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PROLOGO 

E.ata. noche., 1>0&.\e. m.l uClu.tlJIU.D, luty ~. ~oldru 
con ,o.to~ de. aulculo.1, btteJl!Uan.ilU, plumonu, 
ym.16~ ••• 

Expe.!Wne.nto C.OIIIO IUl4 ne.c.u.wad de. de.ja11. a. un. lmJD tD 
dtu, liu 6-(dw, tJJdM lol> ..t,ubltagado..t, y tJJmaJL 1>6lo -
LA VlDA pa,u1 e.x.pl.wvt d. po11, qal de. tanto ututUo.,. 

E.a como 1,i.. lo1, l.i.bJr.01> duapalltc.WUUI de. m.l alcance: .•. 
/J.e.jo11.: t4 C.OIIIO l>i en l>!tl> pa.6.ta.l> dJwu apall.e.CiCWllt lol> 
~.w,.1, de. 111.ü a.tumltlll>. Ubu. han 1,il:k, et motD11. y la. 
llle.át de. m.l e.6 'tWI.ZO, 

iCwbttD talu1l en e.nte.nde.11. qu.e. ua. pe.que.ita no 11.e.ndlo. 
e.n la. e.6C1Le.la. po1tque. duc.onoc.la.mo.1, d. .te.nsuaje. e.6pe.
c.l'1:co de. l>ILI> be/111.lnche.6! 

Y et ll.04-WI de. aq:ullla otlw. ••• Rel.a.c.l6n Uirrp,ia, U1t 
.te{ a tú 1>in. '1wltUMI>, /Qul admlll.ac..l6n .tan ve.11.dadeM. 
.te.C!.11. e.n l>u. COll4z6n -eód4Jo 4.ln jwgllMM1>- 1>u. la
dra tJ .l,IL c.Onqu.i.1.ta! 

~. 40bll.e. m.l e.6Cll.ito1Lio, et lt04-WI de. IUl4 tlpi.t:a 
ado.tuc.e.nte.: e.on,Uc..ti..va. y aguda .•• Captaba. tDdn 
C.Olt rn.üulJtlo ••• 

/J.e. 9U1>.ta.lúa 1,e,t otlw. vu la 111:l!Uti'la de. aq:u.e.Ua eh.l
ea: altg.úa, u.iBtnua, vi.1,~n Ump.üt, 

Y aq:u.llla de. la. q«e. .todo4 de.c.úln: ne.6 wia loca", "u.n 
cat.o IUlll.O". Yo la ente.ntU y el> hone.a.to a6i..,'tma.ll. que. 
llegué a que.11.eJLta.. ¿C6mo no upti.c4./L6e. Ul14 11.ea:ccio
nu al c.onoc.t11. .au ambiente.? 

V fta.ntlu. otll.a.l., ! En la u.ni.ve.,u,.wad de. la vida., la 
Pedagogl,a. ha. 4-i.dD Uttve que. me ha. abieAt.o mucha.a 
pu.e.'I.W. HaJJ C04114 rfllJJJ .impoit.tante.4, pC!.11.0 et acento, 
eit la. PERSONA y pvta la Pedagog.úl. de.be no .a6lo P'l,0-
lltLtlC.ia,\.,\e, 1>ino ul!/l.ibi..lt4e.. 
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CAPITULO UNO 

RELACIONES HUMANAS 

No hay transm1si6n integral de conocimientos, n1 de experiencia, 

sin que exista de alguna rn¡¡nera, una RELACJON HUMANA, Los métodos 

y sistemas pedag6gicos sufren notables mutaciones; puede cambiar

se el pizarrón por la pantalla electr6nica, pero dtffcflmente se 

puede suplir la persona del maestro, porque la educac16n es un Pr.s!. 

ceso delicado y !Ñs complejo que la organ1zaci6n de ideas. Consi

dero que, en un sentido ampl lo, educaci6n es transmisf6n de vida, 

La panorámica pedag6gica que ofrece este postulado es ambiciosa. 

El maesti:o, por el simple hecho de serlo, necesita cuestionarse 

111.1y a fondo su calidad humana. Su fonna de SER MAESTRO condicion!_ 

r6. no s6lo el aprendizaje sino el crecimiento de sus alumnos. 

El fundamento de las relaciones h1.lllélnas ha de buscarse en el propio 

ser del hombre, adlnftido universalmente como un ser social. Sus ti!, 
ses cfentff1cas son proporcionadas por la Psicologfa y la Socfolo

gfa. 

Al hablar de relaciones humanas estamos admitiendo la idea de INTEE, 



ACCIOlt y esta concepcf6n supera dos interpretaciones exclusivistas: 

el lndividualiSIIN) y el Detem1inis1110 social. 

Para el Individualismo, el grupo es en la práctica, inexistente c2. 

mo entidad distinta de la suma de los miembros que lo fon1111n, por 

tanto, la coraprens16n de los fen6menos sociales es la comprensi6n 

de los individuos. 

Por el contrario, para el Detennin1smo social (Durkhefm) el indiv.!. 

duo es s61o sujeto pasivo de las fuerzas sociales. Considerado en 

sf mismo es una abstracci6n. Por tanto, no puede darse 1ndfvidua1J_ 

dad propiamente dicha. 

La sfotesfs concede importancia tanto al individuo como al grupo: 
los individuos crean los grupos, pero éstos, una vez const1tufdos, 

condicionan -no determinan- a los individuos (1). El grupo necesita 

de los individuos, pero éstos no pueden realizarse fuera de la so

ciedad. M/is aiin, el individuo se ha formado y existe EN el grupo, 
pero es capaz de trascendero, de ejercer una influencia sugestiva 

y modificarlo en cierta medida (2). 

Dos variantes mlis sutiles del individualismo niegan la posibilidad 
de que· se dé una verdadera interacci6n. Tal es el caso de los te6-

rfcos de la inferencia y de algunos conductistas (J) .. Para los 
primeros, las experiencias de los demb esUn vedadas y solainente 
se pueden inferir a partir de la propia. Por tanto el conocimiento 

y la relaci6n con los demh se realiza en forma indirecta. Para los 
conductistas, las acciones de los demás son claves estimulantes que 

(!! C6Jt. J.LOPEZ ROMAN, "P,1,.lcologlA en Edueac.i.611" En• Edu.cado1tu1 
upt-oct 1914 pp. SIS-533 

(2) C~lt. G. FINGERMANN. Rebu!.wnu ffuman4,L Fwtdamen.to.& P.6.ic.ol69i
co.& y Soc.ialu, ¡,p. 6-1 

131 C6Jt. J.LOPEZ ROMAN, ~-



s6lo tienen significado s1 tienden a satisfacer las propias necesi 
dades y en consecuencia hay una brecha insalvable para la compren

s16n e fnteracci6n reales. 

Admito al individuo y al grupo, pero no COIIO elenientos yuxtapuestos 

sino en interacci6n. Y el significado que doy a esta palabra es el 

de nrespuesta activa (acci6n) e influencia recfproca (inter)"(l). 

Por tanto, interacci6n se define como una multiplicidad de INFLU

JOS que se ejercen y se reciben entre dos o más personas. 

El análisis de lo que sucede en la interacci6n lleva a Newcomb (2) 

a sei'lalar que el equipo del recUn nacido está formado por 6rganos 

que le penn1ten recibir impresiones sensoriales; emitir respuestas 
que los demás pueden percibir y realizar un aprendizaje por el que 

se vinculan respuestas e impresiones sensoriales. 

Lo más interesante es que el nffto "al tomar en cuenta y responder 

a las personas que lo están tomando en cuenta y le responden"(]) 
se va modificando gradualmente, de modo que ademb de participar en 

su sociedad -en formas mis o menos comunes a todos- adquiere una 
personalidad propia y 6n1ca. 

Asf, toda conducta humana está influida por la estructura social en 

que se da y por las interacciones con otros hombres. Los comporta

mientos de un ser humano estin dirigidos hacia los otros, o bien 
son reacciones ante ellos. Siempre existe una influencia, aun fal
tando la presencia ffsica, porque se 1nternalizan ciertas pautas de 

(1) l.M.C. 'DE LOUGHllll. PM6UOl!.U /{ dwntw.6 ¿Conwi.lcaw1n o 
~,p.llS 

(!) MEWCOJ.111, Manual de. P.6icoloq.fa .60c.i.at, pp. 34.6.6. 

!31 lb.id. p. 38 



conducta tomadas de los roodelos (padres, maestros, etc.). 

En síntesis, la INTERACCION da origen a las relaciones sociales y 
condiciona el DESARROLLO HUMANO. Por ella el hombre se transfonna 
y con él sus necesidades, proyectos y funciones pslqulcas cognosci 
tfvas y emocionales. Finalmente, s61o en interacc16n logra el hom
bre formar una AUTOIMAGEN y conseguir tina VALORACION personal de
tennlnada. 



CAPITULO 005 

RELACIONES HUMANAS V EOUCACION 

He aceptado como presupuesto que la fnteraccf6n es un hecho y que 

el gruPo confonna al fndfviduo. Ahora bien, el primer grupo que i!!_ 

fluye en la urdimbre hwnana es Ta familia. Su influencia es tan 

grande que acompaHa toda la vida y detennina los esquemas de compo!_ 
tamfento adoptados en las demh situaciones. 

El desarrollo de toda persona depende de la manera coroo se hayan 

establecido las relaciones humanas desde su comienzo; y la realiz!_ 

ci6n posterior de la persona ser.1 el resultado del tipo de relac16n 

que ella a su vez establezca. Por estas razones, quienes trabajan 

directamente en la tarea educativa, se ocupan en fonna cada vez 

m!s consciente de las relaciones h\Jllanas, consideradas como objeto 

de estudio y como canal vivo de calidad educacional. 

Ahora bien, aunque es funcf6n de la familia ~roporcionar al apren

diz de hombre las condiciones que necesita para su desarrollo y 

adaptacf(ln, Esta comparte su responsabilidad educadora con la ES

CUELA, 1nstituci6n social por excelencia creada para este fin. 



Al hablar de educación escolar1zada entiendo el proceso que cumple 
dos funciones: el desarrollo ann5nfco de la personalidad integral 

y su adaptación al medfo a travh de la enseñanza de convenciones, 
leyes y valores a los que se deberá ajustar la conducta del edu

cando. Y en esto es importante recordar que el educando, posterio!_ 
mente, deber.1 roodiffcar y mejorar el medfo. 

Este concepto ayuda a tomar conciencia de que deliberadamente o no, 

se transm1ten a las generaciones sucesivas, formas espec1ficas de 

pensar y de actuar, con lo que se asigna perennidad a la vida so

cial. Por eso existe el peligro de que la educacfOn se reduzca a e,!! 

sellar lo que otros han hecho e impedir el cambio. Sfn embargo, c0111J 

no pueden cerrarse las puertas al progreso, también se lucha para 

que la educación tienda sobre.todo a capacitar a las generaciones 

nuevas para vivir un mundo diferente. La orientaci6n hoy dfa sei'lala 

que se ponga mfis el acento en el descubrimiento de las potencfalid! 
des de la persona que en la adecuac16n a unos rooldes. No debe esp! 

rarse que el niño sea igual que sus educadores, sino que pueda 

crear pautas de reálizacf6n mis a.1111 de los Hmites establecidos. 
Desde esta perspectiva la obra educativa no debe centrarse en la 
transmisf6n de contenidos, sfno en el fomento de la iniciativa y 

en la sensfbflfzac16n para las relaciones humanas con la creaciOn 

de un ambiente favorable. 

Hasta aquf no hay ideas que no se hayan dicho y aun exaltado, Pero 
la realidad es que Ta escuela actual sigue preocupada en la prlic

tica, por transmitir conocimientos. El sistema educativo fomenta la 
competencia y no la colaboraciOn y el desarrollo integral. Basa su 
acción en principios que admiten premios y castigos y Ta meta se r! 

duce a obtener tftulos y diplomas que valoran al individuo para que 
pueda engranarse al mundo del trabajo. Nuestra escuela aún esU 1!, 

jos de ser el lugar apto para que la persona crezca, para que cono! 
ca, comprenda y se decida a transfonnar el mundo en una casa mh h,!!. 



Por eso la escuela ha sido objeto de 1ntensa crft1ca. Grandes dos1s 

de literatura se han dedicado desde mostrar su ineficacia hasta el!, 

mar por su derrumbe total (ILLICH). Otros antiltsts mlis constructi

vos estudian las causas de sus deficiencias y proponen estrategias 

de cambio. No es éste el lugar de discutir la validez de la escuela 

COlrtJ fnst1tucHín; pero s1 el de reconocer que, independientemente 

de las tendencias de la polftica educativa, los resultados de la 

acci6n escolar distan mucho de sus fines. 

En muchos casos la escolarizaci6n, en lugar de conducir a los ninos 

a su madurez, los ha orillado a la decepc16n y al fracaso. Esta CO!!. 

secuencia es grave, porque no se refiere s6lo a un desinterés por 

el patrimonio cultural, s1no que llega a la desvalor1zaci6n de la 

persona y le impide toda realizaci6n. 

Resumiendo, he considerado las relaciones interpersonales como idea 

eje de la educaci6n y la creact6n de un ambiente humano como ele

mento clave para educar, Por otra parte constato que existe una di. 
ficfenc1a en la obra educativa, especfffcamente la escolarizada. 

Por tanto, debe haber un fallo en la fonna COIOO se capacita al alu!!!_ 
no para vivir las relaciones humanas y sobre todo, debe haber una 
deficiencia en las relaciones que se establecen en la escuela. 



CA P l TU l O T R E S 

l A RE l A C I O N MAESTRO - ALUMNO 

Entre los muchos factores que pueden explicar la deficiencia de la 

escuela, le he dado especial relieve a la relaci6n interpersonal 
establecida. Ahora bien, entre todas las relaciones que el n1i'io 

pueda encontrar en la escuela hay una que esU por encini¡¡ de las d! 
mfis: aquélla que está condicionada por las actitudes, sentimientos 

y palabras de su maestro. 

los maestros y los alumnos se encuentran en constante INTERACCION 
por la que se transforman recfprocamente. 

La importancia de las relaciones inaestro-alumno ha sido valorada 
por grandes pedagogos (1). Sus estudios conducen a conclusiones co

mo las siguientes: inmerso en un ambiente, el ser humano queda PT'.Q. 

(1) POh. e,je,,rpt,o: HUBW, WALLON, COUSINET, e.te.. 



fundamente marcado por su influencia, La conducta depende en gran 

medida de las relaciones con los dem!s. Es decir: "el desarrollo 

del ser humano no estti inscrito de antemano en sus genes, depende 

fnt1mamente del medio ambiente"(l), La madurez aporta s6lo potenc1! 

lidades que las interacciones tienen que actualizar. Las relaciones 

hwnanas detenninan en su mayor parte el eq11fl 1br1o afectivo y seglin 

Piaget (2) intervienen directamente en la elaboract6n de las estru,f. 

turas internas de pensamiento. Con esta base se concluye que la 

acci6n educadora es factor creador del desarrollo personal. 

Incluso si la actividad escolar se redujera al proceso enseilanza

aprendizaje, todavfa queda patente la importancia de la relaci6n 

maestro-alumno. Una relaci6n humana adecuada propiciará un clima 

apto para la enseilanza porque prepara la comprens16n y aceptaci6n 

del mensaje. Por el contrario, una relacf6n inadecuada, adem!s de 
impedir el crecimiento de la personalidad del alUll'l'IO y despertar 

en él actitudes negativas, estará ligada al fracaso escolar o al 

menos, a 11n rendimiento deficiente. 

En resumen, la relaci6n interpersonal maestro-alumno se encuentra 

en el centro de la acci6n educativa COITO detenn1nante de la madu
rez afectiva y el proceso intelectual y condicionante del desemp~ 

ño eficaz del proceso ensellanza-aprend1zaje, 

Dada la 1Rlportancfa de la relac16n maestro-al1.111no cabe preguntar 

ahora c&no es su naturaleza, Mauco (3) afinna que es "en el plano 
de la sensibilidad donde conviene buscar la naturaleza profunda de 

las relaciones maestro-al1.111no". 

( l) GILBERT LEIWY, El d.ütfo90 en la. ~n., p. 1.50 

(2) PIAGET e. INIIELPER, "Le.6 o¡,llla.ti.oM in.u.Ue.du.e.Uu e.t .leM de.
veloppemen.t, en: FRAISSE y PlAGET, Tlta.ltl de. P.sqcholo9ie. e.xpt
Jt.imen.taf.e., p. JS2 

(3] G.W.UCO, "P.sych4na.t.y.se e.t lduca.tlon.," c.lt4dD en: LEROY o.e., p. 
169. - -
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En consecuenc1a, el comportamiento escolar debe analizarse no s6lo 
referido al ejercicio de la v1da intelectual, s1no ante todo en tér. 
minos de motivos ps1co16gicos y de necesidades que orientan h. af1r. 
mac16n de la persona. 

Una reflex16n sobre las condiciones y consecuencias de las relacio
nes establecidas entre maestro y alumno hara: m4s patente su valor. 
Para ello haré la descr1pci6n de lo que en p,&rrafos anteriores he 
llamado una relaci6n INADECUADA, 

Hace tiempo que especialistas de la psicologfa cHnica seflah.n ac
titudes de algunos maestros que inhiben el desarrollo afectivo e 1.!!_ 
telectual, creando en el alumno una tensf6n emotiva, temor o angus
tia que perturba su vida escolar e incluso provoca alteraciones de 
orden f1s1o16gfco {l). 

La fuerza de las actitudes negativas del maestro sobre la personal! 
dad y el rendimiento del alt111no no debe minimizarse, 81gge, al ha
blar de los obsU.culos que restan efectividad a la educaci6n (2) 

menciona aqutlllos impuestos por el sistema, por la inst1tuci6n, por 
falta de recursos 11111teriales o por las actitudes del alwmo¡ pero 

afinna que, por encima de todos, están las actitudes negativas de 

los maestros. "A veces nos preguntaroos -dice- si los profesores no 

son sus propios enemigos. Sus actitudes contribuyen (al fracaso e1 

colar) probablemente mh que todas las otras barreras comb1nadas~(3) 

He aquf algunas de esas actitudes: los maestros con frecuencia SUB
ESTIMAN a sus ahnmos. En ocasiones, desde las primeras semanas del 

( 11 J, FAVEZ-BOUTOMJER. 0 la P4ycholo9.i.e. cU,tuzue.n En: Revue de L' en-
4e.l9ne.mut 4upl!tieu,t., IWIII. t, 166 p, 14. Citado en: LEROV, ~ 
p.170 

ltJ M.L. 8IGGE Y /.1.,P,HUNr. Bat.u P4.lcol6gie44 de la e.clLu!aw1n,p.35 
(3) loe.. e.U, 
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curso se forman una op1nf6n parcial de la que no desisten y llegan 
incluso a persuadir al alumno de que es un "incapaz". El resultado 
del etiquetaje en el alumno es un sentimiento general de desvalor.:!_ 
zacHin y un autl!ntfco bloqueo para cualquier aprendizaje. Y asf 
"hay niños que esUn constantemente sometidos a un bombardeo e110-

cfonal que tennina por minimizarlos en sus posibilidades reales, 

por desvalorizarlos; enfrentados a tareas cuya finalidad desconocen, 
su fracaso suele ser la manifestac16n de su inseguridad con respec

to a Jo que se espera de ellos¡ y automatizan un tipo de reacci6n. 
De esta manera, estos nHios dan a los maestros la comprobacf6n de 
la certeza de sus juicios, al tiempo que los refuerzan en sus acti
tudes despreciativas. Se genera entonces el automatismo cuyo respo!!. 

sable es el maestro, y sin embargo nunca sabrá que el elemento des

encadenante ha sido El, Tanto ma:s cuanto que la auto-desvaloriza

ci6n se convierte en un modo de reacci6n persistente que el nií'lo 

traslada de una clase a la otra, Además en la escuela, algunos ni

nos tienen una fama que les precede y les persigue y que a veces se 

remonta a hennanos mayores cuyo paso por la escuela ha despertado 

juicios negativos"(l). 

Es frecuente tambi!n que el maestro, por falta de conocimientos o 

de madurez, establezca en sus relaciones con los alwanos un tipo de 

COMUNICACION exclusiva111ente UNILATERAL. Abrumado por el volumen de 

conocimientos que debe tr11nsm1tir, no atiende a las disposiciones 

emtivas del alU11110 y tuipoco tiene tiempo de ponerse a la escucha 

de sus necesidades. Una c011Nnicaci6n de este tipo no logra su fin. 

Por consiguiente, la falta de infonnac16n real, desemboca no pocas 
veces en antipatfas muy perjudiciales. la antipatfa del maestro 11~ 

va a una DESVALORIZACION que penetra fntimamente en el alumno, so

bre todo a travi!s de la imagen que tiene de sf mismo. Efectos neg!. 

tivos de la desvalorizaci6n son la slBl11Si6n pasiva o la rebeldfa. 

[!) L.LURCAT, U futca.10 I{ el duilttMlt. ueot.vt elt i,t E4cud4 PIL,t
~ p. 11 
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El nií'io PASIVO se desconecta de la clase, se niega a trabajar y fr! 
cuentemente se refugiarii en actitudes infantiles que fnhfben sus P:Q_ 

tencialidades y le impedfr6.n el éxito. 

Por su parte, la REBELDIA, cuando se vive cano opresf6n, engendra 
un rencor que se traduce en múltiples conductas reprobables. 

El rencor acumulado de los alllllnos contra maestros que sistemfitf
camente han puesto de relieve los puntos mb flacos y los han rfdj_ 

culizado se transfonna en odio. Entonces suele surgir la contesta
ci6n y resolver el exceso de exasperaciones aclllluladas en dfstfntas 
fonnas según la edad: en el parvulario, por ejemplo, es la rebeldfa 

individual y espor.1:dica que se manifiesta en el acto de arrojar ob

jetos, en el rechazo de cualquier actividad o en rabietas agresivas, 

En la Primaria, donde la solidaridad se desarrolla, la rebeld1a 

puede conducir a un acuerdo U.cito Rara realizar el m'ínimo trabajo 
necesario, En la etapa adolescente, la insubordinaci6n adquiere una 

fofflla m§s vfolenta: el alumno fntentar-1 vengarse de la incapacidad 

de ser comprendido por el adulto sobre los objetos y cosas inertes 

o bien como acc16n en grupos que comparten los misRXJs resentimien
to,. 

El maestro ante la REBELDIA abierta o velada de sus alumnos, sed! 

ffende utilizando su PODER. Lo manifiesta en la nota, en la clas1-

f1cac16n o bfen por medio de una fuerte discfpl fna. 

La actitud AUTORITARIA impone a los alumnos un orden y regularidad 

a los que deben someterse sin d1scus16n. Esta actitud bloquea la C! 
pacidad de juicio cr1tfco de los alumnos; les evita madurar hacia 

una conducta responsable porque su actuaci6n queda siempre regulada 

por la voluntad del maestro. El acuerdo común no es compatible con 

la actitud autoritaria, por tanto, los CONFLICTOS son resueltos 

siempre en fonna descendente. Los alumnos educados en este r!!gfmen 

pennanecen DEPENDIENTES. Es dif1cil que den un paso adelante en su 
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capacfdad de iniciativa y en su AUTONOMIA. Mis aún, pueden llegar a 

ciertas desviaciones como la apatfa, la mentira y la timidez. 

Por otra parte, si la actitud AUTORITARIA ignora las necesidades 

del al1.B11no, no es menos perjudicial la actitud extremadamente TOLE
RANTE, que deja al alumno affnnarse en sus motivos infantiles y no 
le lleva a la superaci6n por la aceptaci6n de Tos lfmites que exige 

la vida social o por la aspiraci6n a metas mls altas. 

Existen otros efectos perjudfc1ales que resultan no tanto de igno

rar las necesidades de Tos alumnos, sino cuando Estas entran en CO! 
FLICTO con las del maestro, En conflictos de necesidades, muchos 

maestros manifiestan la tendencia a tra!ladar las motivaciones per
·sonales a primer plano, persiguiendo de modo inconsciente la affrma

ci6n de su AUTORIDAD. queriendo luchar contra la propia inseguridad 

con una conducta agresiva. Hay otros que, por el contrario, antepo

nen el interb del alwono a su satisfacci6n personal, pero guarda

rán cierto resentimiento que restar( nitidez a la relación, 

En sfntes1s. si tuvii!!ra1110s que resumir en una sola palabra la expe

riencia escolar de muchas personas que han sido vfctima.s de actitu

des negativas de sus maestros, tendrfa1110s que calificarla co1110 "dr!_ 

mltfca". Mucho tiempo despub de haber tenninado la escuela se 

conserva su huella, Las actitudes modeladas por el ambiente son de 

larga duración, sobre todo en la idea que cada uno se fomi6 de sf. 
Por eso, no pocos rechazan las actitudes de la generalidad de los 

maestros tradicionales, mas desvalorizadoras que estimulantes. 

"Los psic6logos porponen a los maestros la proyección de una ima

gen mis cercana y accesible de sf mismos. Y en fin, se insiste en 

el valor educativo de una relaci6n afectiva"{l). 

111 LEROV, ~- p. 113 
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Finalmente, contentarse con denunciar el papel que muchos maestros 
esU.n representando, la mayorfa de las veces por ignorancia, con

duce a la desmoralizac16n o 111 endurecimiento. Lo que hace falta 

es ofrecer nuevas perspectivas y dotar de nuevas annas. 



CAPITULO CUATRO 

RENDIMIENTO ESCOLAR 

El concepto de RENDIMIENTO esU ligado a la ut111dad {!Lle se obtiene 

en r-elaci6n con la energfa y trabajo invertidos. 

DentY'O del ca11po de la educac16n, la noc16n de rendimiento se util! 

za en diversos sentidos: a) en ocasiones se r-ef1ere únicamente al 

resultado del trabajo acad&nico en relac16n a los recursos y conte

nidos, especialmente intelectuales; b) otras veces se habla de re!!. 
dimiento haciendo alusi6n no s6lo a las metas esperadas, sino a las 

capacidades de los ahlllnos. 

La distincf6n entre rendimiento SATISFACTORIO y SUFICIENTE, ayuda a 

la comprensión de los dos sentidos. Rendimiento SUFICIENTE es aquil 

que se logra cuando se han cubierto las metas impuestas en cada et!_ 

pa de la educacf6n escolarizada. El rendimiento SATISFACTORIO es 
subjetivo, se logra cuando "el sujeto ha rendido todo lo que podfa 

personalmente, con independencia de lo que hubieran hecho los demfis 
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o lo que los niveles fijados legalmente pudieran exigir"{l). 

La sfntesis es un rendfmfento SUFICIENTE Y SATISFACTORIO que se da 

"cuando los niveles mbiroos personales conquistan al menos los ni

veles m1n1mos objetfvos"(2), 

Nuestra realidad est! muy lejos de lograr un rendimiento satisfas_ 

torio y suficiente. Ni siquiera podemos afirmar que en /i'kxico obte

nemos el nivel suficiente. El problana del bajo rendfmfento es se

rio; es evidente que eKiste un fuerte desequ111brfo entre los recur
sos humanos y materiales asignados a la educacf6n y sus resultados 

(3). Por ejemplo, "en un res11Den de la eficiencia de la ense~anza 

durante el ciclo 1977-78, se obtuvo el 10,n; de reprobados en rela
c16n a Ta existencia de alumnos a fin de curso (4), Y desde enton

ces las cifras no han mejorado en fo1T11c1 notable, 

A pesar de los proyectos y esfuerzos realizados para que la educa
ci6n llegue a todos y mejore su calidad, aíin no logramos que ni la 

mitad de los nillos que se inscriben en el primer afto, 1>uedan seis 

ailos despul!s terminar la Primaria. Esto se debe a que es flic11 des!!!!! 
bocar en el fracaso y la deserci6n escolar a partir del bajo rendi
miento, 

(l) J.B. CARRASCO y OTROS. La. ~n e.dttca.tiva.. PMbte.miu. q 

(2) 1~~~' p. 2S 

(3) NOTA: Sl!f!WI 'D~ne.\ o&l,w.tte.1 de l4 SEP en. pewfd.i.co1, del. 
3 de nov. de ltJBO, et. p.'1.e.\upue.Ato 44.ignado a. la edu.caeú5n 
p,1114 1981, iu.c..lende a. e.lento noven.ta. y 1,elt, mil. mlUone.1 
de pe,.101, p,1114 wtll ma.tlt.lcula. de 21. 7 mlttone.1. A u.to ha.y 

~~~ et' ttr: ~ }~7~· mÜtn:\ñ!º~"f9~t 
(4) 11:e6ellenwt en ta. p. 11 
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ET alumno con bajo rendimiento es se_gregado por el grupo. En ocasi,S!_ 
nes se le tolera, pero la mayorfa de Tas veces se le rechaza y en
tonces un sentimiento de inadecuaci6n y frustrac16n invaden todo su 
mundo de relaciones impidi!lndole crecer como persona e insertarse 
en el grupo social al que pertenece. Y as1, el alumno afectado por 
la conv1cci6n de su incapacidad, prcicticamente es.ta: imposlb111_tado 
para adoptar los medios, reglas y valores que le impone la sociedad. 

Las consecuencias tan alannantes del BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR tanto 

a nivel masivo como individual, han inducido a muchos investigado

res a la búsqueda de los mecanismos que esU.n a la base. Y aunque 
e1dsten investigaciones cada vez m&s serias que ponen al desnudo la 

columna vertebral del problena, sus resultados no son del dominio 
público. En la pdictfca, a menudo se busca una eKplicacf6n psfcol6-

gica para justificar el bajo rendimiento. Bloom afinna que "las es

cuelas eKplican las diferencias de rendimiento entre los alumnos 

or diferencias en la capacidad de as1milacf6n indfvidual''(S) Y con 

esta raz6n, tanto la escuela como los maestros, minimizan la magni
tud del problema y reducen su responsabilidad. 

Para llegar a las causas que afectan al rendimiento satisfactorio 
y suficiente, hace falta conocer Tos FACTORES que lo detem1inan. 

(4) l,i6.(ado¿ P'l~ de. la. lllll.t't.tcuta de. eiu,vlanza P11.e.ucolalt f-' 
P/l..lmall..i.a ¡;'ljVUI. 1917-197B. D.ilte.cc.l6n Gene/Ult. de Plant4C..Wn Educa
tiva.. SEP, 1919. Clt.a.do en: R:e.v.i.ata. L.a.tinod11WUC4114 de E4.tw:Uo¿ 
Educ.a.tlvo¿ (Mlucol vol. JX, no. Z, 1919 pp. 151-193 
~El Y OTROS, "La t111,e.ña.nza. P11.ee.1colall. !1 PJt.lrMlr..ia. en 
M~". 

(5) C~II.. B,S, BLOOM, Call.4c.telú'.Ati.ca.4 /wmiui,u y 4J)llettdizaje. u.colM, 
¡:,. 21 
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Desde el momento en que el rendimiento escolar depende del sujeto y 

de las metas de la educaci6n se convierte en una realidad compleja 
y relativa. Por tanto, para predecir o justificar la calidad de 
cualquier rendfm1ento es necesario hacer un análisis que lo descom
ponga en sus elementos detenn1nantes. 

No e1dste un modelo f1jo que explique cu&les son los FACTORES QUE 

INFLUYEN EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR, pero s1, todos los autores que 

tratan el tema coinciden en afirmar que su minero es m!iltiple. 

Dado que la definición de rendimiento adoptada al principio abarca 

los aspectos subjetivo (SATISFACTORIO) y objetivo (SUFICIENTE), p~ 

pongo un esquema (Figura l) que pretende globalizar los distintos 
factores detenninantes del rendimiento respetando su relac16n, 

En el esquema, el alumno se encuentra en el centro y el rendimiento 

es su producto, Los factores que tienen mayor vinculaci6n con el 

binomio alumno-rendimiento son los PERSONALES: biol6g1cos, ps1col6-

gicos y socioecon6mico-culturales. Tambil!n son detenninantes, aun

que en forma menos directa, aqul!llos relacionados con la INSTITU

CJOH ESCOLAR y finalmente, el entorno de todos es LA ESTRUCTURA SO

CIAL, 

Aunque no se ha definido con exactitud en qui! proporci6n incide 

cada factor sobre el rendimiento, s1 existen investigaciones que, 

dentro de sus lfmites, han establecido relaciones dignas de tener

se en cuenta. Por ejemplo, Mulloz Izquierdo, en su estudio titulado 

"Costos, financiamiento y eficiencia de la educac16n fonnal en Ml!

xico", encuentra que a mejores posiciones ~octales y econ6mfcas, C.Q. 

rresponden niveles mis altos de rendimiento. A su vez, a mejores ,e:o 
siciones sociales, correspondeh insumos escolares de mejor calidad, 

asf como mejores niveles nutric1onales. Estos son hechos -dice- que 
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indican c6mo algunos factores configuran el bajo rendimiento esco

lar"(l), 

Otros trabajos mb cercanos concluyen que las fuerzas 1115.s poderosas 

ligadas al logro educativo, al desarrollo de habilidades cognoscitj_ 

vas y al rendimiento escolar, deben localizarse prfncfpalmente en 

el terreno de las actitudes. cada vez se ha desterrado mh la cree!!. 
cia popular que destacaba la influencia del edificio escolar, equi

po o currfculum sobre el rendimiento y se ha puesto en caracter1st.!, 

cas relacionadas con la fonnacHin de la personal 1dad :; el medio so

cial, 

Sin despreciar ninguno de los FACTORES DETERMINANTES DEL RENDIMIEN

TO ESCOLAR, enfoco principalmente la atenci6n hacia los personales, 
sobre todo a la RELACION MAESTRO-ALUlttO. 

Ya a principios de siglo (1929) las 1nvest1gaciones experimentales 

del profesor Elton Mayo dirtg1das a detectar los elementos que in
fluían en el awnento de producci6n, revelaron que los mejores resu.!. 

tados no estaban relacionados con 6ptimas condiciones materiales c~ 

mo las que poseía la empresa {General Electr1c Company de Hawthorne) 
sino que estaban 11gados a valores afectivos. Y as1, cuando mh se 

elevó la grlifica de rend1m1ento, fue cuando se oper6 un cambio de 
actitud en los empleados a causa del trato deferente de los experi
mentadores, quienes habían creado un clima de confianza y aprecio 
personal. Desde entonces se concluyó que las relaciones interperso
nales son esenciales para la eficiencia del grupo (2). 

(1) ~~za~1~1u~~/:~e~;(~~t: t~~~7~.e6f 
(Z) G. FINGfRJ.WI/.J, Re.la.U:One.& lwma.llM. FWUÚUl!ento.6 ~,icol6q.lc.r,1, 1f 

4oc.ialu, C611., pp. 31-41 
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Recientemente, un equipo de investigadores mexicanos {l) en un es

tudio exploratorio sobre la escuela rural, analizaron gran nGmero 

de factores detenninantes del rendimiento, Aunque en dicho estudio 

el i!!nfasis principal estaba colocado en 1a clase social, también 
llegaron a conclusiones importantes en el campo de lo personal so
cial y en concreto en el papel del maestro. Por ejemplo, affnnaron 
que la calidad y el número de las interacciones destacan entre las 
caracterhticas del maestro relacionadas con el rendimiento acadé
mico de los al1mmos. Los alumnos que tienen. mis oportunidad de par. 
ticipar con el maestro en el sal6n de clase muestran un rendimiento 

superior al de aquéllos con menores oportunidades de interacci6n. 
Por el contrario, variables como el sexo, la experfencia y el hecho 

de que el maestro tenga o no más actividades directivas en la esCU! 

la, se comportan en folllld independiente del rendimiento, 

Ahora bien, si el núriero de interacciones puede mejorar el rendi

miento, no se dfga entonces cutil serti el efecto si estas interaccio

nl!s son encaminadas al crecimiento del ahmmo y a la.satisfaccf6n 
del maestro, 

La real ldad demuestra que los maestros no han sfdo entrenados en e!_ 
te campo y lamentablemente carecen de elementos para superarse. Por 

el contrario, la generalidad de las investigaciones y la simple ob

servaci6n, demuestran que las actitudes de los maestros bloquean 

el crecimiento de los alumnos, S1n embargo, no basta denunciar un 
hecho, hace falta llegar a la accf6n; buscar RXJtivaciones ffnnes P! 
ra despertar en los maestros la necesidad de servir y la realizaci6n 
en su magisterio. Hay que reconocer por otra parte, que ha habido 
esfuerzos para ayudar a los maestros a elevar su calidad docente; 
desgraciadamente no pocas veces se han evaporado porque su objetivo 
fundamental era el interi!s por ascender en el escalaf6n. 

(1) S.SHMELKES Y OTROS. "Et..tl.uUo txp!oiW.tolli.o •.• " f11: Re.v.U.ta. Lat.i
noamt/l.lcana de. Et..tud-iD.1 Educa.t.i.vo.1, v lX, 11.4, 79 ---
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ET problema existe. Hace falta fonnar conciencias compronietfdas y 

dejar de considerarlo como un tema interesante, porque incide en 

todo lo que es humano, pero sfn posibilidades de investfgacf6n. 

Anal izar los 11edlos para encontrar nuevas pistas me lleva a la CO.!!_ 

clusi6n de que solamente MAESTROS NUEVOS pueden conseguir rendi

mientos satisfactorios y suficientes en este Mb1co nuestro donde 

la Educac16n es reto fundamental del desarrollo. 



SEGUNDA PARTE 

"Ex.U.U wta vw11me, dUUpellM· 

te ne.cuidad de nuutlto ti.vnpo 

de po.!Wt m«.i conoc..úniento.i b4.· 
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pV14 WWlll.jaJt l4I. ten.i.lone.i en 
l,u h.elaeu,nu humcuta.!" 

l<OGERS. 



CAP I TU LO e I N e o 

M. E. T. UN SISTEMA PARA 

MEJORAR LA RELACION 

M A E S T R O A L U M N O 

En los capftulos anteriores he indicado la necesidad de un medio pa
ra mejorar la RELACION MAESTRO-AlllltiO. M.E.T. se ofrece con esa pr,t 

tens16n, por tanto, bien puede ser una ayuda que responda a los pro
blemas planteados·. 

MAESTROS EFICAZ Y TECNICAMENTE PREPARADOS es el Htulo del Programa 

especial para maestros que se abrevia bajo la sigla M,E.T. 

Fue creado por el Dr. Thomas Gordon y fonna parte de todo un sistema 
de Capacftaci6n Efectiva (Effectiveness Training Assocfates), cuyo 

objetivo es mejorar eficazmente las relaciones h!.lllanas mediante: a) 
el entendimiento de la dfn.1:mica del proceso de comunfcacf6n y b) la 

adqutsici6n de habilidades bihicas en la comunicaci6n y en la resol!!_ 

c16n de conflictos. 
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/11.E.T. naci6 de la experiencia terapéutica de Gordon con j6venes CD!!_ 

siderados rebeldes o inadaptados que acudfan a él. Con ellos, media!!_ 
te la aplicaci6n de sus conocimientos psicol6g1cos, Gordon lograba 

una relaci6n enriquecedora y constructiva. Y poco a poco, lleg6 a 

conclusiones tan senc1llas como importantes, tales como que, a exce.e. 
ci6n de un franco dallo orgiinico, el origen de Ta mayorfa de los trai 
tomos en la personalidad de los J6venes se debfa: a) al uso coti

diano inapropiado del lenguaje; b) a la fonna en que los educadoYes 

trataban con ellos los conflictos; e) a la manera con la que los ed.!!_ 
cadores trataban de disciplinarlos y d) a la fonna en que los educa

dores acostL111bran imponer sus nonnas y valores mediante el uso del 
poder y la autoridad {l). 

Resultaba una verdadera paradoja que casi todos los efectos perjudi

ciales en la. personalidad de los j6venes, fueron causados Por aqué
llos que precisamente pretenden To contrario, sus educadores. 

De ahf la dec1s16n de Gordon de estructurar un programa que instruy! 
ra, primero a padres {PET) y luego a maestros (MET) acerca de las h!_ 

bilidades bhicas y los principios que ayudan a establecer una rela

c16n de crecimiento. 

El Programa fue experimentado en escuelas norteamericanas durante 

ocho años. Los resultados satisfactorios de Tas distintas aplicacio

nes esti111Ularon a Ta publicact6n del libro con el m1Sll0 tftulo, que 
apareci6 en 1974. Cinco años lllls tarde To encontramos traducido al 
espai'iol y ampliamente difundido (2). 

MET está dirigido al gran p(iblico; utiliza un lenguaje sencillo, re
huye la tenninologfa técnica, incluye gran variedad de ejemplos y 

pcr eso resulta de lectura accesible y amena. Sin embargo no es fá
cil lograr la asimilaci6n de su contenido, fundado en una extraordi-

(1) C¿.t. THOMAS GOROON, J.h.utlw4 EUc4z r¡ Tlcn.ü!amen.te. Plle.pvtado4, p.9 

(2) NOTA: PubU.c.ado p:,11. Ed. D.útna., oc.tublle. 7979. 
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naria visión interna de las relaciones htlllimas. Ademh, pretende que 

las habilidades descritas lleguen a fonnar parte de la manera de ser 

del maestro. Desde el principio invita a un cuestfonamiento consta!!_ 

te y la realización de cada habilidad exige comprensión de todos Tos 
principios propuestos. Por esta razón-, a pesar de la claridad del 

libro, éste no suple el efecto producido por el contacto personal y 

el intercambio de vivencias que se realiza en la participación del 
Programa, 

MET surge de la observac16n de la realidad y de la reflexión psicol~ 

gica, como respuesta a necesidades concretas; propone un enfoque di,~. 

tfnto de los problemas cotidianos y por eso sus OBJETIVOS resultan 

eminentemente pricticos: 
l. Evita que el maestro tome la responsabilidad de proble

mas que pertenecen directamente a los alwnnos. 

2. Ensel'ia al maestro a comunicarse de tal manera que los 

alumnos estén IMs motivados a ayudarlo cuando tenga un 

problem11. 

3. Ensef'la al maestro a ev1tar o eliminar muchos problemas 

y conflictos con s61o camb1ar el amb1ente y estructurar 

el tiempo. 

4. Ensef'la un modo pr!ctico de resolver conflictos para sa

tisfacer las prop1as necesidades y las de los alU11nos 

sin tener que recurrir al poder. 

5. Ensena la manera efectiva de transmitir valores y en

frentar choques de valores. 

En las plginas siguientes presento un CUADRO DE CONCENTRACION que 

sintetiza la filosoffa y habilidades MET. El criterio que he seguido 

en su elaborac16n es la fidelidad al pensamiento y tennlnologfa MET. 

Si se recorre horizontalmente puede apreciarse desde el punto de par

tida, que es la situac16n problema:tica evidente, hasta el objetivo 

final que da respuesta al problema planteado y se consigue mediante 
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la aplicaci6n de las técnicas MET. Si se lee verticalmente puede 

descubrirse la 16gica de las CINCO HABILIDADES, def1n1das operati
vamente. Están colocadas en el mismo ORDEN progresivo que MET LAS 

PROPONE y en el mismo orden que deben aprenderse para su práctica. 
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La tesis central MET afirma que el factor que mis contribuye a que 

el proceso ensel'ianza-aprend1zaje sea eficaz es LA CALIDAD DE LA Rf 
L.ACION MAESTRO-ALUMNO. Propone la forma concreta de lograrla median, 
te el empleo de cinco t~cnfcas y su resultado es independiente de 
la edad, materia de ensel'ianza o cualquier otra variante circunstan
cial. Su efectividad est.11 basada ffnnemente en el prfnc1p1o de la 

SATISFACCION mutual de NECESIDADES (1), 

Para facilitar la comprens16n de sus principios, MET utiliza un MO

DELO expresado en un DIAGRAMA RECTANGULAR ,Que representa las rela

ciones hUllilnas, en este caso, la relaci6n MAESTRO-AL!MtO, contempl,! 

da desde el punto de vista del maestro, 

He sintetizado la teoda de las relaciones humanas respetando el 
diagrama original del rectángulo. Lo represento en DIEZ CUADROS 

donde aparecen los CONTENIDOS MET sobre las relaciones hwnanas en 

fonna progresiva. [Vlan.1,e ~ F-l9wuu 7 a 16) 

(1) C6,t. Jb.ld. pp. 315~316 



CAPITULO SEIS 

FU N DAME H TAC I OH O E L M, E, T. 

Despui!is de haber expuesto en qui consiste el M.E.T .• conviene ahora 

analizar cu.lles son sus ra1ces, sus fundamentos pstco16gicos y fil~ 
s6ffcos. 

Gordon no es un autor original. T1ene el mérito grande de simp11f1-

car lo difktl y encontrar el modo práctico de difundirlo. Su trab!_ 

jo Ita sido adaptar y estructurar un gran número de principios e in

vestigaciones a los que ha sumado sus propias experiencias. El se 

reconoce deudor de mh de una docena de autores (1), aunque es obvio 

que no a todos debe dfrseles la 1111$11111 significaci6n. 

Creo que MET entronca dentro de la Psicologfa a través de los prin

cipios de Rogers porque la tEcn1ca central por. la que MET llega a 

todos sus objetivos es la FORMA ACTIVA DE ESCUCHAR, y ésta naci6 de 

[1) C6,t. MET, ¡:,, 363 
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las técnicas rogerianas (1). 

Por consiguiente, atendiendo a sus principios psfcolligfcos, MET 

queda ubicado en la misma Hnea de las teorfas de la personalidad, 
las cuales a su vez, parten de una perspectiva próxima a la de las 
psicologfas gestaltistas. Desde este punto de vista, cabe aplicar_ 

se a MET las caracter1sticas generales de tales teorlas. La prfm! 
ra caracterfstica de estas teorfas es que centran su atencHin en 
la comprensión global del desarrollo, superv1venc1a y adaptaci6n 

de todo el organismo, mucho más que en cualquier aspecto parcial; 
por eso son consideradas integradoras. En segundo lugar, se carac

terizan por destacar los procesos motivacionales o dfn.imfcos, sin 

los cuales resulta imposible comprender la conducta humana, 

Ahora bien, para entender mejor las adaptaciones hechas por Gordon 

en MET, vale la pena examinar la teoda de la personalidad de Ro

gers y sus principios terapéuticos. 

Rogers conffgur6 una teoría de la psicoterapia al reflexionar sobre 

el proceso de la persona observado en la práctica clfn1ca. Para él, 

el hombre se encuentra sometido desde el interior, a una fuerza im

pulsora hada la madurez en la lfnea de la autorrealizac16n y de la 

satisfacci6n de necesidades. Las relaciones humanas condicionan el 

· proceso de ma.duraci6n y por lo mi~ tienen importancia decisiva. 

En la TEORIA DE LA PERSONALIDAD, ORGANI~MO y CAPACIDAD son los CO!!_ 

ceptos que definen a la persona. Organismo es un ténnino elegido 

por su significado global, Tiene un car.icter psicoffsico centrado 

(!) C6,t. T. GORPOII, .h.h!:•, p. tBS 
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en el comportamiento y en la experiencia. También hace referencia 

al desarrollo propio del vfvfente, que madura hasta una plenitud 

detenninada y está dirigida desde dentro (1). El DESARROLLO impli

ca una DINAMICA de intercambio, comunicaci6n y en algGn sentido, 
condicionamiento (2). 

CAPACIDAD es la idea maestra de la psicoterapia, Rogers la explici

ta con el siguiente enunciado: "El ser humano tiene la capacidad l!_ 
tente sf no manifiesta, de comprenderse a sf mfsmo_y de resolver 
sus problemas suficientemente para la satisfacci6n y la eficacia 

necesarias al funcionamiento adecuádo"(J). Queda claro que no se 
trata de una actitud, sino de un constitutivo de la persona. Correi 
ponde al ténnlno t!lcnico: TENDENCIA A LA ACTUALIZACION, fundamental 

en el organismo porque preside el ejercic1o de todas las funciones 

y es la rafz motfvacfonal. algo asf como la energla o factor dfn,1-

mico del comportamiento. 

La TENDENCIA A LA ACTUALIZACION es tambilin el factor REGULAOOR de 
la noc16n del yo O AUTDIMAGEN. Esta es una estructura perceptual, 
un conjunto organizado y cambiante de percepciones refer1das al m1.!, 
mo sujeto. Regula las experiencias y a la vez engloba toda la expe

riencia; es, en fin, la conc1encia que la persona tiene de sf misma. 

Asl como la noci6n de tendencia actualfzante es eje de la teorfa 
terapéutica, el centro de la teorfa de la personalidad es la noci6n 

del yo o autoimagen, y la acción conjunta de ambas, detennina el 

COMPORTAMIENTO. 

(1) C.ROG'ERS y M. l<lMGET. P4.U:.0.t:e1U1:t:9 Rdaeiotte.6 Hlll1ICUIO.!. TeolWI. Y,~-~4~ Wtap4t no dúi V4. Expo4:z¿;¿¿¡n geJteíid. vol. 

m ~ p. u1 y 44. 

{3] lb.id., p. fB 
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Se ha dicho que la NOCION DEL YO o autoimagen es reguladora de la 

EXPERIENCIA porque ademA'.s de orientar la acci6n, condiciona el que 
Esta sea asimilada, Ahora bfen, puede haber desacuerdo entre alguna 
experiencia del organismo en su total 1dad y alguna experiencia del 
sujeto, en este caso existe el conflicto, es decir, la tendencia a 
la actualizacf6n del organismo está en oposicf6n a la tendencia. a 

la actual1zacf6n del sujeto {l). Por otra parte, cuando la tenden

cia actualizante se ejerce sin conflicto o traba psico16gfca, ento!!, 

ces la persona se desarrolla hacia la MADUREZ con un FUNCIONAMIENTO 

OPTIMO (2). 

Un sujeto KG.DURO es aqulil que percibe de manera d1ferencfada y rea

lista, sin recurrir a la defensa, Asume la responsabilidad de su 1!!. 

divfdualidad y se mantiene fiel a sus convicciones. Experimenta un 

sentimiento positivo tanto respecto de sf mismo como de los demls. 

El sujeto que no es libre ps1co16gicamente se siente obligado a ne
gar o deformar lo que !!1 experimenta a ffn de conservar el afecto 

de quienes juegan un papel importante en su economfa interna o 1ncl!!_ 

so en Ta estima de sf. 

En síntesis, la DINAMICA PSIQUICA DE LA PERSONALIDAD queda integra

da por la conjunci6n de un triple elemento: 

l. La TENDENCIA ACTUALIZANTE coroo capacidad o energfa de 
crecimiento, de real1zacf6n y de plen1f1caci6n de po

tencialidades. 
2. La NOCION DEL YO o autoimagen, como factor director 

del desarrollo, determinante de la ·selectividad y asi

milaci6n de experiencias. 
___ 3. La EXPERIENCIA concebida como fuente de conf1gurac16n 

!IJ lb.id.., P: 1744.& 
(21 lb.id., p. 4S .&4. 
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e 1ntercambio del organismo en orden a su conservac16n 
y enr1quecim1ento. (f1gura 17). · 

El funcionamiento 6ptimo de estos ele111entos, seg(in Rogers, se desa
rrolla de acuerdo al siguiente PROCESO: 

A) Todo individuo posee una TENDENCIA inherente a actua

lizar las potencialidades de su organismo. 

B) Tiene la capacidad de REPRESENTARSE su EXPERIENCIA 

de una manera correcta y tiene TENDENCIA a ejercer e,! 
ta capacidad. 
- Por tanto. puede mantener un estado de ACUERDO en

tre autotmagen y experiencia. 

C) El individuo experimenta una NECESIDAD DE CONSIDERA

CION POSITIVA. 

D) Más a(in, experimenta una NECESIDAD DE CONSIDERACIOH 

POSITIVA DE SI. 

E) la manifestac16n de las tendencias A) y B) es funci6n 

de 1as satisfacciones C) y D). 
Las tendencias A) y 8) se expresan en la medida que 

- el sujeto EXPERIMENTA la COHSIDERACION POSITIVA IN
CONDICIONAL de personas con AUTORIDAD, 

- esta CDNSIDERACIOH POSITIVA INCONDICIONAL se revela 
al sujeto en el seno de una RELACIDN en Ta que él 

se siente comprendido de manera EMPATICA. 

F) Cuando las condiciones sellaladas en E) se realizan, 
el individuo tiene un FUNCIONAMIENTO OPTIMO y presen

ta las siguientes caracterfst1cas: 
l. Abierto a su experiencia 

- No manifiesta Cc»4PDRTAMIENTOS OEFENSIVOS. 

2. Sus experiencias son accesibles a la CON

CIENCIA. 
3. Sus percepciones son tan correctas como los 



El punto de partida de la TEORIA OE LA PERSONALIDAD 
según ROGERS, es la CAPACIDAD que tiene todo ser hu 
mano de comprenderse a s1 mismo y resolver sus pro-:
pios problemas: de ahi deriva~ una satisfaccf6n y 
una eficacia en la propia actuaci6n. Para que eso 
tenga lugar. hace falta un contexto de RELACIONES 
HI.MANAS desprovisto de amenaza. 

Toda la teorfa queda resumida en unas cuantas pro~ 
sfc"lones: Toda conducta. está en func16n de la REA-
LIDAD entendida como el conjunto de EXPERIENCIAS del 
sujeto. Esta CONDUCTA tiene siempre un objeto: satis 
facer NECESIDADES profundas. En la bllsqueda y obteñ' 
ci6n de las 1Ris11111s, el ser humano se enriquece y ma:' 
dura. Ciertamente que todo individuo tiene un CONCEP 
TO, una IMAGEN OE SI que influir& en el 11Edo de per-: 
c1bir la realidad. Ahora bien, para percibirse co
rrecta111ente a s1 mismo hay que tomar conciencia de 
toda experiencia personal sin defonnaciones subjeti
vas y para comprender la conducta de los dem!s es 
necesario penetrar su realidad tal como ellos la 
ven y la sienten (CAPACIDAD EMPATICA). Llegaremos 
asi a establecer y realizar proyectos de nuevas ac
tu.iciones dentro de un el fma de relaciones entre el 
yo y el mundo circundante. 

La consecuencta final serl que el individuo captarl 
todas sus experiencias badndose en lln cuadro de VA
LORES propio y vivido, no rfgido, sino de acuerdo con 
los cambios que traelin incesantemente consigo las ., 
nuevllS situaciones, con lo cual alcanzará seguridad 
y satisfacc16n de sf 11ismo. Tal estado de cosas ten
dr( siempre lugar en la reciprocidad de h.s RELACIO
NES HI.MANAS. 

f i g u r a 1 7 
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datos de su experiencia lo permiten. 

4, Su AUTOIMAGEN concuerda con la EXPERIENCIA. 

5, Su auto1magen es una "Gestalt" o conf1gura

c16n flexible al curso del proceso de asfm! 

Tac16n de experiencias nuevas. Los errores 
cometidos en la búsqueda de satisfaccf6n 

son corregidos por la prueba de la realidad. 

6. El sujeto se percibe como centro de VALORA

CION de su experfencia. 

- El proceso de su valoración es CONTINUO 

y "organ1smico". 

7. Se comporta de manera adaptativa y manifie! 

ta una actitud creativa. 

- Vive en armon1a con los dem/is (1). 

Cuando el sujeto tfene interferido su proceso por alguna raz6n, la 

TERAPIA le ayuda a volver al acuerdo, a lograr la comunicaci6n int!. 

rior y al funcionamiento 6pt1mo que le lleva a la madurez. 

La TERAPIA no es una intervencHin directa, porque nfngún terapeuta 
en la concepción rogeriana puede reorganizar la experiencia del su

jeto. La terapia es una AYUDA que se dirige a la actual 1zaci6n de 
las capacidades de autovaloracilin y autodirecci6n, para que el suj!. 

to adquiera nuevos hlibitos y afronte la responsabf11dad de su probl~ 

En el proceso terapi!utfco lo fundamental es la RELACION DE AYUDA y 
por lo mismo estJ sometida a ciertas condiciones: 

"t. Que dos personas esti!n en contacto. 
2. Que la primera persona, que nosotros llama

remos CLIENTE, se encuentre en un estado de 
DESACUERDO INTERNO, de VULNERABILIDAD o de 

/JJ C6Ji.. lb.id. pp. 234-237 



40 
ANGUSTIA. 

J. Que 1 a segunda persona, que nosotros denomi
naremos TERAPEUTA, se encuentre en un esta
do de ACUERDO INTERNO, al menos durante la 

entrevista y respecto al objeto de su rela

ci6n con el cliente. 

4, Que el terapeuta experimente sentimientos 

de CONSIDERACION POSITIVA INCONDICIONAL re! 
pecto ál sujeto·. 

5. Que el terapeuta experimente una CcttPRENSION 
EMPATICA del cuadro de referencia interna 

del cliente. 
6. Que el cliente PERCIBA la CONSIDERACION PO

SITIVA 1ncond1cional y la comprens16n empl
tica que el terapeuta le testimoniaM(l). 

S6lo con estas bases tiene significado la RELACION, que es el am

biente convenientemente acondicionado a) para que el sujeto se des

pierte del bloqueo de la experiencia; b) para que se facilite el e!!_ 
cuentro con la real fdad de sf mismo, que es la base de un c) en
cuentro aut~ntico con la ellper1enc1a. La relac16n tiene un carlicter 

vfvencial, de comunfcacil!n más que de infonnacf6n. Es condfc16n in

dispensable para el terapeuta rehufr la 1dentfficaci6n con el clie.!! 

te, pero debe pennitir el despertar de lo mejor del cliente en pre
sencia de lo mejor de sf. De modo que la capacidad de acuerdo inte

rior del cliente se despierte ante la realidad del acuerdo interno 
del terapeuta. Y de estas premisas se llega a una de las conclusio

nes que constituyen de los mayores descubrimientos de Rogers: la ef1 
cacia de la actuacf6n del terapeuta no consiste tanto en una manera 

(JJ lb.id.., p. 219 

!21 C6Jr.. Jb.i.d., p. 14 
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de obrar como en una manera de ser (2). 

Ahora bien, Ta manera de ser del terapeuta, para tener la posibili

dad de ayudar, debe encarnar tres actitudes: AUTENTICIDAD, ACEPTACION 

y EMPATIA, 

La AUTENTICIDAD, verdad o congruencia, es la resultante en el tera
peuta del acuerdo interno entre su experiencia y la representaci6n de 

la misma, El Unnino TRANSPARENCIA recoge la esencia de este elemen
to. Significa que el terapeuta se hace a s, mismo transparente para 

el cliente no poniendo ninguna barrera profesional o máscara personal 

frente a él; es decir, est! Msiendo" abiertamente los sentimientos 

y actitudes que estin desarrolUndose dentro de él en el momento de 

la terapia. 

La ACEPTACION, respeto, aprecfac16n o estima incondicional positiva 

es la segunda actitud necesaria para la relación terapéutica. Consis

te en concederle al cliente ese margen de confianza que merece por 
ser poseedor de h capacidad de actual izac16n de todas sus potencia-
1 fdades. Es una atencf6n no posesiva en la que el terapeuta aprecia 

al el 1ente de una manera total mb que cond1c1onal. Esta actitud su
pone madurez emocional para experimentar el mbi1110 respeto por el 

cliente junto con un desprendimiento propio que le pennita no involu

crarse y pennitir el crecimiento. 

La tercera actitud es la COMPRENSION EMPATICA. Esta, pennite al ter~ 
peuta, en la 1 fnea de la autenticidad, tener un conocimiento exacto 

de su acción y de su eficacia. Significa que el terapeuta siente 
e1eactamente los sentimientos y las intenciones personales que estin 

siendo experimentados por el cliente, al que comunica esta compren
sión. "Este tipo de escucha sensible, activa, abunda muy poco en nue! 

tras vidas. Nosotros creemos que escuchamos, pero muy raramente escu
chamos con aut~ntica comprensión, verdadera empatfa, aunque el escu-
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char de este modo verdaderamente especial es una de las fuerzas mh 
potentes para el cambio que yo conozco"(l}. 

Un campo particulannente fértil en el que se han aplicado las teorfas 

rogerianas es el de la EOOCACION. cuando por primera vez (1957) Ro
gers deffnf6 públicamente las actitudes del terapeuta y puso en ellas 

el énfasis curativo m/is que en el dfagn6stfco o en las tiicnicas, gen! 

rti un gran número de investigaciones. Trabajos sucesivos (2) demos

traron que si las actitudes del terapeuta eran tan v.Sltdas en el sa-
16n de clase como en el consultorio entonces podfan pronKlver cual
quier tfpo de aprendizaje, 

Otras experiencias directamente relacionadas con la escuela, en las 
que se apl fcaban los principios de Rogers, fueron ganando terreno, 

de mainera que las actitudes -que al principio constitu1an s61o una 

recomendaci6n favorable para facilitar el aprendizaje- despul!s se CD!!, 

v1rtieron en imperativo; necesarias para promover cualquier tipo de 

crecimiento. Y as1, la relaci6n entre el maestro y el al1mmo debe re!!_ 

n1r las caracterfsticas de una relac16n de ayuda. 

"Necesitamos -dice Rogers- un cambio parecido casi al de una revolu

ci6n en la fonnac16n de profesores•(]) "Es provechoso ser humano y 

personal en las aulas. Una atm6sfera humana es no s6lo ni.is agradable 

para los involucrados en ella, sino que tamb1!!n promueve un aprendi

zaje mejor y más significativo. Cuando est!n presentes las actitudes 

de autenticidad, respeto por el individuo y comprensi6n del mundo pr.! 

g: ~or:~~~·¡}a:4Z: :::°e!á~Lli:°!,:tt~~e 
1telac..io!UUW lM condic..ionu .lntMptl!Aotutlu con el '1P'lf' 
vechamlento (ASPY, 1965), con el pl!Dme.d.lo de cd.l~
tle.6 [PJER.Cf, 1966/, con. el de.6'11111.0llD cogrw.&c.lUvo (ASPY 
( 19691, co11 .ineltesirento.& en. el i.n.teJl.f..6 Me.'1.Uvo y en. ta. phlJ 
dJJ.cti..v,idmJ. (WON, 1966), etc." ROGERS. ft1 "¿Puede el. ap11.eñ 
r.Lé.mje ... '! fJJDAC, p. 75 -

13) I&.úf., p. 76 
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vado del estudiante pueden suceder cosas maravillosas. El beneficio 

se manifiesta no s6lo en fonna de cal1ffcaciones y logros en lectura, 

sino también en cual 1dades mh sutiles, como mayor confianza en s1 

mismos, aumento de la creatividad y mayor gusto Por los demh. En ~ 

cas palabras, ese tfpo de sa16n de clase facflfta un aprendizaje Po

sitivo e integral en la persona"(l). 

"Sin embargo, la mayoría de las instituciones dedicadas a la f9rmaci6n 

de profesores son bastiones de lo tradicional y enfatizan solamente el 
aprendizaje cognoscitivo y los mHodos mediante los cuales éste puede 
lograrse. Son muy buenas para proporcionar un ambiente que dice: 'No 
hagas lo que yo hago. Haz lo que digo'. Y Les posible cambiar dichas 

instituciones? 
Hagamos primero una pregunta. lEs posible ayudar a los estudiantes que 

se estlin preparando para ser maestros o a otras personas que se están 

fonnando para trabajar en el campo de la ensel'lanza a que desarrollen 

estas cualfdades interpersonales? Creo que la respuesta es def1nfttva

mente sf, en dos sentidos. En primer lugar, como mencion6 anterfonne_!! 

te, serta posible, en la actualidad, seleccionar a los candidatos que 

mostraran un grande Potencial para la autenticidad, la aceptaci6n y 

la comprensf6n emp§tfca en sus relaciones. Esto sfgnff1ca que podr1a

mos utilizar criterios distintos a los ahora ut111zados para selecci~ 

nar a los aspirantes a maestros. Además, existe bastante evidencia 

que muestra que tales actitudes pueden desarrollarse. Yo las he visto 

desarrollar en la fonn11ci6n de orientadores, .. maestros en serv1c1o 
pueden mejorar mediante un programa de capacitac16n"(2), 

(1) ROGEllS; "¿Puede. el 4plttlVÜzaje. i.M.luiA .t4n.to .i;deat, como ,e.n.u
mlento4?" E11.: Bo.te.tln dd Ce.n.tlt.o ~ fU.d4dicJJ. de. la U/1.lvvu.i.
dad tbeMame.11.leana. DIDAC., p. 76 
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En sfntesis, Rogers, a partir de la teorfa de la personalidad y de 

los principios psicoterapfuticos, entre los que sobresalen las act,!_ 
tudes de autenticidad, aceptaci6n y comprensi6n emplt1ca, hace una 

ap11cac16n a la educac16n proponiendo una mejor selecci6n de maes
tros y la capacftac16n de los que ya est,ln en servicio mediante un 

programa. Creo que esta idea ha sfdo recogida ampliamente por Thomas 
Gordon en el MET. 

Ahora bien, Gordon en el MET, para la, relac16n 111aestro-ahmno, asu
me las caracterhticas de la relac16n de ayuda dadas por Rogers, 
aunque no esU de acuerdo en todos los principios; en algunos aspec

tos disiente y da a la teorfa una ubfcacf6n m.h realista. Por ejem

plo, Gordon seilala que puede darse una contradfcci6n entre _el prin
cipio de autenticidad y la actitud de enpat1a: si el maestro se pro

pone ser siempre emplt1co con el alumno ¿c&no ser auténtico cuando 

el comportamiento del alU111110 le resulte inaceptable? lC6mo manifes
tarle honestamente el sentimiento que estii experimentando sin resul
tar al mismo tiempo amenazante? 

Aunque Gordon no niega Ta validez de los principios rogerianos, ha

ce notar que Rogers ha trabajado preferentemente dentro de la ayuda 

profesional, y en este terreno d1ffcilmente el terapeuta entra en 

Conflicto con sus clientes. Sfn embargo, en el trabajo cotidiano del 
maestro no es extraf'io que se Interfiera la sat1sfacc16n de sus nece
sidades con las del alumno, y en este caso se da un conflicto que 
Rogers pasa por alto. El problema, desde este punto de vista, se 

plantea en c6mo mantener el nivel de aceptaci6n cuando de hecho la 
conducta del otro resulta inaceptable. Por eso Gordon, sin negar el 

valor de la aceptaci6n, le quita el adjetivo "incondfcfonal" y la 
convierte en una funci6n del comportamiento, sujeta por tanto a cam
bios eventuales. Para él, resulta imposible aceptar incondicional-
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mente el comportamiento de alguien en todos los momentos, y quien 
no acepta algCin comportamiento, de alguna manera tampoco acepta a la 
persona. En consecuencia, para 1!1 tiene ~s valor la conciencia del 

NIVEL DE ACEPTACION circunstancial en el que el maestro se sitCia fre,!! 
te al alumno, que el intento de absolutfzar una actitud. 

No obstante, Gordon se preocupa, adanh de la transparencia con el 

otro en un clima de aceptacf6n, de emplear todos los medios a su al

cance y según su ingenio, para aumentarla, por ejemplo, modificar el 

ambiente o incluso automod1ficarse. 

Admitir Ta no aceptación es mantenerse dentro de la relacf6n de ayuda, 

es mlis, debe manifestarse el motivo de la no aceptacHin con la espe
ranza de obtener un cambio, Lo que nunca está pennftido es la util1-

zact6n de la fuerza en la resolucf6n de un conflicto (1). 

MET se apoya en dos princfpfos fundamentales: INCONSISTENCIA Y PROPif 

DAD DEL PROBLEMA. 

INCONSISTENCIA, es un principio realista que se refiere a la acepta

cf6n por parte del individuo de sus propios sentfmfentos de fnacepta

cf6n hacia Ta conducta de otro y a la libertad de manifesU:rselo. 

Aparentemente esU: en contradiccii5n con el principio rogerfano de co

herencia, sin embargo, creo que si se analizan con cuidado las pala

bras de Rogers, no hay oposición: "Cuanto mayor sea la coherencia 

entre experiencia, conciencia y comunfcaci6n por parte de un indivi

duo, mayores ser.fo las posfbfl1dades de que Ta relacf6n que establez

ca con otro presente una tendencia a una comunfcac16n recíproca de 

(1) C6,l. T. OOfWOI.I. P.E,T, CuadelUW de TIW.ba¡o., p. 103 
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coherencia cada vez mayor y determine una comprensf6n mutua mlis pre
cisa de los mensajes, mejor adaptaci6n y funcfonamlento psfco16gico 
de ambas partes y mis satisfacci6n mutua en la reh.cf6n"(l). 

PROPIEDAD DEL PROBLEMA. Este principio se refiere al enfoque en las 

necesidades no satisfechas que tienen los problemas. El hecho de ub,! 

car qufl!n posee el problema significa centrarse en cu.Ues son Tas"!. 
cesfdades que reclaman la atenc16n de las partes y evita la mezcla 
de reacciones afectivas que 9uitarfan claridad a la soluc16n y la 
desviarfan al campo de lo subjetivo oscureciendo tambH!n la relacHin 

personal, 

Finalmente, un análisis del MET no puede pasar por alto sus LIMITA
CIONES. Las que a mi modo de ver son más importantes quedan enl ista

das a contfnuacf6n: 

l. MET se refiere a la problerni1tfca de la COR!,!!. 

n1cac16n verbal, pero no toca los aspectos de la CCNUNICACION NO
VERBAL, cuyo control es indispensable en toda relacf6n humana. 

2. MET no aborda la problemitfca INCONSCIENTE 

de la persona, por tanto, c~ando por la Fonna Actfva de Escuchar, el 

maestro se da cuenta que estofo aflorando trastornos con rafees incon_! 
cientes, debe ceder el puesto a otras tkn1cas, ccxno la confrontaci6n 

o la interpretación profunda (2), o bien orientar hacia el especia

lista. 
J. MET va dfrfgfdo a personas y s6lo a través 

de ellas pueden solucionarse problemas del SISTEMA o de la INSTITU-

(1) ROGERS, Et PII.OcUo de. co11ve,,.tl.ue. e.n. peuo114, Ml ttcn.i.ca. .telta.
~. p. 299 

(tl C¿,t. VELA, J.A., La. e.n.t.'!.e.v.u.tct pw..ot5g.lca.1 p. 1S.&i1 
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CION, y en consecuencia, si el sistema o la institucH!n no atiende 

las necesidades del maestro, ~ste poco podrá hacer para satisfacer 
las del alumno. 

4. MET proporciona técnicas para manejar choques 

de valores, pero no proporciona ni propone un sistema de valores, ne

cesarios en toda orientacH!n educativa. 
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CAP I TU LO S I ET E 

M, E. T. LLEVADO LA E X PE R I E N C I A 

INTROOUCCION 

La problemltfca, 16gica interna y estructuración de MET no son su

ficientes para recomendar su ap11caci6n, porque no se puede importar 

un método· sin experimentar, criticar y analizar sus resultados en 

las circunstancias concretas donde se pretende aprovechar. De To 

contrario caerfa en ese mimetismo m(ilt1ple que aqueja a la mentali

dad subdesarrollada que adquiere aceleradamente los últi1110s métodos 

pedag6gicos sin cuestionarse a fondo para qufEnes fueron disef'iados 

con éxito. Por eso considero necesario completar mf trabajo con la 

EXPERIENCIA y para ello realice, Junto con otra maestra interesada 
en la Psicologfa Educativa, la siguiente fnvestfgaci6n, 



" 

PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACION 

D E L P ROB L E M A 

En el capítulo cuatro hice menci6n de la desproporci6n existente 
entre los recursos asignados a la Educaci6n en Mlixfco y sus resulta
dos. Tenemos un alto fndice de desercf6n, por ejemplo, segCin el Cen
so General de Poblaci6n 1980, del 100% de nff'ios que hace 20 años ini_ 

ciaron su Primaria, 29:l la tenninaron, 13% se inscribieron a Sec:und!_ 

ria, 61 a Preparatoria, o; a Profesional y 2% están por concluir su 
carrera, Si a estos datos sumalll)S el porcentaje de reprobaci6n y s2_ 

bre todo el BAJO RENDIMIENTO, tenemos que reconocer que la deficien
~ia y el fracaso escolar se dan de hecho, 

Considero que el problema es tan agudo que, a pesar de ser muchas 
las investigaciones que lo abordan, no ha perdido actualidad, Tambi!!n 

pienso que a problemas complejos no pueden corresponder soluciones 

simplistas n1 radicales; el cambio llegar.S a través de una renovación 

exigente del sistema, y no se dar.S sino a partir del an.Slisfs causal 

y la mejora de sus elementos. Sin embargo, es obvio que cualquier re

fonna se quiebra si los sujetos a quienes se dirige persisten en una 

situación de estancamiento. En consecuencia, creo v.Slido todo esfuer

zo, aunque s61o sea un abordaje parcial al problena, s1e111pre y cuando 

reconozca sus 1 imites y se considere una aproximación a las metas y 

expectativas deseadas. 

Desde esta perspectiva, este trabajo intenta colaborar, analizando 

uno de los factores que causan el bajo rendimiento escolar: la rela

ción interpersonal maestro-alumno. Tal enfoque es reconocido también 

por el Jnfonne de la XL Asamblea Nacional, en donde se afirma que la 

problemnica de nuestro país requiere un replanteamiento sereno y v! 

sionario de nuevas estrategias. Combatir en serio nuestro diffcit 
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educativo no supone únicamente recursos econlimicos para sueldos, 
textos y construccHin de escuelas, sino sobre tod, fonnar nuevos 

maestros (1). 

Asf como en el capftulo cuatro menc1on~ algunos estudios que han pue! 
to en evidencia el papel del maestro dentro del rendimiento escolar, 

existen otros que han llegado a las mismas conclusiones por un camino 
inverso: la relac115n del alumno con el maestro repercute en su mot1v! 
c16n para el aprendizaje, influye en la autoestima y en consecuencia 

afecta al rendimiento escolar (2}. 

Ahora bien, en nuestra realidad es mfnimo el número de maestros que 
son conscientes del tipo de relac16n que establecen con el alumno a 
causa de la fonna con la que se comunican y de las actitudes que pro
yectan, Muchos estudiantes, sobre todo en los primeros niveles esco
lares encuentran dif1cil aprender con una persona que les dice con su 
actitud: "No te entiendo. Hablamos un idioma diferente y esta vez, 
aunque no te guste, te toc6 aprender el mfo". Habitualmente los maei 
tros resuelven los conflictos que se les presentan con sus alumnos, 
de la misma fonna tradicional como se resolvieron con ellos, sin un 
mi!todo que responda a la f11osoffa y ps1cologfa educativas. 

Hace falta no s61o que las nonnales provean a los futuros maestros de 
una fonnaci6n mh s611da, sino capacitar a los actuales mediante pro
gramas efectivos. Esta es tarea del pedagogo y MET es un programa 
orientado a esa capacitaci6n. 

(IJ J(l A.4ambtes. Na.ci.onal o~ de. Ce.n.tM.1 PatMna.tu. "Educac.w11 
y f.aCLLela Bdb.lca 1J .Media" ponencia de .M. ROOR1GUEZ CONCHA, pp.B-14 

/21 Ex.Ute. wta. 11.e.tac.l611 po4.i.ti.va. e.ntlr.e M-A, ha.blr.4. m46 .ln.teAé.!. poh. el 
a.ptew:Liza.je (OESER, 195S). Hay U114 hl6fueneia .únpolttante en.tlt.e el 
/Uve! de au.toutbna. del alumno y .&u MlltUmwtto uc.olM. La. lt.e.la
C.Wn del ina.utlto c.o!!d.iwno. el /Uvel. de autou.tirna. IDAVWSON 8 
UJJG, 1966) Todo,1 to4 9uto4 del ma.utlto 4011 ~4 poh. el 
almmto y pueden c.ambia..t el c.onc.ep.to de. Al IILU,nio, 1,iu. e.xpe.c.ta.tlva.1 
motlvaeú111 y c.a.pacidadu c.ogno4c.lUV<U (Ro4entha.e !I Jac.olu.on, 19681. 
utado en.: M.D.LEGORRETA PEVTON. "Re.tac.l6n Edu.cado1t-Edu.CMdo y 
ap,r.end.lmje.n. 
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DELIMITACION DEL PROBLEMA 

A partir de las consideraciones anteriores pueden deducirse los ob
jetivos especff1cos de la fnvestigacHin, 

OBJETIVOS: 

1. DESCUBRIR LA EFECTIVIDAD DEL MET EN 
DISTINTOS AMBIENTES MEXICANOS. 

2. CctlPROBAR LA RELACION EXISTENTE ENTRE 

EL CAMBIO DE ACTITUDES PROPICIADO POR 

El MET EN LOS MAESTROS Y EL RENDIMIE!!_ 

TO ESCOLAR DE SUS ALUMNOS. 

J. VIVIR LA EXPERIENCIA DE COLABORAR EN 

LA FORMACION DE MAESTROS PROPORCIONA!!_ 

DOLES CIERTAS HABILIDADES ESPECIFICAS 

PARA MEJORAR LAS RELACIONES CON SUS 

ALUMNOS Y ASI ELEVAR LA CALIDAD DE LA 
EDUCACION. 

H I P O T E S l S 

Para lograr los objetivos se part16 de la hip6tes1s: 
SI MEJORA LA RELACION INTERPERSONAL 
MAESTRO-ALUMNO, SE ELEVARA EL REND1 

MIENTO ESCOLAR. 
Esta ll1p6tesis esU sostenida por tres premisas: 

l. El MET propicia un ca11bio de actitudes en los lllile~ 

tros y les ensef\a ciertas hab11 idades. 

2. Las actitudes y habilidades propiciadas por el MET 
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mejoran la relaci6n maestro-alumno. 

3. Una BUENA relac16n maestro-alumno beneficia el 

rendimiento escolar, 

DEFINICION DE TERMINOS 

l. M.E. T. Se refiere al PROGRAMA disei\ado por Effectiveness Training 

Assoc1ates, para capacitar a maestros mediante el aprendizaje de 
cinco habilidades basadas en un cambio de actitudes. Se realiza 
en un periodo que abarca ocho sesiones m1nimo. Su metodologfa 
comprende la exposici6n del sistema, dinlmicas, ejercicios y rela
ci6n de experiencias. (1) 

2. HABILIDADES. Son cinco: 1) Fonna Activa de Escuchar 2) Mensajes 

yo J) Modificac16n ambiental 4) Mi!!todo lil 5) Claves para manejar 

choques de Valores. Todas ellas' presuponen las ACTITUDES de: 

a) Sinceridad o transparencia b) Inter1h o valoraci6n reciproca 

e} Interdependencia y d) creatividad. {2) 

3. BUENA RELACION MAESTRO-ALUMNO .. Es aquélla en la que se practican 

las habilidades y actitudes mencionadas. 

4. RENDIMIENTO ESCOLAR. En este estudio se define como el PROMEOIO 

que obtuviel"On los sujetos investigados en la Prueba Objetiva S! 

mestral y Final de Aritmética y Espaf'iol, elaborada por la SEP P!. 
ra el curso 1979-1960 en todos los grados de Primaria. 

( J) Vt/1. 'Plt0g114/1111 de.mU.ado en. el. A,¡v;o 1 

{2) Velt de~nu opeM.C.ionalu en. e.e. Cwuf.w de Cone.e.n.t..'t4c.wn 
MET, pp. 26-32. 
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ANTECEDENTES 

La experiencia del MET y la observaci6n de sus efectos en el rendi

miento se realfz6 durante los meses de febrero a junio; sin embargo, 

la preparaci6n e implementac16n fue iniciada desde el mes de julio 

de 1979, según se especifica en el Cuadro de Etapas (figura 18). 

La etapa de Preparaci6n puso los cimientos para hacer una correcta 
aplicac16n del MET. Para ello no basta haber asimilado sus princf

pfos, tampoco es suficiente estar familiarizado con las habilidades 

que le son propias, Hace falta conocer perfectamente la estructura
ci6n prtictica del programa que ya est.11 diseilado y probado, También 

es necesario contar con el reconocimiento de la fnstituc16n fundada 
Por el autor, la cual cuenta con una representaci6n en M~xico, Para 

tal propósito, existen cada al'io cursos dedicados especialmente a la 

capacitación de instructores MET. El trabajo de los instructores es 

controlado a través de la solicitud que debe hacerse para impartir 

el curso y finalmente es reconocido por medio de un diploma que Ta 
institución otorga a cada participante a juicio y petición del ins

tructor. 

El paso inicial fue contratar a un instructor autorizado para que 

levara a cabo el Programa. Y a esto siguió la proposición del Pro

grama a los directivos de las escuelas y la detennlnacfón de su rea

lización y financiamiento. 

O B J E T I V O U N O: 
DESCUBRIR LA EFECTIVIDAD DEL MET 
EH OISTINTDS AMBIENTES MEXICANOS. 



ETAPAS llE LA !NVESTJGACION 

EVENTOS 

PREPARACION DEL PROYECTO 
. Rev1Si6n bib11ogriflca 

: n~~!~~t~/:! f:°fn~~tucHh1 
MET en Mf•ico 

.ContratoconelinstructorMET 

IHPLEMEIITAC!ONOEtPROYECTO 
. Obtención de autorizaciones pa 
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METOOO Y PROCEDIMIENTOS 

l. POBLACION 

Para conseguir el primer objetivo, apl icalllOs el Programa MET en dos 

escuelas pertenecientes a medios diferentes: 
a) Una escuela cuya población pertenece a la clase socio

econlim1camente alta, es decir, constituida principal
mente por hijos de industriales, profesionales a nivél 
universitario, comerciantes y jefes de admfnistraci6n 

pública, Ubicada en una zona utbana en la ciudad de 
Mérida, Yuc. A esta escuela llamáré "ESCUELA A" . De 
ella participaron en el Programa 20 maestros. Su re

clutamiento fue motivado por la D1recci6n de la escu~ 
la quien coste6 la mitad del precio del Curso. 

El grupo de maestros fue heterogl!neo en cuanto a nivel 
de enseilanza, puesto que participaron 11111estras desde 

Preescolar hasta Prepara1;or1a. 

b) La otra escuela puede clasificarse en el nivel soc1o

econ6mfcamente medio, es decir, cuya poblaci6n esU 

form11da por hijos de comerciantes en pequef\o y emplea

do,s. Se encuentra ubicada en zona suburbana de la mis

ma ciudad de Mérida, Yuc. A esta escuela llamart "ES

CUELA s•. De ella participaron también 20 maestros de 

ambos sexos. Su reclutamiento fue completamente volun

tario y el grupo fue homogéneo en cuanto al nivel esc2, 

lar puesto que todos pertenedan a la escuela Primaria. 

Z. PROGRAMA 

El Programa MET ha quedado definido con anterioridad. Su descripci6n 

detallada corresponde al anexo l. Con respecto al Programa hace fal-
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ta indicar que ademls de los contenidos propios de MET fue complemen

tado con la expGS1ci6n de las Etapas Evolutivas según Freud y las 

interferencias que pueden causar en el aprendizaje las fijaciones de 

las mismas. El objeto de al'iadir esta fnfonnac16n fue ampliar el cono

c1m1ento psico16gito del maestro, a pet1c16n de los directivos de las 

escuelas. 

En cuanto a la realizac16n, hubo algunas VARIANTES para las escuelas 

A y B .. En A, se desarrol16 en 10 sesiones de dos horas de trabajo 

cada una, de 7.00 a 9.00 hrs. a.m., en total, 20 hrs. El desarrollo 

comprendió desde el mes de febrero hasta la primera semana de abril. 

Se llevó a cabo en forma seriada, una vez por senana, los martes. 

El local y las condiciones materiales favorecieron su realización. 

Para B, el curso no fue seriado sino intensivo. Abarc6 una semana 

del mes de marzo. Se distribuy6 en 5 sesiones diarias, con horario 

de 16.00 a 20.0D hrs., que dan un total de 20 horas de trabajo. ET 

local estuvo menos acond1c1onado que en A por lo que se refiere a 

vent1laci6n y mobiliario. 

Consideramos que, a pesar de las variaciones en la aplicacHin del 

Programa, los factores de mayor importancia se mantuvieron consta.!!_ 

tes tanto para A como para B, tales son: la perSona del instructor, 

el contentdo del programa y el nÍlllero de horas de trabajo. Este he
cho penn1te tener una base de comparacHln. 

3. PRUEBA DE EFECTIVIDAD M.E.T 

La efectividad del Programa MET estl garantizada por la lnst1tuci6n. 

Lo que hace falta es comprobar si ha sido asimilado por el grupo COJ!. 

creta de ma,estros participantes. Para medir la efectividad en el gr~ 

po, d1sei'lamos una Prueba cuyo objetivo es averiguar en qui! grado las 

habilidades MET hab1an sido aprendidas. 
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La Prueba de efectividad MET consta de 15 preguntas abiertas que des

criben situaciones conflictivas y preguntan al maestro quf! harfa para 

solucionarlas. Aunque la forma abierta presenta m!s dificultades pa
ra su evaluacHin e interpretación, la elegimos porque resulta m.1s ad~ 

cuada para medir la asimilacHín de las técnicas MET, dado que nos mo

vemos en un nfvel de aplicacf6n de conocfmfentos, 

El CUADRO a continuac16n demuestra algunos ejemplos de la fonna en 
que se presentó la Prueba: 

MAESTROS EFICAZ Y TECNICAMENTE PREPARADOS 

INSTRUCCIONES: A contfnuaci6n se describe una 
--- serie de situaciones que pue

den presenUrsele a un maestro. 
Escribe qué harías o qúf! dir1as 
en cada una de ellas. 

l. Uno de tus alumnos llega llorando a la escuela. 
T(l te acercas y le preguntas: "lQui te pasa?" 
Y il, de mal modo, te d1ce: "Dijeme en paz". 

2. Al entrar al sa16n los nfilos deja11 sus útiles 
tirados en el suelo. 

J. Unas niilas se pelearon entre s1 y ya no quie
ren sentarse juntas. 

La distribuci6n de las preguntas de acuerdo a la habil fdad que cada 

una pretende explorar se concentra en el si')uiente CUADRO; 



T E e N I e F,A.E M.Y, M.A. M.111 C-E 

NUMERO DE 
PREGUNTA 
EN LA 
PRUEBA 

" !!_ ........ 

1 4 .. 3 13 
2 7 15• 5 14 6 10 9 
8 15 11• 11 

12 

5 4 3 4 2 

NOTA: Las preguntas que aparecen con 

asterisco hacen referencia a 
dos aspectos diferentes y por 

eso también aparecen en dos 
ocasiones, 
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El CRITERIO DE EVALUACION para la prueba comprende tres categodas 
de respuestas: 

l. ACEPTABLE (A) cuando la respuesta refleja lis actitudes con

trarias a los Doce Obstliculos de la comunica

ci6n y cuando se elige la técnica adecuada P! 
ra el problema planteado. 

2, NO ACEPTABLE O NEGATIVA (N) cuando, la respuesta refleja uno 

o m6.s obstáculos de la comunicaci6n o cuando 

la aplicaci6n de las U!cnicas estli confundida. 

J. INDIFERENTE O NULA (I) cuando aparece en blanco o cuando se 

expresa incapacidad para responder (Por ejem

plo: "nosli"). 

Algunos ejemplos de la forma de calificar serfan los siguientes: 



En la pregunta No. 10, se plantea la siguiente situaci6n: 

"ESTAS DANDO UNA EXPLICACION IMPORTANTE Y DOS 
AllllttAS SE PONEN A CUCHICHEAR" 
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. Una respuesta calificada con {I) serfa: "Se me ha presentado muchas 

veces esta situac16n y cada vez reacclono en fonna distinta", 

Una respuesta (N) ser1a: "Si quieren hablar, pueden salir del sal6n" 

La calificacf6n N obedece a que se trata de una orden, que en el 

lenguaje MET es uno de los Doce obstáculos que fmp1den la comunfca

c16n efectiva cuando hay problemas. 

Otro ejemplo N, serta la siguiente respuesta: "Me estoy distrayendo 

porque ustedes son unas charlatanas''. En este caso, el maestro apa

rentemente asimfl6 la técnica de los Mensajes yo, pero en realidad 

comunica uno de los obstáculos, que es poner apodos. 

Finalmente, una respuesta aceptable (A) serfa el siguiente Mensaje 

Yo: "Como ustedes hablan (DESCRIPCION) me siento molesto (SENTlMlE!i_ 

TO) porque me distraigo y tengo que interrumpir" (EFECTO TANGIBLE}. 

4. DISEÑO 

Dadas las posibilidades de investigaci6n, se utiliz6 el diseño que 

corresponde a un grupo pretest-postest 

., ., 
en el cual las observaciones son hechas únicamente antes y después 

de la introducc16n de la variable. Este diseño pertenece al grupo 

de los llamados •Pre-experimentales" o "Pseudoexper1mentales" porque 

no suponen el control de posibles variables extrai'ias que pueden 1nte!, 

ferir en la validez interna (1). 

( 11 HUCK-CORA!lER-BOUl.'OS, Rt4d.ulg s.tat.Ut.ic.A ami Ruean.ch, p. 227 
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Esta 1fmftacf6n impide todo tipo de generalizaciones, pero no quita 

a la experiencia su valor descriptivo y el ser punto de arranque pa

ra aplicaciones posteriores. 

5. RECOLECCION Y ANALISIS DE DATOS 

Los puntajes obtenidos de la diferencia Pretest-Postest en la Prueba 

de Efectividad MET constituyeron el medio de evaluar el Programa MET 

aplicado a las escuelas A y B. 

Si 20 maestros contestaron la Prueba de IS preguntas, el total de 

respuestas por grupo asciende a 300, Evaluadas según el triple crite

rio (A, N, 1) tanto en el Pretest como en el Postest. Obtenido el 
c6mputo se sac6 la diferencia: O "o1 - o2 y finalmente el porcenta

je de mejoramiento (iM) segíin la fllnnula: SM" 0/01. 100 

Los resultados se concentran en los cuadros siguientes: 

E S C U E LA A 

F.A,E M.Y. M.A. M.111 C-E 

o º' º' º' º' º' O¡ o, o Oo 

A 50 59 " 55 " 47 19 53 6 13 

N 47 37 47 18 34 ' 61 " 32 " 
1 J 4 4 7 1 4 o 4 2 4 

D ' 26 22 34 7 

"' 18 9D 88 179 117 
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ES C U E LA B 

F.A.E. M.Y. M.A, M.III ,_, 
o O, o º' o o o o. o o, 

A 45 78 26 69 35 56 19 66 3 23 
N 54 22 53 8 25 3 59 12 37 14 

I 1 o 1 3 o 1 2 2 o 3 

o 33 43 21 47 20 

" 73 165 60 263 666 

CONCENTRACION DE RESULTADOS GLOBALES 

E S C U E LA E S CU E LA 8 

º1 o, o "' º1 o, o '" 
' 

104 180 76 73 A 92 236 144 156 

' 187 102 85 45 N 204 57 147 72 

I 9 18 I 4 7 

~~sfooor.,:is en estos resultados tenemos que en A, las respuestas 
;~e~:;it'.'=: ascendieron de 104 a 180, lo que representa un 73.071 de 
:-ir,;,_,i~. ~~t r<.:opuestas no aceptables descendieron de 187 a 102, lo 

cual representa tc,mbién una mejorfa de 45.451 y las respuestas indj_ 

ferer.tt: ~nrenecieron sin alteraciones notables. Por tanto el por 
centajl: ,;,, tfectiYidad total es de 118.521 
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Para B la diferencia de las respuestas aceptables fue de 92 en o1 
a 236 en o2, lo que representa un 156. 52t: de mejoda. Las no acep

tables disminuyeron', por lo cual hay tambi~n una mejor1a de 72.051. 

En las indiferentes tampoco se dio una diferencia representativa en

tre o1 y o2• El total para B es 228.571 de efectividad. 

Las siguientes GRAFICAS dan una idea m&s clara del cambio operado 

por el Programa: 

PORCENTAJE OE MEJORAMIENTO EN A 

30 

- PRETEST 
º1 

C=:JPOSTEST ,, 



30 

~20 

t 

PORCENTAJE DE MEJORAMIENTO EN B 

- PRETEST o, 

CJ POSTEST 
o, 
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Aunque los dos porcentajes son ventajosos, el de 8 super6 doblemente 

al de A, Esta diferencia en cuanto a efectividad puede explicarse 
por el anilisfs cualitativo. 

En primer lugar, la asistencia voluntaria de los maestros participa!!, 

tes en la escuela B implica ya una selecci6n importante del personal 
que esU: dispuesto a cambiar. 

En segundo lugar, el ambiente socioecorn5mico puede ser un factor ex

plicativo del mayor o menor arraigo a los propios criterios. 

Sin embargo, es interesante hacer notar que, a pesar de lo inapropi!_ 

do de las condiciones del local de B, se lograron 6ptimos resultados 
lo cual confirma la tesis de muchas investigaciones en las que se ha 

comprobado que no son las condiciones externas de la escuela, sino 

las personas, las que detenninan en mayor grado la effcfenc1a en el 
aprendizaje. 
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Antes de anotar las conclusiones generales, es interesante analizar 
la calidad de las respuestas aceptables, con al objeto de conocer 

cuál es la técnica mejor asimilada por los maestros y cuál ofrece 
mayor dificultad, Estos resultados se concentran en el CUADRO DE 

LAS RESPUESTAS ACEPTABLES y en las GRAFICAS correspondientes: 

CUADRO DE RESPUESTAS ACEPTABLES 

'º""'"' .11.E. M. Y, M.A. M.III C-E 

ESCUELAS A • A • A B A • A B 

º, 50 45 36 32 42 5B 24 14 IS 7 

o, 59 7B 69 86 7B 9J 66 " 32 57 

"' 1B 73 90 165 .. 60 179 ~63 17 666 

GRAFICAS COMPARATIVAS O¡ y 02 EN ~ Y ! 

IOO FAE MV MA Mlll C-E fflmOO FAE M~ ~ M~I C-E 

75 -

-
50 

25 

01 °2 

-A 
---B 
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De la observacf6n de las gráficas se desprende que la habilidad que 

alcanz6 el porcentaje 1115.s alto es la Modificación Ambiental (M.A.); 
si bien esta habil fdad es la que tiene un pun~o de partida también 

mayor, qufzli por ser la mis sencilla y la menos comprometida. 

El METODO III para resolver conflictos, tanto en A como en 8 tiene 
un punto de partida bajo y después de la aplicaci6n de la variable 

el incremento es notorio. La explicación quizl se encuentra en la 

utilidad que el Método presta, aunque su aplicación es dif1cil pues

to que supone el dominio de la forma Activa de Escuchar. La misma 
eKpl fcaci6n puede darse al ascenso de los Mensajes Yo, ti!!cnica que 
en la práctica, suele ser fácilmente aceptada. 

Los resultados de las técnicas para manejar choques de valores tie

nen un porcentaje bajo en relaci6n a las demis. Esto se explica por

que las conv1cc1ones y valores son el fundamento vital de la persona 

y por tanto, lo 1114s arraigado y diflcil de modificar. 

Finalmente, a pesar de que la Forina Activa de Escuchar es la técni

ca más trabajada durante el curso y es base para las demis, obtuvo 

un mejoramiento bajo. Esta tk.nica, aunque es flicil de comprender 

su aplicaci6n resulta dificil debido a que presupone un cambio radj_ 

cal en la actitud y valoracf6n de las personas. 

6. CONCLUSIONES 

l. La experiencia manifest6 culiles son las lireas mh fiicilrie!! 

te asimilables del Programa y cuáles las mh diffciles. Con este 

conocimiento puede modificarse la apl icaci6n del Programa dando 

mis tiempo al ejercicio de la Fonna Activa de Escuchar y a la pro

fundizaci6n de valores. 

2. La participaci6n voluntaria favorece la efectividad. 
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3. El _lugar y el ambiente no son obsU¡;ulo para la efectividad 
del Programa. 

4. ET mfsroo nivel de fnstrucc16n en los participantes al Pro

grama favorece la comunicacH5n de experiencias y por cons1gufente 

aumenta la efectividad, 

O B J E T I V O DOS: 

METODO Y PROCEDIMIENTOS 

l. SUJETOS 

COMPROBAR LA RELACION EXISTENTE 
ENTRE EL CAMBIO DE ACTITUDES PRO 
PICIAOO POR EL MET EN LOS HAES-
TROS Y EL RENDIMIENTO ESCOLAR DE 
SUS ALlJINOS. 

Los sujetos de esta 1nvestfgacf6n fueron alumnos pertenecientes a 
grupos de la escuela B, cuyos maestros habfan participado en el 

MET. Estos alumnos fonnaron los grupos experimentales. Y aT1m1nos 
de la misma escuela cuyos maestros no habfan participado en el MET 

integraron los grupos control. De cada grupo se tom6 una muestra 
que corresponde al 16S: de la poblaci6n, por lo que puede considera!_ 
se representativa. 

2, DISERO 

El diseilo a que estuvo sujeta la exper1enc1a es el llamado: Pretest
Postest con dos grupos control y dos grupos exp~r1mentales, Se re
presenta con el siguiente diagrama: 



º, 
º, 
º, 
º, 

º, 
º, 
º, 
º, 
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en el que O representa alguna observac16n o medici6n, X es la va
riable independiente, en este caso el Programa MET y R es la asign! 

cHin de sujetos al azar. 

La variable dependiente qued6 definida como el promedio del rendi

miento en Aritmética y Espailol medido por las pruebas objetivas de 

la SEP, Semestral y Final, curso 1979-80. 

3. INSTRUMENTO 

la elecci6n de las Pruebas Objetivas de las materias Aribni!tica y 
Espailol como 1nstru11ento, se debe a que, en general, son i!!stas las 

áreas que mayor atención reciben en la escuela Primaria e incluso 

frecuentemente son tomadas como parámetro para la promoci6n de al~ 
nos. Por otra parte, las ti!cnicas utilizadas para la evaluacf6n del 
rendimiento dependen en gran parte del enfoque con el que se esté 
ensei'iando. Y si de hec.ho la educaci6n escolarizada tiende a lograr el 

mayor grado de infonnac16n para el alumno, la 111ed1da del rendimiento 

puede darla una prueba objetiva. 

Obv1amente este tfpo de pruebas marginan en sus mediciones los nive

les de crftfca, hlbitos intelectuales y otros aspectos del área afec

tiva y psicomotriz. Contra ellas se han fonnulado muchas objeciones, 

tales como el domfn1o de lo nem6nico o la indetennfnacfl!in precisa del 

lrea de ap11caci6n. Sfn embargo, una elaboracf6n cuidadosa puede 

eliminar estas objeciones tradicionales y sernos útil dentro de sus 

limites. 
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Escogimos Ta Prueba Objetfva elaborada por la Secretarfa, porque con

sideramos que, ademh de ser un instrumento válido para las Primarias 
en México, corresponde a la realidad educativa de nuestros maestros, 
quienes, al no contar con una pla_neaci6n sistemltica en otras &reas 
de la personalidad, centran su ensenanza en un enfoque memorfstfco 
del programa. 

Para el Pretest o1 se utiliz6 la Prueba Semestral y para el Postest 

o2, la Prueba Final. Tanto la primera como la segunda esU:n estruct~ 
radas con un promedio de 25 preguntas de opcH5n simple por materia, 

adecuadas a los contenidos y al grado de dificultad del curso esco
lar. La aplfcac16n de o1 se realiz6 al inicio del MET y o2, al ter

minar el curso, para dar tiempo a que los maestrtis hubieran asmflado 

y puesto en pr,ctica las habflfdades aprendfdas (varfable fndependie.!!_ 

te) y comprobar as1 su repercusHin en el rendfmfento. 

Las pruebas fueron aplicadas por cada maestro, tanto en los grupos 

experimentales como control, bajo la superv1sHin de los investigado-

La cal ificacH5n se obtuvo asignando un punto a cada respuesta acert! 

da, según la Clave de la Prueba proporcionada por la SEP. Despu~s, 

dicha cal1ffcacf6n se redujo a escala de O a 10. Una vez hecho el 

conteo se obtuvo el promedio por alwnno, por materia y por grupo. 

El crfter1o de significación fijado por las aspiraciones mfoimas y 

mfiximas del experimento es: (01 - o2) 

De 0.00 a 0.5 de diferencia = EFECTO NULO 

De 0.6 a 1.0 " = EFECTO MINIHO 

Oe 1.1 a 1.5" " EFECTO MEOIO 

Oe I.6 a 2.0 o mis = EFECTO HAXIHO. 
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4, RECOLECCION DE DATOS Y ANALISIS 

Los resultados se consignan en los siguientes CUADROS DE CONCENTRA

CIOH: 

E X P E R I M E N TAL e o H T R o L 

GRUPO A GRUPO A' 

º1 º2 º1 

Espailol 6.3 7.4 Espallol 8.2 8.6 

ribnét. 5.2 6.4 riWt. 6.9 7.5 

GRUPO B GRUPO 8' 

Espailol 7.2 8.6 1.4 Md Espailol 8.2 8.9 0.7 M 

Aritlllét. 6.4 7.5 1.5 Md ritmét. 7.7 8.1 0.4 H 

o1 = Pretest: Prueba Semestral CRITERIO: 

o2 "Postest: Prueba Final N" NULO (O.O a 0.5) 

D = O¡ - Dz M = MINIMJ(0.6 a 1.0) 

E• EFECTO Hd= MEDIO (1.1 a 1.5) 

Nx= MAXIMO(l.6_ a 2.0) 

Los RESULTADOS GLOBALES para los grupos experimentales y de control 

son: (P= Pranedfo general de la Prueba de Espaflol y Matemlticas) 

EXPERIMENTAL 
Grupo B 

5.8 

6.9 

e 
Grupo 

8.1 

8.7 

0.6 

o 
A' 

H T R o L 
Grupo B' 

7.3 

7.8 

0.5 

N 



" Oe la observación de los datos se desprende que en los grupos expe-

rimentales hay un lOOI de efecto medio, en tanto que en los controles 

hay un 751 de efecto mfnimo y un 251 de efecto nulo. Estos resultados 

pennften rechazar la hfp6tesfs nula del experimento. 

V A L I DE Z I N T E R N A 

Es muy importante hacer notar los factores que pudieron afectar 1~ 

validez interna de la experiencia: 

l. La historia. Entre la ap11caci6n de o1 y o2 se dio una dis

tancia considerable para dar margen al cambio suscitado por el MET 

en los maestros. Esta misma circunstancia, necesaria para el experi

mento, dio lugar a otros elementos que pudieron interferir, tales 

como el calor del mes de junio en Mfrida que positivamente influye 

en los alumnos; y el estado emocional propio de la cercanta de los 

edmenes finales y fiestas de ffn de curso. 

2. La fonna de apl 1aci6n de o1 y o2 aunque fue supervisada por 

los investigadores, no fue directamente controlada por ellos. 

3. En cuanto a maduraci6n, es probable que la diferencia entre 

o1 y o2 se deba a que el maestro naturalmente tiene una relac16n me

jor con sus alumnos al final del curso, sin necesidad de aplicar la 

variable independiente (MET). No obstante esta objeci6n es controla

da por el propio disei'io. 

En general, el dfsei'io es un factor a favor de la validez interna, 

porque su estructura controla interferencias. Y otro factor a favor 

fue la interacci6n entre selecci6n y maduraci6n, ya que los sujetos 

nunca fueron conscientes de que fonnaban parte de un experimento. 

Finalmente, el utilizar un instrumento diferente para o2 también fue 
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beneficioso, porque no se limft6 a ser repeticf6n del Pretest, sino 

otra Prueba adaptada al nivel de avance en contenidos que los alum
nos hablan aprendido, 

VALIDEZ EXTERNA 

El disello del experimento pennite afinnar la hip6tesis diciendo que 

positivamente hay un aumento en el rendimiento de los alumnos cuyos 
maestros aprenden nuevas habilidades proporcionadas por MET. 

Sin embargo, considero que mh que para validar la hip6tesis la ex

periencia sirvf6 para tener en cuenta una serie de elementos que de

ben ser previstos y replantearla nuevamente. Por ejenplo, un nuevo 
eKperimento debería plantearse incluyendo un proceso de seguimiento 
en el aspecto actitudinal tanto de maestros como de alllllnos y no li

mitarse meramente a la incidencia en el aspecto acad&tfco. De esta 
fonna se comprobarfan los efectos benif1cos del MET en el ~rea que 

le es propia. 

D B J E T l V D T R E S: 
VIVIR LA EXPERIENCIA DE COLABORAR 
EN LA FORMACION DE MAESTROS Y PAR
TICIPAR EN EL PROGRAMA M.E. T. 

Este objetivo qued6 cubierto con la realizac16n del programa MET 

en distintos niveles y escuelas. Oe aM puedo concluir las siguien
tes experiencias: 

l. Comprob6 que llevar a cabo el Programa MET en un clima cohe-
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rente con los principios que se pretenden enseñar, es una discipli
na que forma a la persona y produce la satisfaccHin de un verdadero 
encuentro. 

2. Me di cuenta que los maestros de Primaria en Provincia, ne

cesitan IIHltho estfmulo para profundizar en sus propias convicciones 

y buscar fonnas nuevas de educar, 

3. Me convencf de que ayudar a los maestros a descubrir el al
cance de su responsabilidad en la fonnaci6n de los alumnos, al rec~ 
n,ocer que cada experiencia ES el aprendizaje, favorece su identidad. 

4. La experiencia de abandonar un papel para vivir en autenti

cidad es un camino de realizaci6n personal, porque invita a los de

!Ms a cona.mfcar lo que normalmente -por temor- tienen reservado y 
resulta ser lo ll@s valioso de la persona. 

5. Aprendf que, muchas veces nos vemos privados del beneficio 

que los demás nos pueden dar por falta de apertura, y s6lo en un clj_ 
ma carente de amenaza es posible ·que las personas sean creativas y 

pongan su riqueza al servicio de los demh. 

6. Observf que los maestros, como la mayor1a de las personas, no 
cambian fticilmente su postura porque esU 1 igada a su identidad y se
guridad psico16g1ca. La experiencia de grupo que se vfve por la pa.!:_ 

ticipacHin en el Programa JI/ET, constituye un puente de apoyo donde el 
maestro puede expresar los ensayos de cambio que va intentando confo.!:_ 
me a las nuevas concepciones aprendidas, y encuentra el refuerzo nec.! 
sario para consolidarse a favor de una relaci6n mh positiva. 
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7, He comprobado que la confianza es mh constructiva que una º! 
den certera. Y a la inversa, cualquier plan queda vacfo si falta la 
confianza en las personas para que sea desarrollado. 

8. Aprendf que un trabajo de investigaci6n experimental, por pe

quello que sea, solamente puede realizarse en equipo. 

9. Me df cuenta que la investigaci6n en Hhico, sobre todo la 

que se refiere al terreno pedag6gfco es diffdl de llevar a la prácti 

ca porque no cuenta con el apoyo suficiente para su realizaci6n. 

10. Finalmente, creo que de la investigacf6n experimental lo mS.s 

valioso ha sido h. experiencia en sL 
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