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Para aprender hay que pensar en 

Ensenar que, 

Debemos compartir con 

Alumnos, hijos y 

Gente que esta a nuestro alrededor, 

O pensar que 

Grande es el que permite 

Interrogar, sugerir y 

Aportar en un proceso de 

enseftanza·aprendizaje. 



·1NTRODUCCION 

Esta tesis se dirige a conocer la pr&ctica docente en su 

lmbito cotidiano, en el aula, con el prop6sito de contribuir -

al conocimiento del vfnculo profesor-alumno en la educaci6n b! 

sica. Ademls, se busca la recuperaci6n y difusi6n de la labor 

que se realiza concretamente en el nivel de sexto grado de ed~ 

caci6n primaria, con el fin de ofrecer al profesor de educa- -

ci6n blsica una posible soluci6n a los vfnculos de dependencia, 

autoridad y agresividad que se manifiestan en el sal6n de cla-

ses. 

La pedagogfa, entendida como una forma de vincular la 

teorfa pedag6gica con la prSctica docente, da la posibilidad -

de relacionar al profesor y alumnos con su contexto en una tr~ 

yectoria hist6rica, siendo la educaci6n donde se manifiestan -

los vfnculos de dependencia, autoridad y agresividad entre pr~ 

fesor y alumnos, en un tiempo establecido y con un programa 

por cumplir. La pedagogfa abre la posibilidad de ver al prof~ 

sor y los alumnos como sujetos en una constante relaci6n que -

presenta contradicciones y valores propios que van m&s al14 de 

lo aprendido o senado en la escuela primaria. 

El Enfasis de este trabajo de investigaci6n estl puesto" 

principalmente en las formas reproductoras de los vfnculos en-
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tendidos como un proceso dlalfctlco qae funciona por motlvacl~ 

nes pslcol6glcas, en las que participan los relaciones exter-

nas entendidas como las conductas que manifiestan el profesor

Y los alumnos, asf como la relacl6n que tienen profesor y alum 

nos con el medio que los rodea. También participan en las mo

tivaciones pslcol6glcas, las relaciones Internas entendidas c~ 

mo lo latente de la conducta del profesor y los alumnos. 

Para conocer los vfnculos de dependencia~ autoridad y 

agresividad que se manifiestan en el sal6n de clases, se obse.!: 

v6 y se partlclp6 en tres grupos escolares de sexto grado de -

educacl6n primaria de una escuela oficial de la zona cuarenta, 

ubicada en Parque Central de Tacuba, México, Distrito Federal. 

El trabajo te6rlco-metodol6glco realizado en esta Inves

tigación, se Inscribe en la llamada metodologfa etnogrlflca 

por permitir describir, conocer e Interpretar los hechos educ!_ 

tlvos en particular el vfnculo profesor-alumno, en la educa- -

cl6n primaria. En esta metodologfa se emplean técnicas tales

como la observacl6n participativa, ya que de acuerdo con esta

metodologfa el observador forma parte activa en el grupo, se -

elabora registros de observacl6n de clase (lo que conforma el

diario de campo), y se realiza entrevistas abiertas a profeso

res y alumnos con la finalidad de obtener lnformacl6n de los -

roles que presentan y roles que son adjudicados a los mismos.-
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Las encuestas realizadas fueron muestreadas en tres ocasiones. 

Se interpretan los diversos elementos observados en las

aulas, a partir de la teorfa y técnica del Grupo Operativo. 

Asimismo, se emplean categorfas de an&lisls que se desprenden

de la informacl6n obtenida en la investigacl6n. 

La presente tesis tiene como prop6sltos fundamentales 

los siguientes: l) Señalar el uso de la metodologfa etnogr&fi

ca para el tratamiento de problemas ubicados en el campo educ~ 

tivo. 2) Destacar la teorfa y técnica del Grupo Operativo. 

3) Plantear el vfnculo profesor-alumno desde la perspectiva 

del Grupo Operativo. 4) Destacar el vfnculo profesor-alumno en 

la vida cotidiana en los salones de clase de sexto grado de 

educaci6n primaria. 5) Obtener informaci6n sobre el vfnculo 

profesor-alumno de educaci6n primaria. 6) A partir de la lnfo~ 

maci6n obtenida referido al vfnculo alumno-alumno, proponer un 

método did&ctico de clase. 7) Exponer un glosario de conceptos 

relacionados con grupo operativo. 

Al hacerle entrega al jurado del trabajo de tesis, deseo 

expresar mi i nterh en que el conocimiento de 1 os vl'nculos que m~ 

nifiestan profesor y alumnos de dependencia, autoridad y agre

sividad conduzcan a una tarea dln4mica de transformaci6n de la 

prictica docente en educacl6n primaria. 
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l. CONSIDERACIONES METODOLOGICAS 

La formaci6n de profesores ha sido hasta hoy un problema 

significativo. No obstante los avances en el nivel de escola

ridad de los profesores y los adelantos en la tecnolog!a educ~ 

tiva, los programas de actualizaci6n y superaci6n del magiste

rio son insuficientes y no coinciden con las aspiraciones del

sector oficial. Por ello uno de los objetivos del Plan Nacio

nal de Desarrollo de 1983-1988(l) es elevar la calidad de la-. 

educaci6n en todos los niveles, a partir de la formaci6n inte

gral de los docentes. Esto refleja actualmente la necesidad -

de transformar y mejorar la prlctica docente. 

El problema de la prlctica docente no se presenta s61o -

en México, por esto, han surgido en diferentes pa!ses como Es

tados Unidos, Canadl, Austria y Espana entre otros, investiga

ciones con el fin de conocer los problemas que se presentan en 

el quehacer del profesor. 

En México, en general, la investigaci6n educativa ha si

do Incipiente y poco difundida en. cuanto a sus resultados, por 

ello, la tarea de conocer la prlctica docente en tanto objeto

de estudio, implica un trabajo de investlgacl6n pertinente y -

1) Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988. Poder EJecutivo 
Federal, Mlxlco 1983, p. Z23. 
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necesario. 

Al mismo tiempo, se hace ·necesario conocer los problemas 

actuales planteados en la educacf6n primaria entre los que se

encuentran: 

"l) Una disminución en el aprendfzaj• y dominio de las -

4reas fundamentales: Español, Matem&ticas, Ciencias

Naturales y Ciencias Sociales. 

2) Las condiciones del sistema educativo nacional no 

son las apropfadas. 

3) La formacf6n docente no es la adecuada. 

4.) Exfstencfa de una marcada desigualdad en la dfstrib)! 

cfón de los servicfos educativos entre las zonas ur

banas y rurales. 

5) Existe un alto fndice de deserción. que conlleva a -

la no conclusión del sexto grado de educación prima

ria. 

6) El curriculum oficial que orienta la pr&ctfca esco-

lar cotfdfana siempre se respalda en un modelo peda-
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g6gico a partir del cual se define el vtnculo profe-

sor-alumno, la estrategia de ensenanza-aprendizaje y· 

la organización de los contenidos•.1 21 

Cabe destacar que uno de los problemas primordiales es -

el que hace referencia a la relación entre los actores princi

pales del proceso educativo, por ello esta investigación se di 

rige al estudio del vinculo profesor-alumno en educación prim~ 

ria, siendo éste uno de los problemas escolares esenciales que 

permiten explicarnos el proceso del vtnculo profesor-alumno 

presentado en el aula. 

Al encontrarme inmersa en el &rea de educación mediante-

el ejercicio de la docencia, ast como el haber cursado la ca-

rrera de Pedagogfa, confirmaron mf inquietud por conocer y ana 

lizar c6mo se da el vinculo profesor-alumno en educación prima 

ria ya que esta relación determina el proceso de enseftanza

aprendizaje. Por otro lado, se trata de un objeto de estudio

poco investigado en el lugar mismo de su realizaci6n en el ni

vel de educaci6n primaria y en particular en el sexto grado. 

Es entonces que la tarea primordial de este trabajo pre-

2) Pescador Osuna, Jos5 Angel. "La formación del magisterio 
en Mf~tcon, en Perfiles Educativos. No. J, oct .• nov., dic., 
1983, p. 5. 



tende avanzar aunque sea en mfnima parte en el conocimiento de 

una de las zonas 11m&s oscuras en la teorfa educativa11
.(

3 ) Me r!, 

fiero a la forma concreta de existir del vfnculo profesor-alum 

no en el ~mbito de su real1zaci6n, esto es, en la cotidianei-

dad de la vida escolar (aula), dado que el vfnculo que se est~ 

blece entre profesor-alumno s61o es posible caracterizarlo y -

entenderlo dentro de su contexto. 

El vfnculo profesor-alumno nos induce a conocer la vida

cotidiana en el sa16n de clases, por ello se hace necesario la 

observaci6n directa de todo cuanto acontece dentro.del mismo.-

De ahf que se haga uso de la metodologfa etnogr4fica en una de 

sus formas elementales: la observaci6n intensiva y el análisis 

cualitativa de lo observado, teniendo como supuestos b&sicos -

de la etnograffa los siguientes: a) todos los hechos y compor

tamientos culturales tienen un significado especffico, que pu~ 

de ser lefdo e interpretado. b) la etnograffa es descriptiva y 

el objeto de estudio le es propio. 

"La descripci6n etnogr!fica es interpretativa teniendo -

como punto de partida la descripci6n de los hechos sociales, -

cuya interpretaci6n permite conocer su significado en una cul-

3) Rockwell, Elsie y Ruth, Mercado. "La escuela, lugar del 
trabajo docente descripciones y debates". Cuadernos de edu
caci6n DIE/Cinvestav/IPN. Mlxico, 1986, ·p. 68. 
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tura o subcultura•< 4>. Por ello, la elecci6n de la metodolo-

gfa etnogr4fica se hace aceptable para abordar el estudio de -

procesos educativos en su cotidianeidad y en particular el 

vfnculo profesor-alumno. 

LA INVESTIGACION SE INICIA CON EL PLANTEAMIENTO DE 

CUATRO CUESTIONAMIENTOS LOS CUALES SE FUERON RATIFl 

CANDO A TRAVES DEL TRANSCURSO DE LA INVESTIGACION. 

LAS INQUIETUDES CENTRALES SON CONOCER 

¿coMO SE DA EL VINCULO PROFESOR-ALUMNO EN 

EOUCACION PRIMARIA? ¿QUE ROL SE ASIGNA Y ASUME EL 

PROFESOR? ¿QUE ROL SE ASIGNA Y ASUME EL ALUMNO? Y 

¿QUE IMPLICACIONES PRESENTA EL VINCULO PROFESOR

ALUHND EN EL PROCESO ENSERANZA-APRENDIZAJE? 

Es entonces que el objetivo general de esta investiga- -

ci6n es: DESCRIBIR Y CARACTERIZAR EL VINCULO PROFESOR~ALUMNO,

QUE SE ESTABLECE EN CLASES, EN SEXTO GRADO EN UNA ESCUELA OFI

CIAL DE EDUCACION PRIMARIA. 

El trabajo de campo se 11ev6 a cabo en la escuela ofi- -

cial de la zona 40 ubicada en Parque Central de Tacuba, en el-

4) Rockwell, Elsie. "La relac16n entre etnologfa y teorf1 en -
la investlgacidn educativa•. Cuadernos de Educac16n DIEIIP• 
Mex1co, 1980, p. &B. 



turno matutino, con tres grupos de sexto grado de educaci6n 

primaria. 
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La mayorfa de los niños que asisten a estos grupos pro-

vienen de familias donde ambos padres trabajan. En consecuen-

cia, la mayor parte del tiempo los niños se quedan solos o ba

jo la custodia de algún familiar o ~ecino y por lo mismo, se -

responsabilizan de las labores del hogar. 

El criterio para elegir los grupos se bas6 en la acepta

ci6n que tuvieron los profesores para colaborar en el proyecto, 

permitiendo que el observador estuviera presente en el sal6n -

durante la mayor parte del año escolar. 

El ciclo de registro de las observaciones en los salones 

de clase se realiz6 en dos etapas: La primera de ellas tuvo c~ 

mo objetivo la conformaci6n de su marco referencial apoyándose 

en las categorfas de anllisis siguientes: 

a} Rol de profesor: Instructor, aclarador, experto, juez, -

amigo, quien ejecuta las acciones como preguntar, eKpli

car, d1~tar. escribir en el pizarr~n, responder pregun-

tas, ayudar indivi.dualmente al alumno, supervisar ejerc.! 

cios y tareas, asf como recoger tareas, calificar, elab~ 

rar, aplicar y calificar eK4menes y realizar actividades 

administrativas. 
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b) Rol de alumno: Inteligente, cumplido, incumplido, coope

rativo. agresivo, ejecuta tas acciones de: traer tareas. 

escribir en su cuaderno, pasar al pfzarr~n. responder 

preguntas Inducidas por la profesora, realizar ex&menes

y trabajos, ayudar a los compafferos y profesora, golpear 

a otros niffos dentro y fuera del aula. 

En la primera etapa se aplicaron gufas de entrevista 

abierta a profesores y alumnos con la finalidad de obtener ln

formac16n de los roles que presentan y roles que son ajudica-

dos a los mismos, dichas gu~as fueron muestreadas en tres oca

siones, (ver anexos l y 2). 

Para la selecci6n delos alumnos Informantes (cuatro de -

cada grupo) se emple6 el cuestionario de Silverman.(S) 

En cuanto al tiempo total de observaci6n se lleg6 a 102-

horas de trabajo regular con los alumnos. 

Ademis se realizaron observaciones de dos horas en sesl~ 

nes de orientacf 6n a profesores donde recibieron informaci6n -

sobre especialistas en problemas de aprendizaje y sobre luga-

res dO.nde acudir para solucionar problemas de conducta y apre.!!. 

5) Silverman, Helvin L. "Behavtoral expressfon of teacher•s 
attitudes toward elementary school students•. Journal of 
Educatfon Psvchology, Vol. 60, no.5, octubre 1969, p. 402. 
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Acorde a la metodologla etnogrlfica, se emplearon las 

siguientes t~cnicas para recoger información: 

1) Observaci6n participativa dentro del aula. 

11 

2) Registro textual de lo acontecido en los salones de cla

se mediante la elaboraci6n del diario de campo durante -

las dos fases en las que se realiz6 la investigaci6n. 

3) Entrevista abierta a profesores y alumnos. 

4) lnvestigaci6n documental y bibliogrlfica. 

En el trabajo de observaci6n se trat6 de registrar la m~ 

yor parte de lo transcurrido, en el sal6n de clases: durante -

la primera etapa, el contexto general y en una segunda etapa,

el vfnculo profesor-alumno. Teniendo como categorfas de regi~ 

troy posteriormente de an411sis la antes mencionadas. 

Los registros se redactaron el mismo dfa de la observa-

ci6n, con lo cual se transformaron en documentos de an41isis. 

La transcripci6n pronta de los registros de observaci6n

constituy6 un primer ejercicio de ~nllisis. De esta forma 

los registros siguientes iban resultando ~ls organizados. Asf-
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mismo, el esquema de interpretaci6n se iba elaborando paralela 

mente al trabajo de campo con ayuda del marco te6rico propues

to para tal fin. 

El anilisis de la entrevista permiti6 conocer la percep

ciGn que tienen el profesor con respecto del alumno, asf como-

1 a percepci6n que tiene el alumno del profesor. Tambi~n nos -

ofrece informaci6n con respecto al ECRO (Esquema Conceptual R~ 

ferencial Operativo) del profesor-alumno, y los roles que es-

tin jugando constantemente en el sa16n de clases. 

Para la realizaci6n de las entrevistas se utillz6 graba

dora. Posteriormente se hizo una transcripci6n fiel con la fi

nal ldad de no perder la riqueza de la informacl6n, con lo que

se c~nvierte en un documento de anilisls que abre la posibili-. 

dad de adentrarnos con una mayor amplitud en el conocimiento -

de los problemas que se suscitan en las aulas. El material o~ 

tenido fue de diez horas de grabaci6n. 

El material blbliogrifico y documental fue recopilado, -

lefdo y analizado a lo largo del trabajo. Como resultado de -

ello se cuenta con algunas fichas de trabajo y fichas textua-

les. 

La realizaciGn y anllisis entre los resultados de la es

tructuracidn del marco tedrico referencial y el trabajo de cam 



po permiti6 la reconstrucci6n y caracterizaci6n del vfnculo 

profesor-alumno en el aula. 

13 

El trabajo de an!lisis que se realiza en esta investiga

ci6n no fue f4cil de describir ya que la secuencia no se en- -

cuentra en ningan modelo, por lo que se pretende ir construye~ 

d,o la secuencia que ~ste sigue, para lo cual se tuvo que leer

constantemente a lo largo de la observaci6n entrevista y an41i 

sis, los documentos elaborados asf como los documentos biblio

gr4fi.cos o notas, consul tanda y trabajando con esa misma fre-

cuencia. 



14 

BIBLIOGRAFIA CAPITULO l. 

BORDIEU, Pierre, Jean Claude, Passeron. La Reproduccfón. Barc~ 

lona Laia, 1977. pp. 190-225. 

ESPELETA, Justa. L• Escuela y los Maestros: entre el supuesto

y la deducci6n, en Cuadernos de Investigación Educativa. 

Hfxico, DIE.lPN. No. 21, 1986. 

FESTINGER Y KATZ-•. ''.Tfcnfcas e Instrumentos p•ra recopilar la -

Informaci6n" en los Métodos de Investigación, Hhfco, 

DIE.IPN. 13 de oct, 1985, pp. 121-161. 

GERSON, Borfs. "Observación Participante y Diario de Campo en

el Trabajo Docente~ en Revfst• Perfiles Educativos. Mixf 

co CISE-UNAH, pp. 1-22. 

MONTERO, Martha. "la lnvesttgaci6n cualttati•• en el Campo 

Educativo" en Boletfn CEMIE No. 20, San José Costa Rica, 

1985, pp. 1-20. 

POSTIC, Harcel. Observac16n y Formac16n de Profesores, M•drid

Editorial Morata, 1978, pp. 225-343. 



15 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 1983-1988. Poder Ejecutivo Federal, 

México, mayo 1983, p. 17. 

PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACION, CULTURA, RECREACION Y DEPORTE-

1984-1988. Poder Ejecutivo Federal, México 1984, p. 35. 

PESCADOR, Osuna Jos~ A. "La Formaci6n del Magisterio en México 

en Reyista Perfiles Educativos, M~xico C!SE-UNAM, oct

nov-dic, 1983, p. 17. 

ROCKWELL, Elsie. La Relaci6n entre Etnologfa y Teorfa en la 

·rnvestigaci6n Educativa, M~xico, Departamento de Invest1 

gaci6n Educativa, 1980, p. 68-73. 

Id., Ser maestro, Estudios sobre el Trabajo Docente, México, -

Editorial S.E.P. Caballito, 1985, p. 22-30. 

SILVERMAN, Melvfn L. "Behavioral Expression of Teacher's 

.Al11tudes Toward El ementary School Studens ". ~ 

of-education Ps.rchology, ·vol. 60, no.5, octubre 1969, pp. 

402-907. 

WILSON STEPHEN. "El uso of ethnographic technigues in educatio 

nal Reserch's en Review of Educat1ona1 Research. vol .47, 

No. 1, Winter 1977. 



2. VlSION HISTOR!CA 

Iniciamos recordando que el hombre es un ser social, el

cual no se desenvuelve fuera del grupo; se fortalece a medida

que se desarrolla como individuo y como miembro del 9rupo. El 

hombre tiene necesidades materiales asf como afectivas que sa

tisfacer; sin satisfacerlas el hombre no podrfa vivfr, por 

ello siempre se conforma en grupo. 

Hfst6ricamente hablando, el primer grupo es la comunidad 

primitiva en la cual se presenta el pensamiento del hombre en

forma animista. No existe excedente en la producci6n ni pro-

piedad privada de la misma. 

La ~aza de animales, la siembra y pesca se realizan en -

común y se ayudan unos a otros en los trabajos cotidianos. 

Con ·el tiempo el hombre se establece en forma definitiva. Esto 

es un factor que determina la aparicl6n de la propiedad priva

da de los campos de cultivo. El aumento de la productividad,

da base a utilizar prisioneros de guerra como esclavos, ya que 

es m4s productivo hacerlos trabajar y explotarlos que matarlos. 

Estos a su vez se convierten en propiedad privada. 

Se va estableciendo un cambio en los grupos, asf surgen

los grupos de esclavos y de hombres libres cuyas caracterfsti-



17 

cas psicológicas, pedagógicas y sociales van a ser de acuerdo

ª la condición grupal a la que pertenecen. 

El esclavo est& totalmente dependiente del amo, vive, 

con relación a ~l. de una manera simbl6tlca le pertenece al 

"otro''• en tanto que el hombre libre se ha apropiado de los m~ 

dios de producción y roto con las cadenas que lo tenfan atado. 

Este hecho de poseer o no los bienes materiales de producci6n

va a determinar la divisi6n de la sociedad en clases sociales. 

En cuanto a los bienes, l• distribución se da de manera desi-

gual y va surgiendo una oposicl6n entre trabajo ffsico y el 

trabajo intelectual. 

En el feudalismo se da vida a tres grupos, los guerreros, 

los religiosos y los trabajadores, siendo la familia la unidad 

fundamental del feudalismo, aunado al aumento en la extensi6n

de la propiedad. 

Con el incremento en la extensión de la propiedad priva

da, la divlsl6n de la sociedad en clases y la creación de Jef~ 

turas a las que se pagan tributos, la sujeción del grueso de -

la formación social toma forma coercitiva con miras a garanti

zar la producción. 

La tierra se encuentra dividida entre poseedores priva--
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dos de los medios de producci6n (el Rey, el Estado, la Iglesia) 

y el productor, es decir, el hombre que trabaja la tierra y 

que estl atado a ella como siervo y no puede abandonarlo por -

su voluntad. 

Con el tiempo, el aumento de la productividad permite la 

separaci6n de los artesanos de la tierra, con lo cual se apar

tarln tambi•n del campo y nacen las ciudades. Se desarrollan

las construcciones y aparece la arquitectura como arte. 

La oposici6n entre la ciudad y el campo es la nueva base 

para la divisi6n del trabajo social. se establece el desarro

llo de la manufactura y la actividad mercantil, asimismo se e~ 

tiende el uso del dinero. La renta en trabajo o en productos

va dejando lugar a la renta en dinero. Surge el inter~s. la -

usura, la hipoteca y proliferan los mercaderes como intermediA 

rios entre productores. El dinero se convierte en medio de 

apropiaci6n del trabajo. 

Al reemplaza.rse la servidumbre por trabajo asalariado, -

viene el rompimiento con las relaciones feudales y se estable

ce el capitalismo, con ello cambia la actitud del hombre en 

su vida. Desaparece la fam11 ia de producci6n, y aparece ento.!l 

ces la familia de consumo. La divisi6n del trabajo alcanza un 

alto grado de desarrollo en la producci6n dirigida por el c•Pi 
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talista. En este tipo de sociedad se ve por doquier la compe

tencia¡ en ta familia, en la escueta, en la calle. Sin embar

go, a pesar del ~nfasis a la participaci6n individual, lo que

se vive es diferente pues siempre hay un "otro", por lo cual -

siempre se vive en grupo. Esta contradicci6n entre la indivi

dualidad y la vida social del hombre, fomentada por el capita

lismo, pretende ser superada a tra~~s del establecimiento de -

un nuevo tipo de relaciones sociales. Una sociedad sin clases 

propiciarl la formaci6n de grupos sobre bases distintas al in

dividualismo y la competencia por sf misma. Ya no serfa el b~ 

neficio particular el objetivo a alcanzar, esto es en la pro-

ducciOn como en el resto de las relaciones sociales, serfan el 

bien coman y la igualdad blsica las metas a lograr. 
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2.1. NOCION DE GRUPO. 

El darse cuenta del vfnculo profesor-alumno en la coti-

dianeidad de la vida escolar nos dirige a tomar como referen-

cia y fundamento teórico la Teorfa de Grupo Operativo. Esta -

es una teorta joven en nuestro pafs, no utilizada en institu-

ciones escolares (particularmente de educaci6n primaria). Oe

ahf que para realizar un trabajo de investigaci6n como el que

se plantea, sea necesario rescatar los conceptos que esta teo

rfa propone para entender cómo se da la din4mica grupal. Esto 

a su vez nos ayudara a analizar el vinculo profesor-alumno y -

alumno-alumno en la escuela en la que se trabaj6. Por ello se 

hace necesario primeramente establecer con claridad Lqu4 es un 

grupo? para entender posteriormente Lqué es un grupo operativo? 

Con anterioridad se escribi6 la visi6n hist6rica del gr~ 

po diciendo que lo que une a los sujetos son las necesidades -

o fines comunes. Por ello, la mayorfa de las personas en oca

siones se encuentran juntas. 

Si salimos a la calle podemos observar gente caminando -

en distintos sentidos, gente que permanece junta por un momen

to ya·sea porque espera el cami6n o porque esperan unirse a 

otras personas. Al continuar caminando por las calles se puede 

percibir que los sujetos se reGnen en lugares como; restauran-
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tes, oficinas, salas de espera, parada de autobuses, almacenes, 

supermercados, clfnicas y escuelas. Las personas que se rea-~ 

nen en dichos lugares tienen un fin individualista, por ello -

no se puede decir que forman un grupo, ya que son sujetos ais

lados unos de otros. 

En consecuencia para que se pueda decir que el conjunto

de personas en la escuela, la oficina o el club, conforman un

grupo es necesario tomar en consideraci6n: 

1) Un conjunto de personas que manifiestan metas o tareas -

en coman. 

2) Un vfnéulo significativo, en el que cada uno de los suj~ 

tos comparta. con el otro u otros su conocimiento y expe

riencias para que el otro lo Interrelacione en su perso

ria y su s~ber, sin llegar a ser una orden. 

3) Que se manifiesten los lazos libidlnales (entendidos co

mo la afectividad que se da al otro) los cuales permiten 

una fuerte cohesi6n (entendida como una uni6n estrecha -

sin llegar a ser estereotipada) entre los miembros. 

4) Que los miembros se sientan parte del grupo dentro y fu~ 

ra. de 4!1. 
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En este sentido, considero la noci6n de grupo como un 

conjunto de personas con una tarea com~n, que se encuentra en

constante relaci6n de tipo formal y no formal. Esto hace que

se manifiesten los lazos afectivos a través de la constante 

interrelaci6n y comunicaci6n entre los participantes del grupo, 

con su ~onoc1mfento y experiencia que poseen. la cual se ve 

afectada por su contexto social en el que participan diariamen 

te. 
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3. TEORIA DE GRUPO OPERATIVO 

El hombre como ser social necesita siempre formar parte

de un grupo como la familia o grupo escolar. de trabajo o de -

cualquier organizaci6n. Por ello el grupo se ve como un fac-

tor de cambia. ya que el medio social interno del grupo tiene

tanta influencia como el medio ffsico. es decir quien entra a

un grupo afrontar! los h!bitos y rutinas que prevalecen en él, 

la autoridad. normas y reglamentos, asf como caracteres de los 

otros miembros y la tensi6n que presentan todos en el grupo 

operativo para lograr sus objetivos. 

Asf, tenemos que el marco te6rico del que parte el grupo 

operativo est4 fundamentado en el psicoan61 is is y el marxismo. 

retomando del marxismo la _concepc16n sobre "dialéctf ca 1
' e in--. . 

corpor&ndola a la explicaci6n en la relaci6n que se da entre -

lo individual y lo social dentro del grupo. asf como en el 

aprendizaje. Dicha relacj6n consiste en un proceso dinlmico e

inacabado el cual est& en constante cambio y movimiento. tam-

bién se retoma del marxismo "el papel transformadór unido al -

sujeto en la realidad que se encuentra sumergido en su praxis

cotidiana y su funci6n de las relaciones intersubjetivas que -

se establecen en el grupo" (B) siendo motivacionales para el

vfnculo. 

·a) Freud. F. El Grupo Operativo. Unidad IV en la Antologfa -
Social Te6rica de la ENEP IZTACALA. México. 
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El grupo operativo retoma del ps1coanllisis sus normas.

formas y leyes al establecer que en toda situaci6n grupal exi~ 

ten dos niveles de an(lisis; el nivel manifiesto (aparente) y

el nivel latente (oculto) que siempre se intentar( explicitar

para conocimiento y manejo de los miembros del grupo. 

El grupo operativo desarrolla una técnica operativa cen

trada en la movilidad de las pautas fijadas, y en las dificul

tades del aprendizaje y comunicaci6n debido a las ansiedades -

que provoco todo cambio. Por ello la técnica se centra en la

realizaci6n de la tarea donde teorfa y prSctica se resuelven -

en una ~'praxis~ permanente T concreta. 

Ahora bien, la teorfa de Grupo Operativo establece con -

respecto a la educaci~n. segdn Bauleot que " ... el proceso de -

enseñanza-aprendizaje es una relaci6n dialéctica en donde .•. E! 

SE~AR ES DEJAR APRENDER Y APRENDER ES PODER PENSAR ••. •.1 9 ) De 

este modo se logra que durante este proceso sus integrantes 

sean capaces de abordar prop6sitos, problemas y conflictos pa

ra resolverlos. enfrent~ndolos con sus Esquemas Conceptuales -

Referenciales (ECRO). Estos son esquemas individuales que ca

da integrante posee, esto es, su propia historia. En la tra-

yectoria y operatividad del grupo los integrantes irln canfor-

9) Bauleo, Armando.et.al. La Propuesta Grupal. Mlxico, Edito-
rial Folios Ediciones, ¡983, p. 21. 
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mando una historia horizontal o ECRO grupal consiguiendo con -

ello el logro del proceso enseftanza-aprendizaje. 

Sin embargo, para el logro de la operatividad en el pro

ceso enseñanza-aprendizaje se exige que se rompan con estereo

tipias que impiden el avance en dicho proceso en el grupo y 

que se continúe dando distorsi6n de la personalidad del sujeto, 

por ello, el grupo operativo tiende a lograr un óptimo ~fnculo 

que enriquece al individuo y a la tarea y rectifica pautas 

estereotipadas y distorsionadas. 

La tEcnlca operativa dirige su logro al proceso de ense

ftanza-aprendizaje en el que intervienen todos los participan-

tes con un determinado rol. 'El del profesor (coordinador) es

facilitador del di41ogo y aprendizaje y establece la comÜnica

ci6n, ayudando al grupo a salir de sus estereotipias. Esto úl 
timo provoca miedos al cambio y a la pErdida, pero al superar

se se llega al objetivo que es el cumplimiento de la tarea. 

Para conocer dentro del Grupo Operat~vo en qué momento -

se encuentra la trayectoria del grupo se hace uso de los ''vec

tores o cono invertido" que propone Pichón Riviere. Dichos ve~ 

tores son elementos que constituyen el proceso grupal. 
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Por lo anterior se puede decir que el Grupo Operativo 

trabaja con la constante de los vfnculos que se establecen en

tre un conjunto de personas reunidas, enrfquecfendo la person~ 

lidad individual de los integrantes y la tarea, tomando en 

cuenta tiempo y espacio. Dichas personas est&n relacionadas -

por su mutua representación interna y se proponen, explfcita o 

implfcitamente, una tarea que constituye su finalidad. 
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3.1. ESQUEMA CONCEPTUAL REFERENCIAL OPERATIVO (ECRO). 

Cuando el alumno llega a la escuela primaria trae consi

go un camulo de experiencias vividas dentro del ambiente fami

liar, del medio ambiente en el que se desenvuelve y de años an 
teriores de educaci6n escolar como el ciclo de educaci6n pree~ 

colar. Al llegar al sexto grado cuenta con cinco aftas anterf~ 

res de educaci6n primaria que constituyen un conocimiento que

puede retomarse en los programas as~ como por el propio profe

sor. 

En un grupo escolar, como en todo grupo, se tiene una t~ 

rea explfclta y otra lmplfc;ta a realizar. En 1• educacl6n 

b~sica, en particular en el sexto grado, se tiene como tarea -

explfclto el cumplimiento del ·programa de estudio, y como ta

rea implfcita la Interacción que se da por la relación diaria

Y que conforma el vfnculo profesor-alumno en el salón de cla-

ses. Ademfs de dicha tarea hay que considerar el ECRO de los

alumnos, lo cual ayudar( a aumentar la capacidad creativa y 

transformadora del aprendizaje en el grupo operativo. 

El ECRO es la ~structura de experiencias relacionadas 

con la realidad cotidiana Incorporada• varios acontecimientos 

nuevos y anteriores para ubicarnos en un tiempo y espacio a 

travfs de la acc16n. Estas estructuras son tomadas en cuenta -
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por el grupo operativo el cual a trav~s de la confrontaci6n 

permanente, la rev1si6n, la ratificaci6n y la rectificac16n 

entre cada uno de los integrantes logra un ECRO grupal. Esto

no es estftico ni individual sino que va cambiando de acuerdo

ª los vfnculos que establecen los integrantes entre s~, con lo 

que dfa a dfa se enriquece tanto ECRO individual como el ECRO

grupal con las experiencias cotidianas. 

De todo lo anterior se deriva toda una concepción 

diferente de la tradicional, de la didáctica del aprendizaje.

Esto se debe a que nuestro esquema referencial se convierte en 

nuestro instrumento de trabajo para el logro de la tarea que -

es finalmente, el aprendizaje. 
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3.2. VINCULO. 

El vfnculo es un proceso dialéctico que se da en una si

tuaci6n triangular (sujeto-objeto-tarea), y nos proporciona 

elementos psicopedag6gicas que pueden utilizar en el mejora- -

miento de la educaci6n primaria. Par ello la investigación se 

remite a la descripción y an41isis del vfnculo profesor-alumna 

en educaciOn primaria. 

Al igual que el proceso dialéctica de enseftanza-aprendi

zaje, el vfnculo es un proceso dialéctica que busca el logro -

del aprender a pensar, por esto el vfnculo profesor-alumno es

una de las estructuras mls importantes del proceso educativo.

En cierta medida el tipo y la calidad del vfnculo determina no 

s4lo la eficacia del aprendizaje sino tambiEn los intereses, -

las actividades y en parte la personalidad de los alumnos. 

El vfnculo es una estructura que configura una din,mica

en constante movimiento que funciona accionada por mot1vacio-

nes psico14gicas dando por resultado una determinada conducta. 

Esta tiende a repetirse en la relaci6n interna, como en la re

lacidn eKterna, ya que se hace uso del pasado para repetir una 

pauta de conducta anterior en la cual se revive una situaci6n

que rectifica el proceso de ensenanza-aprendizaje en el conte~ 

to actual de la situacidn, al llevar a cabo un nuevo proceso-
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de aprendizaje. Entonces se puede decir que el vfnculo se da

en cada una de las situaciones que vive el sujeto presentando

determinada conducta de acuerdo a la situac16n en la que parti 

cipa, ast como la relac16n con e1 11 Ello, el Yo y el Superyo 11~ •• 

de acuerdo a como se manifieste: 

a) Presenta una relacl6n m(s amorosa o agresiva si se r~ 

laclona con el Ello. 

b) Presenta una relaci6n m4s racional o con m(s sentido

cuando se relaciona con el Yo. 

c) Presenta una relaci6n m4s culp6gena cuando esti rela

cionada con el Supe;yo•.llO) 

Esto es que establece su relaci6n con el otro de acuerdo 

a su carlcter o personalidad destacando en ésta una parte de -

cada uno de los elementos antes mencionados pero sobresaliendo 

uno mis que los otros. 

(*) 

10) 

Se considera al Yo como el control de nuestro sistema cons 
ciente, al superyo como el representante de las restrlcclo 
nes morales y el estfmulo hacia la perfecci6n, enfrentlnd:Q: 
se al ello que son los Impulsos. Wolfi, Werner. lntroduc- -
cl6n a la Pslcologfa, M6xico, Fondo de Cultura Econdmica -
1969, p. 269. 
Gerber, Daniel. "El Papel del Maestro, un enfoque psicoan~ 
lftlco en la docencia; entre el autoritarismo y la igual-
dad", GhzmanJ Raquel (Com~.) Editorial SEP-El Caballlto,
Blblloteca Pe agdglca, M6x co 1996, p. 4. 
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Por ello uno de los objet~vos de la pedagogfa y de la 

psicologfa es el campo del proceso de los vfnculos dialecticos 

a través de los cuales se espera llegar al logro del aprendiz~ 

je. Estos campos ofrecen al investigador cinco clases de da-

tos principales: 

1) Conglomerado de situaciones y de factores humanos y ffs! 

cosque est!n en permanente interacci6n en·un sa16n de -

clases. 

2) La conducta explfcita, espont(nea o provocada, ayudada o 

no de las diferentes formas de comunicac16n, en particu

lar la palabra. 

3) La vivencia. La experiencia vivida inferida por la con-

dueto exterior y comunicada verbalmente por profesor-alum 

no. 

4) Las modificaciones que se hacen presentes en determina-

das situaciones. 

5) Los produ~tos de las actividades del sujeto, dirigidos a 

la tarea. 

Estos cinco datos constituyen la f nterpretacf~n de un e~ 
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quema conceptual lnferenclal y operativo (ECRO) el cual es la

base de la observacl6n de los vfnculos, ya que nuestro esquema 

referencial es nuestro Instrumento de trabajo dln!mico a tra-

vAs del cual se rectifica cada momento que vive el grupo en C! 

da pasaje de la espiral para lograr el aprendizaje. 

Ahora bien, el proceso de ensenanza-aprendizaje consiste 

b4s1camente en abrir o provocar la apertura hacia el mundo ex

terior y como se menciona en el cap!tulo anterior también se -

provoca el rompimiento de esteriotlplas que obstaculizan el 

aprendizaje, por ello se convierte en un proceso dialéctico 

en el que la situación triangular está trabajando permanente-

mente para modificar la conducta con lo que el individuo puede 

lograr un pensamiento que incluye una transformacl6n de un 

emergente en otro, rot&ndose éstos entre sf. Esto permite ha

cer consciente los motivos inconscientes que le ocasionan difl 

cultad para pasar de una situación a otra. Entonces el proce

so de enseñanza-aprendizaje debe comprenderse como una s1tua-

cl6n de cierre y apertura que funciona dialécticamente y 1a 

cual cobra importancia en los vfnculos que se dan entre profe~ 

sor-alumno en dicho proceso. Por ello se aprende a través del 

vfnculo, de los roles, en el proceso de enseftanza-aprendizaje 

por lo cual se aprende de determinada manera y lo primero que

se aprende es la manera en que se conduce el otro, en este ca

so, el alumno aprende c6mo se conduce el profesor, a travfs de 
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dos tareas. Una de ellas es que el profesor se desenvuelve en 

torno a objetivos concretos de conocimiento y la otra es la 

elaboracf6n de un vfnculo que propfcie el aprender a pensar. -

Esto propfcia otros vfnculos mientras se manejan contenfdos 

especfficos de aprendizaje lo que conduce a la conformaci6n de 

un grupo de aprendfzaje. Asf el vfnculo que se da entre prof~ 

sor-alumno nos ayuda a comprender mejor los actos de los fndi

viduos, tanto en aciertos como en errores a travfs de las rel~ 

cienes interpersonales que se presentan en cada momento de 1a

relacf6n y con la vfda familiar, socfal y educatfva. Por ello, 

el vfnculo se debe entender como un acto social, pues es el r~ 

sultado de los dfversos vfnculos que se establecen en la hist~ 

rfa de los indivfduos. Por lo cual en el grupo operatfvo el s~ 

jeto no fnstituye s6lo un tipo de vfnculos sino que se dan va

rios a trav6s de la dfnfmica que se establece en el grupo. De 

ahf que se considere al v~nculo como una estructura en conti-

nuo movimiento que funcfona de acuerdo a los ECROS indf vidua--

1 es y los esquemas de referencia conformando un ECRO grupal. 

Para poder entender mejor el vfnculo que se da con el 

otro es necesario aclarar que fste se relaciona con la noci6n

de rol, el cual se transforma en un vector de fnterpretacf6n ~ 

ya que en los vfncutos sfempre partfcfpan los roles asumfdos y 

los que nos son adjudfcados por los demfs. 
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En condiciones normales cada uno de nosotros debe poder

asumir varios roles al mismo tiempo, ya que en toda relaci6n -

interpersonal en un grupo social (como la familia), esU regi

da por un interjuego permanente de roles asumidos o adjudica-

dos. Esto crea la coherencia entre el grupo y los vfnculos 

dentro de dicho grupo. La teorfa de los roles se basa en la -

teorfa de las relaciones de objetos, estas estructuras inclu-

yen el sujeto y objeto, estableciendo una relaci6n particular

ª la cual se le llama vfnculo. 

El vfnculo también se relaciona con la nocl6n de status, 

esto es, la funcl6n de rol, en términos de alto o bajo nivel -

econ6mico, a la vez que se vincula con el prestigio social. 

El concepto de rol implica dos aspectos interrelacionados 

uno de ellos es el cual ltatlvo que se manifiesta al hacerse 

presente la conducta social del sujeto en la que se incorpora

tanto sus sentimientos como sus intensiones. El otro aspecto

es -el cuantitativo en el que ·intervienen todas las conductas -

observables del sujeto. Esto se refiere a todo lo manifiesto

que va a contribuir en parte a que se le asigne un determinado 

status socl al. 

Uno de los elementos en el que recae la dlnlmica del 

vfnculo es la comunicac16n que debe abrir y establecer entre -
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los miembros del grupo el diálogo. Este relaciona condiciones 

externas e internas al interior de cada sujeto y entre los fn

t~grantes de un grupo. 

En la comunicacf6n se persigue que el perceptor sea un -

sujeto en constante bGsqueda y creatividad a la vez que se con 

vierte en comunicador de su saber, siendo por ello congruente

con el grupo y técnica operativa. 

El objetivo del proceso enseñanza-aprendizaje en el que

se busca que el alumno logre pensar, se establece con la comu

nfcaci6n din&mica dialfctica en el grupo, a t~avés de la parti 

cfpacf6n de cada uno de sus integrantes, cada uno de ellos ha

ce presente el mensaje a la vez que los otros perciben, pfen-

san y omiten su mensaje, presentándose constantemente el di&l~ 

go. 

Para que se pueda dar esta comunicaci6n se hace necesa-

rio tomar en consideraci6n elementos como: momento hist6rico -

que viven profesor-alumnos en la sociedad y en Ta escuela, 

los medios de comunfcacf6n9 como televfsi6n, radio, peri6dico, 

revistas, los cuales son de gran influencia en la poblaci6n y

son a veces tomados como enemigos en el aula, dejando de lado

que nos transmiten ideologfa la cual no se puede pasar por al

to, y por lo mismo debemos retomarla como instrumento en el 
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aprendizaje apareciendo el profesor como agente de transforma

ci6n aportando elementos para que se vea la televisi6n, escu-

che la radio e inclusive lea cualquier revista con una actitud 

crftica y no puramente receptiva pasiva. Asf el proceso de co

municación provoca que se manifieste la inclusi6n del objeto,

~eniendo una relación dial~ctica con el sujeto en una interac

ci6n mutua y cuando pierde el sujeto la comunicación~ pierde -

tambi~n su aprendizaje. 

El vfnculo tambi~n se establece con las cosas, el lugar

donde se asiste (hogar, rec4mara, salón de clases, las calles) 

y con lo que se tiene contacto, porque esta multiplicidad de -

cosas hace que se tenga una multiplicidad de vfnculos que van

conformando en cada uno de los seres humanos significados dif~ 

rentes, y que forman parte de su mundo interno. 

Por todo lo anterior se puede decir que el vfnculo en el 

sa16n de clases se da en la interelaci6n profesor-alumno en un 

espacio determinado conociendo dichos espacios como: dónde se

trabaJa, cu!ndo se trabaja y a quE hora se trabaja a la vez 

que se reconoce la existencia de los diferentes roles y status 

que se manifiestan en la escuela. 

Para corroborar lo que se escribe con anterioridad y es

tando de acuerdo con lo que Pichón Riviera define como vfnculo ••• 
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"un1 estructura compleja, que incluye un sujeto, un objeto, su 

mutua fnterrelacf6n con procesos de comunfcacf6n y aprendf zaj~ 

por lo tanto es como una relact6n particular con un objeto y -

de esta relaci6n particular resulta una conducta mis o menos -

fija con ese objeto forma una conducta que tiende a repetirse-

autom4tfcamente pero no siendo esteriotipada en su relaci6n .•• 
"(12). Esto hace ver que en cualquier momento de nuestra vida 

se dan los vfnculos, siendo diferentes de acuerdo a la situa-

ct6n de aprendizaje. 

Bohovslavsky establece que entre profesor-alumno se pue

de dar: 

1) Vfnculos de dependencia.- En los que se expresa que: 

a) El profesor sabe mis que el alumno. 

b) El profesor debe proteger al alumno de cometer erro--

res. 

c) El profesor debe y puede juzgar al alumno. 

d) El profesor puede determinar la legitimidad de los tn 

tereses del alumno. 

f) El profesor puede y/o debe definir la comunicacf6n p~ 

sfble con el alumno, en la cual el profesor es qufen

pauta el tfempo, el espacfo y ·los roles de esa rela-

"Hln. 

(12) Pfch6n-Rfvfere, Enrfque. Teorfa del Vfncuto. Buenos Afres 
Edfcfones Nueva Vfsf6n, 1985,·p. 35. 
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2) Vfnculo de cooperaci6n.- En el que el profesor y alumnos 

manifiestan actitudes de atenci6n, respeto, simpatfa y -

ayuda frecuentes. 

3) Vfnculo de competencia que manifiestan el profesor y los 

alumnos.- Es manifiesta en una compet~ncia interpersonal 

a trav~s de conductas individualistas. 

Por su parte Burt Back propone tres categorfas de inte-

raccidn, las cuales pueden interrelacionarse con el vfnculo 

de dependencia que establece Bohovslabsky, asf tenemos que: 

a) La contribuci6n impersonal, en la que se encuentran -
\ . . 

1nclufdas categor~as como ."da informacic5n".• "pide opl 

niones'' o "define la posici~n 11 • Estas contribuciones 

impersonales pueden referirse al contenido de discu-

s~~n, o al proceso del grupo. 

b) La contribuci6n tiene un significado emocional posit! 

va, amistoso. o como por ejemplo el uso de categorfas 
11 alienta 11 o "apoya~. 

· c) La contribuci6n tiene un significado emocional negat! 

va, hostil, como 11 hacer valer sus derechos" o ·"agr~de 

activamente". 



Por Qltimo es importante hacer fnfosfs en que el vfnculo 

tiene un sentido grupal por lo reloci6n que conforman el mundo 

externo y el mundo Interno del individuo, por ello, se hablo -

de una dinamica grupal la cual nos remite al cono invertido, -

donde se puede conocer en quf proceso est& el grupo o trovfs -

de los diferentes vectores como son; la pertinencia, pertenen

cia, cooperac14n, tele'". comunfca.cftin y aprendizaje. 
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3.3. ROLES. 

Como se menciona anteriormente, el vfnculo se encuentra

relac1onado con los roles. entendidos éstos como la presenta-

cl6n y funcl6n que tiene cada individuo de sf mismo, siendo 

una funci6n particular que 'l intenta hacer llegar al otro. 

La palabra rol es retomada del lenguaje teatral, donde -

cada personaje asume y juega un papel determinado. Es asf co

mo Jacob Moreno, creador del psicodrama, descubre una constan

cia y estructura especffica que transforma la concepci6n de la 

personalidad y que es la relaci6n afectiva entre los miembros

de un grupo a través de sus vivencias personales a fin de con

seguir modificaciones. 

En la vida de relaci6n siempre asumimos roles y adjudic~ 

mos roles a los dem4s. En el grupo operativo, los roles se 

pueden desempe~ar indistintamente por los integrantes del gru

po dependiendo del momento por el cual atraviese éste, asf co

mo el estado de 4nlmo de los integrantes y el medio ambiente. 

Pich6n Rlviere, sugiere la existencia de roles fundamen

tales·en la dinlmica de grupo: 
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a) El rol de portavoz o emergente.- Eje de la did,ctica

operatlva o técnica operativa, el portavoz, denuncia

el acontecer grupal hablando por todos, manifestando

las fantas!as, ansiedades y necesidades del grupo. 

b) El chivo emisario.- Es et integrante, del grupo en el 

cual se deposita lo malo que sucede ahf, as! como tas 

etiquetas de mal alumnos. 

c) El lfder de la resistencia o saboteador al cambio, 

resistiéndose al manejo de ta din&mica grupal. 

No pueden ser tos rotes percibidos aisladamente, ya que

conforman un todo radicando en ello ta operatividad del grupo. 

El ·coordinador en ta técnica de grupo operativo concibe

at profesor como un coordinador, siendo su preocupaci6n la di

nlmica del grupo, la cual canaliza la energfa potencial del 

grupo al logro de los objetivos de aprendizaje. Por ello la -

tarea del coordinado va a tener dos lineas: por un lado ayudar 

al grupo a que aprenda sobre et tema del curso, ésta es, la 

tarea manifiesta, y por otro, ayudar al grupo a constituirse -

como grupo, haciendo que participen y aprendan a trabajar como 

grupo, lo que constituye tarea implfcita. 
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Para lograr su tarea el coordinador debe contar con obj~ 

tivo en coman que sea asumido por el grupo. De ahf que.·ello -

el coordinador, desde el inicio del curso debe senalar la for

ma de trabajo a la que se apegará el grupo aunque con flexibi

lidad. Otros aspectos para cubrir la tarea son: la disposi- -

ci6n de los participantes, la comunicaci6n para que se logre -

el di4logo haciéndose presente los ECROS de todos los partici

pantes para que se conozcan de tal forma que puedan hacer apo~ 

taciones en beneficio de la productividad de la tarea, contan

do con la responsabilidad de los participantes la cual se lo-

gra en la conformaci6n del grupo. 

El observador tiene como actividad ser atento en toda sf 

tuaci6n sin hacer presente sus emociones. 

Lo que forma la observaci6n es el conocer la historia 

que va conformando el grupo a través de cada una de las reun1Q 

nes, ratificando la actuaci6n de los integrantes del grupo di

rigido al vfnculo en su conformaci6n horizontal que establece

profesor-al umno y tarea. 

Esta forma de coo~dinar el proceso educativo enfrenta al 

profesor y al alumno a la resistencia al cambio, haciendo pre

sentes ansiedades y miedos. Adem4s el coordinador aprende a -

respetar al alumno en sus participaciones y ;u forma de pensar. 
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Las intervenciones del coordinador no son constantes s6lo OPOL 

tunas. 

Por Gltimo el coordinador y observador se reGnen para 

buscar alternativas que propicien la efectividad de la dinlmi

ca del grupo. 

Por lo anterior en el proceso de ensenanza-aprendizaje -

es importante que se modifiquen o cambien los roles de acuerdo 

a las necesidades o exigencias del grupo, en los ~iferentes 

momentos por los cuales •traviesan el grupo para lograr la co

municaci6n, y con ello el inicio del aprendizaje. 
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3.4. VECTORES. 

Los vectores son elementos que participan en toda dinám1 

ca grupal a la vez que permiten el conocer la rotaci6n o esta

bilidad de un grupo. 

Existen vectores que. conducen una fuerza espiral perten~ 

ciente al Cono invertido que propone Pich6n Riviere, los cua-

les sirven para explicar el acontecer grupal y ubicar el mamen 

to que vive el grupo. 

Los vectores son polos a trav~sdelos cuales se va cons

truyendo el proceso grupal y son: 

1) Filiaci6n; momento donde el sujeto 0 integrantes guarda

una determinada distancia sin incluirse en el grupo (no

se da la pertenencia). 

2) Pertenencia; implica integraci6n al grupo, dándose en el 

proceso mi~mo del grupo y no quedando exento de conflic

to. 

3) Cooperaci6n; implica la contribuci6n a la tarea de los -

integrantes del grupo a la tarea para llegar a la produ~ 

tividad, a trav~s de los diferentes roles que se presen

tan. 
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4) Competencia; implica el bloqueo de la tarea. 

5) Pertfnencfa; momento en que se entra a la tarea por me-

dio de la informaci6n como instrumento de la comunica- -

ciOn para estfmular al grupo. 

6) Comunicac16n; maltip1es y variados canales para que lle

gue el mensaje al receptor se hace necesario el mon61ogo 

y dlllogo constante. 

7) Aprendizaje; nos conduce a un cambio de roles o conducta 

~ como se menciona con anterioridad, se rompen roles 

esteriotlpados los cuales dañan el aprendizaje y no los

deja llegar a la productividad. Por ello el objetivo es

modificar la actitud, y obtener un comportamiento mas 

flexible en el mundo que nos rodea. 

8) Telé1 disposicl6n positiva o negativa para trabajar con

los miembros del grupo. 



VECTORES, EN UNA ESPIRAL DIALECTICA 

Afil iacilln y
Pertenencia. 

Cooperaci 6n--

EXPLICITO 

-comunicac16n 

-Aprendizaje 
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Hiedo a 1 a 
pérdida. 

Resistencia 
al 

cambio 

Miedo al atanque 
IMPLJCITO 

13) Pich6n Riviere, Enrique. "El. Concepto de Portavoz". en 
Revista Temas de Psicologfa afto 2, no. 2, Buenos Aires, 
nov. J 978, p. 7-13. 
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3.5. TECNICA OPERATIVA. 

El profesor del sexto grado observado se vale de la di-

d!ctica para cubrir los objetivos establecidos en el programa

oficial. Para lograr la directividad utiliza algunos materia

les did(cticos que se reducen al pizarr~n, el gis, el libro o

libros de texto, los cuadernos y la constante indicación de su 

parte. 

No 1 obstante, se puede decir que estos instrumentos de la 

did4ctica no han solucionado la problem!tica del proceso ense

ftanza-aprendizaje, ya que se toma a la did4ctica como algo rf

gido y poco creativo. 

Por ello, la t6cnica operativa es una opci6n ya que es -

una did&ctica para conseguir y movilizar estructuras cogniti-

vas, afectivas y de acci6n, destina~a a desarrollar aptitudes

y modificar actitudes, asf como el comunicar conocimientos. En 

ella participa la informaci6n como vehfculo motivante para la

integraci6n grupal, y se establece la comunicaci6n que promue

ve el di 11 ogo, esto es, que conduce a que el receptor emita ... 

su experiencia, su saber, haci6.ndole pensar a travh de la prJ!. 

blematizaci6n para realizar una discusi6n. 

El logro de esta comunicaci6n es aprender a escuchar al-
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que habla en el grupo. 

Los vfnculos que se establecen entr~ toaos aos integran

tes del grupo provocan varios trasmisores y receptores los cu~ 

les conducen al aprendizaje, el observador en cada sesi6n re-

gistra la trayectoria o historia del grupo, misma que regresa

al propio grupo para su evaluaci6n. 

Para el logro de lo antes mencionado la Ucnica operativa 

o did&ctica de emergentes parte del hecho de que todo grupo 

tiene una tarea, en este caso una tarea educativa la cual ser5 

resuelta a través d"la participaci6n activa de los integrantes 

y la espontaneidad de los mismos. La participaci6n puede ser

diferente aportando material, como sus experiencias. Si sel~ 

gra con esto que se avance en la tarea se puede decir que ha -

surgido un emergente o portavoz. Lo que denuncia el emergente 

o portavoz debe ser decodificado por el grupo y en particular

por el coordinador (profesor}. Es importante tomar en cuenta

que en un grupo puede emerger más de un portavoz. 

Por lo anterior se puede decir que la.técni,ca operativa

es instrumental y operacional ya que se dirige a la soluci6n -

de prbblemas cientfficos, ocupacionales o vivenciales y debe -

interaccionar la verticalidad con la horizontalidad del grupo. 

Adem!s de que no es posible homogenizar dicha t6cnica ya que -

ningún grupo es igual a otro debido a sus respectivas caracter!sttcos. 
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3.6. PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 

Existen diferentes corrientes psicol6gicas que estudian

el proceso enseHanza-aprendizaje, sin embargo, dentro del gru

po operativo este proceso tiene como objetivo aprender a pen-

sar. Por ello ºensenar es dejar aprender y aprender es poder -

pensar•.< 14 > lo cual establece un proceso dialectico.en el 

cual todos enseftan y aprendene 

Para que se de el aprendizaje en grupo operativo, la 

participaci6n de cada integrante es importante. Al abordar 

estos desde su punto de vista y con la intervenci6n de sus 

respectivos ECROS, los temas a tratar cada alumno comparte e -

interpreta con los otros, lo de todos. 

Asf, a la vez que se dan diferentes vfnculos se logra 

una visi6n m!s amplia del aprendizaje, el cual no es terminal

ni acabado sino siempre queda abierto para la bQsqueda y la 

transformaci6n. Con esto se rompen esteriotipos que tienen 

los integrantes del grupo y que cuales provocan ansiedades de

miedo y pérdida, representando obst!culos para el aprendizaj~. 

Estos son superados en la trayectoria del proceso grupal 

abriendo la posibilidad de aprendizaje. 

14) Bauleo, Armando. Propuesta Grupal. Buenos Aires, Ed. Folios 
Ediciones, 1983, p. 21. 
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Al eliminar esteriotipias por medio de la interacci6n 

grupal se modifica el ECRO y se va conformando un ECRO GRUPAL

• través de las experiencias de cada uno, y el conjunto de con 

ceptos de los cuales nos valemos para incorporar un aprendiza-

je. 

Por ello al darse la interacción en el grupo se da tam-

bi6n la movilidad en el trabajo el cual pasa por diferentes m~ 

mentos: 

a) Pretarea.- Es la resistencia al cambio por el aumento 

de las ansiedades de p6rdida y ataque, siendo lo con~ 

cido el c6mo, lo que se sabe que no se quiere modifi

car en la relación que se establece en el grupo lo 

cual impide entrar a la tarea. 

b) Tarea.- Es el abordaje y elaboraci6n de ansiedades y

la emergencia. as!
1 

aomo la elaboración de estrate- -

glas, t6cticas, técnicas y logfstic~-

Al encontrarse el grupo en este segundo momento se 

comprometen los integrantes, toman decisiones, refle

xionan, asumen distintos roles y se autoevalaa. En -

este momento el objetivo de conocimiento se hace pen~ 

trable, ya que se rompen estereotipias e intervienen

la información, emoción y se combinan teorfa-pr6ct1ca 

y se aprenden a vivir en grupo~ 
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e) Proyecto.- Es el momento en que se da la pertenencia

al grupo de los miembros, conce~tr&ndose una planea-

ci6n para el futuro, por lo que se alcanza asf un 

grado de madurez que produce además de la pertenencia 

la pertinencia y colaboraci6n en el grupo lo que hace 

que se de el aprendizaje, 

Entonces se puede decir: El proceso de enseftanza-aprend.i 

zaje es un proceso dialéctico donde su principal objetivo es -

el de aprender a través de los vfnculos que se establecen en -

el grupo, se rompe con estereotipias en el desarrollo, la con

formaci6n y transformaci6n del grupo, logrando con ello un 

avance en la tarea y consiguiendo el aprendizaje de aprender a 

pensar. 

En conclusi6n se puede afirmar que el grupo operativo de 

la oportunidad de que los integrantes: 

1) Se enfrenten con mis facilidad a sus temores y miedos 

al ataque y a la pérdida, a través de la manifesta- -

ci6n de sus experiencias. 

2) Se den cuenta de sus contradicciones internas, revi-

sando constantemente su ECRO. 
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3) Rompan con estereotipias a partir de nueva informa- -

ci6n para el logro de la tarea. 

4) Integren la prictica que realizan con la teorfa a tr~ 

vEs de sus propios objetivos. 

5) Construyan su conocimiento considerando la aportaci6n 

del grupo y la informaci6n externa. 

Por ello el grupo operativo es la estructura dinimica 

que trabaja con la constante de los vfnculos que establece un

grupo enriqueciendo la personalidad y el conocimiento. 
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El vfnculo profesor alumno se da constantemente en el a~ 

la a trav~s de factores ftsicos. de la camunicaci6n verbal y -

no verbal, de la experiencia vivida presentada en la conducta

(ECRO), de las modif;caciones ;nternas de los sujetos y las m.Q. 

dificaciones externas de los mismos siendo un producto en el -

proceso de enseftanza~aprendizaje. 

Los vfnculos que se establecen en el grupo operativo de

profesor y alumno so~ dados por los diferentes roles que se 

presentan y por las actividades y actitudes que son implfcitas 

y m.anlfiestas, en el sal6n de clases se explicitan: 

ALUMNO: 

1) El alumno establece la comunicaci6n cuando se siente

preparado para ello. 

2) El alumno respeta al otro en las opiniones que se 

vierten al entorno del tema o a las fricciones del 

grupo. 
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3) El alumno decide cuando es momento para construir su

propio conocimiento. 

4) El alumno decide qué tiempo es el que le dedica a su

aprendizaje. 

5) El alumno autoevalaa su aprendizaje y el del grupo. 

PROFESOR (COORDINADOR) 

1) El coordinador no legitima los intereses del alumno,

y sf lo a) lenta a seguir. 

2) El coordinador facilita la integraci6n de los partlci 

pantes del grupo y el manejo del conocimiento. 

3) El coordinador participa en el grupo con ~ fin de 

que no se pierda la tarea y cuando la interacci6n se

presenta conflictiva. 

4) El coordinador rescata el contenido que 1~ alumnos -

manejan en la dinlmica grupal, misma que regresa al -

propio grupo para su evaluaci6n. 

5) El coordinador se convierte en observador, participa.!!. 



do en la recolecci6n de lo sucedido en el grupo. 

6) El coordinador puede ser l ider para el logro de la 

tarea. 
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Por ello, los vfnculos que s~ establecen ser.in continua

mente diferentes y de su calidad será y depender! la calidad -

del proceso enseftanza-aprendizaje. 



5. VINCULO PROFESOR-ALUMNO EN EDUCACION PRIMARIA 

En el primer capftulo se sena16 que el objetivo primor-

dial de esta investigaci6n es describir y caracterizar el 

vfnculo profesor-alumno que se establece en el sa16n de clases, 

en la educaci6n primaria. 

Para ello se destacan y analizan algunos elementos que -

nos son Otiles para conocer el vfnculo tal y como se da en el

contexto escolar de educaci6n primaria. 

Es importante hacer notar que los nombres reales de los

profesores y los alumnos se han cambiado a lo largo de la pre

sente tesis para conservar la integridad de los participantes. 
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5.1. DESCRIPCION DE LA INSTITUCION ESCOLAR. 

El trabajo de campo se llevó a cabo en la escuela prima

ria de la (zona escolar 40), ubicada en la Ciudad de México. 

La escuela estS compuesta por veintiun salones de clase, 

la direcci6n del turno maturino y la dirección del turno ves-

pertino, salón de usos múltiples, cooperativa y la inspección-

1 a cual se encuentra a 1 a entrada de 1 a escuela. 

Los salones de clase tienen en su interior mesas bina- -

rias, est&n colocadas en hileras, al frente un escritorio, el

pizarr6n, y un estante al lado del escritorio. 

Salón de clases. 

En lo que respecta a los salones en los que se participó, 
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en cada banca se sienta un alumno, la maestra al frente y es -

frecuente observar bancas vac1as. 

Los alumnos que asisten a esta escuela, y en particular

en sexto grado de educación primaria son de recursos econ6mi-

cos bajos, sus padres trabajan y ellos deben hacerse cargo de

las actividades del hogar como; asear, hacer la comida, cuidar 

a sus hermanos m~s pequenos. 

Los maestros que laboran en esta escuela manifiestan 

constantemente 1a preocupaci6n de no contar con recursos para

vivir decorosamente, ya que su salario es bajo y no cubre sus

necestdades, lo que provoca que se tengan dos turnos o se bus

quen otras entradas en cualquier otra actividad. 

Las actividades que se manifiestan en la escuela son de

acuerdo al cargo que se tiene, asf tenemos: 

a) la directora, tiene una función administrativa en la

que realiza y verifica oficios, resuelve y detecta 

problemas que se presentan diariamente (la inasisten

cta de profesores, cuando los profesores no dan solu

ción a problemas del aula, cuando un alumno golpea ª" 
otro, o en repetidas ocasiones el alumno no a cumpli

do con lo estipulado por el profesor). 
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Reune al personal para dar solución a las 6rdenes de

la Secretaria de Educaci6n Pablica, a la vez que ord~ 

na lo que deben realizar en la semana con respecto a

trabajas, festivales. cooperativa. 

b) Hay tres maestras adjuntas, las cuales auxilian a la

directora tanto en el trabajo administrativo como en

la suplencia y supervisión del trabajo. 

c) Los profesores (21) acuden frecuentemente a Ta direc

c16n, no hay una hora establecida, para ser informa-

dos por Ta directora cuales son las órdenes que sed~ 

ben cumplir en la semana. ya sea para realizar traba

jos o para asistir alguna conferencia o saber cu&Tes

son Tos dfas que no se asiste a la escuela. 

TambiEn Tas reuniones a Tas que asisten Tos profeso-

res (dltimas 2) son para determinar el grupo a su caL 

go en el próximo ano escolar. 

Los profesores elaboran el avance program!tfco, el cual

no es revisado con frecuencia, sino hasta el tErmino del aílo -

escolar, manifestando los profesores que en pocas ocasiones 

Tes son revisados por Ta dirección o inspección escolar. 



68 

El profesor participa en la cooperativa llevando la con

tabilidad, vigilando y ordenando a los alumnos que ayudan a. -

vender, califica tareas, trabajos realizados en clase, dicta.

explica lo que se cree que no entienden o comprenden los alum

nos. 

ORGANIGRAMA DE LA ESCUELA 

INSPECCION 

PROFESORAS ADJUNTAS 

PERSOllAL DOCENTE 

ED. FISICA MAESTROS ED. ARTISTICA 

1 PERSONAL I NTENDENC!A 
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Los programas en los cuales fundamentan los profesores -

su prictica cotidiana, est6n divididos en áreas: Español, Mat.!!_ 

maticas, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Educación Tec

no16gica, Educaci6n Art!stica, Educaci6n para la Salud y Educ~ 

c16n Ffsica. Dichos programas contienen objetivos generales.

unidades, objetivos particulares, objetivos especfficos y acti 

vidades. 

GRUPOS OBSERVADOS 

GRUPOS CARACTERISTICAS 

GRUPO A Pas6 fntegro de quinto a~o a sexto grado. 

GRUPO B Se form6 de diferentes grupos de So. grado, 
en los que los ninos presentaban problemas 
de conducta. 

GRUPO e Pas6 fntegro de quinto grado al sexto. 
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5.2. ECRO GRUPAL. 

5.2.1. Grupo 11 A11
• 

El grupo 11 A11 obser~ado, e¿tuvo constituido por 24 alum-

nos y el profeSor. la asistencia de los alumnos fue muy regu-

lar de 22 a 23 alumnos. 

En el sa16n se hicieron presentes los diferentes roles -

que propone Pich6n Riviere en la teorfa de grupo operativo. 

As!• tenemos que Pedro se destaca entre los demás por su in- -

quietud y agresividad, por ello la maestra se dirige m&s a ~1, 

platicando sobre sus problemas. Se le adjudica el rol de "ch! 

vo emisario" (ver roles), tanto por parte de la direcci6n como 

de los profesores. Cuanto se provocaban incidentes en la for

maci6n, la hora de entrada al sa16n o la hora de salida, duran 

te el recreo, o cuando los alumnos se golpeaban,, Pedro era el

culpable. Por otro lado, Pedro, tambi~n presenta el rQl de 

lfder negativo en cuanto a no estar de acuerdo con las activi

dades que se realizan, asf como no terminarlas y jugar constan 

temente. Por lo que se le puede considerar tambien saboteador • 

. Se encuentra en el sa16n Fernando, quien trabaja r!pido

esto es, realiza las actividades en menos tiempo que sus comp~ 

fteros participa en cualquier ejercicio o actividad que se. rea-
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través de los ejercicios diciéndole e indic4ndole a la maestra 

que est4 mal. corrigiAndola a la vez. La profesora acepta es

to en ocasiones y solicita su colaborac16n en otras, les pide

que espere que ella termine. Fernando ademas de ser un alumno 

que cumple con todo lo que se le da a realizar también mani- -

fiesta constantemente lo que se desea hacer en clase, por ello 

se le considera como porta~oz. 

Se hace presente en repetidas ocasiones el rol que se 

adJudica a uno de los alumnos por parte del profesor, es decir 

el de cuidar que sus compafteros realicen los ejercicios, que -

no se levanten de sus lugares y que no hagan esc4ndolo a quie

nes realizan lo contrario son anotados en un cuaderno. 

Alicia es la alumna que pasa a la profesora el material

que se usa en cada momento. Si se realizan las actividades ma

nuales es ella quien da a sus compafteros el material del estan 

te. 

Los roles que les adjudican los profesores a los alumnos 

asf como los que ellos manifiestan no se rotan en todo el sa--

16n, permanecen estables y estereotipados, porque siempre pre

sentan la misma conducta. 
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Los dem•s alumnos se conducen pasivamente. Cuando en- -

tran al salOn se sientan; contestan si se les pide que hablen; 

se levantan de su lugar. cuando no se encuentra la maestra si

guen a Pedro; cuando se realizan ejercicios y no ve la profes~ 

ra se comunican entre sf ayud~ndose a resolver problemas de 

matem•tfcas o de cualquier otra •rea, al igual que cuando la -

profesora sale del sa16n. Este a1timo es un elemento que quie 

ro destacar ya que esta acciOn puede ser definid• como cooperA 

ci6n y ayuda de los alumnos o vfnculos de alumno-alumno, en el 

cual se logra aprender uno de otro sin estar presente la prof~ 

sora. 

La profesora presenta un rol de protectora dentro y fue

ra del salOn. En repetidas ocasiones otros profesores llamaron 

la atenciOn a los alumno's del grupo "A" y la profesora se mo-" 

lestaba diciendo "nadie tiene por qué castigar o llamar 11 

atencfOn a mis alumnos". Cuando se estS en el sa16n, la profe 

sora pl(tica con los alumnos hacifndoles entender que no debe

darse esa situaci6n de que otro profesor les llame la atención, 

''.muchachos ya est&n grandes para que los reganen". 

En relaciOn con el vinculo profesor-alumno desde 11 teo

rfa de Grupo Operativo, los roles que se din en el salOn del -

grupo 11 A11 son estereotipados porque se repft~ con regular1dad

la misma conducta por parte del profesor y por parte del alum-
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no. Ademas, el medio por el cual se establece el vfnculo que -

es la comun1cac16n verbal. se da constantemente con interferen 

cias en sus mensajes. Esto rompe con el proceso de enseftanza

aprendtzaje, y se logra anlcamente una informacl6n del tema 

que se trata. Estos elementos conforman lo que es un grupo 

tradicional en el cual el profesor decide y el alum~o acepta. 
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s.2.2. Grupo PB 11 • 

El grupo •a• est& formado por 24 alumnos de los cuales -

asisten cotidianamente de 20 a 22 alumnos: En ninguna observa

ci6n se encontraron los 24 alumnos. 

Se encontraba en el grupo ~B", Rub6n quien impon fa sus -

decisiones a sus campaneros, por ello los dem•s se atrevfan a

estar en desacuerdo con lo que El decfa o hacfa. Dirigfa a 

los alumnos varones, y platicaba con ellos de quE nifta le gus

taba y lo que sabfa sobre la sexualidad de las ninas. A la m~ 

yorfa de los niftos les gustaba escuchar a RubEn y perseguir a

la hora de recreo a las ninas de sexto grado. 

Omar ha sido etiquetado como •burro 11 p~r sus compafteros. 

Se le adjudica este rol mismo que se da tal y como lo menciona 

la teorfa de Grupo Operativo, en el rol de chivo, este es el -

depositario de lo negativo del grupo (como puede ser la agresl 

vidad) adem'5 de no ser aceptado por el grupo, Omar. siempre 

se encuentra solo, cuando trabaja en equipo es el Gltimo en in 

tegrarse al equipo que le designe la maestra ya que El, a dlf~ 

rencia de sus campaneros no elige el equipo. 

En el grupo se distingue Esther por encontrarse siempre

Y en cualquier momento en su lugar, haciendo lo que indica la

profesora, ella afirma "se le debe poner atenci6n a la maestra 
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porque es una persona mayor y es la que manda en el sa16n". 

Esta alumna percibe la autoridad que hace presente la maestra

Y que ejerce en el sa16n de clases, lo cual establece un vfnc~ 

lo de dominacian por parte de la profesora y un vfnculo de su

misian por parte de la alumna. Esther es en este grupo nues-

tro emergente o pºortavoz ya que al manifestar su aceptaci6n 

tambi~n hace presente implfcitamente su angustia por esta si-

tuaci6n. 

Se encuentra en este grupo Ha. Elena quien ayuda a la 

profesora a sacar los Gtiles o materiales necesarios para la -

clase, este es un rol que se rota de acuerdo a la presencia ¿_ 

ausencia de Ha. Elena, quien ayuda frecuentemente a la profes~ 

ra. 

Asiste con regularidad Vfctor, quien no trabaja y se pa

sa el tiempo de clase con una sola actividad sin terminarla. 

Los alumnos trabajan, este presente o no la profesora 

del grupo. Inmediatamente que terminan con el ejercicio que d~ 

ben efectuar, los·niftos se reanen para platicar sobre la sexuA 

lidad de las niftas, y las niftas no se mueven de su lugar. En

cuanto a no hacer ruido. los alumnos juegan a ~quien hable se

le da. pamba." dando como resultado que todos guarden sil encfo y 

trabajen hasta terminar sus ejercicios. 
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Los roles que se presentan en el grupo no son rotados, a 

excepci5n del ayudante del profesor cuando este no asiste al -

sa15n, designlndolo la· directora al sustituto. Por ello el 

vfnculo que se da en este grupo lo dirige la profesora dicien

do quiln conteste a la hora de preguntar o cuando y de quf ma

nera, a travls de preguntas inducidas. 

En lo que se refiere a c6mo es el alumno la, profesora -

dice "el alumno debe ser aseado, cumplido, ordenado y hacer C.! 

so a todo lo que no le Indica sin discutir". Esto nos confir

ma que es ella quien determina en el aula el vfnculo. 
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5.2.3. Grupo "C". 

El grupo ''C" lo constituyen 24 alumnos y el profesor. 

Regularmente asistieron de 17 a 19 alumnos. 

Es un grupo irregular en asistencia asf como en cumpli-

miento de trabajos en el salón y tareas que se dejan para rea

l Izar en el hogar. 

De acuerdo a la teorfa de Grupo Operativo en este grupo

los roles que se prese~tan son: el portavoz o emergente que a

partir de febrero de 1988 y en las subsecuentes observaciones

se rol~ en la mayorfa de los alumnos. Sin embargo, el coordi

nador (profesor) en ninguna de las situaciones en que se mani

fest6 este rol presto atención. Lo que provoco la reun16n de

l as alumnas y alumnos para tratar de dialogar con la directora. 

No obstante, esto no fue posible, ya que decfan los alumnos 

"si hablamos, nos pueden reprobar~,"si vamos con la directora

no hace caso por que a mf me llamo la atención cuando la mae~ 

tra llegó al grupo. Si, yo también creo que si vamos nos qui

tan la calificación, la maestra asf hace nos baja calificación, 

a Alicia le quitó el diploma que le corresponde tiene puro diez 

y se lo dió a Javier". 

Se hizo presente cuando decfan a la profesora: ~no enten 

demos, inos lo puede repetir? es que no est& explicando bien,-



no entiendo. maestra, no hemos hecho nada, vamos a repetir 

otra vez, lc6mo lo hago maestra?~. 
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El rol de chivo emisario se hizo presente en forma rota

toria, aunque en varias ocasiones se atribufa a Pedro al deci~ 

le: 11 Eres un grosero, siempre por su culpa nos castigan''· Sin 

embargo, este rol le fue adjudicado tanto por el profesor como 

por los alumnos. 

El rol de lfder a la resistencia al cambio se hizo pre-

sente en casi todo el grupo. Desde la llegada de la profesora

al grupo en enero, los alumnos no cumplieron con sus trabajos· 

en el sa16n ni con tareas. Se justificaban diciendo "la maes-

tra no explica'', la maestra nunca estl en el sal6n, la maestra 

no repite cuando le.pedimos que lo haga", s61o dice: 11ya, ya,

h~ganlo11. Todo esto que los alumnos manifestaban se vivfa en

el sa16n con frecuencia, ya que la profesora no estaba en el -

grupo por las constantes comisiones que tenfa que cumplir. Su

ex~licaci6n consistfa en afirmar: "sf existiera m~s tiempo po

drta cubrir el programa, pero después de vacaciones y comisio

nes, todo esto disminuy~ el aprovechamiento en el grupo, hay -

veces que aunque se quiera, el grupo no responde''. 

Sf analizamos las lfneas nos quedarfa de la siguiente mA 

nera: la profesora est4 manifestando que el tiempo es el pri--
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mer factor por el cual no se lleva al grupo al aprendizaje, a

la vez que los alumnos son los culpables de no aprender, sin -

embargo, de acuerdo a la teorfa de Grupo Operativo estartamos

hablando de conductas estereot1padas por parte de la profesora, 

asf como una res1stenc1a al camb1o de su parte. De ahf que se 

manif1este su m1edo al ataque y a la pérd1da, al hablar de los 

alumnos y no de su trabajo como profesor. 

La maestra de este grupo ocupa alrededor de hora y med1a

para dar sus clases y el resto del tiempo háb1l para cump11r -

con la com1s16n de cooperativa, reuni6n en la 1nspecc16n, sa--

11r al banco. Cuando tiene que asistir a conferencias o reuni~ 

nes de s1nd1cato no esU en el sa16n pero entonces tampoco los 

alumnos no asisten a clases. En las ocasiones en que no tiene

comis16n, esta en el salGn ~rededor de dos o tres horas. La -

pregunta entonces sera Les el tiempo el factor que determ1ne -

el proceso de ensenanza-aprendizaje y el vfnculo profesor-alu~ 

no?. 

Los alumnos no se aceptan en la trayectoria del curso y

de que sus vfnculos se den s61o cuando el pr1mero daba ca11fi

caciones o cuando llamaba la atencidn, nos man1f1esta y nos e~ 

plicft su resistenc1a y m1edo a enfrentarse a su cot1d1ane1dad, 

y al camb1o. 

ESTA TISIS 
SAi.la BE LA 
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Comentarios del ECRO Grupal. 

En los grupos "A" y "8 11 se dan similitudes en la presen

tacic5n de roles estereotipados. 1 os cuales son adjudicados por

el profesor y aceptados por los alumnos. 

La historia grupal que viven en el sa16n los dos grupos

esta determinada por el profesor. El es quien dice quien habla, 

cuando habla, que hacer, cu4ndo y por qué. 

En el grupo "C'' la profesora se conduce igual que en los 

profesores de los grupos ~A~ y ~'.8". Sin embargo, la trayectoria 

fue diferente present&ndose constantemente la resistencia al -

cambio y la no aceptaci6n de la profesora por parte de los 

alumnos quienes la rechazaron todo el curso escolar. 
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EL VINCULO PROFESOR-ALUMNO EN LA EDUCACION PRIMARIA 

5.3. ECRO del Profesor y del Alumno. 

Para entender el v.tnculo profesor-alumno en educaci6n 

primaria, se partir& del ECRO DE PROFESOR Y DEL ALUMNO. El 

ECRO se conforma y modifica constantemente con los vfnculos 

que establece el sujeto con los otros en su vida. Parte del -

primer grupo (la familia) donde se adquieren las primeras for

mas educativas psicopedag6gicas de la vida del individuo que -

contribuye a la personalidad del profesor y del alumno. Asf 

mismo, son importantes los aspectos socioecon6m1cos que se vi

veo en nuestro pafs. 

Un ejemplo de ello son los comentarios de la profesora -

del grupo uA" "me gusta jugar a la escuelita, a la maestra, y

dije que iba a ser maestra: Ahora que soy moestra, sf me gus

ta pero es diferente no es anicamente ensenar, sino diferente. 

Tiene uno un compromiso de comprender y entender al nifto, lo -

que implica mucho trabajo. Por otro lado soy viuda, tengo a 

mis hijas las cuales estudian, yo tengo que sostener mi casa y 

ahora con lo caro que estll todo, me es dlffcll ". 

Asf, en las pl&ttcas que sostenlamos con frecuencia se -

referlan a los problemas de la escuela y el hogar. En ellas 



82 

destacaba su profesi6n por ser la que le ha proporcionado los

medios para sostenerse y sostener a su familia. Con relaci6n -

al tiempo que ha ejercido su carrera coment6: "Tengo mas de 15 

anos impartiendo clases. es la primera vez que me dan sexto 

grado en esta escuela, porque en la escuela de la tarde he da

do clases con anteriorida.d en sexto grado y no he tenido pro-

bl ema.s con los muchachos 11
• 

El ECRO de la profesora nos indica una constante angus-

tia en lo material (econ6mico), ademas de que debe asumir ro-

les de padre y madre para conducir los vfnculos familiares. Lo 

anterior provoca en ella una conducta de exigencia dirigida a

los alumnos a los cuales les adjudica el rol de chivo espirat~ 

rio porque descarga en ellos su angustia y necesidad de acept~ 

ci6n. Esto es un obst4culo en el vfnculo profesor-alumno, ya -

que sus problemas determinan en parte su participación en el -

sa16n de clases. y en el proceso de enseftanza-aprendizaje. 

En relación a los alumnos, éstos han vivido en familia -

una situaii6n de roles no acordes a su edad pero sf a su situ~ 

ci6n. Dice la maestra "los padres salen a trabajar, quedando -

los alumnos a cargo de su casa y hermanos, y si son mujeres, -

encargadas de las tareas domésticas. Los alumnos provienen de

famil ias de recursos económicos bajos en la mayorfa, esto no -

les permite en ocasiones cumplir con lo que solicita la profe-
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sora, ni asistir a convivios y salidas de paseo que organiza -

la escuela''. Entonces los alumnos asumen roles que correspon

den a sus padres, rompiendo con ello toda norma que la socie-

dad da. y provocando una alteración de comportamiento tanto en 

los padres como en los hijos. Al mismo tiempo, en el aspecto -

sentimental se va creando y creciendo con una constante angus

tia • la pErdlda y al ataque, de toda relación que tiene, can

to que se hace presente una patologfa en torno de ta famllla,

patologfa que se acrecentar! m!s en uno delos Integrantes y s~ 

r( por tanto quien la manifieste. 

En la escueta tamblEn se har4 presente la angustia a la

pErdlda y al ataque le harln reaccionar en forma agresiva para 

hacerse notar de los demls (sucede constantemente en los gru-

pos). Buscar& atraer las miradas de los dem4s y en particular

de la profesora, o por el contrario no participará en nada. 

Sin embargo, esto no es una norma ya que • padres ausentes. del 

hogar por necesidades econ6m1cas no corresponden necesariamen

te hijos con problemas en el aspecto psicopedagóglco. Esto se

debe a que los vfnculos que se dan en su medio ambiente fuera

det hogar, tambf En contribuyen en su comportamiento y persona-

1 idad haciendo que el alumno manifieste tos diferentes roles -

que se manejan en ta Investigación. 

En el grupo ~B~ la profesora menciona: 11 vfene de familia 
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de mi maml todos son profesores, la ilusi6n de mi maml era que 

fueramos todas maestras, somos cuatro hermanas, no somos todas 

maestras, dos son secretarias, una es fngenfero en electr6nfca 

y yo. En un principio fue la influencia por vivir en ese medio, 

fue lo que me inclind a esta profesidn. Soy casada, tengo una

hija que estudia secundaria y mi profesi6n siempre he dicho y

sentido a trav6s de los anos que es una de las profesiones don 

de la persona nunca envejece, porque siempre tenemos a la ni-

nez y a la juventud a un lado de nosotros". Su ECRO remite a -

una presencia constante de experiencias significativas, desde

su ninez hasta el momento en que eligi6 su 1profesidn y que de~ 

terminaron su vocacfdn por la carrera magisterial. Esto se re

fleja cotidianamente en su relaci6n con el alumno. 

En cuanto a sus experiencias de aprendizaje, durante do

ce anos particip6 en diferentes escuelas de nivel preescolar, -

primaria, secundaria y normal. Lleva casi veinte anos de estar 

ejerciendo la profesi6n de profesor, lo que le da una gama 

enorme de experiencias significativas de los vfnculos que ha -

vivido y las cuales puede aportar al grupo. 

En cuanto a los alumnos de este grupo al igual que los ~ 

del grupo ~A~'. han ~ivfdo en su familia una sftuacf6n de roles

no acordes a su edad y mantienen la misma situaci6n. Ademls de 

.traer consigo.los alumnos las experiencias familiares, también 
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tienen las experiencias de la educaci6n preescolar y de los 

cinco aftos anteriores de educaci6n primaria, lo que les da el~ 

mentos para sus constantes vfnculos en el sal~n de sexto grado. 

Las experiencias del profesor, las del alumno y la inte

rrelaci6n de ambos ~an sido transmitidos en los constantes 

vfnculos de la vida con otras personas y estos a su vez las t~ 

maron de otros. 

En el grupo "C" los ECROS de profesor-alumno nos permi-

ten conocer parte de ellos a. través de lo que manifiestan am-

bos. Asf tenemos que la profesora ''.Jugaba a la escuel ita, me -

gustaba mucho, se tiene mucha satisfacci6n sobre todo el hecho 

de tener muchos niftos, satisfacciones de que ellos se sientan

agusto. Soy casada, tengo hijos grandes y uno en la secundaria, 

les plltico a mis alumnos de ellos para que lo tomen de expe-

riencia, asf como les doy consejos de que le ayuden a sus pa~

pu y que estudien cada vez m4s ". 

Entonces la profesora nos est& planteando que no s61o es 

madre de sus hijos sino ademas de los alumno• por ello, debe -

de estar pendiente para que en el momento preciso dé un conse

jo, a los alumnos quienes lo aceptan al escuchar lo que ella -

pi antea. 
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Con respecto a los alumnos. di.ce: 11 los problemas que tie

nen prfncfpatmente son econ6mfcos en su casa y el abandono, 

presentlndose asf que las nfftas que ~on las mayores en su ho-

gar est4n como amas de casa, lavan, planchan, cocinan y los nJ 

"ºs se escapan de estas actividades aunque algunos trabajan, -

esto es, que estamos hablando de un problema socfo-econ~mico,

donde los padres ya no tienen tiempo para la familia, siendo -

un problema que se arrastra hasta·que se es adulto. TambiEn se

dan casos donde hay abandono de hogar por parte de uno de la -

pareja, lo que implica roles distintos a los ninos al faltar -

un miembro de la pareja". 

De ahf que el problema socio-econ6mico genere problema -

de aprendizaje porque el nino ~viene con la tensi6n del hogar, 

como es el saber que no esta pap~ o mam' con ellos, o que el -

padre llega y golpea a la madre, esto hace que el nino no lle

gue con fnter~s de aprender, sino de escaparse de esa sftua- -

cf6n. Entonces la escuela es para ellos un escape, y a veces -

nosotros los limitamos, por ello debemos saber quE tipo de pr~ 

blema tiene para ayudarlos. Sin embargo, los alumnos a veces -

se conffan a uno y a veces no, lo que dificulta nuestra labor" . 

. Las experiencias familiares de los alumnos son diffciles 

y por lo mismo los alumnos se manifestarln en diferentes for-

mas, como por ejemplo a travAs de la agresividad o de la pasi-
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vidad. En ocasiones partfcipar!n en clase o simplemente no les 

interesar& nada, lo cual se manifiesta en el sa16n. 

Los ECROS de los alumnos con referencia a su sftuacf6n -

socfo-econ6mfca son similar sin embargo, en el aspecto psfcop~ 

dag6gico no lo es ya que cada individuo recibe los acontecf- -

mfentos de diferente forma. En ocasiones el YO no se hace pre

sente como tal ya que el Superyo o el Ello sobresalen en el in 

dividuo lo que conducen al alumno a conductas distintas a las

que se pueden esperar. pero que van de acuerdo a la conforma--

. cf6n de su Yo y a la sftuacf6n y vfnculos que se dan en la fa

milia y en el medio ambiente. 

Con relaci6n a su preparacf6n acadfmica, la profesora 

tiene estudios de preescolar, primaria. secundarla y normal en 

educacf6n primaria. Ha impartido clases desde hace 25 aftos. lo 

que le da una gran experiencia de conocimfentos y en vfnculos

establecidos con los otros. 

El alumno tiene como experiencia escolar la educacf 6n 

preescolar. y los cinco aftos anteriores al sexto grado de edu

caciOn primaria. 

La experiencia que tienen profesor-alumno es adquirida -

de otros, con los cuales participan la ramilla y medio ambien

te, por lo que frecuentemente se dan vfnculos distintos de 
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acuerdo a la situaci6n que se viva. 

El profesor y el alumno a trav4s de sus experiencias de

los vfnculos educativos vividos en la familia y en la escuela, 

repiten estos mismos patrones donde quiera que ellos se encuen 

tren, haciendo presente sus roles en cada momento y situaci6n. 
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5.4. HISTORIA OE LOS GRUPOS "A,B, y C". 

En 1 o que se refiere al ECRO de las profesoras. que se -
va conformando en el salón de clases. hay aspectos que se gen~ 

ral izan. Asf por ejemplo se encontró, que es muy raro que los-

alumnos estén sentados en sus bancas, hay un nivel alto de ru! 

do, constantemente se levantan y hablan. 

Las profesoras a menudo se encuentran fuera del salón, -

ya sea porque tienen a su cargo la cooperativa, o porque se le 

dan otras comisiones que requieren que se ausenten del salón. 

Las profesoras con regularidad les gritan a los alumnos

exigi6ndoles silencio: lQué les pasa? no entiendo porqué no guardan 

silencio". Los alumnos a veces le hacen caso y a veces no. 

Los alumnos supuestamente, est4n trabajando en forma in 
dfvidual y sin la ayuda de la profesora en una tarea o ejerci

cio. Sin embargo, la mayorfa realizan otra actividad como 

hablar entre ellos para ayudarse a realizar la tarea o ejerci

cio. Con ello se establece un vfnculo de cooperac16n de alum

no-alumno. La mayor parte del tiempo que se encuentran en e1-

sa16n de clases juegan. por lo cual se destaca l!ste como un 

punto relevante del vfnculo alumno-alumno. El vfnculo alumno

alumno se establece a travfs de la comunicac16n verbal. la co.Q. 
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peraci6n y la consulta mutua entre los alumnos para el logro -

del aprendizaje. 

5.4.1. Tarea. 

En el salan se realizan varios tipos de actividades: se

empieza el dfa con ejercicios ortogrificos o matem&ticas. Los

alumnos trabajan solos en sus bancos, hasta terminar el ejerci 

cio. 

Las profesoras califican los ejercicios e inmediatamente 

se empieza otro que puede ser de cualquier asignatura, inclu-

yendo las actividades ártfstfcas aan cuando existe otro profe

sor para tal fin. En este segundo ejercicio toma parte la pro

fesora s61o cuando da instrucciones o cuando se resuelve en 

conjunto. 

Se continGan las actividades hasta.que llega la hora de

recreo. Durante este receso los alumnos terminan ~ecorriendo -

el patio de la escuela, no les permiten correr porque pueden -

lastimar a los campaneros más pequenas; regresan al saldn des

pu~s de cuarenta minutos para continuar con sus ejercicios de

ratificaci6n del conocimiento ya adquirido. En pocas ocasiones 

se les di6 un contenido nuevo en el que el alumno partfcipara

con un papel activo. 
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Cuando los alumnos realizan por si solos ejercicios, la

maestra no da instrucciones ya que por rutina, los alumnos ya M 

saben lo que tienen que hacer. Durante este tiempo de activi-

dad la maestra permanece al frente del grupo sentado en su es

critorio apur&ndolos o explic4ndoles c6mo hacer el ejercicio. 

Por lo regular hay dos o tres alumnos alrededor del es-

critorio preguntando, o esperando que se les califique, cuando 

se presentan estas actividades se observa m4s desorden, ya que 

unos alumnos se encuentran de pie, otros 'no terminan el ejerci 

cio y otros ya estln realizando el nuevo. La trayectoria que -

provoca esto es la siguiente, la profesora les pide que reali

cen un ejerc1cio, los &lumnos empiezan, despu~s de dos minutos, 

repite instrucciones sobre c6mo hacerlo, por ejemplo: 

El profesor del grupo ~A" les pide lo siguiente: 

Obtener el 101 por ciento de $ 4,975. 

Despufs de dos minutos les dice: "quien no recuerda c6mo 

se realtz• puede venir". 

Tras otros cinco minutos les vuelve a repetir lnstrucci~ 

nes; e inmediatamente se comienzan a formar los alumnos

cerca del escritorio para que los califique la profesora. 

Por lo regular son entre 10 o 12 alumnos los que terml-

nan, otros no pasan a ser calificados y otros no conclu

yen con la tarea. 



Con relaci6n a las actividades de Ciencias Sociales por

lo regular las profesoras toman un papel m4s activo ya que fo~ 

mul an preguntas. con todo 1 o que ocurre en su vida y con 1 o que 

se maneja en el libro de texto. Con ello logra una discusi6n -

en clase induciendo las respuestas de los alumnQs. 

En cuanto a las actividades art!sticas (dibujo), éstas -

son conducidas por otro profesor. Con frecuencia los alumnos -

no llevan a la clase los materiales necesarios. a pesar de lo

cual el maestro intenta realizar la actividad, ademh de estos 

problemas hay muchas interrupciones por la falta de coordina-

ci6n entre los profesores de actividades artísticas y los de -

grupo. 

Todo esto nos da la impresi6n de desorden como caracte-

r!sti cas mas evidente, principalmente al inicio de la observa

c16n. Sin embargo, durante el tranScurso de la misma se disti~ 

gue la realizaci6n de actividades planeadas por parte del pro-· 

fesor de dibujo. 

En nuestra descripci6n del vinculo profesor-alumno se •

comenzado por dar un panorama general de lo que era el ECRO 

grupal de los profesores. Ahora se continuar& por decir que 

los grupos de .sexto grado de educaci6n primaria tienen como t.! 

rea manifiest~ cubrir el programa de estudios que establece la 



93 

Secretarfa de Educaci6n Publica. Este programa contiene objeti 

vos generales, objetivos especfficos y actividades que profe-

sor y alumnos deben cumplir durante el ciclo escolar 1987-1988. 

Cabe destacar que no se les hacen modificaciones por lo que 

quedan igual en su totalidad. Las profesoras pasan en su salón 

regularmente hora y media, la cual utiliza para realizar ejer

cicios de Matem4ticas y Español como ya se habfa mencionado. -

Adem(s de que por lo regular se ven dos &reas al dfa. y sola-

mente una con m&s detenimiento por parte del profesor y del 

alumno. 

Sin embargo, aan cuando se pasan s6lo hora y media en el 

sal6n, no es motivo suficiente para hablar de la carencia de -

tiempo para establecer un proceso de ensenanza-aprendizaje prJ!. 

ductivo ya que Aste no est4 dado por la cantidad sino por la· -

calidad del vfnculo que se da en el aula, Por ello la tarea -

implfcita es la relaci6n diaria que se establece en los disti.!!. 

tos vfnculos en los cuales participan diferentes roles mismos

que interactGan en el grupo para lograr el aprendizaje. 

5.4.2. Roles. 

Asf, tenemos que en los salones de las profesoras Rosa~ 

Alicia, y Rebeca se dan: el Rol de amigo o consejero, donde la 

profesora demuestra su afecto a los alumnos, por medio de pl4-
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t1cas y consejos. Un ejemplo de esto es el alumno Pedro quien

frecuentemente tiene problemas en su casa y en la escuela. A él 

se le da el rol de ch1vo expiatorio en el sa16n y es motivo p~ 

raque la maestra platique con los alumnos. 

•P. Miren. ustedes ya son unos jovencitos deben compren-

der. si sus padres no tienen dinero, ustedes pueden con

seguir un trabajo en vacaciones y no andar de vagos. Co

mo Jaime, que ustedes saben que tiene muchos problemas -

en su casa pero ya cons1gu16 un trabajo de cerillo y es

t& ayudando a su mam&. 

p. Muchachos ya saben, si ustedes tienen algún problema

soy su amigo, siempre les he dicho que se acerquen a mf, 

no esperen a que se haga m&s grande el problema, como s~ 

ced1~ con Pedro". 

Este rol establece un vfnculo afectivo ya que en forma -

implfcita los afectos que parten del profesor y el alumno se -

hacen también explTcitos cuando platican con los alumnos y en

part1cular cuando la profesora platica con Pedro. Pero ademSs

de e.sto. tambifn nos conduce a una protecc16n en cuanto al -com. 

portamiento de los &lumnos pues se teme que estos cometan err!!_ 

res en su vida. 

(*) P.• Profesor. 
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·oe este modo a la vez que aconseja. protege, provocando

un rol pasivo en el alumno pues él introyecta lo que la profe

sora manifiesta. De ahf que la afectividad del profesor sea su 

principal .medio de control: 11 Vas a ver; te voy a acusar con la 

maestra'' se ~icen entre los alumnos, manifestando la validez -

e. Importancia de lo que la profesora dice. 

Con ello la profesora diffcilmente pierde su fuerza psl

col~gica como figura de afecto y de autoridad. ''Mis alumnos~ -

seftalan las profesoras frecuentemente, además de indicar que -

ellos a menudo se equl~ocan y le dicen mamá e inmediatamente -

corrigen diciendo maestra. 

El rol de juez se da con frecuencia en los profesores 

ya que son quienes deciden por el alumno y lo juzgan. 

En una clase de comprensl6n de lectura pasa lo siguiente: 

+P. ¿De qu~ nacionalidad era San Martfn? 

+A. De los negros de Perú. 

P. No, estas mal,· ¿c6mo negros de Perú? (a la vez que 

mueve. la cabeza negativamente y continua con otro 

alumno). 

+P.-= Profesor. 
+A.• Alumno. 



96 

P. Ya terminaste, ya pueden hacer el trabajo, ya enten-

diste bien. 

A. Sf. 

P. Mejor le das otra lefda al mismó 11bro para que lo e!! 

tiendas bien y hagas el trabajo. 

A. Ve a la profesora y agrega. Pero ya lo entendf. 

P. Mejor le das otra lefda y para el martes haces el tr_! 

bajo. 

~- Sube los codos en la mesa, colocando la cara sobre 

las manos y ve a la maestra hasta su lugar. 

Este rol y el vfnculo que se da devalúa el saber del 

alumno haciendo saber a éste que como profesor sabe m!s que él. 

P9r ello puede determinar qué hacer y sf en realidad el alumno 

puede o no realizar la actividad que se le indique, juzgando~ 

afi~mativa o negativamente su participaci6n. Es por esto que -

dicho rol se relaciona con el rol de ex_pertó, en el que el Pr.5!, 

fesor manifiesta que todo lo sabe, sin dar oportunidad al alum 

no de hacer presente &u experiencia vivida y conocimiento ant~ 

rfor. 

Se presenta también en el vfnculo el rol de instructor,

este es el profesor que informa "Nosotros como profesores no -
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educamos y no podemos cambiar a un niño en las pocas horas que 

tenemos aqut, s61o informamos". Esto establece que el alumno -

es siempre receptor, punto terminal de la comunicación, y que

na realiza una decodificaci6n de la información para que se e~ 

tablezca la comunicac16n. A la vez, el profesor determina cuan 

do debe hablar el alumno. A ver Ornar, lpor qué no es igual el

ca-mpo que la ciudad?.11
• El alumno ve a la profesora y no conte'ª

ta, lo q·ue provoca un rompimiento en la comunicaci6n. Por ello 

en el sa16n de sexto grado de educaci6n primaria el emisor 

siempre es el emisor, casi nu~ca se toma o se atribuye el rol

de receptor adem~s de que este emisor persuade al receptor pr..Q. 

vacando un dominio sobre este. 

En relaci6n con estos roles del profesor se presentan 

los roles de los alumnos que son: 

El papel de alumnos cumplidose mismos que son estableci

dos por las profesoras, los cuales hacen lo que el profesor d!1_ 

termf na: 11 1 os a 1 umnos deben cumplir con tarea y todo 1 o que 

tes mando". Este rol conduce al alumno a la sumisi.Sn para recj_ 

bir ddcil y pasivamente el conocimiento o contenido que se le

trasmfte asf como acatar y aceptarlo que le manda el profesor

sfn hacer ningún reclamo. 

El rol de alumno a tanto es adjudicado por 1 as profeso--
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ras y aceptado por los alumnos. es el alumno que tiene su aten 

c16n puesta en el profesor. 11 El alumno me debe prestar aten- -

ci6n cuando yo hablo o estoy explicando la clase 11
• 

El rol de ser atento implica ser obediente en lo que el

profesor manda. lo que se hace presente en el grupo frecuente

mente¡ no asf el que el alumno se interese por sf mismo en es

tar en clase, sino a trav~s del llamado de atenci6n por parte

del profesor. 

El profesor manifiesta que el rol que en ocasiones el -

alumno representa es el de flojo, siendo el alumno que no tra

baja, aseverando que: "se manifiesta desde su forma de sentar

se como trae sus cuadecnos. El ser flojo implica que el alumno 

es desordenado, a la vez que no trabaja''. Sin embargo, el ser

flojo implica una serie de factores como en los otros roles, -

como son, los aspectos familiares principalmente. En la escue

la es donde se hacen presentes conflictos como insolvencia ec~ 

n6mica, la relaci6n cordial o no entre los padres, entre otros 

problemas. Estos son las causas que afectan al alumno y que lo 

conducen a una conducta apática . 

. Cabe aclarar que dentro de la teor!a de Grupo Operativo-

6stos roles no son identificados ni caracterizados, sin embar

go se encuentran constantemente en el saldn de sexto grado ob

servados. 
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Cuando hablamos de roles en el grupo. nos referimos a 

que cada miembro tiene un.a funci6n especifica dentro del mismo, 

cual redunda en el aprendizaje al darse la interacci6n grupal

con lo que se logra un ECRO GRUPAL. Esto, sin embargo no se da 

en los grupos observados. La interacción que en estos grupos -

se presenta está dirigida hacia el individualismo y la compe-

tencia. lo que estanca al grupo y no lo deja crecer. 

En relac16n con los roles que se presentan, el vfnculo -

que se establece se define con las relaciones del profesor-

al umno, 1 as cual es se producen entre 1 o que el alumno hace o ... 

quiere hacer y lo que el profesor espera o necesita que hagan

los alumnos. 

Los diferentes roles que se dan en el sal6n de clases 

se establecen a trav6s de la participaci6n en el trabajo, ya -

que el objetivo de los profesores es lograr el cumplimiento 

del programa de contenidos. 

Ello nos facilita las categorlas con las que se estable

ce el vfnculo profesoi-alumno en Educaci6n Primaria: Elementos 

que conforman el vinculo en el sal6n de sexto grado. 
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PROFESOR. 

a) Comunlcacl6n verbal: entendida por el profesor como -

lnformacl6n. Se hace presente a lo largo de todas las 

clases a trav~s de ~rdenes como~ Hagan esto, saquen -

el libro de Espanol, o saquen el libro de Matemit1cas 

o el libro de Ciencias Sociales o el de Ciencias Nat~ 

rales. Salgan a recreo, guarden sus cosas, asimismo.

se hace ev1dente en las constantes preguntas lnduc1-

das que frecuentemente no son contestadas como: lc6mo 

se real Iza? ¿quién pasa al plzarr6n? lcuil es el re-

suttado? ¿d6nde va el acento? 

b) Reglas, entendidas como una rutina, esto es: pasar 

lista, calificar y rectificar a los alumnos. 

c) Control, entendido por el profesor como disciplina. -

Se ejerce el control en el grupo a través de castigos 

verbales y de hecho. Ejemplo de esti el hecho de que: 

escribe 500 veces ~1_no debo platicar .en el sat6n 11 o -

bien dar vueltas en el patio, salir del sal6n o que-

darse de pie en el sat~n o no salir a recreo. 
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ALUMNOS. 

a) Comunicaci6n verbal, contestando en ocasiones• reali

zando ejercicios en el pizarr~n. en su cuaderno o en

el libro de texto. En pocas ocasiones ~ste se pregun

ta scSl o para saber qué página es, qué tema es, o si -

puede ir a calificarse. 

b)_Obediencla, realiza todo lo que el profesor determina 

en la tarea y en los caS:tigos. 

5.4.3-. Reglas y Autoridad. 

Generalmente los alumnos son castigados de manera implf

cita y explfcita. Los castigos verbales implican, por ejemplo

decirle a un nino o al grupo entero: ·:re vas a quedar sin re-

creo, o se qu1eren quedar sin recreo, te quieres salir del sa-

\6n11. 

Los castigos manifiestos o explfcitos también son "hagan 

300 o 500 veces no debo jugar en el sal 6n, hagan 20 veces deb~ 

mas estar callados en el sa16n, hacer sentadillas, o salirse -

A ~enudo, este tipo de castigos se hace presentes en el

saldn son: como cuando los niílos no cumplen con la ta~ca. Fn -
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una ocaci6n, se observ6 qtie la profesora, con tono fuerte de -

voz, se dirigia a uno de los alumnos y le dijo: "Hoy te quedas 

sin recreo y haces 500 veces 'debo hacer la tarea"'. El alum

no baja la cabeza a la vez que la miraba con sus ojos muy 

abiertos al Igual que sus compalleros, su rostro se vela triste 

y sus facciones cambiaron. Esto me conduce a decir que se sen

tfa mal. 

Otro ejemplo de camo se ridiculiza al alumno, se dia 

cuando un alumno pasa al pizarran y no pudo efectuar mentalme~ 

te una divlsian sencilla (ocho entre dos). La profesora dijo: 

"Ya vieron, su compaftero no puede hacer una simple divis16n. -

Te voy a pasar a tercer ano". Esto provoc6 enojo en el alumno

y acciones consecuentes como azotar el cuaderno sobre el eser! 

torio. Es evidente que este alumno se slntia agredido, asf co

mo el resto de sus compafteros, por los distintos castigos que

la profesora utiliza para controlar el comportamiento de los -

alumnos y que haya silencio en el salan. 

Otra forma de control, es la serie de actos mec,nicos 

que se realizan en el grupo. Un ejemplo de ello es la utlliza

ci6n que se. hace de los libros de texto. Oiar1am.ente se distrj 

buyen. las actividades de la misma manera: 

Primero, la maestr~ lee.el texto, los alumnos subrayan y 
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leen en coro. Los alumnos tienen tan introyectada esta secuen

cia que no necesitan que la profesora. les indique nada. se di

rigen solos. Al terminar, la profesora califica. Lo mis grave

de esta forma de control es la mecanización de la informac16n, 

ya que confonne va pasando el tiempo la profesara y el alumno -

se hablan menos. Con esto la verbalizaci6n del profesor se re

duce a la siguiente: 

•
11.ta:llense''.• "siéntense bien.".• 11 hagan esto", dicta o pre

gunta, 11.saquen el libro d.e espafiol.11 
••• saquen el libro de

matem~ticas~, ~'.saquen el libro de ciencias sociales o de 

naturales 1
', "s&\gan ~ recreo 11

, 
1~guarden sus cosas para -

irnos 11
• 

El alumno s6lo responde a \as preguntas del profesor, 

pregunta dnicamente cuando lo determina el profesor, y

en general lo hace para aclarar indicaciones o solicita~ 

le algo "Len qufi p&gina hay que hacer el dibujo? Lme ca-

1 ifica?". 

Otra forma de relacionarse es cuando el alumno pasa al -

pizarr6n a realizar ejercicios en cualquier de las áreas, o 

cuando termina trabajos los cuales son calificados por el pro

fesor. Esta relaci6n es definitiva en el vfnculo que se da del 

profesor-alumno. Igualmente lo es el hecho de que el alumno 

ponga atenct6n a lo que se maneja en el sal6n. Asf cuando la-
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·profesora expone, los alumnos preguntan con frecuencia si la -

_profesora los induce; otros se ponen a platicar entre sf o se

peinan. Esto quiere decir que no centran su atenci6n en la ex

posici6n, sino en lo que a ellos interesa en ese instante. En

consecuencia, la profesora toma medidas talés como cambiar al

nifto que platica, de un lugar a otro, hacer que este nillo o al 

que se peina, o simplemente no hace caso, participen mis. 

De esta forma, el ~1nculo que se establece en el grupo,

se vuelve mecanizado y estereotipado al extremo que el profe-

sor pierde el interés de conversar con el alumno. 

Esto nos conduce a pensar que profesor y alumno viven en 

el salGn, roles que son adjudicados como es el de que el prof~ 

sor sea la autoridad que sabe y que por tanto, sea quien puede 

tomar las decisiones en el aula. Esto se ve reforzado por las

autoridades de la escuela, ast como por el profesor en su ac-

c1onar en el vfnculo que se establece con el alumno. Todo lo -

anterior provoca en éste que sea subordinado y obediente, por

que a travfs de la relaci6n que se ha establecido enetre ellos 

durante ailos ha aprendido a depender de otro (profesor), asf -

como de sus familiares. 

El vfnculo que se establece en relaci6n con el proceso -

de enseftanza y aprendizaje que se vive cotidianamente en el s~ 

16n es de dependencia y sumisiGn. El profesor es quien tiene -
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la razdn. 11 Hay que obedecer porque el maestro es quien manda -

en el sal6n 11 afirman los alumnos. Esto determina aan mis el 

vfnculo de dependencia y verticalidad que se da en estos gru-

pos, mismos que fnternalfzan los alumnos y cuando ellos actGen, 

lo harin presente. 

El vfnculo de dependencia que se da entre profesor-alum

no, s61o se superar( cuando ~ste se transforme en un vfnculo -

de cooperacf~n. Esto, a su vez, se lograr! a trav~s del abord~ 

Je de los conflictos que generan los diferentes roles estereo

tipados que se presentan. Estas son las tareas fundamentales.

También es necesario hacer conciencia de los roles que estamos 

asumiendo como profesores y de los que estamos adjudicando a -

los alumnos, asf como analizar las situaciones de dependencia

con los alumnos, lo cual ayudari a buscar construir nuevos 

~fnculos, que romper!n con el rol estereotipado. Sin embargo,

esto ·no ser! Ucil ya que el romper con estereotipos provocara 

tanto en el profesor como en el alumno, conflictos de ansiedad 

e inseguridad ante los nuevos aprendizajes. Es importante por

to tanto·tomar en cuenta las 1 imitaciones de profesor y alumno. 

Para poder abordar las interacciones estereotipadas del

profesor-alumno, se ana.1 iztl el trabajo grupal valiéndonos de -

la teorfa y técnica del Grupo Operativo, misma que propician y 

pugnan por un aprendizaje cuyo fin sea el aprender a pensar. -
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Asf encontrAmos que en la interacci6n entre todos los integra.~ 

tes del grupo. emergen varios trasmisores y receptores los 

cuales conducen al aprendi2aje. En Este intervienen la comuni

caci6n y participa la informaci6n como vehfculo motivante para 

la integraci6n del grupo, procurando la productividad de la 

educaci6n. Estamos hablando entonces de aprendizaje grupal, 

sobre el que Edith Chehaybar afirma: "Hablar de aprendizaje 

grupal ••. implica ubicar al docente y estudiante como integran

tes de grupos, buscar el abordaje y la transformaci6n de cono

cimientos desde una perspectiva de grupo ••• aprender a intera~ 

cionar en grupo y a vincularse con los otros, aceptar que 

aprender es elaborar el conocimiento. Para conseguir esto es -

necesario aproximarse a la realidad a travfs de la reflexi6n y 

la acc16n 11
• 

El aprendizaje es un proceso en espiral, en el que se 

interrelacionan la resistencia al cambio, la pertinencia, la -

pertenencia, la cooper~ci6n, el telé, la comunicaci6n y el 

aprendizaje, consiguiendo con ello un proceso de ensenanza

aprendiz.aje diferente al tradicional. 

Para lograr que se d6 el aprendizaje, se hace necesario

modif1car los estereotipos que se presentan en todo grupo, co

mo es el caso.de los grupos de sexto año investigados. Estas -

modificaciones deberfan tender a que el profesor fungiera como 
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coordinador del grupo y el alumno como participante activo de

su proceso de eas~ffanza-aprendizaje~ que la interacci6n en el

grupo. con su ECRO, esquema referencial y aprendizaje nuevo, -

no estuviera condicionada por el coordinador, sino por e~t!mu

los y que se aprovecharan las experiencias vividas y los cono

cimientos anteriores de todos los integrantes. 



108 

5.5. VINCULO PROFESOR-ALUMNO. 

El vfnculo profesor-alumno que se da en el sexto grado -

es de la siguiente manera: 

Proceso 

Enseñanza ?AP~¡ndizaje 

Proiesor ~~~~~~~Alu'!Gno l •nmo <o '""' .. °'Í" 
Emisor Receptor 

Como se puede apreciar, se trata de un vfnculo lfneal, -

autoritario y de dependencia donde el profesor es quien deter

mina el proceso del vfnculo y el de enseñanza-aprendizaje, a -

travl!s de una incomunicac.i6n. 

Para ser mas explicita citaré un ejemplo del vfnculo ob

servado en el que se puede ratificar la linealidad del vfnculo. 

La profesora dirige una clase de ortograffa. Les da a -

los alumnos una lista de palabras y preguntas a 1os alumnos. 



P. uvamos a hacer una t ista de palabras'~· 

P. <:Entendimos? 

A. Sf. 

P, IQulén quiere pasar? lya entendieron? 

A. sr. en coro. 

P. A ver Martfnez. comez~n. 
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A. Martfnez r4pidamente se dirige al pizarr6n y escribe: 

comez6n. 

A. Todos los alumnos que se encuentran sentados dicen: 

Est4 bien, est4 bien. Mientras la profesora mira a los 

niftos y agrega, a ver. 

A. Yo maestra, maestra yo. La mayorfa de los alumnos 

quiere pasar. Sin embargo, la profesora decide des- -

pués de recorrer con la vista el sa16n, por uno de 

los niños que se encuentran platicando con otro comp~ 

nero. 

P. Joel, escribe cangrejo. 

Joel pasa inmediatamente y se coloca enfrente del pi

zarr6n, escribe cangrejo. 

P. A ver. Jorge. Mientras tanto los alumnos. gritan yo,yo, 

yo, La maestra no presta atenci6n y repite, a ver 

Jorge, escribe diagn6stico. 

Jorge pasa y escribe en el pizarr6n, equivocando una

letra en la palabra diagn6stico. 
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P. Inmediatamente se escucha a la maestra iEstas equivo

c~dol a estas alturas ya debes escribir sin faltas de 

ortograffa, a ver pasa ta. 
Mientras la profesora señala quién pasa, los alumnos

s~lo observan, ya no piden psar y s~ se comunican en

tre ellos, se escribe con g, se escribe con g, 

La profesora continaa. 

A ver, pasa Rosi, Ld6nde está mal? 

A. Se escrbie con g. 

P. Bien. 

Los alumnos ya no piden pasar a escribir las siguien

tes palabras, esperan que la maestra diga qui~n pasa

mientras ellos platican. 

P. LEst4 bien? los alumnos no contestan. 

p, A ver Pedro, cueva. 

A. Pedro escribe cueva. 

Asf transcurre la clase, pero los alumnos c.onforme pasa

el tiempo se distraen cada vez m4s con el compaftero de al lado. 

La profesora continaa sólo con el que pide que pase al piza- -

rr6n; al terminar se dirige a su escritorio y pide le lleven -

los cuadernos para calificar. 

Aunque durante la clase hay confusi~n as! como regaños a 

algunos alumnos, se mantiene una cierta fluidez en cuanto ha--
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cer pasar al pizarr6n a los alumnos por parte de la profesora. 

Parece evidente que la din&mica de la clase se basa en -

el desarrollo del contenido, lo que lo hace medio de la inte-

racci6n en ta cual se manejan las reglas que se han estableci

do en el sa16n. La maestra impone las reglas y los alumnos ti~ 

nen que conocerlas de manera indirecta ya que creen en la pro

fesora y aceptan y desempeñan el rol que ~sta les asigna. 

La maestra dirige la clase en todo momento, les da pis-

tas a los alumnos para seftalar lo que quiere que hagan o con-

testen, y ellos deben estar atentos al contenido y a lo que 

les dice. 

Como podemos observar en el ejemplo, los alumnos se ada~ 

tan a lo que la maestra determina. 

El alumno no la cuestiona en el sentido de lo que ella -

determina o dice. Por su parte ella puede regaftarlos, ponerlos 

en r1dfculo y cuando la clase se vuelve demasiado confusa, da~ 

les la respuesta que ella busca. 

El ejemplo siguiente nos muestra claramente c6mo se ridi 

cul1za a un alumno frente a sus compañeros: 
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P. A ver ¿cuánto es 12 x 2? iContesta. espera unos segun 

dos y agrega: Esto es r&pido, lcontesta!. 

A. Veintid6s maestra. 

P. iC6mo es posible que una simple multiplicaci6n no la

sepas. Vean. vean, muchachos, no sabe multiplicar 

su compaftero. Te voy a regresar a tercer ano. ellos -

sf saben. 

Asf, el proceso del ~fnculo dependiente y de autoridad

se da impl!cita y explfcitamente en el alumno cuando Este 

aprende a no decir nada y a buscar la respuesta a trav~s del -

otro (profesor). En el profesor, al determinar y decidir el c~ 

mo; cuSndo y quG debe realizar o decir al nino (cuando '1 lo -

soli ci t.a). 

Con relaci6n al vtnculo que establecen los alumnos, est! 

un factor importante que es la violencia. Esta es una de las -

formas por las cuales se relacionan los alumnos; la agresi6n -

entre llos es una forma cotidiana de vivir en el salón, de ellos 

se puede decir que la agresi6n y el trabajo escolar son los 

que marcan el ritmo.en el sa16n. 

La ~gresi6n que se expresa en el sa16n es parte de una -

manera de ser del alumno. es una forma de comunicact6n entre -

ellos lo cual se pudo constatar en una ocasi6n: A la hora de-
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recreo, tres alumnos de sexto grado jugaban a ••ra las traes 11 
-

hasta que uno de ellos se molest6 y pate6 a otro. Inmediatamen 

te s'e escuchd el timbre para formarse, lo.s alumnos dejaron de

golpearse y se formaron. La profesora 11eg6 junto a ellos y 

les dijo ''Ahorita vemos qu~ está pasando con ustedes, ya vamos 

a.1 sa16n". Enseguida se escuch6 por microfono. Pueden pasar a-

su sa16n el sexto afta. Entramos al sal6n ·1a maestra se sen-

tO al frente de los alumnos y yo a un lado, al trente de la 

maestra. De inmediato les dijo: 

P. Niftos, <qué esta pasando con ustedes? ya son 5 veces

que pasa lo mismo. lQué vamos hacer! f.lles gusta que

les esté llamando la atenci6n constantemente?! 

Los niftos observan a la profesora, algunos bajan la mir~ 

da ·y otros la miran de frente. pero no dicen nada. 

P._Dfganme lquleren seguirse golpeando en lugar de jugar? 

y ta, Arturo, lsabes que te trae entre ojos la direcc 

tora? lpor qu~ siempre te has comportado agresivamen

te con tus campaneros y campaneras? <qué vamos a ha-

cer contigo, yo creo que vas a dejar de venir un tiem 

po, voy hablar con tu mamS para que te quedes en casa 

mientras pasa este problema. 
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Y ustedes t6menlo como experiencia y ya no se comporten

como hoy porque si no van a existir muchos problemas, y van a

ser sancionados por la d1recic6n. lEs lo que quieren? 

Los alumnos observan a la profesora sin decir nada. 

P. Bien, pasemos a otra cosa, saquen su cuaderno de esp~ 

Hol. 

Los muchachos inmediatamente sacan de sus mochilas o bol 

sas el cuaderno comienzan a platicar dando la 1mpres16n que lo 

que se coment6 se qued6 atr&s y ahora s61o importa lo que s~ 

licita la profesora. (los alumnos no coMentaron nada). 

Otro vfnculo que pre~enta los alumnos es el de coopera-

ci6n. Esta es una de las formas cotidianas por las cuales se -

relacionan los alumnos. Por ello el vfnculo de cooperac16n ma~ 

ca o establece el aprender del alumno, como ejemplo de ello en 

las observaciones se constato que los alumnos primero tratan -

de resolver por st mismos los ejercicios de matem!ticas. Des-

pu~s de 2 o 3 minutos se comienzan a levantar de su lugar y se 

reOnen con otro u otros compañeros formando equipos de 3 o 4 -

alumnos y cada uno dice su resulta~o. cuando el a1t1mo da el -

suyo, uno de los compaíleros dice; JEstoy bien entonces lo~ de~ 

m's ven su cuaderno y agregan no o sf de acuerdo a sus propios 
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resultados. Asf continúan hasta terminar con la tarea. Esto SM 

cede diariamente. 

Asf. el vfnculo de cooperaci~n que presentan alumno-alum 

no da en el proceso de aprender a buscar entre ellos la res- -

puesta de su aprender cotidiano en el aula, lo que conforma 

base de su proceso enseftan~a-aprendizaje. 
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6. CONCLUSIONES 

A partir de esta investigaci6n, se encuentra que los 

v1nculos de dependencia, autoridad, agresi6n y competencia, se 

manifiestan en la relaciOn profesor-alumnos. El profesor suele 

ser quien ensena y los alumnos quienes aprenden, siendo el pr~ 

fesor el Gnlco que tiene el saber y poder de declslOn. Se ob-

serva en la pr4ct1ca docente que el profesor realiza resamenes, 

elabora cuestionarlos y ejercicios matemltlcos, asl como elige 

las lecturas que se realizan en el sal6n. Es el profesor el 

que determina qué deben hacer los alumnos, c6mo lo deben hacer 

y cu&ndo lo deben hacer. Asl como es él quien contesta y dete~ 

mina de qué manara se contestar( a través de preguntas Induci

das, las cuales son juzgadas de forma afirmativa o negativa y

cuando la clase se vuelve confusa el profesor redirige la ens~ 

ftanza a trav~s de darles la respuesta para que el alumno no se 

quede con dudas de la clase. A la vez el alumno aprende a ca-

llarse frente al maestro, y anticipa la respuesta a través. de

esperar que el profesor sea el que ofrezca la soluci6n a los

problemas de contenidos que se presenten en clase. 

El vinculo de autoridad del profesor-alumno se presenta

cuando el docente, pa¡a justificar y consolidar su papel de d~ 

minio, pone en acci6n un conjunto de normas, como por ejemplo, 

el pasar lista a lo que el alumno debe responder "presente'', -



participando en un.ritual ineludible al interior del aula. La

dlsposici6n del mobiliario, el profesor al frente y los alum-

nos uno tras de otro en hileras de bancas binarias. Por otro -

lado los procedimientos particulares garantizan la disciplina

entendida como el silencio que deben guardar los alumnos, la -

obediencia y atenci6n que presta el alumno al profesor, asf c~ 

mo el esta~ sentado realizando lo que les manda el profesor. -

A los alumnos no se les permite trabajar en otro lugar que no

sea el asignado por el profesor, porque con ello el profesor

elimina que los alumnos platiquen con sus campaneros a la vez

que busca que los alumnos trabajen lo que se les manda. El pr.!!. 

fesor ejerce su control sobre los alumnos al seleccionar, re-

chazar o elaborar preguntas y respuestas que les ofrece, as{ -

como, mediante sus eKpresiones verbales y no verbales. El con

tenido implfcito de sus eKpreslones verbales es captado por 

los alumnos quienes distinguen entre amenazas, peticiones o 

sugerencias que les comunica. As1 los alumnos adoptan una con

ducta complaciente frente a las demandas del profesor, asf ma.!l 

tienen el vfnculo de autoridad y sumlsi6n. 

Los elementos de esta comun1caci6n continua entre profe

sor y alumnos involucran momentos conflictivos en sentido de -

que los alumnos se encuentran entre lo que ellos quieren hacer 

y lo que el profesor espera o necesita que haga. 
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Otra forma de contro1 del cual dispone el profesor. es -

la enseftanza de rutinas especfficas apoyadas por una serle de

actos meclnicos y grupales como lo son: pasar lista, dar ins-

trucciones y calificar cada uno de los ejercicios. Se 1nfiere

que esto conduce, entre otras cosas, a que profesor y alumnos

se dirijan cada vez menos ta palabra y se realicen cada vez 

mls las mismas actividades. 

El vfnculo de agres16n establecido por el profesor y 

los alumnos, es dado de manera 1mptfc1ta y exptfclta, a través 

de castigos como privar a los alumnos de recreo, o hacer que

escrlban 500 veces "debo estar callado en el sa16n", o cambiar 

de un lugar a otro, al alumno que no obedece lo establecido 

por el profesor en el sa16n. 

El vfnculo rivalidad une a profesor con los alumnos, se

da a través de comentarlos de quién sobresale en el grupo, co

mo por ejemplo 11 Juan dibuja mejor que Osear", o Javier obtiene 

Siempre calificaciones de diez, o bien, Volanda ha obtenido 

diploma desde el primer afto. 

Ademfs de promover el maestro, el vfnculo de r1va11dad,

promueve el vfnculo de cooperac16n entre los alumnos a trav6s

de asignarles tareas tales como resolver tos ejercicios matem.! 

tlcos o de realizar los ejercicios ortogrlflcos o de contestar 
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"""·' ~ . los cuestionarios de ciencias sociales. Por 41timo, los vfncu-

los, del profesor y los alumnos de dependencia, autoridad, su

misi6n y agresi6n mutua, dan como resultado que los alumnos 

identifiquen a la creatividad como indisciplina, ya que plas-

mar o manifestar una idea, no es considerada como trabajo, asf 

como el vfnculo alumno-alumno como indisciplina ya que es san

cionado por el profesor. 

Por ello, se reconoce que los vfnculos entre profesor y

alumno en el nivel de educaci6n blsica que fueron investigados, 

se producen al interior de un conjunto de prlcticas escolares

cotidianas que tienden a homogenizar a los educandos y a redu

cir el ndmero de interacciones entre fstos y el profesor. E~ 

to conduce a la formaci6n de un alumno pasivo, no creativo, no 

productivo, agresivo, incomunicativo, indispuesto, que no ese~ 

cha, inmerso en un vfnculo estereotipadas y homogenizado de de-

pendencia, de autoridad ejercido por el profesor. 

La descripcl6n de los vfnculos entre el profesor y los -

alumnos de dependencia, autoridad y agresi6n nos permite plan

tear algunos cuestionamientos que pueden dirigir futuras inve~ 

tigaciones que permitan conocer con mayor amplitud y profundi

dad el vfnculo profesor-alumno: LC6mo se establecen los diver

sos vfnculos profesor-padres de familia, en la instituci6n es

colar? LCu&l es la aportaci~n de los padres de familia en este 
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vfnculo, en el proce~o de ensenanza-aprend1zaje en el aula?. -

Quf partlclpacl6n tiene la lnstltuc16n escolar en los vfnculos 

descritos y c6mo evolucionan?. 



7. PROPUESTA DE UN HETODO DINAHICO DE 

CLASE 
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La propuesta que surge de este trabajo de investigaci6n. 

es la implementaci6n de un ~!todo dinlmico de clase, que acer

que tanto al profesor y alumnos, asf como a tos alumnos entre

sf, con el fin de establecer vfnculos de cooperaci6n y partic! 

paci6n que dan al profesor y los alumnos la posibilidad de com 

prender, cuestionar y dar soluciones a los problemas de conte

nido, de intenciones y de sentimientos que se manifiestan en -

el aula. 

los vfnculos del profesor y alumnos de cooperacl6n y pa~ 

tlclpaci~n se desarrollarln paulatinamente, al mismo tiempo 

que se manejen contenidos especfflcos de aprendizaj~ y apren-

dan a escuchar y tomar decisiones en un ambiente de respeto y -

cordialidad. A travfs de las Interacciones continuas entre pr~ 

fesor y alumnos, se crear( un ambiente conducente al aprendiz~ 

je. 

Con este mftodo, el profesor se desempeña en el rol de -

coordinador, facilita el trabajo de los alumnos, permite a los 

alumno• que opinen e Intercambien Ideas con:sus compaHeros. A 

la vez observar& y registrar( la trayectoria del grupo que le

servfr& al finalizar ésta, para retroaJimentar a los alumnosi-
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Simult4neamente le permitir& estar inmerso en la tarea. Por su 

parte, el alumno participar& en su tarea individual y grupal.

al investigar. conocer, construir su conocimiento y facilitar

su integraci6n en el grupo; al sentirse aceptado y reconocido

por los otros, mientras que trabajan los alumnos entre sf, el

profesor y los alumnos. Esto coadyuvar~ en parte, a eliminar

los miedos y temores al ataque y a la p6rdida que experimentan 

los profesores y los alumnos. TambiEn contribuirá a que todos

se enfrenten al conocimiento, y participen en una relaci6n de

cooperaci6n. Conjuntamente promover! la disminuci6n de violen

cia que muchas veces se manifiesta en el aula, ya que el grupo 

se encontrara atraido por la adqui sici6n de nuevos conocimientos. 

El mAtodo propuesto surge de lo manifiesto durante la 

observaci6n con respecto al vfnculo profesor-alumno y alumno

alumno, este enfatiza la investigaci6n, el diálogo, el espacio, 

el movimiento grupal y el audodidactismo. 

El ,.~·~~do dln&mico de clase se conf.orma por: l.- Distri

buci6n de mobiliario, 2. Fase inicial o Indagadora, 3.- Fase -

de.difusi6n y contraste del conocimiento, 4. fase explicativa

y de ratificaci6n o de comprobacl6n de conocimiento y 5. Eva-

luaci6n. 

Se conffa que el m4todo propuesto, se signifique una 
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aportaci6n en mínima parte al problema de los vínculos del pr~ 

fesor-alumno de dependencia, autoridad y agresividad. Sin pre

tender que éste sea la crnica soluci6n para modificar o superar 

dichos vfnculos. 

7.1. DISPOSICIDN DE MOBILIARIO. 

El mobiliario se podr4 acomodar de acuerdo a las necesi

da.des del grupo por ejetnplo: a) Utilizara todas las bancas pa

ra fQrmar un cfrculo, b) Unir( las bancas en conjuntos para ·

formar rect4ngulos, cuadrados o cfrculos. En esta distribuci6n . . 
de mobiliario el profesor se integrarS al grupo, ocupando una

banca mis dentro de la disposici6n del mobiliario. 

7.2. FASE INICIAL O INDAGADORA. 

La fase inicial o indagadora, es el momento en el que e·l 

profesor informar( sobre la tarea a cumplir, el grupo se pon-

dr• de acuerdo en el procedimiento que se seguir& para el cum

plimiento de ésta. Durante esta fase se puede considerar: que

el profesor informar• y dialogara sobre los contenidos a cum-

pl ir, ya sea semanal o mensualmente. ·se pretende que el profe

sor dé a los alumnos la posibilidad de proponer el procedimien 

to de trabajo una vez dada la tarea a cumplir. El profesor pr~ 

mover& la invest1gaci6n según sea la tarea a cumplir, permi- -

tiendo que los alumnos realicen observaciones, efectue lectu--
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ras, realice cuadros sinópticos. realice esquemas, efectúe ex

perimentos y realice redacciones. 

7.3. FASE DE DIFUSION. 

La fase de difusi6n y contraste del conocimiento, es el

momento que se entra a la tarea, a trav~s de exponer los cent~ 

nidos que se investigaron. 

Los alumnos expresarln preguntas y sugerencias a la .vez

que manifestarln los contenidos investigados. 

La profesora animar( y darl la oportunidad de hablar a -

todo aqufl que lo pida, a la vez que guiar( la discusi6n, tra

tando de no perder la tarea. Asfmismo, propiciar( un ambiente

de trabajo agradable y utilizar& como instrumentos didlcticos, 

diversas tEcnlcas, como por ejemplo: lluvia de ideas, para es

timular a la part1cipaci6n, corrillos para dar informaci6n, la 

entrevista para analizar los contenidos y la asamblea para evA 

luar. 

Las tEcnicas se pueden utilizar combinadas, cuando sea -

necesario en el grupoª 
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7.4. FASE EXPLICATIVA. 

La fase explicativa y de ratificac16n o de comprobaci6n

de conocimiento. es el momento para rescatar lo aportado por -

cada uno de los integrantes del grupo (profesor-alumnos) para

llegar a la ratif1caci6n de la tarea. Ello se puede lograr en 

el momento que el profesor retome lo expuesto por los alumnos, 

relacionando el contenido de aprendizaje que maneja fl con los 

elementos que fueron expuestos por los alumnos en el transcur

so de la clase. El grupo tratar& de llegar a una conclusión en 

cada clase, o bien elaborar cuest1onamientos que den la posibi 

11dad de seguir reflexionando sobre el tema. 

Si existen ejercicios o conceptos que no hayan quedado -

claros. se sugerir~n otras fuentes(documentos, textos o perso

nas) relacionadas con el mismo tema, para que se vuelva a in-

vest1gar a tratar para que se despejen las dudas. 

7. 5. EVALUACION. 

La evaluaci6n estarfa basada en la participación de to-

dos los integrantes en el grupo, ya que el avance se aprecia -

en la trayectoria grupal. 

Asf, en la evaluación del grupo, participarfan todos los 
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alumnos, y el profesor, los alumnos proporcionar&n elementos -

suficientes para comprobar 1a adquisici6n o no de1 conocimien

to. 

Para esto, se tomarl en consideraci6n 10 siguiente: 

1.- El a1umno anotara en su cuaderno si termin6 o no 1a

actividad a realizar, el logro de la tarea. Esto in

dicar' si el alumno alcanz6 el objetivo acadfmico, -

asf como su objetivo persona1. 

2.- E1 a1umno participar( en las clases a trav•s de dis

cusi6n y rea1izaci6n da ejercicios, cuestionarios y

resdmenes. 

E1 profesor coordinar(, observara y participar4 en e1 

grupo y podri registrar la part1cipaci6n general e individual

de los alumnos. 

E1 registro se presentar& en un fo1der, e1 cual conten--

· dri: hoja de identificaci6n y hoja de evaluaci6n. La hoja de -

evaluaci6n contendrl los aspectos siguientes: 

1.- Demuestra inter4s por 1a clase, 

2.- cumple con los trabajos que tiene que elaborar en 

clase. 



3.- Demuestra inter~s por hacer sus trabajos. 

4.- Qu~ &rea le gusta m&s al alumno. 
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5.- Ha logrado los objetivos de aprendizaje en cada una

de 1 as .freas. 

6.- llega a tiempo a sus clases. 

7.- Presenta actitudes de respeto. entendido como escu-

char y dar la oportunidad a campaneros y profesores

de que se eKpresen sus ideas. 

8.- Escucha y atiende a los dem.fs. 

9.- Tiene capacidad de elegfr lo que le gusta entre va-

rfas alternativas. 

10.- Partfcfpa en clase. 

11.- Observaciones. 

Para llevar a cabo la evaluacf6n serfa conveniente que -

se realizaran las hojas de evaluacf6n por triplicado para que

padres, alumnos y profesor hagan sus apreciaciones en cuanto -

al avance del alumno. Esta se puede efectuar trimestralmente o 

cu•ndo el grupo lo requiera. Esta for~a de evaluaci6n permiti

r.f el diflogo entre profesor-a·lumno y padres, as! como dar la

oportunidad de conocer las distintas perspectivas que posee c.!!_ 

da uno de ellos. la hoja de identificacf6n contendr! lo si-

gu lente: 

1.- Nombre y apellidos de padres. 



2.- Nombre y apellidos de( alumno. 

3.- Direcc14n y t6l6fono. 

4.- Trabajo de los padres. 

5.- D1reccl4n y te16fono de trabajo. 
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la evaluac1Gn tendr( la finalidad de seguir en forma ce~ 

cana el desarrollo del n1fto, a la vez permitir! una relaciOn -

m~s cercana entre maestro-alumno-padres. 
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GLOSARIO. 

Aprendizaje-

Capacldad para pensar. 

Competencia-

Conducta individualista. 

Cooperaci6n-

Ayuda que se da entre los integrantes de un grupo. 

Comunfcaci6n· 

Di~logo que se establece entre los sujetos. 

ECRO· 

Historia de la vida personal. 

Emergente o portavoz· 

Sujeto que anuncia al grupo de que permanece por un tiem 

po latente. 

Emoci6n· 

Sentir del sujeto. 

Ensei\anza ... 

Permitir que aprendan. 
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Estereotipo-

tonducta que se repite constantemente, es estable y rfgi 

da. 

Fil iacHln-

El sujeto no se incluye en el grupo. 

Horizontalidad-

¡ nteracci 6n de las diferentes h is tortas de 1 os i ntegr'an

tes de un grupo. 

Informaci 6n-

Hedi o o instrumento que se utiliza para la comun1cac16n. 

Miedo al ataque-

Inseguridad al sentirse rechazado. 

Hiedo a la pérdida-

Inseguridad para modificar las' conductas adquiridas 

con anterioridad. 

Pertenencia-

. Integraci6n de las participantes en et grupo. 
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Pertienencia-

Sujetos que abordan la tarea con su ECRO y conocimiento. 

Rel aci6n interna-

Es lo latente de la conducta. 

Relac.i6n externa-

Conducta que presentan los individuos con relaci6n al m~ 

dio que les rodea. 

Vert i ca 1 i dad-

Treyector i a hist6rica de las experiencias que ha vivido

el individuo. 

Vfnc.u1o-

lnteracci6n de conductas. 
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ANEXO 

a) CUESTIONARIO GUIA PARA ALUMNOS: 

1.- ¿QuE haces cuando levantas la mano en repetidas ocasio

nes para contestar y la maestra no te pregunta? 

2.- ¿QuE preguntas en clase? 

3.- ¿Qué haces cuando la maestra te pregunta, y no te deja

responder? 

4.- Lla maestra resuelve tus preguntas de clase? 

5.- ¿pregunta la profesora sobre tus problemas? 

6.- LQuf problemas te ayuda a resolver la maestra? 

1.- reamo da la clase la maestra? 

s.- icamo te castiga la maestra? 

9 •. -, ¿por qui es importante obedecer a la maestra? 

10.- ¿por qué es importante que estfs callado? 
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11.- ¿quE problemas tfene la maestra? 

12.- lAyudas a resolver los problemas de la maestra? 

13.- ¿qué llama la atenci6n de la maestra? 

14.- ¿qué llama el interas de la maestra? 

15.- ¿Qué le gusta m!s a la maestra? 

16.- ¿c5mo es la maestra? 

17.- ¿platica la maestra con tus padres? 

18.- ¿pe' quE ·platicas con 1 a maestra? 

19.- ¿c5mo es un alumno? 
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AMEXO 11 

b) CUESTIONARIO GUIA PARA PROFESORES: 

l.- ¿c6mo elegiste tu profesi6n? 

2.- ¿que caracterfsticas tiene un profesor? 

3.- ¿cuales son las metas generales de la educaci6n a nivel 

de sexto grado de educaci6n primaria? 

4.- icu6les son los p"rincipales problemas de los alumnos? 

5.- ¿cu&l es el origen de esos problemas? 

6.- ¿c6mo reafirmas el conocimiento en los alumnos? 

7.- ¿Qu• estfmulos das a los alumnos? 

s.~ ¿c6mo evaluas? 

9.- &C6mo llamarfas al m6todo o ~•cnicas que llevas para 

dar clase? 

10.- &Qu6 caracterfsticas tiene un alumno? 
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11.- LTienes problemas de comunicaci6n con los alumnos? 

12.- LC6mo te comunicas con los alumnos? 

13.- LQué pllticas tiene con los alumnos? 

14.- LQué le gusta mis a los alumnos? 

15.- LQué llama mis la atcnc16n de los alumnos? 

16.- LQu6 preguntas, al alumno cuando falta? 

17.- LCulndo utilizas el castigo? 

18.- ¿Por quE es importante que los alumnos sigan instrucci~ 

nes? 

19.- LPor qui es importante que los alumnos estén callados? 

20;- lQué haces culndo un alumno no hace lo que pediste? 

21.- LQué haces cuando un alumno te interrumpe constantemen

te? 

22.- IPor qué se le recuerda al aJumno que est~ trabajando -

y no jugando? 
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23.- LC6mo te relacionas con los padres de los alumnos? 

24.- LQu~ caracter!sticas presentan los padres de los alum-

nos? 
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