancia en la socialización del individuo. Los 

muchachos de 17 años, en la última década, han disfrutado siempre "de una 

entrada libre"; han gastado el dinero que han querido, sin preocuparse por las 

consecuencias. Sus padres les han dado las necesidades básicas: zapatos, ropa, 

cuidados médicos y dental, hogar y sustento. Cómo estos jóvenes serán adultos 

tendrán que tomar las riendas en esos mismos asuntos. 

La elección de la carrera probablemente influirá de un modo u otro en la vida del 

adolescente más que cualquier otra elección que haga. Para escoger 

sensatamente ha de saber para qué ocupación esta más dotado. Y ha de elegir, 

pues un adolescente, americano en teoría si no en la práctica, es libre de elegir la 

carrera que le interese, con tal de que tenga la necesaria competencia y medios. 

Pero la orientación inexorable hacia el industrialismo, la urbanización y el 

automatismo ha ido obliterándola antigua transición de la adolescencia a la 

adultez, y el número de jóvenes que se enfrenta a carreras retribuidas con la 

debida competencia ha ido declinando de año en año. Por otra parte, las 

ocupaciones no especializadas son cada vez más escasas, y los requisitos de 

formación, vocación y preparación constituyen un óbice para abrirse sin más un 

camino en la vida que llegue hasta una posición importante. 

Las experiencias de socialización mediante las cuales el adolescente llega a un 

compromiso con su carrera se componen de muchos factores. Son muchas las 

teorías que han tratado de explicar cómo tuvo lugar la planeación de la carrera 

durante la socialización. Osipow (1992) , esas teorías suponen que la planeación 

vocacional es sistemática y consisten en un proceso evolutivo. Las preferencias 

por una carrera u otra empiezan sobre una base amplia, aunque somera, ya en la 

infancia y poco a poco se van cristalizando pero en la adolescencia todavía están 

indiferencias y son intercambiables. 

La crisis de la pubertad en que termina la infancia en la que, precisamente, se 

tienen una crisis de conciencia y de reflexión. Pero es en los primeros comienzos 

de la vida psíquica y en su periodo afectivo, que tiene su origen la evolución de la 
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persona. Sin duda está ya profundamente influida por las reacciones subyacentes 

o anteriores de la vida neuro-vegetativa: el equilibrio visceral de las primeras 

semanas y de los primeros meses ya puede orientar los cimientos profundos de su 

futuro comportamiento. En cuanto a los primeros contactos entre el sujeto y el 

ambiente, son de orden afectivo y constituyen las emociones. 

Cuando se establece el contacto emotivo en realidad ocurre una especie de 

contagio mimético, cuya consecuencia al principio no es la simpatía sino la 

participación. El sujeto se da totalmente en su emoción; está unido, fundido por 

ella con las situaciones que le responden, es decir con el ambiente humano del 

que surgen con más frecuencia las situaciones emocionales. Alienándose en las 

emociones, es incapaz de aprehenderse a sí mismo cómo distinto a cada una de 

ellas y cómo distinto a los demás. Ya no se trata de saber, cómo indicaba la 

antigua psicología introspectiva, cómo el individuo puede pasar de su propio 

conocimiento, al de otro, sino, por el contrario se trata de saber cómo eliminara las 

reacciones que lo mezclan con el medio que no es el suyo, es decir, con lo que 

viene de afuera. El joven debe efectuar las diferenciaciones necesarias en su 

experiencia real y no hacer el esfuerzo de darle un doble puramente hipotético. 

Todo un periodo de su actividad lo muestra efectivamente ocupado con las 

personas que le rodean que se prestan para ello y a juegos de reciprocidad o de 

alternación, en los que se coloca sucesivamente en los dos polos, activo y pasivo, 

de una misma situación. No hay nada más adecuado para hacer que distinga de la 

suya la acción conjugada de su compañero. No son sin embargo más que dos 

piezas de un mismo conjunto y ajustado entre sí. 

A pesar de que al andar y la palabra le dan, en el transcurso del tercer año, mil 

ocasiones para diversificar sus relaciones con el medio, su persona permanece 

enmarcada en las circunstancias habituales de su vida sin llegar a sentirse 

desligado de ellas. Sin duda también el joven va y viene a través de los retos que 

le plantea su formación, sus iguales, se desplaza, los desplaza, los recibe, les da, 

se aleja, los vuelve a encontrar, define sus modelos a seguir y aprende así a 

conocer su mutabilidad indefinida con relación a su persona, siempre cambiante. 



34 

Los propósitos que se intercambian vienen hacia él, hablan de él, se dirigen a los 

demás, y el sentimiento constante de su propia presencia contrasta con la 

variación de sus interlocutores. Sin embargo, él permanece cómo ligado a su 

núcleo familiar, a tal situación o al punto de vista del que le habla. 

En la adolescencia el joven se siente impregnado de unos de estos polos: el 

dominio y el sacrificio, no puede tomar sobre sí el éxito de una acción que es 

ejecutada en colaboración con otros en provecho de una colectividad. En los 

estudiantes de enfermería se observa la dificultad para poner límites; para 

distribuir el trabajo de manera colectiva en beneficio de los participantes. Se sigue 

la regla de quien termina una tarea, debe compartirla con sus compañeros, 

aunque la regla es riesgosa porque se le "carga la mano a unos cuantos·, es más 

riesgoso exponerse al miedo a las criticas. No se niegan a dar las tareas por 

temor a ser excluida del mismo grupo. En este juego de fuerzas colectivas es muy 

fácil confundir la responsabilidad con el sacrificio o el control. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La mayoría de los estudiantes de la carrera de enfermería ingresan a la 

universidad siendo adolescentes; en un rango de edad promedio de 14 años, 

recién egresados de la secundaria. El Plan de Estudios de Enfermería en su perfil 

. de egreso: exige ser profesionales técnicos altamente capacitados para ejercer 

una práctica científica, eficiente y crítica, con base en conocimientos teóricos, 

prácticos y metodológicos, enfocados a la realidad social, económica y política del 

país. Con un alto sentido humanista y ético. 

¿Cómo y qué hacen para lograr el perfil que les exigen en una estancia tan colia 

de formación profesional en la universidad? Sobre todo porque tienen que lidiar 

con dos procesos a la vez: la formación profesional y la adolescencia. 

Dar respuesta a este cuestionarniento delineó la exploración dentro y fuera del 

salón de clases, en su condición de aprendices de enfermería y de la vida misma. 

JUSTIFICACiÓN 

Los alumnos de enfermería terminan su formación profesional entre los i 6 Y 18 

años, algunos de ellos aún adolescentes y tienen que enfrentar la cruda realidad 

de un hospital con sus enfermedades agudas, crónicas e inclusive muy 

frecuentemente la muerte con todos los duelos que conlleva implícitos, además la 

formación en dichos hospitales es muy rígida y jerárquica, si se comete algún error 

serán ellos los acusados en primera instancia y los que deben de obedecer. No 

sólo por su condición de aprendices, sino porque su práctica está inserta en un 

sistema hospitalario en dónde su jerarquía y estatus son vista cómo menor que la 

del médico. 
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La etapa que se investigó fue a de la confusión en la que se busca un sentido al 

yo y una finalidad: la adolescencia (Wallon, 1994). En esta etapa la persona busca 

proyectarse hacia el futuro y todos sus intereses y preocupaciones se orientan 

hacia él, escogiendo tanto los valores intelectuales cómo afectivos y morales que 

regirán su persona y que le permitan continuar con el desarrollo hasta llegar al 

momento de madurez biológica y psicológica, que coincide con la culminación del 

periodo ascensional de la personalidad en dónde se encuentra dueña de todas 

sus conquistas y elaboraciones (Wallon, 1994; Debesse, 1974) 

Sería muy importante que ambos procesos se enriquecieran por una parte el 

proceso de formación profesional, en sus distintas áreas debería fomentar las 

capacidades del adolescente para ser una persona de recursos, no sólo de 

competencias y habilidades profesionales sino personales. Permitiéndole iniciarse 

en el propio aprendizaje, que considere importantes sus ideas, que sepa dar tono 

general a sus experiencias, relacionándolas con otras y que sepa sacar 

conclusiones, además de poseer el valor intelectual de sostener la verdad que 

haya podido descubrir. 

OBJETIVO GENERAL: 

Describir cómo se expresa la responsabilidad en los alumnos de enfermería 

durante su formación profesional: en la interacción del adolescente y aprendiz de 

enfermería. 

OBJETIVO ESPECíFICO: 

Identificar las expresiones de responsabilidad que manifiestan, en sus clases y 

prácticas clínicas, los alumnos de enfermería del grupo 1106 perteneciente a la 

FES Iztacala. 
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METODOLOGíA 

La Psicología Genética es la práxis de la formación y transformación del hombre 

tanto filogenética e histórica cómo ontogenéticamente. En cuanto que teoría y 

práctica del hombre mismo, constituye una nueva cualidad epistemológica en la 

que objeto y sujeto del conocimiento se funden rompiendo, así, la tradicional 

concepción de ciencia que mecánicamente atribuye exterioridad entre sujeto

método-objeto. En cuanto que ciencia, constituye la síntesis integradora de las 

aportaciones de todas las ciencias particulares, al referir sus hallazgos al hombre. 

Al estudiarse Genéticamente al ántropo, descubre y utiliza cómo categoría 

esencial los procesos de apropiación que hacen de su devenir un proceso 

0110genético, es decir, una evolución -cómo especie-, una historia -cómo sociedad

y una biografía -cómo individuo-, dirigidas por su propia autoconstrucción. 

La Psicología Genética, así planteada, es heredera directa de la magistral obra de 

Henri Wallon creador de la Psicología Genética en su formulación científica, es 

decir, materialista dialéctica. Su brillante continuador, Merani (1982) nos señalaba 

que, al formular el carácter genérico de la Psicología, realizábamos una 

puntualización del enfoque walloniano. 

La Psicología Genética estudia la formación y transformación del individuo 

humano, desde su composición genética y la fecundación a la infancia; desde la 

niñez a la pubertad y a la adultez; la senectud, la muerte y su trascendencia. A 

partir de la vinculación afectiva, en la que el aún neonato, activamente se vincula 

con los adultos que lo atienden, el proceso ontogenético es uno de constante 

producción - engendrar y generar - las características humanas con que la especie 

y la historia dotaron a cada individuo. 

El devenir de la personalidad - el individuo humano - es el proceso de apropiación 

de los medios de vida en las relaciones interpersonales en que se encuentra. 

Apropiación que consiste en la conciencia progresiva del propio cuerpo; de las 

experiencias y de las motivaciones de su actividad, discernida en las relaciones en 

que está inmersa. Esta conciencia bipolar, que simultáneamente debe enfocar a 
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los propios medios y a lo y los otros, surge, primariamente, de la sensibilidad 

difusa del neonato que se encuentra en un estado de sincretismo con su ambiente 

y que, a través del gesto, primero, la imitación y el simulacro, después, va 

reconociendo lo que de propio su persona pone en su circunstancia - los efectos 

de su acción que se revierten sobre él - Y lo que de su circunstancia contiene 

cómo propio: la respuesta de lo y los otros. 

Este proceso de discernimiento y vinculación caracteriza a la conciencia cómo 

alélica, es decir, recíproca o mutua de lo que, posteriormente, conceptualizará 

cómo él yo, él, lo otro de la propia personalidad. El eje del conocimiento del modo 

cómo las personas van produciendo sus vidas recae, entonces, sobre aquello que 

la sintetiza: el Allelon (del griego: pronombre personal recíproco que significa "uno 

de otro"), es decir, la conciencia recíproca del yo, él, lo otro, íntimos, cuyas 

vicisitudes señalan o el predominio de uno sobre otro y ei carácter de ese 

predominio (enajenación - detentación) o su devenir armónico (objetivación). 

"La historia de las relaciones interpersonales que se van viviendo 

es la historia de la personalidad cuyo ensanchamiento, al 

multiplicarse el otro íntimo a un número indefinido de interlocutores 

posibles, lleva al yo, por contra golpe, a ponerse a sí mismo en el 

número de los otros, es decir, su círculo de seres reales. De este 

modo, él yo y su complemento inseparable, el otro, llevan a la 

persona de una sensibilidad elemental, a los horizontes más 

diversos y a veces más vastos de la conciencia individual y 

colectiva" (Wallon 1974 p 30) 

La naturaleza alélica de la conciencia pem1ite, entonces, la ubicación de las 

personas con respecto a los otros de maneras distintas y variadas según los 

momentos de su desarrollo y las condiciones concretas en que viven: 

viscosamente (cómo en la primera infancia); participando de ios otros (cómo en el 

caso de los celos); identificándose (encarnando personas y objetos) u 

objetivándose (apropiándose recíprocamente de su vida en sus circunstancias). 
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Los estadios del devenir de la personalidad que describen Collen-DeGovia, 1975, 

revelan al movimiento ontogenético cómo uno de progresiva autonomía de la 

persona, a través del crecimiento, desarrollo y maduración de su soma; la 

integración de sus experiencias y apropiación de sus objetos y el incremento 

indefinido de sus motivaciones, que se deberá corresponder a niveles crecientes 

de autogestión en sus relaciones interpersonales tanto en sus grupos pequeños 

cómo en las comunidades que habita; tanto en relación con las concreciones 

ideológicas de la sociedad cómo lo son las instituciones; cómo en su relación con 

la estructura social en la que está inmerso. 

La Investigación Genética 

Llamamos investigación Genética al proceso sistemático de conocimiento y 

transformación de la realidad concreta mediante la propia acción dirigida de una 

manera consciente. Esta metodología tiene su origen en la Psicología Genética 

que, siendo la práxis de la formación y transformación del hombre, pone al 

descubierto la esencia humana cómo autoconstructora de sí misma y de su 

realidad y, por lo tanto, de su posibilidad intrínseca de comprenderla y explicarla. 

La investigación Genética, entonces, es la práxis del hombre mismo comprendida 

en toda la riqueza de su esencia transformadora de la realidad . 

U A.- Recogiéndose los datos se van estudiando, analizando, cuantificando y 

clasificando, junto con otras personas de esa situación. 

tJ B.- Al asimilar el grupo, con minuciosidad, la información que se va recopilando, 

surgen necesariamente, algunas ideas acerca del mejor procedimiento para 

resolver el problema o, al menos, para planear un estudio más profundo que 

ayude a resolverlo. 

,.; C.- Sobre esos datos e ideas, se van forrnulando Ilipótesis pero, las hipótesis en 

la investigación Genética, son siempre planes de acción vital consciente que han 

de llevarse a efecto en las condiciones ordinarias del lugar y que deben estar 

sometidas al más riguroso control de las variables que en esa situación 
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intervienen. No se trata de una prueba exterior, cientificista, ajena a esa realidad, 

sino que es la propia actividad vital consciente de las personas de esa 

circunstancia la que somete a observación su propio proceder para rescatarlo de 

la alienación. 

o 0 .- Los resultados de la investigación Genética son siempre determinaciones 

sociales inmediatamente aplicables a la tarea ordinaria de la circunstancia de la 

que ha surgido. 

Todo este proceso es llevado a efecto mientras se desarrolla el trabajo "normal", 

cómo una parte del mismo o, mejor aún, desarrollado en él, formando y 

transformando él todo de la situación que se investiga. En ello consiste lo genérico 

de la investigación. Este es su carácter esencial. 

Las características que la identifican cómo una investigación real, es decir, no una 

especulación vacía, son: 

1. La auto implicación de las propias personas involucradas en la situación que 

ellas mismas estudian, tanto en la planificación cómo en la ejecución y valoración 

de la investigación. 

2. Los investigadores y la organización social de que se trate son juez y parte. Es 

una actividad vital consciente de sí misma y de su circunstancia. 

3. La investigación Genética se orienta al perfeccionamiento de la actividad vital 

consciente haciéndola consciente, desmitificándola, desalienándola y, de esta 

manera, liberando a las personas que hasta entonces, eran presa de su 

circunstancia. 

4. La investigación Genética pretende, ante todo, transformar las situaciones 

sociales concretas sin la preocupación de alcanzar principios generalizables o de 

validez universal puesto que su punto de partida es, precisamente, la 

universalidad que del ser del hombre hace su práxis y, ésta, nunca se da de una 

vez para siempre. 
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5. El énfasis está sobre el logro de posiciones de autonomía para la personalidad 

y de autogestión colectiva, es decir, en las relaciones sociales y no sobre la 

validación de métodos, procedimientos y técnicas que, en su afán de eficiencia, 

ocultan lo esencial. 

La investigación Genética es, pues, la vía del conocimiento que se ofrece a toda 

persona, grupo, comunidad, institución y sociedad, puesto que es la incorporación 

de la propia población al quehacer de su propia autoconstrucción. En esta medida, 

constituye el camino real para el logro de la socialización de la sociedad. 

En este estudio se hicieron observaciones de los alumnos (as) tanto en el salón 

de clases cómo en lugares de convivencia común cómo por ejemplo la biblioteca y 

la entrada principal de la escuela. 

Hay otro enfoque que se denomina interpretativo, el grupo de investigación toma 

una historia de vida, Así mismo se realizaron 13 entrevistas tanto de alumnos (as), 

y maestras tomando en cuenta los lineamientos de la entrevista cómo relato de 

vida de acuerdo a Berteaux: se identificaíOn segmentos importantes, se hicieron 

lecturas cuidadosas para identificar patrones de significado y experiencia, se 

buscaron los temas de cada entrevista y se clasificaron en cuatro grandes 

categorías que son: 

1. Amigos 

2. Familia 

3. Estudios 

4. Responsabilidad 

La historia oral surgió en parte, del intento de utilizar las tradiciones orales de las 

sociedades ágrafas, trasmitidas a lo largo de los siglos, para construir historias. 



42 

La historia oral permitió evidencia nueva sobre interpretaciones, puntos de vista, 

antes mal representados de personas comunes y corrientes, acerca de lo que 

según ellos tenia más importancia en su vida. 

Con la historia de vida se puede estudiar la conciencia común y al mismo tiempo 

las sendas de conexión (rastreadas a través de la carrera vital de los individuos). 

Este punto es de importancia por que los estudios que se basan en historia de 

vida han demostrado que no es cierto que creencias de una época por ejemplo 

determinados aspectos de la religión se impongan de manera indirecta y lineal en 

las personas, sino que las propias personas pueden interpretar y concretar sus 

creencias. 

El cambio social es resultado no sólo de las presiones colectivas e institucionales. 

También existe la presión individual hacia el cambio. Este es el que aparece de 

inmediato en las historias de vida: las decisiones que toman las personas, los 

patrones cambiantes de millones de decisiones conscientes tienen tanta o más 

importancia para el cambio social, que los actos de los políticos. 

Thompson (1993) no propone que la historia de vida sea la panacea, sino que un 

paso esencial consiste en aceptar el papel del individuo cómo parte de la 

estructura de interpretación. Se pondría fin a la separación de análisis sociológico 

y el histórico en distintos compartimentos. 

El principal mensaje que transmiten los historiadores, que son de clase media, es 

que hay una modernización progresiva a lo largo de los siglos, desde un pasado 

duro y poco amoroso hasta la igualdad deliberada del presente. Pero esto, se 

deriva de su propia visión de las cosas, desde su propia experiencia familiar. 

La relación entre familia, ideología y economía son inseparables. En la familia el 

trabajo de la mujer, las concepciones que tienen en torno al esfuerzo individual, el 

propio esfuerzo individual contribuye enormemente a las transformaciones 

económicas y estructurales de la sociedad. 
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La psicología se ha quedado encerrada en el estudio de la persona individual y la 

sociología se ha empeñado en estudiar los procesos sociales estructurales, 

negando el papel del individuo. Sólo al rastrear las vidas individuales se pueden 

documentar las conexiones entre el desarrollo de la personalidad y la economía 

social, a través de la influencia mediadora de padres, hermanos y parientes, de 

grupos de pares, escuela e iglesia. 

Se presenta la "verdad" sobre el concepto de identidad. Ninguna 

conceptualización puede abarcar más que partes fragmentarias de los procesos 

situacionales e individuales que están asociados con la identidad. No podemos 

designar las características esenciales de una noción idealizada de identidad, 

porque tal noción no existe; pensar de manera abstracta el sentido de identidad es 

sólo una forma empobrecida de pensamiento para tratar de entender una 

identidad personal concreta. En este sentido, una teoría sobre la identidad sólo 

puede ser corta, ya que la identidad subjetiva (concreta, de una persona) excede 

todo esfuerzo de que se le pueda calcular, codificar, o insertar en un sistema 

genérico conceptual. 

Se utilizan algunas ideas para entender la identidad cómo un aspecto específico 

de subjetivización que llega a estar disponible para los individuos a través del 

auto-gobierno. La idea de auto-gobierno implica la posibilidad de articulación del 

yo. Las precondiciones implícitas de la identidad: él yo en una cultura 

individualista: El principal problema es la ubicación de la identidad. En la 

psicología tradicional (Erickson, Marcia) la identidad se ubica en la persona, 

parece ser la suma de las cualidades a manera de representar una esencia 

abstracta de lo individual. Gergen y Shotter enfocan el problema de la identidad 

desde el constructivismo: la identidad es algo que constantemente se está 

organizando y reorganizando en diferentes interacciones y contextos. 

Guy (1994) afirma que en algunas áreas de psicología del desarrollo ya se Ilabian 

despojado de estas dos cuestiones (el individualismo y la noción de desarrollo), 

antes de que los filósofos incursionaran en el campo. 
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Los filósofos presentan la noción de narrativa cómo alternativa a la de conciencia 

individual. Señalan que la narrativa nos permite conocer más acerca de la 

existencia humana, porque la vida humana en si misma está organizada 

narrativamente. La narrativa no refleja la realidad, la realidad humana es la que 

toma la forma de la narrativa. Con Bruner (1996) vemos que el modo 

paradigmático de ver la realidad se intenta reflejarla cómo en espejo, mientras que 

el modo de pensamiento narrativo está incorporado en los relatos cotidianos. Y 

define la identidad cómo una integración narrativa intemalizada del pasado, 

presente y futuro que proporciona un sentido de unidad a la vida. 

Con la metáfora de la narrativa nos salimos del problema de la individualidad 

(centrada en un modo paradigmático) y del desarrollo (orientada hacia la 

progresión) . 

Enseguida el autor describirá tres tipos de identidad narrativa, usando 

ilustraciones de la ficción. 

La narrativa en la Filosofía Contemporánea 

La filosofía moderna, en contraste con la premodema, pone un fuerte énfasis en el 

papel de la conciencia. La examina para encontrar los presupuestos 

trascendentales del conocimiento. La posibilidad de conocer se funda en la 

actividad de la conciencia. No tenemos un conocimiento directo del mundo en sí, 

sino a partir de nuestros conceptos de tiempo, espacio y causalidad. Ordenamos y 

entendemos la realidad a través de nuestra conciencia. 

En la actualidad liay una distancia en el sentido de que no se hace énfasis en la 

conciencia sino en el lenguaje. Los conceptos que estructuran al conocimiento no 

se sitúan en la conciencia individual sino que son parte del lenguaje y de la vida 

social. Así que ¡os conceptos de tiempo, espacio y causalidad se fundan en 

nuestra participación compartida dentro de un mundo social. El cambio de un 

punto a otro implica señalar que la conciencia en sí misma tiene una estructura 

lingüística y que experimentamos el mundo a través del lenguaje. 
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Este cambio de un punto a otro nos ha conducido a poner atención al problema de 

la narrativa. Las personas interpretan la realidad contando historias, tanto en la 

vida cotidiana cómo en la ciencia y la filosofía. El conocimiento humano es una 

interpretación de la realidad, implica otorgarle sentido a la realidad , contar una 

historia sobre la realidad. Esta idea se funda en la filosofía anglo-sajona (la 

filosofía analítica y el pragmatismo) así cómo en la filosofía Continental 

(hermenéutica y de construcción). 

Existe un desacuerdo al hacer la distinción entre narrativa y realidad. Los 

historiadores dicen que el pasado histórico es una serie de eventos sin un patrón 

inteligible y que es a través de la narrativa que ese pasado lleva a ser 

comprensible. Esta posición se conoce cómo la "tesis de discontinuidad": las 

historias no se viven, se cuentan. Otros teóricos sostienen que sí hay una 

continuidad entre el pasado histórico y la narrativa de la historia. Soñamos en 

narrativa, recordamos, anticipamos, esperamos, creemos, dudamos, criticamos, 

bromeamos, aprendemos y amamos en narrativa. 

Relatos de vida son algo diferente a historias de vida, por que este último término 

tiene el inconveniente de no distinguir entre la historia que vivió una persona y el 

relato que ella puede hacer a partir de la petición que el investigador le hace en un 

momento de su historia. 

Aquí se centran las discusiones entre los realistas y los antirealistas. Berteaux que 

él es del primer grupo: los relatos de vida son una descripción aproximada a la 

historia real que el sujeto vivió. Para los anti realistas la relación entre relato e 

historia es incierta y que el término mismo de historia tal y cómo la vivió no tiene 

sentido. 

Entrevista narrativa: el investigador le pide a alguien que le narre una parte de su 

vida o toda a alguien. 

Para Berteaux la perspectiva adecuada es la ethnosociológica: es objetivarse, ya 

que su objetivo no es detenerse en el interior de los esquemas de representación 



46 

o los sistemas de valores de una persona aislada, o de un grupo social, sino de 

estudiar un fragmento particular de la realidad socio-histórica, un objeto social; 

comprender cómo funciona y cómo se transforma, atendiendo a las 

configuraciones de relaciones sociales, mecanismos, procesos y lógicas de acción 

que lo caracterizan. Para esto podemos apoyarnos en otras fuentes de 

información: estadísticas, textos, entrevistas con otros informantes, etc. 

La perspectiva ethnosociológica toma en cuenta la diversidad de las sociedades y 

contextos, se concentra en el estudio de talo cual mundo social, en una actividad 

especifica; o bien sobre talo cual categoría de situación reagrupando el conjunto 

de personas que se encuentran en una situación social dada. 

ün relato de vida es una descripción de forma narrativa de un fragmento de 

experiencia vivida. Son cómo relatos de prácticas en situación y ésta es una 

solución del problema del carácter subjetivo de los relatos de vida: una entrevista 

narrativa que se orienta a la reconstrucción de cadenas de eventos, de 

situaciones, de interacciones, de acciones. Contiene necesariamente un buen 

número de informaciones faciales generalmente exactas. 

La Perspectiva Ethnosociol6gica 

El prefijo eU-lno denota la coexistencia, en el seno de una misma sociedad, de 

mundos sociales que se desarrollan cada uno según su propia subcultura. 

Un mundo socia! se construye alrededor de un tipo de actividad específica: !a 

escuela, la televisión, la policía, etc. Hay mesocosmos que están compuestos por 

numerosos microcosmos escuelas, oficinas de correo, etc. Las lógicas que 

caracterizan a uno a la vez son parte del otro, (y van de lo general a lo particular). 

E! funcionamiento de un mundo socia! puede generar una variedad más o menos 

grande de microcosmos, estudiar uno sólo, nos puede conducir a generalizaciones 

abusivas. Para superar esto es necesario observar diferentes terrenos y 

compararlos. 
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Los mundos sociales son los espacios en los que transcurre la actividad de las 

personas a lo largo del tiempo. Es importante trabajar sobre los testimonios de las 

personas para describir el interior de los microcosmos y del pasaje de uno a otro. 

Categorías de situación: las personas comparten situaciones, no por que hagan 

cosa juntas, sino por que es una condición social que es parecida: madres 

solteras, padres divorciados, desempleados, etc. 

La perspectiva ethnosociológica se aplica sólo a objetos sociales bien circunscritos 

y los relatos de vida permiten aprehender el interior y sus dimensiones temporales. 

El trabajo del investigador. Se basa primero en asumir una posición de no saber. 

No se trata de tener hipótesis que hay que verificar, sino de compenetrarse con el 

funcionamiento de las cosas; primero se contacta a las personas informantes que 

muestran cómo son las cosas en el contexto social que se estudia Se pone 

atención no sólo al interior de los sujetos (sus representaciones) sino al exterior: el 

contexto social en el que ellos adquirieron a través de la experiencia una 

conciencia práctica Bordieu y Passeron (1977). Desde esta perspectiva el relato 

de vida puede ser el instrumento para extraer los · saberes prácticos, a condición 

de que se orienten a la descripción de la experiencia que se ha vivido en persona 

y de los contextos en los cuales están inscritas. A esto se le llama relatos de 

prácticas. 

Es necesario señalar que no debemos centrarnos sólo en los relatos de vida sino 

alimentarlos con otro tipo de recursos: las entrevistas informales, la observación 

directa de las prácticas e interacciones en la situación, la información de 

informantes clave, etc. 

En la perspectiva ethnosociológica las hipótesis no preceden la entrada al campo, 

sino que se van construyendo a la par de las observaciones. Hay que ir 

constantemente del terreno de la indagación a la teoría. Para evitar formulaciones 

que sólo son producto de la imaginación el modelo que se construye es 

principalmente una interpretación posible y no una explicación en sentido estricto. 
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Es necesario eümparar entre diferentes interpretaciones. La eümparación es un 

medio fuerte de consolidar una interpretación. 

Concepto de relato de vida: es un sujeto que cuenta a otra persona un episodio 

cualquier de una experiencia de vida. El verbo contar es esencial: significa que la 

producción del sujeto toma una forma narrativa. 

Para contar una histüíia es necesario colocar los personajes, describir sus 

relaciones reciprocas, explicar las razones para comportarse, describir los 

contextos y las interacciones, hacer juicios (evaluaciones) sobre las acciones y los 

actores. Descripciones, explicaciones, evaluaciones, no son formas narrativas 

pero son parte de toda narración y contribuyen a construir los significados. Si el 

discurso se reduce a las descripciones, o si, al relatar una serie de 

acontecimientos la persona sólo se conforma con yuxtaponerlos pero sin decir 

nada de las relaciones que hay entre ellos no es una narración 

Primero hay que distinguir entre la historia real de una vida y el relato que se hace 

en circunstancias particulares, estamos en contra de una aproximación textualista 

que no acepta realidad objetiva en la historia de un a persona y sostiene que sólo 

podemos conocer la realidad cómo realidad discursiva, constituida por los 

discursos mismos (considerados cómo textos). Berteaux parte de una concepción 

realista según la cual la l1istoria de una persona posee una realidad previa a la 

manera en cómo la persona la cuenta. Sólo si aceptamos ese carácter de realidad 

es que podemos avanzar en el conocimiento de relaciones sociales objetivas. 

La idea es trabajar sobre diferentes testimonios en torno a una situación social 

parecida, en dónde cada persona dirá su propia visión. Podemos ir de la 

particularidades hacia una construcción progresiva, una representación 

sociológica de los componentes sociales (colectivos) de la situación. 

Para que en un relato de vida se cuente la historia de una vida debe estructurarse 

alrededor de una sucesión temporal de acontecimientos y de situaciones para 

construir la columna vertebral. El término acontecimiento no es sólo lo que sucedió 
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en determinado momento, sino que los actos del sujeto toman el estatus de 

acontecimiento. 

La línea de vida no es algo derecho ni una curva armoniosa, cómo parece indicar 

el término de trayectoria. Más bien la existencia transcurre entre giros 

imprevisibles e incontrolables. Un accidente, el cierre de una empresa, una 

huelga, fenómenos meteorológicos, afectan el curso de la vida de las personas. 

En nuestra cultura occidental las personas tienden a narrar una versión coherente 

de la trayectoria de vida, es un fenómeno de reconstrucción a posteriori que 

Berteaux llama ideología biográfica y que Bordieu llama la ilusión biográfica. 

Cuando un investigador le pide a una persona que le relate algún aspecto de su 

vida , el relato de vida pasa por un filtro: por lo que la persona considera que es la 

demanda o petición del investigador. Es necesario que el investigador y el 

entrevistado se pongan de acuerdo en qué es lo que específicamente quiere el 

investigador. Ya que el entrevistado narre sólo ciertas partes que cree que son 

importantes para el investigador. 

Una Concepción Realista de los Relatos de Vida 

Entre la experiencia que una persona vivió y cómo la relata se interponen 

necesariamente un gran número de mediaciones. Un enfoque textualista se centra 

en esas mediaciones (percepción, memoria, reflexibidad del sujeto, sus 

capacidades narrativas, los parámetros de la situación de entrevista, etc.) y llega a 

la conclusión de que todo discurso autobiográfico y todo relato de vida no es más 

que una reconstrucción subjetiva que tiene alguna relación con la historia 

realmente vivida . 

Si trabajárarnos sólo con un relato de vida tendríamos problemas, pero al hacerlo 

con varios testimonios sobre un mismo objeto social la cosa es diferente. Al 

relacionar los testimonios entre sí podemos identificar el núcleo común de 

experiencias, lo que corresponde a su dimensión social. Ese núcleo nos muestra 

más los hechos y las prácticas que las representaciones. 
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Entender el dominio familiar supone atender el carácter de heterogeneidad que 

ésta tiene, entre los grupos familiares hay una gran diversidad de practicas, roles, 

hábitos, creencias, etc. El relato de vida puede contribuir a conocer las formas y 

tipos de familias en cada contexto social y época, fenómenos de movilidad social y 

modo de transmisión de capitales familiares. 

La experiencia de la escuela y la formación de los adultos. La escuela cómo 

espacio obligatorio, de definición de las personas. La escuela y los procesos de 

selección y diferenciación. Las familias movilizan sus recursos económicos, 

culturales y de relación para sostener a sus hijos en la escuela a lo largo de las 

sucesivas etapas de selección. 

A través de los relatos de vida. En las familias se generan nuevas ternporalidades 

y a través del fenómeno de la transmisión intergeneracional se introduce la 

temporalidad cíclica de las generaciones. 

El enfoque ethnosociológico no tiene la intención de conocer a un individuo en 

profundidad, sino un fragmento de realidad socio-histórica, un objeto social. Los 

relatos de vida se verán cómo relatos de prácticas en situación. Se trata de extraer 

las experiencias de los que han vivido una parte de su vida en el seno del objeto 

social que estamos analizando, y las informaciones y descripciones nos ayudan a 

comprender el funcionamiento y las dinámicas internas. 

Un relato de vida es en respuesta a lo que el investigador le pide al sujeto. La 

petición del investigador es el filtro que el sujeto interpreta para seleccionar dentro 

del universo semántico de la totalización interior de sus experiencias, lo que seria 

susceptible de responder al investigador. 

Tres Funciones del Relato de Vida 

:. Exploratoria : cuando el investigador estd introduciéndose al terreno a investigar 

los relatos le sirven para darse una primera idea. 
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iJ Analítica: si ya conoce bien el terreno y sabe ¡-lacia dónde orientar los 

testimonios de la persona. 

[J Expresiva: Si ya tiene su modelo completo pero quiere continuar recopilando 

relatos de vida para ejemplificar con más detalle los procesos sociales que 

estudia. 

Ei Análisis dei Relato de Vida 

El análisis de un relato de vida no constituye más que un momento en el seno de 

una totalidad dinámica. Pero para hacer la comparación es necesario que 

explicitemos los contenidos latentes de cada relato de vida. Solamente a través de 

ia comparación entre relatos de vida, es que se consolida el modeio. 

Un relato de vida no es cualquier tipo de discurso. Es un discurso narrativo que se 

esfuerza por contar una historia real, y que a diferencia de la autobiografía escrita, 

se improvisa en la relación, dialoga con el investigador. 

El objetivo del método biográfico es la experiencia de vida de una persona. Las 

creencias de que existe un sujeto real en el mundo han guiado a los 

investigadores a tratar de entender cómo es que esos sujetos le otorgan un 

significado subjetivo a sus experiencias de vida. 

Un postulado central es: las expresiones de la experiencia humana se pueden leer 

cómo textos sociales, es decir cómo estructuras de representaciones que 

requieren afirmaciones simbólicas. 

Existen cie¡1as convenciones que la mayoría de ¡os investigadores dan por 

implícitas o no se detienen a pensar que eso es lo que están haciendo y 

buscando. Son convenciones a partir de las cuales se estructuran las narraciones, 

se da por supuesto: 

1. La existencia de otros. 

2. La influencia e impol1ancia del género y la clase. 
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3. Los orígenes de la familia. 

4. Puntos de inicio. 

5. Conocer autores y observadores. 

6. Marcadores objetivos de que la vida que se narra existió. 

7. Personas reales con vida reales. 

8. Experiencias que implican giros de vida. 

9. Afirmaciones que son verdaderas en comparación con las ficciones. 

Estas eünvenciones le dan forma a la manera en que las vidas se cuentan, crean 

al sujeto de la aproximación biográfica. 

La noción de persona toma significado sólo dentro de los parámetros del evento 

discursivo, pero hay mucho más cosas implicadas en el uso del pronombre yo. El 

lenguaje no es sólo un objeto o una estructura, sino una mediación a través de la 

cual y por medio de la cual los escritores y los hablantes se dirigen a crear una 

realidad biográfica. Significativa. El sujeto es el portador del significado, se apropia 

del pronombre yo, que es un signo vacío, y se posiciona dentro del para 

expresarse a sí mismo. El pronombre personal significa que una determinada 

persona lo utilizó, llega a ser una afirmación histórica. De esta manera el 

pronombre personal adquiere un significado semántico y no sólo sintáctico. ~I yo, 

y sus marcas que lo identifican, toma una existencia doble dentro del texto 

biográfico. 

En el texto creamos a la persona. Es cierto que existe una persona, que vivió hizo 

talo cual cosa, etc., pero no es la persona del texto, ni tampoco la narración es 

una ventana que nos permite entrar en el mundo real, el lenguaje es un 

instrumento para crear el texto. 
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Los métodos biográficos y de vida son producciones literarias. Las vidas son 

construcciones arbitrarias, restringidas por las prácticas culturales de escritura. 

Los textos crean personas "reales" respecto de las cuales los sujetos se esfuerzan 

por decir cosas verdaderas. Sin embargo, los textos son narrativas de ficción, 

separadas de las cosas acerca de las que hablan. La idea central es que en el 

texto inventamos la persona, aunque esa persona de la que hablamos es una 

persona real. 

El rnétodo biográfico se apoya en el conocimiento y comprensión subjetiva e 

intersujetiva de las experiencias de vida de los individuos, incluyendo la propia del 

investigador. Esa comprensión descansa en un proceso de interpretación de la 

experiencia de alguien. Comprender implica ser capaz de asir los significados y 

experiencias que una persona tiene sobre sí misma. 

La conciencia de la persona se dirige simultáneamente a un mundo interior de 

experiencia y de pensamientos y a otro exterior de eventos y experiencia. 

En el nivel superficial la persona lo es en las cosas que hace cotidianamente, 

rutinas, tareas diarias. En el nivel profundo la persona es un yo interior de 

sentimientos y moral. Ese yo interior no es común que se muestre a otras 

personas. Los que trabajan con el método biográfico, asumen que la vida interior 

de una persona puede capturarse en un documento biográfico. 

Bruner: Una vida es lo que actualmente ocurre. Una experiencia de vida consiste 

de las imágenes, sentimientos, deseos, pensamientos y significados que una 

persona tiene. Una vida que se narra cómo historia de vida está influida por las 

convenciones culturales de habla, por la audiencia y por el contexto social. 

• E! yo fenomenológico Se refiere a las ideas, imágenes y 

pensamientos que una persona tiene de sí mismo cómo persona única. 

• El yo lingüístico: indicaciones y conversaciones internas que la 

persona se dirige a sí misma. 
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• El yo ideológico: se da en el significado histórico y cultural más 

amplio desde el cual se define lo que significa ser persona en un grupo 

particular y en un determinado momento. 

Las personas cómo YO tienen experiencias. La experiencia se refiere a los 

encuentros individuales confrontaciones, pasar a través de, y otorgar sentido a los 

eventos en sus vidas. Bruner: la experiencia se refiere a cómo la persona toma en 

el plano de la conciencia las realidades que tiene. 

Las expresiones de las experiencias están moldeadas por convenciones 

culturales. El significado de una vida está en el texto que describe esa vida. Ese 

significado está moldeado por convenciones narrativas y aspectos culturales. 

La autobiografía cómo ficción, cómo una forma literaria y sociológica crea 

imágenes particulares de las personas en momentos históricos particulares. 

Tipos de Enfoques y Usos del Método Biográfico 

La perspectiva para hacer tipologías: o la visión Genética. Supone que se mapea 

la realidad, que no es una ficción. Establece criterios para llevar a cabo las 

historias de vida y analiza los documentos a través de esos criterios: 

• Que el sujeto es un espécimen dentro de series culturales, 

• Establecer el papel de la familia cómo transmisora de cultura, 

• Subrayar la experiencia de la infancia hasta la adolescencia, 

• Estudiar la situación sociaL 

En esta aproximación se desconoce lo que hay de construcción del texto, en el 

que se plasma la historia de la persona. 

El punto de vista c.omún en una postura objetivista sobre la narración es: que el 

texto es verdadero, posible de verificar y exacto. 
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Hay pretensiones no reconocidas de los distintos autores cuando llevaban a cabo 

el estudio de las vidas de las personas a través de narraciones; algunos que por 

ajustarse a unos lineamientos descuidan el aspecto dinámico de la vida de la 

persona, en otros por que están preocupados por la objetividad y entonces se 

esfuerzan por darle credibilidad y apoyo fáctico a sus datos y así sucesivamente. 

Las etnografías, las biografías y las autobiografías descansan en historias de 

ficción, maneras de dar cuenta a través de la narración de algo que sucedió. Las 

historias son ficción, una ficción es algo que se hizo a partir de algo real o de algo 

imaginado. 

Una historia de vida o historia personal es un relato escrito de !a vida de la 

persona y se basa en entrevistas habladas o conversaciones. 

La historia de vida: examina una vida o un segmento de vida tal y cómo lo reporta 

la persona en cuestión. Es la historia de una persona sobre su vida, o sobre lo que 

piensa que es parte significativa de su vida, es una narración personal, una 

historia sobre la experiencia personal. 

Las narraciones de experiencia personal son las historias que las personas 

cuentan sobre sus experiencias personales. Son diferentes de las historias propias 

por que no necesariamente posicionan al YO del hablante en el centro de la 

historia (cómo sí lo hacen las historias propias). Se enfocan en experiencias 

compartidas se basan más en lo anecdótico, en experiencias comunes, mientras 

que las historias propias implican frecuentemente experiencias de vida criticas. 

Ei Problema de la Interpretación 

No se puede saber córno ocurrieron los hechos sino la manera en que las 

personas reaccionan a los eventos y cómo los describen. 

¿Qué tipo de texto estamos produciendo? Si es uno de tipo sociológico entonces 

el sujeto queda definido desde un punto de vista de la sociología , yeso hay que 

tenerlo claro. 
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Hay otro enfoque que se denomina interpretativo, el grupo de investigación torna 

una historia de vida, identifican segmentos importantes hacen lecturas cuidadosas 

y empiezan a interpretar, identifican patrones de significado y experiencia, 

reconstruyen los factores estructurales objetivos que le dieron fürma a la vida en 

cuestión. Empiezan a hacer abstracciones analíticas hasta llegar a 

generalizaciones teoréticas después de estar revisando varias historias de vida. El 

defecto que tienen es que asurnen que sus textos capturan la vida en cuestión. En 

realidad el investigador le da forma a la historia que se cuenta. Frecuentemente 

caen en esquemas lineales de A entonces S, entonces C. Disminuyen el 

significado subjetivo de las vidas. 

Los te:x.los narrativos se interpretan córrw evidencia documental de experiencias 

de vida reales pero no son esas experiencias. 

La ilusión biográfica e! proyecto biográfico es una ilusión, por que cualquier 

coherencia que la vida muestra está impuesta por la cultura general, por el 

investigadür y por las creencias de la persona de que su vida podría tener 

coherencia. 

El punto no es discutir si la coherencia biográfica es una ilusión o una realidad, 

más bien es entender cómo es que los individuos le dan coherencia a sus vidas 

cuando escriben o hablan de su vida. 

Denzin (1989), definió el método biográfico cómo el uso y colección de 

documentos de vida que describen momentos cruciales en la vida de un individuo. 

El uso y valor del método biográfico radica en !a habilidad para capturar, probar y 

volver comprensible una experiencia problemática 

Urnites de ¡a ¡·¡istüria.- una histmia siernpre es un relato interpretativo y toda 

interpretación está sesgada. Frecuentemente el que cuenta la historia niega la 

importancia de los factores estructurales que han incidido en sus vidas. O si la 

toma en cuenta lo hace desde su propio punto de vista. Muchas veces las 

personas se comportan cómo si hubieran hecho sus propias vidas, cuando en 
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realidad, fueron forzadas a hacer de una determinada rnanera su historia o córno 

vivió. 

El objetivo del proyecto biográfico es descubrir lo social, económico, cultural, 

estructural y lo histórico que moldean distorsionan y alteran las experiencias de 

vida prübiemáticas. Enfocarnos en la estructura no implica perder de vista los 

individuos que viven dentro de esa estructura, pero la subjetividad tampoco debe 

ser vista de una manera romántica. 

Cada persona que cuenta una Ilistoria tiene dos opciones: contar su historia de 

acuerdo a los datos narrables (no los datos reales, sino los que se narran) o contar 

la historia a partir de la facticidad (de la impresión que los datos dejaron en ella). 

Los investigadores cómo escuchas deben aprender a diferenciar entre esas dos 

formas de narración. 

El investigador debe establecer el criterio de verdad que es relativo al grupo o 

escenario social en el que está trabajando. Es posible que las historias se 

adecuen a esos criterios de verdad. 

Aquí está el dilema, sólo hay interpretaciones y todo lo que la gente cuenta son 

auto historias. El investigador no tiene la tarea de determinar la diferencia entre las 

historias falsas y las verdaderas. Todas las historias son ficciones. El investigador 

debe entonces entender cómo es que las personas y sus grupos culturales 

producen historias sobre el sí mismo y sobre las experiencias personales de 

acuerdo a los estándares de verdad. Estudiar cómo es que las personas aprenden 

a contar historias de acuerdo a la comprensión que el grupo tiene de que es una 

historia o cómo debe contarse. 

Puntos centrales: las historias siempre vienen en versiones múltiples, nunca tienen 

finales y comienzos claros. Las historias siempre emergen de grupos culturales en 

dónde los criterios de verdad se especifican. La ¡-l isloria que se cuenta no es ¡a 

historia que se escucha. Las historias están moldeadas por fuerzas ideológicas 
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mayores que presionan a la persona a establecer su individualidad y autocontrol 

dentro de las historias que construyen. 

La vida y sus experiencias están representadas en las historias. Las historias se 

mueven fuera del yo de la persona y dentro del grupo que le da significado y 

estructura. Las personas son árbitros de su presencia en el mundo y tienen la 

última palabra en sus problemas. Nuestros textos siempre regresan e intentan 

reflejar el mundo de las personas tal y cómo ellas se esfuerzan por darle 

significado y forma. Las historias se aprenden y se cuentan en grupos culturales. 

Las historias que se cuentan de otra persona son prácticas, reflexivas y de 

comprensión que son propias del nivel más general del grupo cultural a que 

pertenece la persona. Esta manera de entender tiene implícitas: concepto de 

persona, nociones de cómo representar a la persona ya sus experiencias, 

significados y experiencias subjetivas. 

Las historias siempre son abiertas-cerradas, inconclusas y ambiguas, sujetas a 

múltiples interpretaciones. Algunas toman la forma de heroísmo, otras trágicas, 

muy pocas tienen el carácter de comicidad. 

No se trata de extraer todos los aspectos significativos que contiene un relato de 

vida, sino los que son pertinentes al objeto de estudio y que toman el estatuto de 

índices. Se relacionan con diferentes niveles y ordenes que debamos precisar y 

ejemplificar. 

Para Berteaux el punto central es cómo exiraer los elementos de los relatos de 

vida que nos permitan realizar un análisis comparativo. 

Retranscribir. Es mejor transcribir con detalle las primeras entrevistas, y en las 

posteriores sólo detenerse en los momentos más significativos, si se quiere hacer 

un análisis a fondo de los casos entonces sí hay que transcribir. 

Un relato de vida habla en forma narrativa y de realidades externas al sujeto. Hay 

que atender a esas características en el análisis. 
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Un relato de vida es un esfuerzo por contar una ~listoria realmente vivida, y hay 

que distinguir tres órdenes de realidad: 

1. La realidad histórico-empiric.a de la historia realmente vivida, Que 

Berteaux le llama recorrido biográfico (término al que se refiere al de 

trayectoria). Ese recorrido incluye no sólo la sucesión de situaciones 

objetivas de un sujeto sino también la manera en cómo el sujeto las ha 

percibido y evaluado en su momento. 

2. La realidad psíquica y semántica, constituida por lo que el sujeto dice 

y piensa retrospectivamente de su recorrido biográfico y que resulta de 

la totalización subjetiva que el sujeto hace de su experiencia hasta el 

momento. 

3. La realidad discursiva del relato mismo que se produce en la relación 

dialógica de la entrevista, y que corresponde a lo que el sujeto quiere 

decir respecto de lo que el cree saber y piensa de su recorrido 

biográfico. 

Entre el recorrido biográfico y el relato en el que la persona lo cuente hay un nivel 

intermedio, el de la totalización subjetiva (siempre en evolución) de la experiencia 

vivida. La totalización constituye el conjunto de materiales a partir de los cuales el 

sujeto busca producir un relato. Está compuesta de recuerdos, pero también de 

reflexiones y de evaluaciones retrospectivas. Memoria, reflexividad, juicio moral 

contribuyen, de manera conjunta, además de las otras facultades intelectuales de 

la persona, su equipo cultural y su ideología. 

Hay dos sei'ialamientos extremos que son erróneos el pri'Ylero forrnula que todo lo 

que dice el sujeto es objetivamente exacto y el segundo que dice que no podemos 

confiar para nada en lo que dijo el sujeto. Estas dos posiciones desconocen la 

naturaleza del trabajo que implica contar una historia de aigo que realmente 

sucedió. Para entender que significa reconstruir los hechos Berteaux toma por 

ejemplo el trabajo que se hace con las biografías de hombres famosos: primero 
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hay que reconstruir los hechos y su orden diacrónico, la sucesión temporal de los 

acontecimientos, situaciones y acciones de sus personajes, después comprender 

los contextos de esos hechos, relacionar todo tipo de hechos que están en los 

contextos e identificar los encadenamientos que producen un determinado efecto. 

Este trabajo irnpllca rnucho de selección y de interpretación: analizar contextos de 

época para comprender cómo son las personas, cuales son sus campos de 

posibilidades en el lugar que ocupan, y cómo es posible que haya hecho lo que 

hizo. Buscar reconstrui r la formación del psiquisrno de su personaje, su carácter 

sus esquemas de conducta recurrentes. Concentrar la acción sobre las redes de 

relación interpersonales. Toda biografía tiene la marca subjetiva de su autor, pero 

hay que reconocer que es precisamente gracias a la movilización de sus 

capacidades subjetivas (conocimiento, imaginación, inteligencia, reflexión 

capacidad de análisis, de síntesis y de estilo narrativo) que alguien puede escribir 

una biografía. 

Un relato de vida es un improvisación sin notas (sin recurrir a archivos escritos) 

que se funda en el recuerdo de los acontecimiento principales que se vivieron que 

están memorizados y totalizados y a partir de los cuales hay un esfuerzo de 

encadenamiento. 

La estructura diacrónica de los acontecimientos biográficos: de cualquier modo 

que se cuente un relato de vida, posee acontecimientos estructurantes que 

marcan el recorrido, y es alrededor de los mismos que debemos desarrollar el 

análisis. Quizá en otros momentos que se vuelva a contar la historia, esos 

mismos acontecimientos tomen un lugar diferentes, pero eso que realmente 

sucedió constituyen el núcleo común de todas las formas posibles de relato que se 

pueden armar. 

Ese núcleo cornún posee una estructura diacrónica. El sujeto puede recordar no 

sólo los acontecimientos sino también el orden en el que sucedieron. Pero en el 

relato no se trata de algo lineal sino que tiene saltos y retrocesos, por lo cual será 
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necesario reeünstruir la estructura diacrónica que se evoca. La estructura 

diacrónica presenta una objetividad discursiva. 

Estructura diacrónica y c.ausalidad secuencial. Hay que reconstruir con precisión el 

encadenamiento de las situaciones, acontecimientos y acciones para abrir la vía a 

la causalidad secuencial. De lo que se trata es de la reconstrucción paciente y 

modesta de la estructura diacrónica par avanzar hacia el encadenamiento causal. 

Primero hay que seguir los hilos secuenciales con los que los sujetos 

reconstituyen su prüpia historia. Pero en la comparación con otms relatos 

podemos identificar recurrencias, fenómenos que no son fáciles identificar en un 

nivel individual. 

En un relato de vida no aparece de manera espontánea la secuencialidad. Hay 

digresiones, asociaciones de ideas, evaluaciones, etc. 

Ochs & Capps (1966). La narrativa personal nace de !a experiencia pero al mismo 

tiempo le da forma . En este sentido narrativa y self son inseparables. Nos 

conocenlüs a través de la narrativa para aprehender las experiencias y las 

relaciones con otras personas. Nuestro sentido de unidad, incluyendo al sí mismo, 

es resultado de nuestra involucración subjetiva en el mundo. La narrativa 

mediatiza esta involucración. Las narrativas personales moldean lo que percibimos 

y sentimos en relación a los eventos. 

Las narrativas son versiones de la realidad. Le dan cuerpo a uno o más puntos de 

vista pero no son formas "verdaderas" o certeras de dar cuenta de la realidad. Un 

cambio importante para la humanidad es reconocer que la vida es el pasado que 

nos contamos a nosotros mismos. 

Las narraciones son relatos que los hablantes y los escuchas mapean en formas 

de contar la experiencia personal. En ese sentido aún el escucha más silencioso 

es un autor de una narrativa emergente. Una manera particular de relatar inspira 

narrativas distintas y sólo parcialmente sobre lapadas, en la medida en que el 

hablante vincula su vivencia particular y su involucración imaginativa en el mundo. 
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Cada relato permite al hablante y al escucha de una opol1unidad de fragmentar el 

auto comprensión. En este sentido, las narrativas aprehenden las parcialidades 

del Yo. 

Cada investigador desarrolla sus propias técnicas para representar la estructura 

diacrónica de un recorrido. Puede que alguien mencione que algo sucedió primero 

y después le cambie de lugar. El investigador deberá examinar cuidadosamente 

cual es el lugar que le corresponde, con la idea de reconstruir el sentido que tuvo 

para la propia persona y quizá por que es que es que se produjo el cambio de 

lugar. Se estará trabajando en la coherencia diacrónica del relato de vida. 

Hojholt (1997), trabajó con un grupo de nij-jos de preescolar, en su prirner año en 

clases. Los observó en diferentes contextos y a través de entrevistas con adultos: 

padres, pedagogas, maestros, psicólogos. La idea era observar a los niños cómo 

participantes en varias prácticas sociales y explorar esas prácticas córno arreglos 

sociales particulares para el desarrollo infantil. 

En la Psicología Critica hay una tradición de explorar la perspectiva de las 

diferentes partes dentro de las prácticas sociales. -Esto implica más que 

preguntarles a las personas sobre sus opiniones. Por ejemplo, captar la 

perspectiva de los niños implica ver los arreglos en los que el niño se localiza, y 

entonces explorar el significado que esos arreglos tienen para los niños y la 

manera en que toman parte dentro de ellos. 

Debernos conceptuar córno es que el nif\o experirnenta y realiza las condiciones 

sociales para su desarrollo, de maneras diferentes y particulares, condiciones en 

las que toma parte y se mueve a través de los diferentes contextos de acción. 

Phelan, Davidson, and Thanli (1991). Describe la familia, la escuela, el mundo de 

los amigos y, en particular, cómo los significados se combinan para incidir en la 

implicación de los alumnos con el aprendizaje. Con la intención de conocer la 

percepción que los alumnos tienen de los limites entre los distintos mundos y las 

estrategias de adaptación que emplean cuando se mueven de un contexto a otro. 
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Usarnos el término rnundo para dar significado al Cüf1ocirniento cultural y de 

comportamiento que está a la base de los límites que el alumno tiene, la familia, 

los amigos, y la escuela. Presumimos que cada mundo tiene valores y creencias, 

expectativas y acciones así cómo respuestas emocionales que son familiares 

para los miembros de cada esfera. Usamos el término escenario social, arena y 

contexto para referirnos a los lugares y eventos dentro e los cuales los individuos 

actúan e interactúan. Los estudiantes emplean el conocimiento cultural adquirido 

de su familia , amigos, y el mundo cultural en escenarios sociales u contextos. 

Encontramos los escenarios sociales y los contextos dentro de los límites de 

cualquier mundo dado, o bien pueden incluir actores de varios mundos (por 

.ejemplo, la interacción de los alumnos con los amigos en el salón de clases, o los 

amigos que se visitan en sus casas). En el último caso, las personas en un mismo 

escenario social pueden o no compartir el mismo conocimiento cultural adquirido 

de la constelación de su mundo individual. Los términos límites y bordes se 

refieren a líneas o barreras reales o percibidas entre los mundos. 

Historia de Vida Cómo Una Construcción Social 

El objetivo de este paso analítico, que llamamos "campo temático" es 

reconstrucción la forma y la estructura de la historia de vida narrada, es decir, de 

qué manera está temporalmente y temáticamente ordenada en la entrevista. 

El campo temático está definido cómo la suma de eventos o situaciones 

presentadas en conexión con el tema que forma el horizonte dentro del cual el 

tema se sitúa cómo el foco de interés. Entonces, lo que queremos reconstruir es 

dos cosas: la construcción biográfica de los narrados y las experiencias 

biográfica mente relevantes. La construcción determina la relevancia de una 

experiencia y las experiencias relevantes acumuladas forman la construcción. 

(Aquí está la dialéctica). Para resumir, la 1-listOi"ia de vida narrada i¡-nplica una 

construcción general de las experiencias biográficas que es producto de los 

episodios de vida pasados y expectativas futuras, al mismo tiempo que el producto 

de la situación presente del narrador. El constructo biográfico general (la 

estructura del relato) que es una integración del pasado y futuro así cómo una 
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creación del presente vivido, determina la selección de principios que guían las 

elecciones de narrador. Este constructo constituye no sólo la selección de 

experiencias fuera de la memoria, también implica cómo la persona percibe las 

experiencias en su presente. 

Estas reinterpretaciones comúnmente están ocultas a la conciencia de la persona, 

están constituidas por la construcción biográfica total, algunas veces manifiesta in 

la narración cómo una evaluación global, moldeando el pasado, presente y futuro 

anticipado. 

Procedimiento a Seguir 

1. Análisis de los datos biográficos. Construir la cfünología de la vida 

que se está presentando. 

2. Análisis temático (reconstrucción de las experiencias narradas). 

3. ReCünstiUcción de la historia vivida. Después del análisis temátiCü el 

objetivo es reconstruir la perspectiva del pasado, para reconstruir el 

significado biográfico que las experiencias tuvieron en el tiempo en que 

sucedieron. 

4. Micfüanálisis de segmentos de texto individuales. 

5. Comparación entre la historia vivida y la historia nalTada. 

El posible significado de cada secuencia a ser interpretado es entonces 

considerado sin referencia a nuestro conocimiento o unidades subsecuentes. Las 

siguientes cuestiones son importantes: 

1. ¿El narrador está produciendo una narrativa o está siendo 

llevado por el flujo de la narrativa al contar la historia? 



65 

2. ¿Qué tanto la persona está orientada al sistema de aspectos 

relevantes que le plantea el entrevistador y si se lo está apropiando o 

no? 

3. ¿Cuál es la agenda oculta? ¿En cuál campo temático quedan 

insertas las secuencias singulares? 

4. ¿Por qué e! narrador utiliza cierto tipo de texto para presentar 

su experiencia? (tipo de lenguaje para narrar) 

5. ¿Cuáles tópicos son subrayados? ¿Cuáles experiencias 

biográficas, eventos, y períodos están cubiertos o qué dejaron de 

lado? ¿Qué salió a relucir en la segunda parte de la entrevista que 

estaba omitida en la "narración principal"? 

6. ¿En qué detalles se presentan las experiencias singulares y 

porqué? 
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RESUL lADOS Y ANÁLISIS 

A) Factores que Influyen para la Inserción en la Carrera de Enfermería 

La elección de la profesión es un hecho que marca la vida de las personas, aun 

cuando sea lo que nosotros queremos y deseamos. Siempre está impregnada de 

muchos factores que la hacen difícil. Se sabe que la gente opera con base en sus 

construcciones culturales y la dificultad radica en la contradicción entre éstos y su 

experiencia de vida. 

La elección puede darse conforme al mayor número de diferencias o similitudes 

para confrontar o emparejar valores, cultura, religión, género, etnia, clase social, 

entre otms. 

Desde el punto de vista vocacional se juega con distintos factores que se orientan 

cómo una brújula a decidir qué carrera emprender. Los personajes significativos y 

las influencias familiares casi siempre están presentes. 

¿Qué motivos tuvieron los estudiantes de enfermería para elegir su profesión? 

Haber recibido, directa o indirectamente, un servicio hospitalario inadecuado. En la 

carrera de enfermería tienen la oportunidad de ayudar a los que sufren, ya que la 

mayoría de las personas han tenido un familiar cercano hospitalizado y han sufrido 

el trato deshumanizado de los profesionales de los hospitales. Otras personas 

después de ayudar a algún amigo o vecino, en una enfermedad, o después de un 

accidente, o haber sido atendidos cómo pacientes, tomaron la decisión de estudiar 

Enfermería (Patterson, 1995). 

En el siguiente ejemplo podernos ver cómo se encuentra en nuestros 

entrevistados la influencia de las enfermedades de los familiares cercanos: 

cLlrrera de enfermería '! Por que me gusta ayudar a la gente y este y soy 

st:f1~ible al dolor. ¿Al Julur ? Al dolor de la gt:f1te. t,F., muy semi/de u 
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[)()¡;o sensible ul dolor de lu gente? muy sensible. "Y esu pur qué, purque 

tú crees que sea eso? Porque me ha tocado vivir de cerca, ver sufrir ver a 

la gente enferma. ¡A quién? A mi abuelito. ¿De qué estaba enfermo? 

tenía o bueno sea (;ómo le diré. "Sí, de qué esíubu erúerff/o>' Tenía 

colocada una sonda, y teníamos que cambiarle de pañal y todo eso. ¿Le 

ganaba? Sí. ¡Entonces tenía una prostatítis? Sí. ¿Estaba enfermo de la 

prústuíu? Sí. ¿ Y qué pusú ¡;un íu ubuel/íu? bueno husíu u!wriíu tiene lu 

sonda pero ahorita no vive con nosotros pero hubo un tiempo en que 

vivió con nosotros. ¿ Y te preocupa mucho tu abuelito? Sí. (O cualquier 

uím persunu? Cualquier olra persona. ¿Bien de.,de ¡;/-ticu eres usí? Si. 

Otro elemento en juego es el deseo de ayudar a los demás. (Laiigue y Bilo, 

1986). Encontraron que la tendencia a solidarizarse con los semejantes en 

situaciones de desventaja, carencia y dolor, tiene relación con la historia personal 

de cada individuo, cómo es el caso de haber experimentado algún tipo de 

marginación afectiva, económica, entre otros. En otras palabras sabemos que la 

elección de una profesión no se reduce a una ecuación de interés económico y 

conocimiento de habilidades y competencias. Las historias previas pesan y 

condicionan la elección y desde luego sus éxitos y sus fracasos cómo muestra el 

ejemplo de Guadalupe. 

¿ Tendríus ulgún ejemplu de que hiciste ulgu re.'punmúle 'J Pues algo 

responsable es que yo haya decidido lo que quiero estudiar. ¿Tú lo decidiste ? 

Sí. ¡Nadie influyó en ti? No. (:Por qué decidiste estudiar enfermería? Pues 

porque lile gusla, me guslaría ayudar a la gente y tanlo puede ser en un hospilal, 

en una clínica, en un pueblo, o no sé en cualquier lugar, pero a mí me llama 

mucho la atención porque tienen esa enfermedad o por que están así qué les 

pasa IIU s0 u sea lile gusla ayudal a la genle. "Te gusÍ/ú' Sí. 

La influencia de algún personaje en su contexto tarnbién puede motivar y 

despertar interés en las actividades del personaje. En una investigación realizada 

por UNAM 1997 encontró que el 40% de las enfermeras investigadas tenían 

familiares enfermeras y esto las motivó a estudiar enfermería. 
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¿Cuantos ai'ios tielles? Quince. ¿Quince, cuándo entraste a la carrera? El 

semestre pasado. ¿Cuántos años tenías cuando entraste? Igual quince. ¿Quince 

y por que? Por que los cumplí en agosto. ¿Por qué entraste en la carrera? 

Porque lile llalna lOucho la atención. ¿Peru ,\' í es una carrero muy fea? No es 

cierto. ¿No, te gusta? Sí. ¿Qué tiene de bonito? Que aprendo muchas cosas. 

¿Cómo qué? Cuidar a un enfermo. ¡Eso es bonito? A mí me gusta. ¿Eso? A 

mí me gusta cuidar a los enfermos saber cómo atenderlos. ¿ Y pur qué le 

salieron esos gustos tanfeos? No sé. ¿No influyó alguien para que fe gustara? 

No. ¿Desde cuándo te diste cuenta que te gustaba? Desde cuándo me di cuenta 

que me gustaba, este lo que pasa es que tengo ulla vecina que es enfermera y 

me platicaba mucho de enfermería y me llamó mucho la atención y me empezó 

a gustar y ya después dije yo quiero ser enfermera y pues lo logré. ¿ Y lo vas a 

En las entrevistas se encuentran elementos que se repiten y que influyen en la 

elección de carrera: tienen en la mente la ayuda, el cuidado, o aliviar el dolor de 

los demás. 

Contextual izando esta elección veríamos que además de lo anterior el entorno 

social influye potencialmente en la familia cómo proveedora de recursos y 

generadora de expectativas, las cuales están directamente relacionadas con su 

inserción social y su nivel educativo junto con sus características culturales. 

Los aspectos económicos también juegan un papel impol1ante en esta elección, 

representan una opción para el acceso rápido al mercado de trabajo, terminando 

la secundaria pueden iniciar sus estudios de enfermería en el nivel técnico. 

Actualrnente los alurnnos pueden ingresar a trabajar cómo auxiliares de 

enfermería habiendo cursado los dos primeros semestres, sin embargo sus 

condiciones laborales son muy desfavorables cuando ingresan a clínicas 

particulares por ejemplo se les asignan horarios de 12 horas diarias aun 

trabajando cada noche, y además tienen que hacer trabajos de recepcionista, 

afanadoras, niñeras etc. Con sueldos mínimos que sólo les alcanzan para sus 

pasajes. 
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La familia es la proveedora de los recursos económicos, existen evidencias sobre 

la correlación entre nivel de vida socioeconómico y las oportunidades de acceso al 

sistema educativo fundamentalmente con el ingreso o nivel de escolaridad de los 

padres. A medida que se avanza a través de los disiintos grados y niveles del 

sistema educativo, este tiende a hacerse más discriminatorio para los alumnos 

cuyas familias pertenecen a sectores más bajos. Desde hace ya mucho tiempo en 

nuestro país dónde las oportunidades son escasas para la educación las escuelas 

públicas se ven rebasadas en su oferta de lugares para los que menos tienen y 

cada año la cantidad de jóvenes que no alcanza un lugar en las escuelas 

engruesan las filas del desempleo. Ya que no tienen a veces ni para los pasajes, 

mucho menos para alimentarse, actualmente se puede observar un fenómeno en 

los salones de clase; los alumnos llevan tortas, dulces, productos de belleza, 

catálogos de zapatos, con la venta de este producto se ayudan para solventar sus 

gastos de la escuela. El trabajo de (Lomnitz, 1975) ha sido desde entonces 

representativo en el uso del concepto de marginalidad. La autora destacó el 

sistema de redes de intercambio recíproco que las familias marginales desarrollan 

para sobrevivir. Los padres están insertos laboralmente en una economía informal, 

perciben bajos ingresos y viven una situación crónica de inseguridad en el empleo. 

La consigna es "vivir al día" y todos los miembros de la familia participan de muy 

diversos modos, cómo una red de reciprocidades, para conseguir el sustento 

diario. Los niños trabajan boleando zapatos, vendiendo chicles en la calle, 

repartiendo tortillas cuando la mamá las prepara para venderlas, acarreando agua, 

cuidando hermanos menores o ayudando con el que hacer. El apoyo de los 

vecinos y de la familia extensa también es fundamental para la supervivencia. 

(Bar-Din, í 99í) Encontró que los padres enviaban a sus hijos a la escuela por 

que tenían que hacerlo, por que era una obligación (por ley), pero en realidad no 

tenían interés en ello, ni motivaban a sus hijos al respecto. Para los padres era 

molesto y difícil tener que cornprar los uniforrnes y útiles escolares y en los 

hogares no se disponía de espacio para que los niños estudiaran. La asistencia de 

los niños a la escuela dependía de sí los necesitaban en su casa, lo que era 

bastante común ya que tenían que quedarse cuidando a sus hermanos cuando 
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tenían edad para hacerlo, o bien trabajando para contribuir con sus padres en el 

sostén de la familia . En Iztacala encontré alumnas que llegan tarde a clase y al 

preguntarles el motivo una decía: que en su casa todos salen a trabajar y ella es la 

última en salir porque tiene que dejar el quehacer y la comida hecha, al final del 

horario escolar le ayuda a la mamá en el puesto de ropa, para obtener un dinero 

para sólo para pasajes y tiene que vestirse de los saldos o muestras que llegan de 

los fabricantes; otra alumna llega tarde porque tiene a su cargo el cuidado de sus 

hermanos menores o acompañar a la mamá al doctor; Una alumna decía que no 

había suficiente transporte en Coatepec Barrio Alto, lugar dónde vive, y que por 

eso llegaba tarde. El tiempo que algunos estudiantes utilizan para trasladarse de 

sus casas a Iztacala es excesivo. Las distancias en las que viven (Ecatepec, 

Cuautitlan Izcalli; Tultepec) hacen que pierdan entre dos y cuatro horas para 

transportarse, sobre todo por el tráfico que se genera en horas "pico" se duplica 

ese tiempo de traslado, tiempo necesario que se alterna con el tiempo obligatorio 

en Iztacala dónde tienen que estar un promedio de 7 a 10 horas y el resto del día 

10 horas para estar en su casa y dormir. No hay tiempo para la vida social. 

¿Cuúnius uñus fi~n~s? 15 afios. ¿Er~s Uf/U p~rsuflu r~spduusu d~ fu íi~mpu y 

del los demás? Sí. ¿Por qué dices eso? En ocasiones, el tiempo que tengo libre 

lo ocupo en estudiar o leer y en otros momentos me pongo a jugar, aunque sea 

UII ralilo básqud. 

En la carrera de Enfermería la deserción y la reprobación alcanzan tazas muy 

altas, La administración conjuntamente con los profesores hacen esfuerzos 

importantes para revertir este proceso: proponen talleres para recursar materias, 

ofrecen seminarios denominados "extraordinarios largos", con todo ello disminuye 

los índices elevados de reprobación, sin embargo aún la deserción ocupa el primer 

lugares de todas las carreras de Iztacala. Cabe señalar que los perfiles de ingreso 

no concuerdan con la población, porque la mayoría de alumnos llegan a 

Enfermería sin que necesariamente haya sido su primera opción para estudiar. 

Los aspirantes llegan a enfermería sin diferencian entre el nivel técnico y el de 

licenciatura o creen que las habilidades y competencias de un enfermero, en un 
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prinCipiO, son las rnisrnas para un médico, sólo porque cursan algunas materias 

parecidas. Desean cambiarse a otra carrera generalmente psicología o medicina. 

Utilizan el nivel es técnico cómo un preámbulo o un trampolín para llegar a otras 

disciplinas. 

Pues me inleresa realmenle la carrera. ¿ Te míeresu, mucfw? Sí. ¿Pur qué? 

Pues porque me gusta salir adelante siempre. ¿ Y el hacer la carrera es salir 

adelante '? Pues sí pero, o sea no nada más ahí termina mi meta sino yo quiero 

seguir esíudiando más. ¿Cuides sun {us (Jlrus melus? Pues especializarme en 

psicología. ¿En pSlcolugía, dentru de la carrera '? No. ¿Aparte quieres estud/Qr 

psicología pero no has estudiado la prepa? No. ¿Entonces estudiarías la prepa 

después y luegu psic;u!ugiu _? Sí. ¿ Y qué le gusíuríu mús p"ic;(J!ugíu u 

enfermería '? Pues las dos cosas. ¿Pero cuál de las dos fe gustaría más? Las dos 

cosas. ¿Las dos cosas de plano '? Sí, porque yo en realidad quise entrar a 

Enrermería para luego, ya estando adelltro pasarme a psicología. 

Aunque lJIuchos entraron a la carrera por la idea dd cambio cuando quieren realizarlú se 

dan cuenta que les falta la preparatoria ya que el nivel es de técnico en enfermería y así no 

pueden cambiar de carrera pues las otras carreras son a nivel licenciatura, muchas veces les 

dan inrúrmación parcial y ellús creell que si se puedell cambiar, perú en realidad 110 sucede. 

¿r c;uúníu.\-uñus liene.\-? Quiuce añús. ¿De.\"de qué edud enírusle u lu esc;ue/u? 

Desde los quince. ¿Desde los quince y por qué elegiste enfermería? Porque se 

me hace una bonita carrera. ¿En qué? Bueno yo quería estudiar medicina, pero 

enrennería también me gusta, para alender a lús enrermús. 
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B) Mecanismos e Instrumentos de Formación 

¿Qué hacen en su formación? 

Tareas: 

El proceso formativo de los alumnos de enfermería se basa las tareas prácticas, 

porque el nivel técnico está enfocado a las habilidades y competencias, más que a 

la formación profesional. Las tareas, entonces, sirven para adquirir y reforzar 

conocimientos específicos. Los estudiantes de manera todavía más fragmentada 

sólo usan este medio para prepararse para los exámenes o para la calificación y 

eso lo podemos ver en el siguiente ejemplo: 

Tú cúmu ves fus íureus ¿crees que seun necesurius, fus íureu.\' Je fu escue/u>' 

Sí ¿Por qué? Sí porque seria otro medio para estudiar, para los exámenes. 

¿Además de estudiar para los exámenes, para qué otra cosa servirían las 

íureus>' Tálnbiéll serviríaIl para la caliltcación. 

En la carrera de enferrnería las tareas van desde resolver cuestionarios temáticos 

hasta la investigación bibliográfica de una unidad. Se lleva un control palomeando 

o con la firma del profesor, una vez que identifican un cuaderno firmado, lo turna y 

es muy fácil copiar las tareas, este mecanismo equilibra la sobrecarga de tareas y 

trabajos en cada materia, principalmente a fines de semestre que es cuando el 

profesor necesita tener calificaciones para evaluar y lo hace con trabajo o tareas. 

¿Les piJes presíuJus fus íureus u fus cumpuñerlJ.\' puru clJpiurlus? PueS a veCeS, 

pero cómo que me da pena pedirles la tarea o que digan por que no la hiciste 

verdad, pero no es toda la tarea es sólo una pregunta o algo. I Y cuando tú te 

Jesvdus hucienJu Uf/U íureu JeJu.\ que ¡U~ clJmpui'íeru., fu cupief/ ~' Nú, IXJlque 

pienso que ellos mientras yo estuve desvelándome, ahí asiendo la tarea, Ellos 

estuvieron viendo la tele o algo yeso no se me hace justo. 

Los alumnos batallan para terminar las tareas porque tienen que trabajar en casa, 

o porque no saben cómo buscar los datos que les solicitan, o no tienen la 
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información necesaria para contestar los cuestionarios. Aunado a ello otros 

reportan que llegan cansados a la casa, o se les acumula el trabajo, finalmente 

terminan copiando las tareas. Podemos resaltar que el compañerismo es un factor 

favorable entre los estudiantes, por ejemplo, en la biblioteca se trabajan en equipo 

aún sin conocerse se ayudan y apoyan si alguien dice estoy buscando un libro de 

biología y alguien lo tiene a la mano grita "aquí hay uno" o van de mesa en mesa 

viendo las tareas que los otros fiacen para ver qué dejó tal maestro o para ver qué 

datos les faltan a otros y pasarles. 

¿ Te importa que te digan que eres mala onda ) A veces sí porque se considera 

lo que diga un amigo, pero también tienen que ser responsables con sus tareas y 

trabajos. ¿ y íú (J)ffJ() cunsiderus que deben ser lus umigus, u ccJfTlU sun l(Js 

amigos con los que a ti te gustaría relacionarte? Pues ahorita amigo tengo a 

Carlos. r: Cómo es Carlos? Es buena onda. ¿Cómo buena onda? O sea con él no 

nos llevalllús muy pesado o COli palabras que nos púdamos ofender y si cuando 

llegamos en la mañana rectificamos algunas respuestas que él tenga o yo tenga. 

¿Ah! Rectifican no se copian, él siempre trae sus tareas, entonces tú cómo 

cumiderus que es Curlus? Es respúnsable. ¿Es respumuble, ccJmu íendríu que 

ser una persona cómo Carlos para decir que es responsable? Ser puntual a 

todas las clases no salirse a cada rato a perder el tiempo, estudiar para los 

exámenes hacer sus [areas trabajos y exponer bien ¿hay mucha gente que sale 

de la clase? Sí salen. ¿ Y tú qué crees que influya, para que una persona cómo 

Carlos sea responsable, tú en qué crees que esté la clave? Yo digo que en la 

educación que le diewl! sus padres. ¿Lu educuciún, tú crees que esu cueníu 

mucho o hahrá algo más? Pues que les gusta estudiar y ser puntuales y 

cumplidos. ¡:por qué crees que una persona le gustaría estudiar, ser puntual y 

cumplidu? Porque obtendrían buenos resultados el! tareas y calificaciolll::S. ¿ Y 

es() serill blleno? Sí. ¿Para qué? Para que en un tiempo determinado tenga 

buenas calificaciones y sea alguien en la vida. ¿ Y sea alguien en la vida' para 

es seria importun/e, bien? Sí, las personas que SOl! respúnsables lIegall lejos. 
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Tienen que hacer las tareas para las calificaciones, pero no entienden el sentido 

pedagógico de la retroalimentación del conocimiento. Es una lastima que gasten 

energía y tiempo sólo para cumplir con los maestros y que no encuentren en las 

tareas un camino para obtener habilidades que refuercen un beneficio académico 

y de desarrollo personal. Su lenguaje dice que sí saben lo que es ser responsable, 

inclusive conocen el origen de esa responsabilidad; cuando hablan de que la 

educación que les dieron los padres los conduce a la responsabilidad, también 

vislumbran que el gusto por estudiar puede ayudar a que una persona se haga 

responsable. Sabemos que muchos en procesos psicológicos no basta con saber 

para lograr el cambio, hace falta llevar a cabo acciones concretas, buscar la 

congruencia entre el pensamiento, el sentimiento y la acción. Los jóvenes repiten 

un discurso trillado que ni ellos mismo se creen . O no saben cómo llevar eso que 

oyen en abstracto a su vida concreta, con los maestros, los amigos, las tareas y su 

cansancio. Los maestros y los padres se preguntan ¿por qué si ya lo saben, por 

tantas reprobaciones, por que no lo aplican y logran buenos resultados? Algunos 

temen llegar lejos, diferenciarse de sus padres los mete en un conflicto difícil de 

superar porque en el fondo querrían ser cómo ellos, honrarlos, al emular sus 

acciones, pero por otra parte tienen que ser diferentes y alejarse de los modelos 

para crear algo nuevo que no saben bien cómo puede ser, no tienen cerca 

ejemplos que les permitan seguir rutas de disciplinas. Los envuelve una paradoja, 

¿cómo desobedecer sin dejar de ser obedientes?, ¿Cómo dar gusto a sus 

maestros sin dejar de ser leales con sus padres? No pueden ser responsables: 

siendo puntuales, haciendo las tareas, comprando los libros, si a costa de ello, 

dejan los quehaceres de la casa, el cuidado de los hermanos y la comida para la 

familia . Los rnaestros exigen, aplican los exámenes, los reprueban, los estudiantes 

buscan continuar por alcanzar el paraíso prometido de mejorar el nivel de vida y al 

mismo tiempo, no saben cómo mantenerse sin sacrificarse. No pueden ser 

responsables, porque la responsabilidad los hace diferentes a sus padres, los 

aleja de sus orígenes, los hace de otra condición social , los hace irreverentes Es 

demasiado peso para estos jóvenes, se la pasan realmente mal. 
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Otros alumnos, viven entre dos procesos que se contraponen, el primer proceso 

(la adolescencia) los invita a la oposición, su carácter cambiante los hace 

indecisos, románticos, un día están enamorados de sus maestros y al día 

siguiente los detestan, su rebeldía ocupa gran parte de su tiempo, son más 

rebeldes en la escuela porque el segundo proceso (formación profesional) les 

exige disciplina, habilidades que no pueden adquirir o no les interesa por el 

momento poner atención en ellas. El sistema se hace más rígido, se aplican 

castigos, los alumnos prometen cumplir y finalmente cumplen a medias. Los 

profesores se esfuerzan por abrir opciones para la recuperación de los mismos 

alumnos que ellos habían reprobado un semestre anterior. El estire y afloja de es 

un juego que cansa y en ocasiones los lleva hasta la depresión, encontramos 

estudiantes con nulos deseos de vivir, dicen que su vida no tiene sentido, no hay 

un entendimiento con los adultos que los rodean, no saben qué hacer con sus 

vidas, no tienen una meta bien definida y clara, no encuentran la relación entre lo 

que están aprendiendo y lo que la vida cotidiana les demanda, no saben si 

finalmente esto sea un medio posible de generar una persona adulta, autónomo y 

autosuficiente, que al los mismo tiempo los haga salir de esa trampa de sacrificio 

en la que están metidos; Simplemente dejan que el tiempo transcurra. 

Género 

Los estudiantes la mayoría son mujeres adolescentes se "forman cómo 

profesionales" en un ambiente hostil que es el hospital, con las profesoras de 

enfermería que les exigen que se comporten con madurez, con los médicos vistos 

en ocasiones cómo semidioses de bata blanca dueíios del saber y a los que 

deben respetar y obedecer sin cuestionar, y los pacientes que sufren por la 

enfermedad y que necesitan que les ayuden en algunas de sus necesidades 

básicas. Pero. ¿cómo satisfacer las necesidades de otros? Si aun no satisfacen 

sus propias necesidades. Hay varios factores que influyen directamente en los 

estudiantes para hacer más difícil su formación profesional : se entretejen la 

adolescencia, su proceso de formación profesional, los vínculos que establecen 

con los pacientes y las exigencias de los profesores. 
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Trabajos 

Los trabajo son variados desde acudir al centro de recursos audiovisuales dónde 

les pasan películas videos del tema en especial y dónde no necesariamente el 

maestro tiene que acudir con ellos, es suficiente que los alumnos soliciten el 

servicio para que les prograrnen los audiovisuales, en ocasiones reportan que no 

van por vergüenza ya que no sabe cómo usar algún aparto, o se apenan por que 

otros se den cuenta de sus limitaciones. Esto mismo sucede con el sistema de 

cómputo tienen entrada a Internet gratis, pero sus conocimientos sobre el uso de 

la computadora son escasos. Las visitas a museos, está basadas en una cultura 

que ellos no tienen, cuando les piden que hagan trabajos cómo la representación 

de la célula en tejido o pintura, los alumnos se entusiasman y lo hacen, pero esto 

no él a la regla es la excepción. 

¿ Te gusta hacer tareas y actividades académicas en compañía de tus wnigos? 

¿Qué otras cosas haces en compañía de tus amigos? Por ejemplo ahorita la 

tan::a, uil traoajo que tenemos que entrega!' en equipo, ouscar infoflllacióiI y 

repartimos diferentes trabajos para entregarlos a tiempo. ¿ Y tú qué haces en el 

equipo. eres el que hace todo el trabajo. organizas y manda a los demás o 

e.\perus que ulguien digu qué se vu fUlcer y esu fUlces? No, me gusta buscar 

información ponerme de acuerdo con los compañeros de mi equipo y realizar 

las actividades que me toquen. ¿Por ejemplo. en el último trabajo de equipo. 

quién hizu mús uclividudes, siempre huy ulguien que fUlce mús írubuj/}? Carlos. 

¿Carlos. y tlÍ que hiciste de ese trabajo? Fuimos a la biblioteca le di 

información y él la pasó a máquina, pero cada cual buscó su información y se la 

diu a Carlo~. ¿ y quien diju que in!urmuciún ibun u bu.\"cur u I../Hr/U se iban 

repurf¡,. el lrubaju? Otro compañero dijo no cada cual, busque un tema, lo 

resume o lo copia en su cuaderno y se lo da a Carlos. 

Se dan casos cómo en la materia de laumaiorio dónde tienen que fOiTnar equipos 

para elaborar los trabajos, estos equipos son en su mayoría organizados por ellos 

mismos, tienen que realizar un trabajo de investigación. periódicamente lo llevan a 

revisión y al final con eso les califican. Pero a la mitad del semestre cuando hay 
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que ir buscando información algunos no lo hacen, no cumplen con lo que se les 

repartió y empiezan los problemas, se pelean, se acusan, se cambian de equipo o 

simplemente terminan solos haciendo todo el trabajo, o reprobando la materia por 

no cumplir con su trabajo final. 

Algunos profesores evitan estas dificultades dejando trabajos individuales, desde 

el principio y luego hace que se compartan lo que aprendieron de sus trabajos. 

Exposiciones 

Los alumnos reportan que uno de los prüblemas que tienen en las exposiciones, 

es un gran miedo de pararse frente al grupo, ya sea por que no saben hablar en 

público, su escasa formación y su entorno familiar impregnado de sarcasmo y 

agresividad, no les ha permitido adquirir destreza en este terreno. Es como si se 

diera una ruptura en la serie de las significaciones, ante la ausencia de algunos 

estereotipos indispensables para recordad o mantener la coherencia del tema 

(Wallon 1965). Para ellos las exposiciones, son momentos de miedo, se paralizan, 

les sudan las manos, se les seca la boca, no salen las palabras, cambian unas 

palabras por otras, todo se les olvida. aunque hayan dedicado horas en la 

preparación del tema. Algunas materias les califican a través de las exposiciones. 

¿Cúmu preparu.l· lu.l· lemus puru expuner? Los preparo y busco algo IJiás qut: 

pueda ampliar el tema ¿y porqué lo haces? Para que el profesor me pueda subir 

de calificación. ¿Te importan mucho las calificaciones? Sí. ¿Por qué? Son 

importantes, porque al filial de la evaluación, si tengo caliíicaciones muy bajas 

no me ayudan a un promedio alto o no me ayudarían a exentar. ¿ Te importa 

exentar? Sí. (Por qué? Porque ya en los finales no tengo que estudiar todo, los 

exámenes, cómo que quitan tiempo. ¿C()mu le sienles lú cuundu le Ílenes que ir 

a un examen{lI1a/? Mal porque pienso en el tiempo en que tuve para estudiar y 

pasar mis exámenes y no lo hice. J :'s frecuente que no estudies, aunque sabes 

que ¡ienes (Jue es/udiur? En ocasiones ~í ¿F;n qué ucu.,i()ne.l' .? Bueno i1 vt:ces se 

me olvida que tenemos exámenes pero cuando sé exactamente sí estudio. 

¡Algunas veces se te olvida, y por eso sucede eso? A bien ¡con qué te auxilias 
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puru exponer tus íemus en íu cluse? Por medio de libros, si nadá más de libros. 

¿Cómo preparas tus exposiciones? Con láminas, pequeños resúmenes de fichas 

bibliográficas, también hago ilustraciones. 

Para exponer se auxilian de diversos recursos, sobre todo pensando que pueden 

ser atacados por el pánico escénico y si los maestros miran sus ilustraciones o sus 

fichas pueden darse cuenta que si prepararon su tema, sólo que se presenta otro 

factor que sale de su control, las emociones les ganan. Desde luego si no hay un 

clima de confianza y un puente de comprensión, los esfuerzos se desploman y 

terminan frustrados y enojados por saber que sí habían preparado su tema pero 

que no pudieron vencer el miedo a hablar en público. 

Las exposiciones son realmente temas de ilustraciones de rnonografías, de un 

nivel de primaria, con papel bond, escrito a mano, pequeñas ilustraciones hechas 

con gises. Difícilmente usan acetatos, diapositivas, gráficas, y mucho menos una 

proyección con cañón y computadora. 

Asistir a clase 

Las clases duran de 3 a 8 horas, la asistencia es regular, siempre y cuando el 

maestro pase lista, de lo contrario llegan de 30 a 60 minutos después del horario 

establecido, mayoría de alumnos vienen desde lugares realmente lejanos, cómo 

ya lo mencioné anteriormente. Las clases prolongadas los cansan, algunos se van 

a las canchas y regresan cómo si nada, a continuar su clase, de hecho hay 

arreglos con los maestros para empezar las clases media hora después del 

horario. Entonces la elasticidad aparente les confunde, porque reciben dobles 

mensajes de sus profesores, el horario real de clase no es claro pero debes asistir 

regularmente y ser puntual. No conocen los programas de las asignaturas, son 

seguidores, sus participaciones, cuando las hay son para preguntar alguna duda, 

pero en general se muestran pasivos en las clases. 

Las clases pueden varias de maestro a maestro no sólo por !a personalidad de los 

maestros sino porque vienen de otras disciplinas, si son médicos las exigencias 
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son con los ritmos de los planes de estudio de medicina, si son odontólogos 

también varía su estilo y las exigencias, y si son enfermeras ellas se dicen 

flexibles pero lo cierto es que el sistema viene siendo el mismo en el área de la 

salud. Cada uno está cumpliendo con su misión pero las luchas internas no 

propician una buena atmósfera de trabajo, eso desconcierta a los alumnos pues 

cada uno exige en el nivel que cree debe ser así. Los programas están 

fragmentados y desarticulados en la práctica cotidiana, porque en los planes de 

estudio es diferente, ya que se habla de un modelo integrador, de teoría, 

metodología y práctica. 

La Biblioteca 

Es un escenario dónde hacen la tarea y se ayudan a encontrar los libros, van de 

mesa en mesa y en cada una se quedan platicando unos minutos, pero no una sola 

persona; lo hacen en pequeños grupos. La administración de la biblioteca 

constantemente les está llamando la atención para que guarden silencio. 

Llegan y solicitan a sus compañeros lo que necesitan, si los que ya están saben el 

tema, les dan la información, si no se auxilian en los libros con gran camaradería o 

si necesitan un libro y alguien sabe dónde está ayuda a que lo encuentren. Es 

cómo un juego del convidado y el escondite. Se dicen en qué estante está, la 

mayoría comenta sobre el contenido de sus cuadernos y de hojas sueltas escritas 

a mano. Los sonidos de la biblioteca, con su presencia, suenan cómo si estuviera 

uno en un restaurante, porque además sacan sus tortas y entre notas y 

comentarios comen. 

La bibl ioteca es muy visitada por los estudiantes de Enfermería, porque no tienen 

los medios para comprarse los libros o sacar copias, entonces, sacan sus notas 

directamente de los ejemplares de la biblioteca y pasan mucho más tiernpo no por 

dominar un tema sino por que la técnica que emplean, el copiado a mano. 

E)(ámenes 

. , 
" . 

r. 't' 
t .• ' 
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Si tomamos en cuanta, lo dicho anteriormente, nos podríamos suponer de 

antemano los resultados de los exámenes. Es un hecho conocido que el día de un 

examen alguien llega tarde; los maestros con más frecuencia que los alumnos. 

Estos últirnos tienen que esperar rlasta que el maestro llegue, porque de lo 

contrario pierden su oportunidad, pero ¿qué pasa en lo que llega un maestro y qué 

experimentan los alumnos el día de un examen? 

Juurtiiu upenu.\· sunríe se lu pusu cuminurulu de un ludu u o{ru de lu iurimu que 

está pegada al pizarrón, es interesante hacer notar que hay mucho movimiento, 

caminan, hablan, preguntan y todas invariablemente están comiendo algo: 

chucoluies, mermeluJus, puleius, jugos. Al mi~mu íiempu se dicen enire sí que 

se calmen, que ya no estudien, porque ponen más de nervios. Se quejan de 

algún dolor, Mónica se sienta y dice ')Ia me está doliendo la cabeza ", otra dice 

"ya le dio eí dolor" -preguniu- ¿cuúl dolur? La que iniervirlU dice "el de la 

colitis ¿y es de nervios verdad doctor?, Le dio desde el miércoles con dolor de 

cabeza" ¿y por qué desde el miércoles?- vuelvo a preguntar- "hicimos examen 

el mút rcu!es de re!uciún " 

Todas éstas emociones las viven agudamente en periodos de exámenes 

departamentales, que según la materia son dos o tres por semestre, además de 

los exámenes semanarios que pueden ser hasta 10 por semestre, finalmente con 

tantos exámenes los alumnos reprueban una y otra vez hasta que terminan 

recursando 2 o 3 veces la misma materia. 

El estado emocional, generalmente es cambiante a veces alegre, o pesimista, 

inclusive optimista. "Terca". Así se califica una de ellas, en la escuela alegre y en 

la casa enojona Les cuesta trabajo aceptar sus errüres cumplen con su palabra 

así les cueste lo que les cueste. Los quehaceres de la casa les absorben, se 

comprometen a salir bien, pero terminan haciendo las cosas ¡al ahí se va! Por 

confiadas. Se tienen confianza , les hacen travesuras a sus compal~leras. Le cuesta 

trabajo pedir perdón. De manera fácil se ofenden. Les gusta sacar él ánimo alegre 

y divertido. Los problemas en su casa las decaen mucho. Lo alegre es algo 

primordial en los estudiantes no desaprovechan la oportunidad de jugar sus 
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clásicos paltidos de fútbol, ya que parece ser el deporte por excelencia t-.ambres y 

mujeres por igual se les puede ver en los pastos alrededor de los edificios 

jugando traen sus propios balones y a veces hasta en los pasillos se escuchan los 

balonazos, en el Juego hay muchos y muchas que pertenecen al equipo de 

Iztacala, o a otros equipos en un salón se encuentran hasta un 90 por ciento de 

jóvenes que se interesan en practicarlo o simplemente ver los partidos, cada cual 

tiene su equipo, no les impoita que estén en una institución eminentemente puma 

ellos defienden los colores que traen de su familia y Que parece ser más 

arraigado. 

Amigos 

Hacen amistades en el camión o en las canchas de voleibol , alguno puede ser 

amigable por que platica mucho y cerrado por que no lo hace, sus amigos más 

comunes son los del salón de clase, ahí hacen grupos y se apoyan moralmente, 

para las tareas o los trabajos o las presentaciones, de hecho una de las razones 

del por que dejan que copien la tarea es por miedo de perder la amistad de los 

amigos, les preocupa que se molesten, van con ellos a los convivíos. Esta 

necesidad de los amigos es tan grande y prüpia de la etapa de la adolescencia 

que los jóvenes viven de sus relaciones amistosas principalmente. Hacen una 

diferencia entre amigos y compañeros, los amigos dan consejos, no se llevan 

pesado, ni se ofenden, se apoyan cuando lo necesitan. En cambio los compañeros 

sólo se solidarizan o se llevan bien. Cuando son amigos se defienden o se 

protegen entre sí 

La familia 

La farnilia juega un papel impoltante en la regulación del comportamiento de los 

jóvenes en la escuela. Es cierto que trasciende sus límites, pero llega el momento 

que ni esto los controla. Por que también se meten en problemas y 

acadérnicarnente van mal por usar el juego o relajo. Sus padres los apoyan y ¡es 

dan el sustento económico. 
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Las interacciones de los adolescentes con su familia son estresantes sobre todo 

cuando el adolescente asume un papel de salvador de su familia, y la distrae 

metiéndose en problemas o reprobando sus materias. Obregón (1993) comenta 

que el adolescente pone a prueba su eficiencia y coherencia con la de sus padres, 

y esto lo lleva a tener relaciones estresantes. Para los estudiantes de enfermería 

lo que más les afecta son las peleas de los papas. Patterson (1995), Sterm y 

Zevon (1990) y Hoftman (1992). Sugieren que la forma cómo afrüntan las 

adolescentes el estrés se modifica a medida que el adolescente adquiere nuevas 

habilidades cognitivas, mayor control emocional y mejor manejo de sus relaciones 

interpersonales. 

Los rnecanisnws que son útiles al joven para adaptarse al medio ambiente y a 

reaccionar ante los eventos inesperados con una reacción simpática mimética, son 

parte orgánicas y parte psicológicas así que la idea central es que ellos aprendan 

a rnanejar sus reacciones y connotarlas positivamente; esto se lograría si ellos se 

implicasen menos en el mundo de sus padres y se ocuparan más de sus propias 

experiencias. 

Por si fuera poco el reto que tienen los adolescentes en su proceso de aprendices 

de enfermería. En los campos clínicos tienen que tratar con pacientes terminales, 

incluso llegan a sentir la pena muy cerca cuando algún paciente se muere. Dichas 

experiencias pueden ser difíciles de compartir fuera del trabajo con la familia, en 

especial cuando son testigos del manejo de un cadáver o ser testigo de un 

desfiguramiento traumático o de un grave deterioro físico. Dickkens (1990). Obvio 

es que algunos también tienen contacto con la vida, esté fenómeno por más 

maravilloso que resulte no deja de ser altamente estresante. 
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Ricardo Sanchcl Sanchcz 
Edad : 15 ailas 
Estudia enfermería en lugar de 
medicina . Estudia clIfer11lcría 
para cu idar a 10$ clIICr1l10S 

A 
Mó ni ca Ro"as Zarate. 

15 aiios. 
ElItro a la carrera por fkil. rapido y 
para ayudar a la gente 

Con las la reas aprende a ser mi s Las tareas s irven pa ra ver los errores 
crCal1\·O 
Haccll la s tarea s pa ra obtener 
nlCJ ores c<llilicac iolles 
Cualldo no tcnniu3 la tarea 
necesita cop iarla 
No ternlin3 la larea por que 
tienen que hacer trabajos en su 
casa 
Sus amigos son de l saló n. 
Con los amigos platica sobre la 
esc uela. 
Hay unos que hacen mucho relajo 
pero en la esc uela V"dl1 bien y 
otros que SOll rrdnquilos y \·an 
mal . Por que les gusta m:i s el 
re lajo en la escue la . 
Le gusta cualquier tipo de ami go. 
Les da consejos a sus ami gos de 
que se lIe\'en bien por que no 

.. quiere_ que les pase nada malo . 
Le gusta que sus compalieros se No tie ne amigos s ino compalie ros lIe 
ll c\"cn bien cla se. 

Fa1llilia-- --

Estudia ell los apuntes e o tros po r 
quc no los ticne complelos por 
faltas. 
No elllrJ a d il ses cuando lle ga 
tarde por que ya no entiende. 

Le interesa el estudio por que se 
demuestra a el y 3 sus padres q ue 
no es en vano. 
Tiene ex.ceso de trahajo 

A unos 10$ f~ vorecell co n las 
calili cac ioncs a otros no. 
A los que le echan mas gana s le 
fa \'nn:rel l la:> ... ·al ifi f acio nes 

No le gusta me terse en problemas por 
puede afectarle a su fa mi lia 
Por su famili a s i haria lodo 
S u papa le dij o que tenia que estud Ia r 
Jara ser al"o etl el futu ro. 

Le interesa su futuro su carrera . La 
ca rrera es su futuro . 
Tener una carrera es para 
independizarse y va lorarse a si misma 
En la .... ida hay que hacer las cosas bien 
o té quedas atrás 

ParJ exponer se au.'l.Í liall con los Par.! exponer se auxi li a de libros y 
libros de I~ bib lioteca . material. 

Animo alegre. Es pesimista 

Para tomar dc ... ·is io llcS picnsa llt'n 
110 a k etar a I\)s dellllS 
l' i ... "11 :> :1 ell su heuclí .... in ~' l·ll l·1 dt' 
11 " dt·ll1 :L~ 

Rcspo llsahi l1d;tJ es CUlllphr r un 

el trah;IJo que \llh \ ~e 
... · (1I11J1rOll~tl1 \ 

Rc spnns;lhk es el que se interesa 
el! el estud i\) y 110 le importa el 
relajo 
Respolls;lhk l':' el que cllmple 
I,."< UI la s tarea _~ . Ir;lhaju s y es 
puntual 

Cambiante y optimis ta . 
En la esc uela alegre en la casa 
enojo na . 
Le cuesta trabajo ace ptar sus errurcs 
Cumple r011 su palabra asi le ("ue sIC lo 

uc le c ues te 
Pa ra to mar dec isioncs illlpu rtanl ... "S 

piensa ... ·n lo Cllnn: nicnte l11e ntc l";inl ~ ) 

J ifki l 

Resptl ll ~ ;l hilida J es te ncr II11t ie111]1o 
Jeterm ill;tdo pa ra l" lI:.tlq uler cosa. ]I;lfa 

la cscueLt. la 1;t1l1il ia y los ~1l1i go ;,; 

Responsable es quie n cumple 10 que 
dice y promete . 
La respo nsabil idad repercute en la 
familia s i 110 es respo nsable es quc la 
familia 110 lo cs. 
Para ser respollsab lc pri1l1t;ro ha y q ue 
ser consientes. 
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B L A 
i\'1aría Cuadalupe Seeura Piña Edith Carda Hernández Imelda Vawuez Twia. 

16 aliaS 15 ai\os 16 años 
Le gusta la carrera por que 
aprende a cuida r a un 
enfenno . 
Quiere se r cnfcnnera para 
va ler oor s i mis ma 

Las tarcas s irven pa r.! partic ipar e n Copia la s tareas cuando no 
clase. la s cmicndc o Ils puede 
Las tarcas la s har en inco mp leta s hacer 
por que no cncuclltran la 
informació n O no entienden có mo 
contestarla s. 
Lle ga cansada a casa y le gana el 
sueil0 y hace la larca 

Se siente mal s i no presta la larea 
por miedo a perder la amistad de 
los amigos 

Se solidariza con sus compañeros 

Lo que má s le interesa es ir 
aprendiendo cosas para superarse. 
Le interesa que sus campaneros 
sean unidos. 
Le interesa la carrera 

Un grupito se es ta quejando y o tro 
burlándose 
Relació n pro fesor aluml10 y la 
11Ij uslicia en cI trato d iferel1c ii:l1. por 
que unos hacen la tarca otros no 

En el camió n hace amistades. 
A lguien es amigable por que 
platica mucho y cerrado por 
que no 10 hace . 

Le gusta la maleria de 
nutrición paro! hacer las 
dietas y saber cómo 
alimentarse . 

Entro la carrerd po r que le 
gusta ayudar a la gente y es 
sensib le al do lor. 

Viajando el1 e l mic ro hacen 
amigos. 
Los amigos la apoya n 
cuando lo necesila . 

No le gustan la s iltius ticias y 
sal e e11 defe nsa de SlL' 

e01l1pañeros. 
Se panel! tristes por q ue los 
papas se pe lean 

Su meta es tenllillar su 
carrera . 
Le interesa ser soc iable y 
tener relac iones amistosas . 

S i va n a hacer algo siente que Para preparar un te ma van a 
pierde tiempo s i no llega la biblioteca . 

Los quehaceres de la fasa se 
comprome te pero no los hace deja 
la s cosas al ahi se va por confiada. 
Se tie ne con1ianza 

Para hacer 1111trabajo debemos 
tener tiempo lodos . 
l\ tr;l l"lIalqllier ac ti vidad piensa en 
~1 llenc ti empo o intcre s o sólo es 
l111l:omprollli so 
liare las cosas s i saben pedí rse las 
por fa\·or 
r:.trdan tie mpo pa ra caplar lo que le 
C1ISC11a ll s i esle bien o ma l. 

temorano. 
Les hace travesuras a sus 
compalleras. 
Le cuesta trabajo pedir 
perdón . 

Para partic ipar e n una 
acti vidad piensa s i lo va a 
poder hacer y s i va tell("r 
tie111pO 

R.l"sponsabi lidad c :;; tener Re spo nsah ili dad es cU1l1pl1r 
.. ,l llCi encia dc lo que e e :;; la lo que SC liene q ue hace r. 
hac icnJ u () lo que se \'a a hacer. Es responsable para s i 
l.c glL<;t :¡ ayudar a 13 gen le. misma . 
Persona responsable es quien 
Slcmp rt' rt;cue rda las cosas que le 
dit·e ll" sabe lo q ue va a decir" Inta 
de dec ir palahras que no las timen () 
hace que la s pt!Tsonas se sienta n 
b ien 

Es terca y le cuesta trabajo 
pedir perdó n 

T0 1l1a e1l Cuanl;! a los dem:is 
:ll1I1q UC no trabajen por s i 
al ~ U11 dia ncces ita . 
(· 11.111do V;J a hacer al ~o ])1(10... 

Ulllll Ul11eS ;J _mu gos 
hCTl1I3nos y padres. 

l·.:. rcspo llsahlc por la 
edll\·; ICii H1 que n.:c ibi(1 de su:> 

p'lp:1S 
Responsable es una JX: r'iuna 
que lleva a caho lo q ue esta a 
su cJrgo. 
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15 alios 15 aliaS 15 3i\05 Edad : 16ailos 16añ05 
Le g us ta cómo cnsciia ll en la Entro a la carrera para aprender Estudia enfermería en luga r de 

medic ina. Estud ia enfenncria 
pa ra acompa iiar a su hemmna 
porque ella aun 110 puede 
po nerse al corriente de có mo 
estudiar 

Entro a la carTera por que le 
gusta ayudar a la gen te a ali\'iar 
e! dolor 

ENEPI. cómo ayudar a los demás. 

Se vcrifi(:all la s re spuestas para 
rect ificar 135 tareas 
Tarea s: es Ull medio Jc es tudia r 
para los examCIlCS. 

No le gusta ir sola los convivios 
le gusta ir COIl los ami gos 
Un ami go no se lle va pesado ni 
se ofende . 

Ca li fica cio nes bajas no J)'udan 
altas ayudan a exentar. 
Algunos maestros lie llen 
car.iele r fuene )' otros so n huena 
onda. 

Hacen resúme nes de fi chas 
bibliográficas 

Una ma la palabra o fende 

Quiere lenninar la carrcrd par.J sal ir 
adelallle pero ahí no terminan S ll~ 
metas, quiere especializarse en 
psico logia 

Las tareas sirvcn para es tudia r y 
aprcnder 
Copia la s tareas cua ndo se le 
ac umula el trabajo 

Sus amigos so n los de l grupo y se 
apoyan mo ralmente 

Le i1lleresa tcnllinar sus es tudios 
S31ir ade lante . 
En la escuela le interesan mas sus 
eSlUdios 

Para preparar los tema s va a la 
bib lioteca lec la enciclopedia y hace 
la minas d ibu ·os. 

Es optim.ista . 
Le gusta saca r d animo alegre y 
d ivertido 

Para las decisiollt:s rrnpon:rutes ParJ haC(' r una act ividad adi cio nal 
pi ensa e n que k a fecta a amigos piensa en cltiempo. 
y famil iares. Para tomar dec is io nes inlporta ntes 
No se mete en problenus que le piensa en su papa . 
afec ten. Para tom.ar deci sio nes necesita estar 
Tie mpo li bre : lo oc.:upa en seg ura de lo que va a hacer 
estud ia r. leer y jugar. 

La educació n de los padres los 
hace n responsable s 
Ser alg uie n en la vida . 
Respu rls:lhle t'S St:f t:u rnplido. y 
tambié n t:rrlrc~ar huenos 
trahajns. 110 taharlcs al rt:spl..'cto 
a todos 1\IS co rnpailcros 
CadO! quir.:tt dche hace r sus 
trahajo'i 
Kcsponsahlc I..'S se r pUlIllI,r l. no 
sa lirse dt· da~e~ . tHI perdo.:r el 
lietlll(). Ira r er l,lrt:,r ~ \' l· ... ttldia r 

Responsabili dad es cumplir co n lo 
que piden en la escuela . Ser 
rr.:spollsables es el simple hec ho de 
ir a la esc.:uel a. 
Responsable c:s una personO! que 
n rmple . Los padres influ yen en la 
n.:sporrsabilidad. La edlKac ió n le 
cnser)a a ser rcsponsab1c 
Algunas l·eces los palos te hacen 
n.:sporrsab1c. 

Las tarea s son pa nl rcfonar los 
conoci mrentos 
1\ la escue la ven imos parJ 
estudiar. 
En casa se apoya a la lectura 

1 par.a saber de que hablar 
Se conocen c n las canchas de 
vo leibol 
Le preoc upa que se mo leste n sus 
amigos con e lla. 
El ami o apoya yaconse ·a. 

Pensar en ella esta en función 
del tie mpo. 
La opinión de sus padres 
importante par.t la toma de 
decisiones. 
No le cuesta trabajo corregi r o 

I pedir discul as con sus papas 
Después de cometer un error se 
pone a pensar en q ue estuvo 
mal. 

Quiere ser cufennero por un 
tiempo parJ traba' ar y cSlUdiar. 

Las tareas son necesarias por 
q ue so n lo aprendido y ola que 
va a apre nder. 

En la escuela tiene uno que otro 
conocido pero amigos. amigos 

Le gusta q ue sus campa rieras 
sean cumplido res. que no sean 
muy re la · ie ntos. 

Sus papas lo apo yan y le dan e l 
suste nto económico. 

Las tarcas sin·cn para t:ump lir 
co n los maestros y ayuda a 
adquirir conocinliclltos 

En la escuela los amigos son 
buena o nda si te esc uchan tus 
problemas 
Necesi ta de los amigos por que 
los padres no la esc uc han. 

Le interesa su persona y lo q ue Le imeresa salir adelante con s u Lo que mas le intere sa es saca r 
desea hace r fami li a no nada mas só lo . su carre ra . para sa lir ade lante 
Le gusta sobresalir y tener su 
me ta. 
Unos se dedican de lleno al 
estudio y otros 10 Ile"an a la 
ligerJ . 
En la esc ue la rea lmente no ha 
tenido proble ma s. 

Son sensib les ay busca a la Es optimis ta 
perso na aunque no haya tenido 
la c ulpa 
Los proble mas en su casa la 
decaen mucho 

Responsab ilidad es un cargo 
mu y impo rtante sohre cosas que 
tene mos que haccr. Responsab le 
es el que cumple !;¡s cosas. 
Una persuna es responsable por 
tenerse confiann crr s i mismo 

Responsable es una pe rsona con 
una menle abie na y t:OIl la 
ca pacidad de saher lo que es 
hueno y lo '1 ue es ma 10 . 
S i desde lIirlo es un huc tlo par.J 
nada no lit,tle re splltlsahi lid:H.l 
I lay quc darlc la nPllrtunidad 
para vcr cómo rc sponde. 1\ lo 
mejo r si rcspondl' hietl y {';I.mbia 

Es pesimista por que siempre se 
piensa y se \'a a 10 nulo. 

Respunsab il idad es cumplrr 
consigo mi sma > ron los dcn~s 
ResplHlsabilidad eS sc:r dcdicilda 
con lo que se esta haricndo 
La responsabilrdad se cnscria 
dt: "dt: (hien" cn b fami lia . 



85 

CONCLUSIONES 

A manera de conclusión retomaré algunos puntos que toqué a lo largo del trabajo, 

para resaltar aspectos que pueden ayudar a la comprensión de la responsabilidad 

en los alumnos de enfermería durante su formación profesional: en la interacción 

del adolescente y aprendiz de enfermería cómo propósito de esta investigación: 

Familia 

La sociedad en general marca el rumbo y el que hacer de las personas y la familia 

en particular, influye de manera importante en el desarrollo académico de los 

estudiantes de Enfermería; dicta las pautas de comportamiento que regulan los 

procesos académicos de los estudiantes. En la gran mayoría apoyan 

económicamente a sus hijos según sus posibilidades. Todo esto determina el 

pensar, sentir y hacer de los alumnos de enfermería. 

En sus acciones y decisiones tornan en cuenta la opinión de la familia; si tienen 

que hacer un trabajo con otros compañeros, o si tienen que ir a trabajar a la casa 

de algún amigo, primero preguntan si les dan permiso. La familia manda ellos no 

se mandan solos, recordemos que en su mayoría son mujeres y que así piensan 

los padres. 

¿Cuándo tomas decisiones importantes en tu vida, piensas en otras personas) 

Sí, por ejemplo si voy a tomar una decisión de amigos, pienso en mis amigos y 

tamuién a veces en mis familiares ¿qué es lu que mú., le iníere,,'u de pensur en 

eso? Si les va a afectar a ellos o no si van a tener algún problema por mi 

decisión, iY en ti piensas al tomar decisiones? Pues no, porque yo sé lo que voy 

hacer y ~i lo hagu bien pues es mi pmbltlna y ~i 11\) lo lealiL.u biell , pues 

también es mi problema ¿tú eres muy seguro pum fus decisiol1es () cómo eres 

tú ) Pues en ocasiones tomo decisiones y no sé si las tomó inseguramente 

¿pudríus de<:irme ulgur/U det:isión que huyus íUfl/udu úlíimamenie que huya 

sido implicado a afros? Sí o sea me dijeron, vamos a un convivió el viernes les 

dije sí pero al último no fui ¿por qué? Es que no me gusta ir sólo me gusta ir 
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con otra persona o con un amigo ¿y JúnJ¡: au él ¡;unviviú? Con una 

compañera, Cristal en su casa ¿pero nadie quiso ir contigo o qué? O sea, le dije 

a Carlos pero Carlos decía que no que él no tenía tiempo, que tenía que ir a su 

casa ¿y en/un¡;¡:s que Jijisie. sú/() flU vuy? Me fui a mi casa. 

La relación familia - escuela es ineludible. los padres movilizan sus recursos 

económicos. culturales y de relación para sostener a sus hijos en la escuela a lo 

largo de las sucesivas etapas. tal vez sea por que tienen más expectativas 

puestas en sus hijos cómo profesionistas. 

La familia Influye en la elección de la carrera que sus hijos van a emprender. 

nuestros entrevistadores dicen elegir una carrera técnica, porque sus actividades 

están condicionadas a la posibilidad económica de los padres. 

Las interacciones del adolescente con su familia se tensan porque 

constantemente tienen que ajustar. ambos padres e hijos. sus estilos de relación . 

convivir con hijos que están haciéndose independientes, que se están alejando de 

la familia no sólo físicamente. sino psicológicamente. están entrando a un mundo 

profesional que hacía poco estaban en la primaria. no les ha dado tiempo para 

comprender bien este proceso. 

Por otra parte hay que alentarlos porque pueden ser el futuro de la familia esto 

choca también porque tradicionalmente los padres son los proveedores, qué pasa 

con la familia sí ahora es una mujer la que va adelante y económicamente se 

puede convertirse en proveedora. 

Es paradójico cómo la caiTera de enfermería significa una esperanza de desarrollo 

para la familia. los padres ven en sus hijos la posibilidad de lograr todo lo que ellos 

quisieron ser o hacer y no pudieron y cómo al mismo tiempo. casi sin darse 

cuenta. por las necesidades de la vida los padres se convierten en los principales 

obstáculos ya que los hijos tienen que cumplir con una serie de exigencias 

familiares que prácticamente les impide realizar sus actividades escolares. 

Cómo ejemplo: estos dos casos: 
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¿ Tú c;¡}m() íe c;()flsiderus, re.\poflsuble () irre~f'()muble? Lo que pasa es que 

flojee mucho en los semestres pasados ¿p()rque? No sé, pues sí me daba flojera 

a veces ¿entonces no te gustaba la enfermería? Sí me gusta pero me daba 

l10jera a veces no sé POI que, buello lo que sí sé es que tengo muchos problemas 

en mi casa. ¿ Y los problemas de tu casa influyen en tu rendimiento escolar? 

Pues sentimentalmente a lo mejor sí, porque por los mismos problemas estoy 

muy decaída, 110 quiero hacer nada, me siento muy cansada por eso. ¿Eflí()flc;es, 

no es que no seas re:,ponsable? No. 

¿Dejas que tus compañeros copien la tarea, aunque para hacerla tuviste que 

desvelarte? No, a veces sí hay unos que ya la hicieron o hay veces que yo no la 

hago y alguien me la pasa. ¿S()fI mús lus vec;es que c;upius lu íureu de íus 

compañeros? No sólo cuando no la termino. ¿Y cuando no la terminas qué 

sucede.? Porque a veces tengo otras cosas que hacer en mi casa. ¿Cómo qué? 

Hacer el quehacer o ir a dejar a mi lÍa al trabajo. ¿ Yesu té quilu tiemp()? Poco y 

luego para ir a mi casa se tarda mucho el camión. ¿Hasta dónde vives? Hasta 

san Antonio Tultitlán, aunque llegue cansada tengo que hacer mi quehacer. 

En estos dos casos está ciaro que los problemas y los quehaceres de la casa 

representan un obstáculo que no permiten a los alumnos cumplir con sus 

responsabilidades en la escuela. Los padres los observan y hasta se dan cuenta 

de cómo ellos mismo pueden ser un bloque, sin embargo se quedan sólo en la 

observación, ellos también se dan cuenta que están siendo observados, pero su 

condición de estudiantes y de hijos de familia no les permiten revelarse, ni siquiera 

quejarse, después tendrán que enfrentar el extraordinario o lo que más 

comúnmente sucede la deserción escolar. 

En el primer caso la depresión causada por los problemas familiares hace que !a 

adolescente no tenga ganas ni de levantarse, de desayunar, de bañarse, de hacer 

la tarea, y mucho menos il a la biblioteca a preparar el terna. Se levanta sin ganas, 

se le hace tarde y no llega a tiempo, ya mejor no entra a la escuela se queda 

platicando en la cafetería y así se le va el día. Traduciéndose en ausencia de la 

escuela, bajas calificaciones o reprobaciones. 
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y en el segundo caso el alumno dice que no tiene tiempo porque las obligaciones 

familiares le impiden cumplir con sus tareas y las distancias tan largas lo hacen 

llegar tarde. En cierta medida eso puede ocurrir, también puede que haga ajena su 

responsabilidad y la deposite en los otros, enajenándose de esta manera justifica 

sus bajas calificaciones y bajo aprovechamiento escolar. Tal y cómo lo mencioné 

en el apartado de metodología no se trata de saber si es verdad o mentira lo que 

dice este alumno, simplemente es la historia que se cuenta y nos cuenta para 

hablarnos de cómo le va en la escuela y si es responsable o no. 

En su calidad de aprendiz el estudiante de Enfermería navega entre dos mundos 

que lo va fragmentando, quiere ser el chico relajiento y destrampado, al mismo 

tiempo; su formación le exige orden disciplina casi militarizada. En casa 

prácticamente ya no lo ven, se confirma la idea de que la universidad lo está 

alejando y transformando. En términos generales dicen que su familia : 

a) Puede verlos córno entes separados con quien es cada día más difícil 

comunicarse y compartir experiencias. 

b) Sólo se c.omunica con los mismos técnicos de su especialidad. 

e) Cada día esta más sólo aunque preparado pero sólo. 

d) Tiene que seguirnos ayudando en la casa. 

Responsabilidad 

Si la responsabilidad se rnidiera viendo el curnplirniento en la universidad, en 

cuanto a su asistencia puntual, sus tareas, sus trabajos, sus exposiciones, 

podríamos afirmar que los alumnos de Enfermería no son responsables; Porque 

no cumplen con la asistencia, las tareas, los trabajos, las exposiciones ni el 

estudio mínimo necesario para aprobar sus materias, tenemos los resultados de 

su formación, en términos de porcentajes de reprobación, que son muy altos, el 
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promedio de calificación también es muy bajo y la deserción por el contrario muy 

alta. 

Aunque tienen !a noción de responsabilidad los alumnos más bien son sacrificados 

frente al su familia, los amigos y el medio ambiente que les rodea , por lo tanto no 

pueden responder a las exigencias de su formación en las aulas o en hospitales. 

Recién están aprendiendo a tomar decisiones propias y si hacen algo con mayor 

independencia los adultos que los rodean dicen lo interpretan cómo indisciplina o 

rebeldía. Los límites no están bien definidos. 

Ellos conocen el concepto de responsabilidad, pero no lo pueden aplicar, por una 

parte por estar atravesados por su adolescencia, la edad de la ambivalencia, la 

edad en que son y no son, la edad en la que no saben qué quieren ser. Por otra 

parte porque necesitan cumplir con las expectativas de la familia de ser diferente 

pero no tanto. Asimismo tienen que cumplir con las exigencias de los profesores 

las cuales son resultado de una formación jerárquica con muy poca flexibilidad 

Su calidad de aprendices en los hospitales los lleva a ver realidades 

desgarradoras cuando quisieran irse a jugar con su equipo, pasar un rato 

agradable con el novio o la novia y olvidarse de la cruda realidad. Lastima que no 

sean capaces de diferenciar su momento y de responder a sus propias 

necesidades. 

Entendido !a responsabilidad en los términos wallonianos; es la edad de la 

ambivalencia, la edad en la que se quiere dominar y al mismo tiempo la edad en la 

que se quiere sacrificar; hay una forma de sentirniento que es, por así decir la 

síntesis de esas dos tendencias a dominar, a sacrificarse: es la Responsabilidad. 

La responsabilidad es, en efecto tomar sobre si él , éxito de una acción, de una 

acción que es ejecutada en colaboración con otros en provecho de una 

colectividad. 
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En el siguiente ejemplo podernos encontrar todas estas características. Una 

alumna que se considera responsable , pero no lo hace; tiene un promedio de 7.5 y 

ella se da cuenta de la ambivalencia pero no sabe por qué: 

¿Qué I'rumediu lienes, en íu currenú' Siete cinco, me parece. Siele cincu, 

¿consideras que ese siete cinco corresponde af interés que fe das? No. ¿Por 

qué? Es que yo me confio mucho y por eso, es que si yo quiero es por que lo 

vOy a hacer o sea pero algunas veces quiero pero no lo hago, lo dejo al ahí se va 

y por eso. ¿Porqué crees tú que de pronto lo dejes af ahí se va? Pues a lo mejor 

por algún error que haya tenido y que yo crea que me defraude y ya no haga 

nada por corregir o no sé espero otra salida. ¿Es común que le defraudes a ti 

misma? No. ¿Es raro ? Sí es raro. ¿Alguien que te haya defraudado 

últimamente, en tu carrera? Pues o sea lo que quiero es terminar la carrera 

pero yo siento que no le eStoy poniendo sufícienle empefíú COIllO para lograda. 

¿ y por qué crees que está sucediendo eso, habrá alguna causa? Pues eso es lo 

que no sé o sea porque yo misma me pregunto por qué, por qué soy así o por 

qué no le echo las sufícienles ganas como para salir y /lO, no hay UIla respuesta. 

¿No la has encontrado? Sí no la he encontrado. ¿Para ti qué es la 

responsabilidad? Sería que -sí quieres tomate tu tiempo, piénsalo-. Pues cuando 

ciefla persona tiene conciencia, de lo que está haciendo o de lo que va a hacer o 

debe hacer. Sí pero tú me hablas de una persona, yo quiero saber de ti, para ti 

exactamente qué es ser responsable. Pues es igual, es estar consciente de que 

tengo que hacer algo o voy hacer algo o debo de hacer algo sí eso es 

responsabilidad. ¿ Tendrías afgún ej emplo de que hiciste ulgo responsable? 

Pues algo responsable es que yo haya decidido lo que quiero estudiar. i Tú lo 

decidisle / Sí. ¿lvudie in;7uyIÍ en íi? No. ¿Por qué decidis/e esíudiur 

enfermería? Pues porque me gusta, me gustaría ayudar a la gente, puede ser en 

un hospital, en una clínica, en un pueblo o no sé en cualquier lugar, pero a mí 

lile lhlllla IlIucho la ale llciúlI sa b\.: I ¡.¡uf ljué tit::ll t::s t::sa t:: ll fell ll t::Jad o pUl ljué 

están enfennos, qué les pasa, o sea me gusta ayudar a la gente. i Te gusta? Sí. 

Ya es algo tuyo, bien iqué características tendría que tener una persona para 

que tú Iu com'iderurus respoflsubIe:/ Pues Supuflte Uf! cOffll'uñer() o c() fTll'uñeru 
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luyu es muy re,v)()nsuble ¿ qut~ tendríu qué hu¡;er puru que íú rwluru.'· que es 

responsable? Pues que siempre recuerda las cosas, una persona que sabe lo que 

va a decir, trata de decir palabras que no la vayan a lastimar o que sienta que la 

persona se va a seniir bien. Bien ¿¡;úmu c:rees que esíe ¡;umpuñeru(u) tuyu (u) 

aprendió a ser responsable, qué cosas hizo? ¿Cómo qué? Sí ¿qué luvo que 

pasar para que se fuera haciendo l/na persona responsable? Pues en su forma 

de se/". ¿Qw: Jurmu seriu de ser u de pemur? (, Cúmu lendríu que ser? Pues 

seria que por ejemplo, si tuviese que hacer una cosa primero pensarla, ver los 

pros y contras y ya después si le beneficia en algo que lo haga. ¿Nada más si la 

beneflc:iu? Bueno a ella ya las personas que la rodean. ¿D seu que íiene que ser 

un beneficio muluo? Mutuo sí bueno ¿tú cómo te considerus re:,ponsable o 

irresponsable? Pues de las dos formas . ¿Qué crees que predomine más en ti, la 

re.\f)()nsuhilidud () lu irre.'purlsubiliduiP La responsabilidad. 

Quien más los mira, córno son estos observados; y estas voces, escuchemos las 

voces de los maestros: 

En la escuela tienen una carga de trabajo excesiva: las tareas, los trabajos, e! 

horario que tienen que cubrir, las presentaciones, las distancias que tienen que 

recorrer para llegar a la escuela. 

Dicen que hacen todo eso porque les interesa su futuro, la carrera significa 

independencia y estatus, la viven como un medio a través del cual pueden 

valorarse a sí mismos. 

Respetan a sus maestros en algunos casos son sus ¡dolos o los ven cómo un 

ejemplo a seguir y aquí hay que hacer resaltar la labor de muchas maestras que 

se preocupan por la formación y buenos resultados de sus alumnos. 

Son maestras que ya pasaron por lo rnisrno y saben qué tan difíci l es la car(era 

por la edad y las exigencias mismas de la formación y muchas de ellas entienden 

el momento y hasta se preocupan por esa rebeldía de los alumnos, una de ellas 

me comentaba su preocupación por una alumna que se había pintado el cabello 
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de rojo y la alumna le explicaba que era todo un proceso para pintarlo que primero 

había que decolorarlo y después pintarlo, la maestra sabía que iba a ser mal visto 

en el hospital y que ella -la maestra- también podía recibir alguna observación, sin 

embargo entendía el derecho de la alumna, para pintarse el cabello del color que 

ella quisiera, le gustó el rojo y punto. No obstante la maestra se sentía incómoda, 

no sabía qué hacer. Situaciones como éstas se dan en muchos otros aspectos: los 

horarios, las horas de tolerancia, las vacaciones, los días festivos, los uniformes, 

las modas, por ejemplo si visten con pantalones pegados al cuerpo y blusas 

ombligueras no son aceptadas en los hospitales. O los zapatos que tienen que ser 

reglamentarios, no tenis, no botas, no cualquier rnodelo de tacón o abiertos. El 

choque frontal ente la institución, la moda y la rebeldía del adolescente es una 

constante que está reorientando las prácticas de los estudiantes en particular y la 

formación profesional en general. 

Continuemos escuchando voces por último los amigos 

Los alumnos de enfermería interactúan en los salones, jardines, pasillos, en la 

biblioteca, en las canchas de fútbol, en el micro, por la edad es muy fácil que sean 

sociables y tengan relaciones amistosas. Se sienten mejor si sus compañeros se 

muestran unidos en el salón, es frecuente que todo el grupo amalgamado se 

traslade de un escenario a otro. Les incomodan las divisiones, si algún compañero 

siembran discordia, lo critican, los intentos de separación o independencia lo ven 

como riesgo, los califican de individualistas. 

Cuando algún profesor aplica una calificación menor a la que esperaban o 

reprueba a un alumno. Todos se unen para pedirle en coro al maestro que lo pase 

o le suba un "puntito" se oyen los coros de "ándele profe" "que le cuesta" "súbale 

aunque sea un punto", o si el maestro no llega a tiempo se da el efecto "muégano" 

y se dirigen a las canchas para evitar tener clase, claro dejando a una persona 

para ver cómo lo toma el profesor, y si éste se pone muy enojado y decide tomar 

alguna medida drástica, los que se quedaron van a avisarles a los demás y todos 

en bloque regresan al salón. 
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Los estudiantes de enfermería dicen que la amistad está en primer lugar, crean 

expectativas muy altas para con sus amigos y desgraciadamente cada semestre 

sufren decepciones a causa de que no se da esa amistad leal, exclusiva y 

duradera. Al mismo tiempo, también existe la necesidad de libertad, de ir haciendo 

nuevas amistades y ahí empiezan los celos y las separaciones, cada semestre 

tienen nuevas amistades por las que entregan todo y cada final de semestre 

tienen nuevas decepciones porque no cumplierün sus expectativas, en ese vaivén, 

poco a poco va aprendiendo a hacer amigos, amigos perdurables que quizás 

algún día se acompañen en la profesión. 
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