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IN~RODUCCION 

Los significativos crunbios del mundo actual como lo son: 
el desarrollo tecnol6gico, le globelizeci6n mundial del
libre comercio, J.e incorporaci6n al capitalismo de loe -
países socieliataa y leo renovadas democracias en Latinl?., 
am6rice planteen una crisiB generalizada de peradigmos -
to6ricoa que orienten la investigaci6n social. Esto ?'!. 
eulta aer un obstáculo y un reto a cualquier investigo -
dor y a les investigaciones que se realicen. La búsqu~ 

da do diferentea fo1111aa de comprender le realidad ea un
requiai to indiopenanble pare que loe aeres hUlllanos cues
tionen y encuentren propuestas definidos para participar 
actualmente en este conflictivo planeta. 

En este sentido uno do los campos que requieren de mayor 
eteuci6n para su estudio en nuestro país ea la educaci6n, 
ya que las trsnoformacionea que se desenvuelven actual -
mente tienen un sentido po1Ítico-econ6mlco eumemante re
presentativo le naci6n se incorpore progresivamente bajo 
le coneignn de un modelo ocon6mico globalizado que r~ 
quiero de le educaci6n pare lograr este objetivo. 

La educeci6n básica, responsabilidad del Estado Mexicano, 
os una esfera social !undamentel para intentar consolidar 
les pretenciones do dicho modelo. Tomemos de cate nivel 
debido a. que es uno de loe más olvidados y descuidados 
que tiene le inveetigeci6n. 

En lo te6rico ee un nivel promisorio y rico en poeibilid!!. • 
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dos de investigaci6n. Sobro todo la secundaria dond.o e!l 
centramos maneras sutilos y violentas en que la ideología 
y Tlllores sociales oo interiorizan y exteriorizan on loo
iDdividuoo; y qua de hecho eo el mlio olvidado por loo es
tudiosos de la educaci6n. 

J!a. la historia de la aducaci6n en l'llixico han existido pg_ 
liticae educativae quo ea hall preocupado por brindar un
apoyo tund&Jlental a la educaci6n bAeica dolido se han SIJ!!. 
tado nnnces importantes paro solo en eaeou excepciona -
lee. La 11a7oria ae han caracterizado por 11.0etrar die -
continuidades y rupturas entre una y otra, eituaci6n que 
ha llevado al país a un rezago y deterioro do la aduca -
ci6n que brinda. 

El presento sexenio del proaidento Corlee Salinas de Go!:_ 

taria no so sal.va de las criticas anteriormente eoñala -
do. Inclueo ae uno de los conflictivoe politicamonta -
que ha regiotrado la hietoria. 
I!enominado, el proyecto educativo, "Programa para ln Mo
dernizs.ci6n Educativa 1989-1994" el regimon ha vulnerado 
el Aabito educativo causando graves estregas. Loe cua
tro años que lleva la política ha logrado mostrar eu Pº!: 
dida de sentido hist6rico.e inaticionoia para resolver -
loo probleaae educativos del país. 

En esta sentido presentamos un trabajo que busca entender 
los procesos que atravieza le educaci6n blisica y la secua 
doria en nueetra naci6n, esto a partir do euetontoe te6r!, 
coa que nos faciliten la compranei6n del cc~o ee lleva a 
cabo la socializaoi6n da loa adolescentes, los proyectos 
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que se tioneo para educarlos y los anteproyectos que loa -
alumnos de este nivel forman pRra resistir la violencia 
simb6lica que el Estado realiza por medio de la escuela y
el proyecto educativo. 

Para explicar y entender el fen6meno de socializac16n y 
educnc16n recurrimos a una cotegoria como lo os el habitua 
que tiene un origen fenomenol6gico y encarna en el plante.!!. 
miento del soci6logo franc6s Pierre Bourdieu. Dicha cat.!!, 
goria contempla en su conceptu~lizaci6n elementos tales C.Q. 

mo valores, Actitudea, ideologías, goatoa, posturas y re -
sistencias quo tionon un origen aocl.nl. Por lo tanto oa
una síntesis de lns problom:'\ticas sociales hiat6ricnmonte
form:idao. Ea un valio~o recurso te6rico que nos ayuda a
comprender ol proceso on quo un sujeto concretiza las con
diciones 3ocio-hist6ricao 1uc vivo cotidianamente. El 
t~rmino tiono ttn curt.ctor J.ntormedio entre el hábito que -
os mecánico y la praxis oocial, solo que ae .encuentra más
apegado al negundo. 

Como ya mencionamos ol concepto de habitus permite abrir -
espacios para comprender los procesos de distribuci6n de -
las ideologías hegem6nicns, así como la socializaci6n y la 
resistencia, y roeulta ser una categoría valiosa para el -
estudio del contexto modernizador de la política ealinista 
en la educaci6n. 

Los ejes que permiten hacer el estudio aqui presentado se
encuentran en laa teorías de la reproducci6n principalmen
te en Bourdieu y Pasearon de donde ee retoma el concepto -
del bnbitus¡ la nueva sociología de la Fducaci6n con Apple 
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7 Jackaon; loa conceptos de resistencia do la pedagogia -
critica. 

Giroux y 11c. Laron; de las ideas sobre begemania y los i!!, 
telectualee de Gramaci; del llllterialiemo hiet6rico de 
l!ar.x, Engela 7 Althauaser¡ aei como otros que oe ubican -
en lea oorrientes de la liberaci6n e intelectuales mexic.!, 
nos ooao Gilberto Guevara Niebla, Olac Ftlentee Molinar y
llallliro Re79s. No pretende hacerse una amalgama amorra -
de planteai:lientos, sino m§.a b:>,n una articulaci6n 16gica
de peneares que colaboren a coaprender criticamonte la 
problem§.tioa educlltiva en H6xioo y sobre todo ol nivel de 
aeoUDdaria. 

En el primor capitulo encontramos loo fundamentos te6ri 
coa que nos sirven pare explicar el t6rmino del babitus y 
su ubicaci6n espacio-temporal. Asi como las expectati -
vas que pueden tenerse en el desarrollo y utilizan de la
catogoria; esta eo· plantea como un proceso personal que -
el sujeto realiza y d6nde sintetiza las problem,ticas so
ciales existentes en la sociedad. Taabi6n se delimitBll
en el mismo terreno del habitus loe problemas de la rep11!_ 
ducoi6n 7 resistencia. Reiteramos que la reproducci6n -
de ideologiae y valores sociales son una problem,tica pa
ra estudiar, abi pueden en!'rentarse proyectos y antepro -
yeotos. l'l!a no se considera a la teoria de la reproduc
ci6n sea capas de explicar loe !en6menos que se suceden -
en el aula y la escuela, como considera tambi6n Giddons. 
La reproducci6n es un ren6meno que se presenta en socied!. 
des tradicionales como la nuestra, pero sill!Ultáneamente -
existen reaietonciae, protestas y conflictos que !orman -
el aotor del cambio. 
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El segundo capítulo retoma dos "locus espncialoa", como -
dice llora Elnilichy, que son el antecedente bist6rioo y 

personal de los sujetos en la formaci6n de los habitua º2. 
mo la familia, centro do atenci6n y nGcleo b&sioo para la 
reproducci6n de 1110 oociedados capl.tnlietas y moder=a, -
y la escuela como una instituci6n responnable de inculcar 
saberes legítiruoa y científicos. El aula cobra importa~ 
cia trnscendontal al con.fluir en oso ospaoio condiciones
sociales, formacionno personales, violencias simb6licaa y 
conocimientos institud.onnlir.ados. Es un sitio de en 
cuentro, de lucha entre mnoatroe y alu11I100, un campo pro
blemático y una síntcsio da diversas dimoneiones socia 
les. 

El tercer capítulo enuncia las acciones y estrategias que 
el ~gimen de Salinas do Gortnria hn elaborado para favo
recer los cambios en el sistema educativo por medio del -
"Programa para la Moderniznci6n Educativa 1989-1994". 
Este apartado aclara y oxplicn ln direccionalidad políti
ca que dicho proyecto realiza. 

El an&lieis discursivo resulta básico para deeentrafiar el 
fundamento político-ideol6gico que ee encuentra latente -
en el programa. Asimismo la reflexi6n del planteamiento 
curricular, como lo concroci6n y el campo de lucha entre
proyectoe hogem6nicoa y antihegom6nicos, colaboren con m!. 
yor objetividad e descubrir la correlaci6n de fuerzas que 
existe entre loe di!erentos grupos políticos que astan en 
el poder y loa que la aociedad civil conforma. Por esta 
raz6n incluimos una critica sobre el programa y el curri
culum de la educnci6n básica. Tambi6n un recorrido his
t6rico de las acciones realizadas para generalizar el nu.!!. 
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vo llOdelo educativo por parte del Gobierno Federal, 

El cuarto capítulo aborda y analiza la importancia tan 
grande que tiene la relaci6n educativa como un proceso en 
el que interactúan sujetos, habitus, ideologías, proyec -
toe y anteproyectos en la dimensi6n aúlica, La ointesis 
de las probleaitica• sociales se da en el vinculo maestre 
-aluano, por ••dio de normas, conocimientos, valores y 
sanciones. El espacio escolar proporciona potenoialida
dea para conocer 7 comprender loo mecanismos de distribu
oi6n de ideologías en una sociedad clasista como la nues
tra. 

Si olvidamos, como hasta la fecha lo hemos hecho, este t!. 
po do estudioe en la oducaci6n secundaria dejamos una 
oportunidad valiosa para la comprenni6n de lo quo os la -
educaci6n y los medios de loe que se sirve la sociedad 
para Br11onisar a un individuo a un prden especifico. Es
ta es una propuesta no terminada y que poeteriormente se
ver! trabajada con mayores elementos o intormaci6n, de 
tal forma que se pueda contar con un trabajo firme y com
pleto. 
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C A P I ~ U L O I 
FORl1ACION Y ORDEN SOCIAL 

"Hasta que las contradicciones -
sociales se reconcilien en la -
realidad, la armonía ut6pica del 
arte debe conservar siempre un -
elemento de protesta". 

l'.nrtín Jay 
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FORr.!ACION Y ORDEN SOCIAL 

La sociedad ee basa en instituciones que le permiten or
gani~ar loa diferentes sectores que la componen, Lo. ee
tructura eocia1 ee caracteriza por la polaridad de los -
intereaee exiatentea y la.a clases eocialee que ee enfre!! 
tan oonataatemente, Connideriunoe que en lUUl formaci6n -
eociel. como la mexicana tiende a generar proceaoo de ºº.!! 
flicto y de problemáticas de reproducción, En este sen
tido el proceso de reproducoi6n, qua es motivo del si
guiente trabajo, no significa que todae lae accionee o -
intereses que ee entreDlflzolan tienen una dotcrminaci6n -
Wiioamente eoon6mica y que ae realice de lll/lllera mecánica 
y en una sola dirección, No ea un prt>ceoo rígido, lo que 
ae reproauce son saberes, ideas y privilegios de determ.:! 
ne.dae esfera.a política.e que ostentan el "odor. Como lo 
menoionnmoe la oociedad se caracteriza por el conf'ronta
miento de proyectoa político-idool6gicas y que en este -
juego se encuentra un elemento de poder que loa partici
pantes de la conflictiva esfera eooial.. 

Si lo vemos en un sentida crítico, el praceao de repro~ 
ducoi6n que maneja Bourdieu, considera que la sociedad -
tiene una forme.ci6n que oe fundamenta en la opresión de 
una ole.so dominante eobre una clase dominada. Eata in-

terpretaai6n sienta un referente teórica que na oculta -
loe verdaderos intereaee que ee geeten nl interior de la 
sooiecad. Por un lado la clase dominru1te bueca ejercer 
au dominio por medio del control de próceso de reproduc
ción del capital. ",,,La reproducción de la fuerza de -
trabajo no solo exige una reproducci6n de eu califica- -
oi6n, sino, al mismo tiempo, la reproducción de la eumi
ei6n de los trabajadores a las reglas del orden estable-
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cido, ea decir, la reproducción de eu eumiei6n a la -
ideología dominante, y una reproducci6n de la capacidad 
de los agentes de la explotación y de la repreei6n para 
manipular la ideología dominante a fin de asegurar, t~ 
bién •por la palabra' la dominación de la cla.ae domi
nante ••• " (1 ). De eeLa manera la clase dominllnte utili
za mecanismos que confundan y convenzan a la claee opri
mida, de la legitimidrul <le loe proceooe de· apropiación 
de eu eefuer~o, para ~nntener el orden eoaial. 

Por el otro, ln clase dominada oomentida a eu poeición -
de asalariado recibe eea mensaje qne intenta convencerlo 
de que eu pertenencia a la claee baja ee la que le fu& -
determinada por el orde11 social establecido y cumple con 
una fuención especifica, ocupar un eitio en la eetratif_! 
cac16n e acial. 

Vieto mecánicamente pareceria que la realidad pereeveraa 
te limita la posibilidad do crear eituacionee de emanc1-
pac16n. Además de cerrar loe caminos a la eociedad ci
vil para formar un proyecto que le favorezca oue intere
eee de liberación. Se crean con aeta poetui•a anguetiae 
y ealidao cerradae. Pero eolo eetoe elementos noe sir
ven para ir delineando la problemática de la reprcduc- -
oión. No euponemoe que la teoría de la reproduoción eea 
la que de la explicación de eetoe fenómenoe pero aportan 
ideas para e u análieie. 

(1) ALTHUSSER, Luis. "La Filosofía como Arma de la Revo
~. México, Cuadernos Paeado y Preeente. Nº 4. 
p~. 
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Bl sustento ideológico juega un papel importante, ee 
aquí donde la iglesia y la escuela cumplen un papel pre
potente. Sin embargo y a peear de que el objetivo es la 
reproducci6n del sistollla social, el curoo do dicha repro 
ducción no lo determinan elementoe fuera de la relacióa
y lucha que exiete entre lM claeeo oocinlPs que inte- -
gran la sociedad. Al contrario, ee ahí en la oonf"ronta
oi6n, on la lucha que mantienen las clases sociales las 
que determinan el sentido de la reproducción 6 de la -
tranef'ormación. 

En l.aB estructuras objetivas de J.s. sociedad, las inetit_!:! 
oionee (Altbueeer las lle.Jlla aparatos ideológicos del Es
tado) se tranef'orman en campoo, que oegún Pierre Bourdieu 
plantean el coni'licto do loe diverooe intereses entre 1aa 

olasee dominantes y dominadas. "Loe campos son espacios 
eetruoturadoe de poaioionee objetivao, en loe que exie
ton reglas del juego y objetos por loe que se juega. En 

cada campo hay intereoeo objetivos que eon irreductibles 
a loe objetos e interoee propios de otroo campee y que -
sol.o oon percibidas por quienes están dotados del hal:rl.
tue quo impl.ioa el conocimiento de l.as l.eyes del juego ••• 
La l.uoha ee el motor del campo". (2). Por lo tanto lae 
instituciones sociales eon un campo conflictivo formado 
a partir de lae interacciones de diversos sujetos y pro
yectos políticos. La reproducción ee un elemento inmer
so en el campo así como el cambio. 

(2) ARREDONDO, Martiniano, et al. "toe proceeoe de con-
formaoióh de loe agentes de l~ in9eet~ación educati 
va", Mlíxioo, Cuadernos del Centro de tüdio Sobre -
!&Universidad. Nº 13. PP• 17. 
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La caractería ti ca de la estructura social la determina -

la correlación de fu.,rzaa existentes en su seno. A1 

existir clasea eociales y proyectos encontrados, las que 

ostentan el poder dan las pautas para estructurar la so

ciedad, laa incHi tucionea de que habrá de valeree y del 
tipo ideal de la oociedad que ae busca. 

Reeul ta obvio que la pérdida do los privilegios no ea el 

tipo de sociedad que so busca. Al contrario busoa parp~ 

tuarloa, pero habrá que mencionar y anal.izar de que me-

dice oe vn.le la clanc dominante para mantener eeoe privJ: 

legioo por encl.ma de las necesidades de la clase dollÚ.Il";!! 

te. Uno de esos 'Tiediou son las inotituciones1 

"Para que una institución deeempol'!e un papel importante 

en la sociedad tiene que ser legítima.1 las personas que 

se sirven de ella han de creer que favorece sus intere~ 

sea y satisface aus neoeaidadee". (3) 

Pero habría que entender que ea el orden social que se -

establece en una sociedad clasista, así como plantear que 

instituciones participan y la manera en que lo realizan 

y el papel ton relevante que juega el proceso de aocialJ: 

zación del individuo mediante el proceso educativo, con

siderado .••• "como un momento de la relación que el hombre 

mantiene con la realidad que le ea externa. Indica el -

proceso mediante el cual la realidad se interna.liza en -

lon sujetoe, esto es, ne vuelve rá.lidad subjetiva". (4) 

(3) 

(4) 

CAilNOY, Martín. "La educación como imperialismo 
~ ~éxico, Ed. Sielo XXI. pp. 12. 
EMILCE ELICHL'l.Y, Nora. "El niflo y la oacuela". 
Ar~entina. Nueva Viei6n. 1987. pp. 

cul-
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ORDEN seer.u. y LA FOR!r~CICN DEL !L.BI~US 

El orden social es la forma estr~c~.u-::..da que la sociedad -
establece, bajo un conflicto social cotidiano, para gene -
rar prácticas sociales que intenten apeg~rse a los usos de 
dicho orden. l'ar.;. conformarse esta influenciado por l::.. e_!! 
tructura econ6mica y política existente e imperc.nte en el
contexto. L'Oican a cada, ser humano, en un lugar en la di
visi6n del trabajo bajo ideas dominantes y tecnocráticas; -
lo tienden a minimizar a solo un medio de lot;rar fines de -
eficacia y reproducci6n¡ en lo cultural el sujeto requiere 
contar con un ca~itnl cultural que le permita al acceso a 
la cul~~. 

El orden social, impregnado de conflictos, resistencias ,._ 
anteproyectos tiende tamtién a ejercer mecanismos po.ra re
producirse sutiles y muy eficaces. La sociedad regida por 
intereses hegemónicos intenta reproducir prácticas e ideas 
en los individuos que al adaptarse pasivamente incurren en 
la al.ineaci6n o falsa conciencia. En una sociedad clasis
ta el orden social forma espacios o ca~pos de conflicto 
que impiden la reproducci6n mecánica de saberes y prácticas 
hegemónicas. Además posibilita la pl-uralidcd de ideolo6ías, 
prácticas y post1.1ras ante· la sociedad. 

A pesar de que existen in~ereses políticos - ideológicos -
representados por medio Je una violencia simbólica, exis -
ten, como mencionamos anteriormente, conflictos dentro de 
la implicación antes seilalada. 

Ahora el orden soc"al regido por intereses de dominio, al

legitimar prácticas y acciones de suo intereses ("habitus") 
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requiere de estas para mantener en estado equilibrado. e 
sea <iue se basa en esta violencia aimb61ica pE>ra reproduci!; 
se de manera constante, y necesit~ dos circunstancias muy
i!!:._;ortantes para !'culizar esto. re;rodu.cción que son: 

a) La forma en qae las prácticas se van a interiorizar en 
sas inte¡,.-rantes. 

b) 3s¡:acios µ.ra exterioriz'-lr los eleoentoa interiorizados. 

Ademús de necesitar estos dos mo:.entos necesi"t<; de instan
cias o instituciones sociales que colaboren para la estru~ 
turaci6n de estas prácticas sociales: La escuela, la fami
lia y la socieda~ en cu conjunto. 

lJara reúli~;t:.r lc..s interiorL.;uciones, el orden socib.l reto

ma. 1:: ftmción soc bl tan im1;ortante de la familia, que ea 
donde el individuo va a apropiarse de las primeras prácti
cas ~ra relacion::.r3e con ~u sociedad. Su forma de pensar, 
de o.ctua.r, C..e coral. ortar8e con los demás se convierten en -

los objetivos ele sccialización primarios con que participa-, 

la familic.. ¿'.,.la vez c1ue conforma 11 h(.lbitus 11 , reproduce 
ideas y penaamientos que le permiten reproducir la funci6n 
social de la familia y el orden social establecido: "1a f,!!: 

milia constituye el medio a través del cual los sujetos en 
f'or:~ci6n reciben l:~s informaciones, ú.prenden actitudes y
rnodoB cie yorcibir la realidad, socinlizá.ndose de ese modo en 

un det~rminado si:;tema nocia1, ~'ª que el grupo :f'amiliur 
est;;. .. <-travesando, conscic·nte o inconscientemente, por la -

ideolo,:;ía de la sociedad en que vive ( 5). 

( 5) Emilce Elichiry, Hora, "El nil\o y l'- escuela", Argen
tiru;.1 Ediciones N1.ieVa "lisi6n 19B7, p. 163. 
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Ya que la clase dominante impone pautas n seguir, la familia 
en este sentido, aunque no se hace generalmente, se condicig_ 
na y reproduce el papel que el orden social determina y no -
puede ser otro si su objetivo es la socializaci6n dol niño. 
Esta instituc~ón !°G.::ili2r funr;e como rer-roducto!'a de v·alores 
d& su pror·iB "J espe.::ifica cotidianeidad. 

La eocuela y la sociedad colaboran con la instancia f~01iliar 
ya que generan saborea y acciones que mantienen en ceda una
de ellas y todas juntac el inter6s por formar individuos di~ 
puestos o reproducir el orden social. La escuela de manera
m&s formal ya que es ln instituci6n socialmente legitimado -
para impartir los saberos legítimoc legítimamente cientifi -
cos. 

El proceso formal de le escuela estructura maneras muy parti 
culares de ver ln realidad al alumno, al ser ecta el lugar -
privilegiado para la adquisici6n de los conocimientos cienti 
fices; proporciona elementos que los individuos interiorizan 
para poder tener occoso a su propio esfera social. 
O sea que lo escuela consolida el proceso, llam~moslo for 
mal,' socializnci6n y de pertenencia al grupo social. Asi 
mismo la f ol'll!a de inculcaci6n se considera como violencia 
simb6lica o arbitrariedad cultural que sobre el ser humano -
se imponen, debido a la necesidad qua tiene el orden social
de homogenizar las prácticas objetivas de todos los indivi -
duos que fol'll!an la sociedad. 

Estas formas de orden social generan particulares formas de
penear y do actuar que se denominan 11habi tus"• O sea qu_e 
forman disposiciones duraderas tanto al interior del sujeto
mismo como en ln interacci6n que los hombres tionon entre sí 
y mantienen el orden social en el que se encuentran involu -
ere.dos. 
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La fw•c i6n tan especial del erupo social, lllmase familia, 
amigos o escuela, es la de enea.minar al sujeto candidato -
a realizar el proceso de socializaci6n. Bstoe elei:~entos -

comunes son los que la sociedad va requiriendo para repro
ducir sus estructuras, su dominio y la solidaridad de sus 
reiembroo. 
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SOBRE EL CONCEI'TO DE HABITUS 

Caracterizar el "habitua" es una tarea extensa y profunda 
por la a1gnificaci6n conceptual. del término. Sin embargo 
eeta tarea ea necesaria para iniciar un estudio acerca de 
la forma en que ae interioriza y exterioriza. Si al pro
ceso de eu formaci6n ea de carácter social o es innato a 
los individuos al. l'lúcer. 

La definioi6n es ",.,Sistema de diepoaicionea duraderas y 

transferibles, estructuras predispuestas para funcionar -
como estructuras eatructurantaa ••• principios generadores 
de prácticas y repreaentacionea".(6) 

Eata definici6n habría que interpretarla para posterior -
mente caracterizar el "habitue". 

El 11habitus" tiene una aignificancia más profunda que el 
del hábito, ea necesario realizar esta aclaraci6n ya que -
tiende a interpretarlo de manera similar. El hábito ea 
una actitud mecánica y reproductiva sin ninguna iniciativa 
ni creatividad. Solo mediante la costumbre cotidiana se -
puede fundamentar que el hábito 'S repetitivo. 

( 6) Bourdieu, Pierre y Paaaeran,".J& Reproducci6n~ Kéxico, 

1961_,.t>.88 
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El "habitus" ya más allá, on el so reúnen pensamientos, set!_ 
tudes y acciones con una intención muy clara, la exterioriz.!!. 
ci6n de valores culturales en una dimensi6n incosciente. 
Este aopecto tan rel~vnnte del comportamiento hUI:lano tiene -
mucho do relaci6n con el procc,10 do socializaci6n. Mediante 
el contacto con la esfera c.ocial, el individuo, va incorpo -
rendo de manera progresiva y sistemática aquellos elementos
quo le dofienen au comportamiento en relaci6n con loe otroe
hombroe. El orden oocial significa el origen de la conform.!. 
c;!.6n de los "'1abitus" c,n el individuo. El proceso no es se!!. 
cilla, se involucran aspectos tales como el origen econ6mi -
co, social, familiar e [r.divi,\ual del nujeto, (car6ctor bio
gráfico). El .ic<loviduo dcode que De pone on contacto con 
los serüs humanos vo ct;nficuro.ndo un rol nexual y las formo.e 

en que su 11 ha bi tun 11 va o inf1 uir en su comportamiento. El -

inicio de esta rclnci6n sujeto-sociedad es un elemento a ºº!!. 
siderar para conocer los procedimientos que cada sujeto tie
ne de la intP.rioriza~.i.ón do loa "habitus". Pues es en la sg_ 

ciedad donde el sujeto tiene la mayor diver.sidad de conduc -
tus de donde influonciaree. Pero lc6mo es que el individuo
realizn la conformaci6n do i uteriorizaci6n de formas de pen
sar? l!abrá qua definir ,:¡no un sujr,to no puedo asimilar estas 
:f'ormas de una monera aiDlt1d;:\, tiene que tener un contacto 
con otroo nujctos, cr;tos rr.i.smos darán un morco referencial -
al sujeto :1 le irán <lirigir,11do sus actea. Esto recibe el 
noL'lbre de socia lizac i6n, la cnnl podemos definir de la si 
guiente forma. 11 

••• la ~:;ui.:inl.i ;,aci6n dGbO nor entendida como 
un momento de 1n relación rlnl hombre que mantiene con la re!. 
lidad que la externa. Tnr.!ica ol proceso oediante el cual la 
realidad oe internalüa en loa sujetos, esto es, se vuelve -
realidad subjeciva" ••• ( 7 ) 

( 7 ) Llichiry, lfora En:ilce Comp.,Op Cit. P. 52 
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El contacto y la relaci6n ejercen su peso en el individuo. 
La internali:i:aci6n de J.e. realidad ea paulatina, y no se -
presenta de forma pasiva, al contrario, es activa y cons
tante, el individuo se va formando a :partir de continuid~ 
des y discontinuidades. Sus formas de ir adquiriendo ou
lell8UB.je, mi forma de comer, eu manera de actuar se vnn -
incorporando a loa que en co!IllÍn tienen las personas noyc
res que son las encargadas de socializarlo• Pero habría 
que analizar cual es el contexto que rodea al individuo 
en el proceso de interiorizaci6n de eus "hnbi tus". 

En el proceso de interiorizaci6n lna eaturcturas objetivas 
juegan un papel funda.mental ya que estas representan el -
contexto hiat6rico - político de loe sujetos, las relaci~ 
nea de poder y las resistencias que establecen el juego de 
intereses existentes en una. formaci6n social. Eajo un o~ 
den social caracteri1111do por la confrontaci6n de ideologías 
y lA hegemonía de uno. de ellas fungen c on:o marco referencial 
para el babitus. 

"Estos habitua, especie de programas ••• se encuentran en -
cierta forma en el principio de la eficacia de loa estímu
los, puesto que las estimulaoiones convencionales y condi
cionadas no pueden ejercerse más que sobre organismos dis
puestos a percibirlas• (8 ) • El proceso de interiorizaci6n 
se ve ejercido mediante prácticas sociales que realizan los 
partici:pantea externos al sujeto no socializando en pleni

tud. 

( 8) Eourdieu, ?ie=e,"Sociología ~ ~" Colecci6n No

venta, SET; CNCA 1 México, 1989. PP• 114. 
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Durante el transcurso de su vida, el individuo, va inte
riorizando inconscientemente prácticas social.ea (carácter 
biográfico del habitual que el medio ha generalizado. En 
una pr1mera instancia solo llee;a a hacer copias mecánicas 
de dichas prácticas, y con el tra.nacurno de la vida se van 
interiorizando y ne llego.n u convertir en forma.e más ela
boradas, No es una interiorizaci6n rígida, al. contrario
ea creati~ y flexible. Pero ooo aolo a condición de -
una toma de conciencia, mientras no ee posible realizarla, 
ae mantiene como rígida. Si no existe un momento de refl,! 
xi6n, la opini6n por la interiorizaci6n no tiene diacusi6n 
al.guna, y se le existen justificaciones a laa forma.a de -
actuar. Al nivel del pensamiento la interiorización tan -
arraiga.da, no se cuestionnda pues el habitua cumple en ea
te sentido de un:.i. funci6n legitimadora del proceso de su -
creaci6n, 

El "habitus" ae interioriza pues la. necesid/id que tiene el. 
sujeto de ser aceptado ae cristaliza en actitudes que el -
grupo social sanciona y le dirige, Aun cuando l.oe proce -
sos de resi~tencia ae ponen en acci6n, son resistencias que 
conforman maneras de pensar y de actuar diferentes a lae -
del grupo, sin embargo el sujeto llega a crear JDecaniBlllos
de convivencia diferente consigo mismo y con el grupo, oo,a 
ciente e inconciontemente tiene reaccionee con matices -
distintos. 

Aunque un individuo intenta cueetionarse, no hace máe que -
reafirmar su po3tura interior. En eete sentido estamos de 
acuerdo con la idea de Agnes Reller a cerca de la incona -
ciencia en que nos asume las prácticas socia.lea en Ja.vida.

cotidiana y lo difícil que es adquirir una consciencia real 
de nuestru existencia, debido que el orden social nos impi
de a cabo una elaboración mental. que pueda modificar y cues-
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tionar laa f ormaa tan interiorizadas de las prácticas - -
aocialea. 

Al aer el grupo social el encargado de ir precisando que -
formas de actuar y de pensar se espera del nuevo sujeto,
eetaa eatán aceptando la violencia aimb6lica que ejercen -
aobre loo individuos. Entre máe ejerzan dicha violencia,
máe están cumpliendo con la funci6n que el orden social -
lea oetá encomendado, la de formar individuos que reprodu~ 
can aaberee e ideas conforme a lo establecido por la legi
timidad dominante. 

Son diferentes loa tipos de c6digoa que utilizan el gzupo
aocial con aua integrantes. En circunatanciaa iniciales , 
el efecto y el amor le van dando apego afectivo. Le dete,¡; 
minan BU lugar como miembros de una determinada sociedad, -
au aexo, BU poaici6n social, su posici6n familiar y por lo 
tanto la forma de babitua que va a recibir. De alÚ. que BU 

forma futura de aer cato condicionada a el tipo de c6digoa 
que ae le proporcionarán. 

El lenguaje, tanto bablado como el que recibe efectivamen
te, son loa vehículos máa cercanos con que cuenta el nuevo 
miembro social p:ra irse integrando a BU sociedad. Se pue
de llegar a pensar que loa.hijos tienen formas iguales de
pensar y de actuar que loa padrea¡ esto se debe a la cerc_!! 
nía y al contacto que tienen. Sin embargo no es del todo
cierto, puea el proceso de interiorizaci6n en unE. y otra -
generaci6n no obedece a procesos mecánicos y solamente re
productivos, sino que existen diferenéiaa contextuales que
marcan el grado do diferencia entre los "babitus" de los -
padrea y el de los hijos. El proceso de interiorización -
en los hijos muestran con más fuerza la reacci6n más fuer-
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te a aceptar una formación que no cumple con contextos a
los cuales loa hijos están expuestos. Aún así el "llabitus" 
se forma pira que el nuevo ser entre en contacto con su -
propia realidad, neces1. ta armarse de "babi tus" con refere.a 
tes comunes u los lle loo :J.i1~mbros que le componen, de no
ser así el grupo soeinl, e L orden social y a sociedad mis
ma muestran un rechazo y una resi3tencia haoia el sujeto -
no formado completamente. " ••• La inculcaci6n de la ideolo
gía burguesa no es nencilla; por el contrru·io, encuentra -
resiotencia violont~o que la entorpecen y obligan incluso
ª aquellos encargados de realizarla a renunciar pura y e:i.¡a 
pleCTente u su función ideológica para recurrir a la repre
sión o a la pasividad, •• " ( 9) 

En el momento de lu interiorización, el sujeto no actúa p~ 
aiva.:nente, sino con la disposición que ol grupo le otorga
la posibilidad de integrarse a ellos le ofrecen alternati
vas :¡:ura similar de lo que el grupo le va a determinar un
lugar entre ellos, dicho grupo le sirve como el juez o e~ 
cionador de sus acciones, además de irle dirigiendo su juez 
interno, que en un futuro oerá el que guíe su actitud. 

Entre los procesos de formación de un juez interno, a tra
vés de un juez externo, el o:ijeto tiene que emprender <loa
papelea consecutivos, por un lado la forma de ir asimilan
do las determinaciones de "juez externo" (grupo social ) -
por el otro la forma en que ha cumplido con la formación -
de su propio juez, cuando ya hu comenzado a realizar en la 
práctica la exteriorización de sus aprendizajes y aprende
ª sancionar así mismo. 

( 9) Baudelot, Christian y Eatablet, Roger. ·~~ -
Capitalista". México, Siglo XXI, 1981, P• 164, 
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De esta forl!B el momento de in'.eriorizaci6n del hlcbi tus -
tiene una importancia relevante, al cumplirse, puede estar 
asegurando la exteriorizaci6n de acciones esperadas en el
sor hum.o.no por su pro~io grupo social. Las °'"nerae de in
teriorizaci6n son diferentes en cada individuo y las uife
renciaa residen en: 

a) Grupo social 
b) Clase 
c) Forma.ci6n social 
d) Contextos hist6rico - social. 

Cada. una de estas instancias son influidas por un orden -
social que se tiene que mantener, el objetivo que persigue 
es común a todas ellas,la reproducci6n social, aunque este 
objetivo no se logre. 

Aun cuando se intente cambiar o cuestionar el proceso incO!!f! 
ciente, el orden social plantea obstáculos que pueden aca
rrearnos a dos situaciones: por un lado, retomar a nuestra 
idea inicial, pues el cuestionamiento provoca una inseguri 
dad y ante el cambio mostramos resistencia (El he.bitus su
fre transformaciones mínimas), y la seguridad de nuestra -
:!.nteriorizaci6n nos garantiza l<- aceptaci6n social r al fin 
de cuentas una actitud alineante e inconsciente; y por otro 
lado, cuestionsr la interiorizaci6n y promover el conflicto, 
favoreciendo la modificaci6n paulatina ·del babi tus o la 
transformaci6n del mismo. Esto llega a Si5flificar que aun
que se tome conciencia, el habitus como tul no puede desa
parecer, al contrario,sui're transformaciones cualitativas, 
que a su vez modifican las prácticas del sujeto mismo, pero 
uno. condici6n es indispensable p¡;.ra que el proceso de inte
riorizeci6n sufra transformaciones o solo se pueda tomar -
conciencia de ello, el conflicto inte1·no que el se humano -
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se crea a raíz de identificar la foroa. en que actúan loa -
diversos participr..ntea sociales para legitimar la arbitra
riedad cultural que imponen. 
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La noci6n de habitua hace referencial al "éthos" que designo 
un conjunto sistemático de disposiciones con ética, de prin
cipios prácticos. 

"Los principios prácticos de clnsificsci6n que 
son constitutivos del hobitus son indisociabl~ 
mente 16gicoe, oxiol6gicos, te6ricos y prácti
cos. Al estor dirigida hacia lo práctico, la-
16gica práctico implica valores. Todos los 
principios de elecci6n están incorr-orados, se
hon convertido en posturas, disposicionea del
cuorpo¡ loo valores son gestoa, formas de pa -
rarse, de caminr.r, de hablar, la fuerza del 
"~thos 11 está en que eo una moral hecha "hexis~' 

gesto, postura". ( 10) 

El habitus indica un&. incorporaci6n profunda de la estructu
ra social por parte del sujeto a trav~s de las experienciaa
originarias compartidas con los otros individuos, produce 
prácticas y tiende a garantizar la conformidad de las mismas 
y su constancia a través del tiempo. 

Este t6rmino ya es manejado con anterioridad con '.1eber, 
Durkheim y algunos fenomen6logos como rrusserl los cuales ha
cen un tratamiento distinto a partir de marcos te6ricos por
un lado apegados a planteamientos funcionalistas como 
Durkheim y por el otro a la fenomenología como en Husserl. 

(10 ) BOURDIEU, Pierre. "Sociología y_~", ;·:éxico, Ed.
Grijalbo,1990, l'.154. 
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Aquí es concoptualizado bajo la posibilidad socio-pol!.tica y 
transformadora y con intenciones de vincularla estrechamente 
a la praxis social de las corrientes marxistas. ( 11) 

( 11) Husserl rescata el proceso por el cual se opera 
entre las síntesis del sujeto (conciencia de la 
explicaci6n de las c!ntesis y operaciones intea 
cionales profundamente ocultas bajo las múlti -
ples capas de las ohjetizaciones por las que se 
expresan) y la constitución temporal (forma pu
ra del flujo de las vivencias) para que exista
unn asocioci6n que rone en comunicaci6n u la v.!_ 
da actual del yo con el tranofondo de sus habi-
tus. Esta nota retoma la fenomenogia de Husserl 
que plasmo el sustento por el cual el mundo co -
tidinoo y objetivo es constituido por el sujeto
ª partir de su interrelnci6n constante. El su
jeto llega n asociur las objetivaciones a través 
de la subjetividad y del yo (eidos ~go) Las aso
ciaciones logran mecanismos de configuraci6n de
habi tus en Beloval, y Von, "ln filosofía en el -
siglo XX", Colecci6n Historia de la filosofía 
1;0, 10 1 Siglo XXI, 1981, p.p. 53-106. 



29 

El habitue ea un elemento que favorece la explicación a la 
relación que existe entre lo social objetivo y lo social -
subjetivo •••" dialéctica de la interiorización de la ex
terioridad y exteriorización de la interioridad" ••• (12) • 
La categorís. te6rica del h.:.bitus sirve co~o un referente -
para sintetizar los procesos que se encuentran e~ las prá~ 
ticas sociales en los individuos. Pero no es una elabora
ci6n mecánica, oino un siotema generador, pues favorece m2 
cnn1smoe interiores de formación en el sujeto, además per
mite a laa fuerzas exteriorea qui:] actúen FJi&ruiendo uu pro
pia lógica. A su vez genera los procesoo motivaciones y -
fuerzas interiores qua el oujeto va produciendo. Este si~ 
tema. de esquemas generadores adquiridos forma babitus que 
hacen posibles la producción libre de todas las percepcio
nes y de todas las acciones inscritas en las condiciones -
de su producción. 

Sólo a través del habitus la estructura que lo produjo go
bierna la práctica, no mecánicamente, sino mediante las d~ 
terminaciones y loo limites origi.nllriamente organizados a 
auo intenciones. Esto ea, que como sistema generador de -
prácticas productivas y creativas, el habitua en el ser ~ 
mano no es copia fiel de su realidad objetiva., sino una 
forma de poner en práctica lao condiciones sociales en que 
fué producido, "porque el ht..bi tus es una capacidad infinita 
de engendrar, con toda libertad (controlada) productos, peE 
samientos, percepciones, expresiones, acciones que siempre
tienen como limite las condiciones históricamente y socinl
mente situado en su producción,la libertad condicionada y -
condicional. que el !JE.bitus asegura está tan alejada de una 

(12) TENTI FANTANI, Emilio, et al. "Expectativa.Qti ~

~Ji práctica .!!.o!~f!~Y Colección Cuadernos de cultu
ra pedag6gica. Seria Inveetigaci6n Educativa. N.2 SEl' 

UNAM.p. 9. 



30 

creaci6n de impreviaible novedad, como de una aimple repr_2 

ducci6n mecánica de loa condioionamiento iniciales." (13) 

Habría que especificar aleuru>s de las curacteristicas que 

:forman el babi tus por la. imrortancia que estas tienen para 
el proceao c1e entendi:!liento. li.l ser esto un proceso gene
rador de pr~cticas sociales µ..rten de una historicidad, -

pues son interiorizacionos objetiva.e expresudae por las co_;: 
diciones fa.rülia1·es, econ6micaa y sociales y se conforman

como uno. historia comparada. 

Historicidad, la conforrcaci6n de los hnbitus le. van conat,! 

tuyendo una serie cronol6~ica y ordenundo de estructuras -
objetivas, las far:dliurea ¡.ireceden n lo.o escolares. De 
c.hi los hE.bitus de clrwc oon un sistema de diepoeicionee -
comunes a todos los prcCactoa de las mismas est"i"Ucturaa. 

Cada individuo en su proceso de vida incorpora sue propias 

condiciones de ch.oc u l:i formaci6n de su hElbitua, su for

ma de vivir, la de r;u fumilia y la del flrlipO social al que 

pertenece. Es por cota raz6n que el habitue tiene formas 

muy particulureo en cada individuo, como historia incorpo

rada individual. 

' Las condiciones de forll!Bci6n del habitua producen caracte-

rísticas particulE,re3 en cada sujeto, una de ellas ea la-

( 13) Ibidem, p. 10. 
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durabilidad. Esto es que el habitus en durable cuando es 
el elemento lllld:lador y generador continuo y transformador
de las prácticas sociales de los individuos. !lo implica
que una vez conformados sean siempre iguales, sino que a -
lo largo de la actividad hwni;.na, son estos s6lo los proce
sos regulares de la práctica social con cap<.cidad de ser -
modiiicados y transformados. Ya eatiucturedoa los siste
ma.e generadores.BU proceso de desarrollo ea irreyilreible. 

Otra de laa características esenciales del b<. bi tus es ou -
irreversibilidad. Una vez construidos los habitus, no exi~ 
te marcha atrás, puede desarrollarse a un nivel muy elemen 
tal, reproductor y poco tra.naformador, pero por lo regular 
el eer huma.no a realizar la exteriorizaci6n de BUS prácti
cas y constantemente ae diferencia de las anteriores. Loa 
comportamientos sociales con base en la irreversibilidad -
ae condicionan a las situaciones eapecit'icaa de cada conte~ 
to social. Por lo tanto ningÚn individuo puede perder u -
olvidar sus sistemas generadoras.a menos que deje de lado -
su praxis social. 

El hacho de que se conformen los sistemas generadores y ten 
gan la características de irreversibilidad no implica rigi
des en BU estructura. Todos o la mayor parte de los habitua 
interiorizados tienden a ser modificados o transformados con 
la praxis social. Se consolidan de forma que den apertura ~ 
aprendizajes nuevos. La realidad objetiva transforman al -
individuo en sua comportamientos y posturas de tal forma -
que lo va socializando continuamente. Así el individuo 
tiene qua realizar esfu.erzos muy grandes para adquirir con~ 
ciencia de sus actos y transformar sus habitus. 
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La transferibilidad es la otra característica en la cual 
las condiciones sociales existentes favorecen que las 
prácticas objetivas, ideología y comportamientos, tienden. 
a ser expresadas de unos individuos hr.cia otros en el pr~ 
ceso de interrel~ci6n. En este proceso el individuo tie~ 
de a asimilar prácticas sociales de su entorno en busca -
de desarrollar sus propios sistemas generadores. Aqui es 
cuando las personas reproducen y copian prácticas de otros 
individuos y al denotar que estas exteriorizaciones de otros 
seres no se identifican con sus for!llll.S de pensar lae modi~ 
fican y elaboran sus propios habitua. De ahi que ningÚn -
habitus es igual a otro, pues los mecanismos de interiori
zaci6n (subjetividad) y exteriorizaci6n (Objetividad) son 
cualitativo..mente diferentes en cada ser humano. 

Con estas características el mismo habitus descubre la po
tencialidad transformadora del sujeto ya que " ••• mantiene 
con el mundo social del que ea producto una verdadera com
plicidad ontol6gica, de una intenaionalidad sin intenci6n
y de un dominio práctico de las regularidades del mundo que 
permite adelantar el porvenir sin tener ni siquiera necesi
dad de presentarlo como tal". (14) 

El individuo que la cal"'cidad creadora, activa, inactiva -
no es la de un sujeto transcedental en la tradici6n ideali.!!, 
ta de Hegel, Husserl, 1""1uss 1 si no la de un agente actuante 
de Marx, Engel y G!"~meci entre otros. 

(14) Bourdieu, Pierre "Cosas dichas'¡ Gedisa, Barcelona, 

1987. p. 24. 
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e A p r T u L o II 
EL RABITUS FAMILIAR Y ESCOLAR 

"La educaci6n es comunicaci6n, 
es diálogo en la medida en que 
no es transferencia del saber, 
sino un encuentro de sujetos -
interlocutores•. 

Paulo Fraire 

"La diferencia entre un ho!!!. 
bre que obedece a una auto
ridad externa y otro que 
obedece al mandato del de -
bar, es que el primero tie
ne un maestro externo, mie¡¡_ 
tras que el segundo lleva a 
ese maestro en si mismo". 

Hegel 
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EL HABUUS FAlULIAR 

La familia es la inatituci6n social e hist6rica que tiene C.2, 

mo !unci6n esencial, socializar a los hijos. Eo en esto os
pnoio dondo el individuo tiene los primeroa aceroamientoe 
con personas de genorncionoe adultas ya !ol'lladna con anteco
dento11 do sus roopoctivoa origone"• Visi6n tradicional a la 
que se le antepone una postura abierta y !loxible que consi
dera al eapacio !amiliar como el onouontro de sujetos como -
proyocton do vida distintoa, que conjuntan tanto px-'cticae -
sociales reproductoras como rosistonoias y nogaoionoo a man
tonorse estáticos. En esto epieodio nltornaromoa ambas, 79-
quo en lee !amilias mexicanas prevaleoo la primera postura -
reproductora. 

Esta inatituoi6n está encargada de proporoionar la oduoaoi6n 
quo loe j6venes necesitan, además quo cumplo !unciones como
la do orear ambient0s !avorablen en cuanto ~ afecto y amor -
que dan pauta a mantener una relaoi6n entro sus i.utegrantos
para que todos los valorea morales, hábitos, costumbro& y -
caracteres no vayan tranomitiendo do los mayoree hacia loe -
menores. Aaimiomo proporcionar un espacio !!eioo y un ellp!, 
cio social que permite a loe hijos y padree entablar rolaoiS!_ 
nea que confignron la característica particular do cada nd -
cloo social como lo ee el familiar. En cuanto al espacio !J. 
eico se hace referencia a un lugar concreto en donde extoria. 
rizar loe valoroa aprendidos, un sitio on donde se conjuguen 
los intereses y proyectos de loa que decidieron unir sus vi
des mediante el matrimonio legal o uni6n libro, o eea, loe -
padree, que !ormnn uns generaci6n con !unciones heredadas B.2, 

oialmente y fuertemente condicionadas o reproducir o trans -
!ormar sus ideas y valorea por medios que el espacio !ami.liar 
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les permite; y no solo las ideas y los valores sino tam~ 
bién donde ejercer una fuerza física en los seres j6venes 
a que ellos.les darán la vida. (15) 

(15) Retomamos lcG ideas fundadas ;;orla Psícologia so
cial para clarificar la idea en torno al papel en
la inserci6n de los sujetos en el ámbito social. -
l'ara. comprender esto debemos considerar: 

a) Su lugar como grupo social, contextuando en un 
momento hiat6rico-politico determinado. 

b) Ea un grupo básico que conforma redes de inser
ci6n social de loa sujetos. 

c) Una de sus tareas es la de transformar los vín
culos familiares en vincu+oa de producci6n social 

d) Al rescatar a esta como una estrµctura compleja -
que incluye un sujeto, un objeto, eu intero.cci6n 
de comunicaci6n y aprendizaje,, configurado una
eapiral dialéctica. 

Esta idea básica fundamenta la existencia del grupo 
familiar como una estructura que favorece las posi
bilidades de los eujetos para eu insersi6n social -
paulatina. Ea digamos, de los primeros acerca:nien
tos que mantienen el individuo con el mundo social, 
con el cual inter~ctúa y se comunica formando un es 
pacio vital para eu desenvolvimiento. La actitud del 
sujeto es activa y constante, nunca deja de interac 
tuar con la sociedad y los procesos de formnci6n se 
extiende a lo largo de eu vida. De aquí derivo.mos
laa ideas anteriormente señal~das encaanto conside
rar que ningun individuo forma sus hE.bitus en forma 
definitiva, sino que cambian con los fenómenos que
contextúan sus prácticas sociales. Al mismo tiempo 
debemos recordar que el orieen de la fa~ilia tiene
caracteriaticas de lealtad y protecci6n mutua entre 
BUS integrantes en el siglo Y:Y. Ver: Pichan-!tiviére, 
Enrique, "Grupos familiares un enfo'lue o¡;erutivo", 
en "Del psicoanálisis a la usicologia social", 
Tomos I y íí, Nüeva Visión, Büenos Airea, 1971. 
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Este ee un factor que influye determinantemente, el dere
cho a ejercer un poder por el solo hecho de haber dudo la 

vida. Un derecho que durante el proceso de educacién del 
nifío será ejercido ru:.sta que tenga lu posibilidud ya sea
de rom¡.er con ese poder arbi tr.irio o estar convencido 
de que es el destino seílalado para su vida es formar una
familia con un r>srucio sociaJ. y físico que l.e proporcione 
atribuciones pura ejercer un poder simb6lico heredado por 
su historia personal. 

En cur•nto al capacio social, ~ate ejerce influencia sobre 
el núcloo familiar, lleeundo a determinarle su funci6n es
pecífica, del cumplimiento de esta función depende la ªºªl! 
taci6n o no del orücn oociul. .u.simismo el no sujetarse a 

la normatividad social, el núcleo familiar plantea Unf; rul! 
tura del orden, elel'.ento que 1~e está. sujeto a lü mnreinu -

ci6n social. 

Al ir:encionar es toe elementos que forman el entorno familiar 

en el cual l~ mayor ¡x:.rte delos individuos estamos inmer -
sos, le. fnmilir.. ore:::.niza los factores que determinú.rán la 

historia personc.l cb 10:1 hwnano3, ude~e de ser l:i"TUPO social 

conc.-rur:inte y c~cordc a l:.i.3 necesidade3 socio-políticaa del 

sisterri.a ;;acial en el 1J_Ue se encuentra. Ior esto se conoid.2, 

ra a la fam1lic. cono, • ., 11 lh bu::ie de operaciones do todú. nue!!_ 

tr..~ ... ~ctiviL.ad cotidjüffi".I.: el luet.r de purtida y el punto de 

retorno, nuc:.:tro locus cs~aciE.l, nuestra. casa. Digamos f.! 
na.lrnente que en Ja fo.rnili_J, se forma y determinn.n l<ls rela

ciones rr:.5.s inmeclL~ ta3 entre los hombres y entre el hombre 

y la mujer." ( 16) 

16) Heller, Agnes, 11~ revolución~~ v~ cotidiana", 
Kéxico. Ed. Amorrortu, 1974, P• 74 
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Como vemos la familia no se encuentra aislada, ni en tula

autonomía absoluta con respecto a la sociedad; en p&.rtic~ 
lar ea el núcleo eenerador y promotor de ideolo¿ías y foE 
mas objetiva8 de actuar. Trun;·oco tiene un c'.ls:;·ecto <-~hint.Q 

rico y ¡.oco tr:..a.ecedente. Se eñcuatra ínoiscu.ida en W1 

contexto nocinl y político que le dan nu configuración. Si 
ee una sociedad representáda por clases antag6nica, oi po
sici6n aoci11l hiat6rica.mente deteru:in;"da d" las funcioneo
eepecíficne que la ll"-tizan como unr. instituci6n investida 
con el poder legitimador o resistente a la ideología hee,!!. 
m6nica, Varían en este contexto las f ormus en que ha si
do caracterizada. y conceptualizada l~ familia y se deja de 
lado la idea tradicional que la determina como un lmbito -
hermético y fuera do toda transfc:nración dialéctica. 

Tenemos que especificar que en un contexto hiet6rico, eco
n6mico y político, la familia tiende a modificar sus prác
ticas conforme va transcurriendo el tiempo, y aunque estos 
contextos oondicionen su papel social, la fimilia guarda a 
su interior una autonomía relativa que entendida como lns
facu1tades y decisiones propias de cada una de ellas y que 
sus integrantes crean en el transcarao de su convivencia, 
Ee cierto que la influencia exterior es condicionante de 
sus actos, iero loe conflictos que generan los diferentes -
integrantes, por la histor'icidad de su formr.ción, la mati
zan en un C!'J!lpO lleno de particulares y plurales foru:as de 
actuar y pensar. Desde los p~dres que son dos seres con -
habitua distintos, hasta los hijos que configuran loa suyos 
en términos de la confrontación de los padres y el contexto 
social diferente en que se encuentran. Esto le da un cará~ 
ter tranaformador y dialéctico a la familia y no l~ con.f or
ma como un ámbito reproductor mecánico de ideoloaías domi
nantes y legitimadas por el orden social. 



38 

De ahí que la familia obtenga un car6cter hiet6rico, ya que 
cada nueva uni6n significa un nuevo precedente en el deaarrg, 
llo de la humanidad. Las personas contrayentes unen hiato -
rias diferentes en una sola que ser6 el acontecer de eu es -
trecha relaci6n. 

La decisi6n de unirGo dos personas con habitus distintos, 
orígenes de clase y capital cultural, se realiza en tlirminos 
de lo que el sistema capi taliste determino como matrimonio -
legal. ~ue no ~s otro cosa que el sentido de propiedad pri
vado que la racionalidad de sistema social tiene. El condi
cionamiento jurídico les expresa la responsabilidad, a loe -
contrayentes, de pertenecerse el uno al otro. E.mpieza la 
confrontaci6n y no la uni6n real a travlio de los lazos afec
tivos. Se entrelazan dos formaciones diferentes de los con

trayentes en un núcleo que lo sociedad necesita para inten -
tar reproducir prácticas sociales legítimaa, la familia. 

Esto significa la familia monogámicn que Ei>.gels lo define de 
la siguiente forma: "La monogamia ea la forma celular de la
sociedad civilizada, en la cual podemos estudiar ya la natu
raleza de los cor.trayentes y de loe ontagoniemoe que alean -
zan su pleno desarrollo en esta sociedad ••• Por lo tonto la
monogamia no aparece de ninguna manera en la historia como -
una reconciliaci6n entre el hombre y la mujer, y menoa aun -
como la forma ¡¡¡ás elevada de matrimonio. Por el contrario -
entra en escena bajo la forma del esclavizamiento de un sexo 
por el otro "ó7) 

~7) Eng~ls, Federico, "El origen de .!.!!. ~ • .!.!!. propiedad 
privada~ tl J:stado", URSS, Progreso,1976, p. 63 
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La familia se empieza a conformar con base en la pertenencia 
legal y social, donde las buenas intenciones se encuentran -
en primera inetancia siendo 6sto solo el comienzo donde los
contrayentes empiezan a conocerse mutuamente. Bl reconoci -
miento es la búsqueda de espacios favoratles en c!onde ej('r -

cer los derechos que el matrimonio les concede. El tiempo -
va haciendo que las personan intercambien ideas y valores 
que son totalmente diferentes y en ocasiones opuestas. La
vida cotidiana en este momento so torna más dura y la acept!!_ 
ci6n inicial va cobrando otro sentido, la realidad de las 
personalidades surge y el conflicto se presenta. Los habi -
tus de ende inteBrente van condicionando el trato del hombre 
hacia la mujer y viceversa. La vida se transforma y ds peso 
a la rutina y a la reproducci6n del papel que la sociedad le 
otorga a la familia que es el de conform•r la c6lula básica
de la sociedad. La realidad para los contrayentes se hace -
dificil y hostil. 

La familia se desarrolla con base en el conflicto de person!!_ 
lidedes distintas, dando origen a los productos de su uni6n
que son los hijos, espacios humanos que se conforman como e!!. 
pacics donde ejercer poder. Se inica un proceso de legitim!!. 
ci6n de les actitudes de los padres. Solo una real refle 
xi6n de la importancia que tienen las generaciones adultas -
sobre las generaciones j6venes transformarán cualitativamen
te la funci6n familiar. Sin embarGo la familia como instit!!_ 
ci6n social que tienen el encargo de dar educaci6n al niño -
impone los primeros hábitos de comrortamicnto. 

De forma mecánica el nuevo individuo repite los comportamiea 
tos familiares que se le determinan: el como bañarse, el co
mer, el respeto a los mayores, el como dirigirse a otras pe!. 
senas. Aquí puede observarse que en la forma de educar pri-
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va la importancia de hacer comprender al nino ol c6mo dirigi!: 
se ante el ámbito social y se queda en menor importancia la -
propia e interior personalidnd del niño. Hacemos este señala 
miento porque en el seno .familiar radica al .factor esencial : 
afectivo y psicol6gico que el niilo tiene pAra poderse relaci!!. 
nar con los demás. Ante la imposici6n de lo social por enci
ma de lo individual, más que favorecer la integraci6n a la s!!_ 
ciednd, el niño tiende a individualizar sus conductas. Tien
de a sor inhibido y respetuoso del mundo social donde se des!. 
rrolla. 

De la .forma en que se describe anteriormente 1 la personalidad 
del individuo aqui se va .formando, desde los "buenos modales" 
hasta los sistemas generadores llamados habitus que a di.fere.!!. 
cia de los hábitos, son antoriorizaciones de todas las rola -
cianea objetivas del grupo social que pertenece y al de au :f'!, 
milia. Esto lo logra sistemáticamente y a lo largo del deaa
rrol lo de su personalidad. 

La personalidad del ser humano aqui se objoÚva, desde sus h.!_ 
bi tos rutinarios (18) hasta los sistemas duraderos y sistemá
ticos llamados habitus, La importancia .familiar es eoencial
ya que de ahi depende .futuras prácticas sociales que loa auj!!_ 
tos realicen en au vida y en otros campos como lo es la escu!!_ 
la y la sociedad m1sma. Podemos abordar una de:f'inici6n de lo 
que es la .familia a reserva de hacer algunas consideracionee
pertinentes; esto con la .finalidad de comprender como es el -
cau:po donde todos los individuos interiorizan las prácticas -
objetiv&t :.- !.:,u.s iiabituG primnrios. "La familia constituye el 
medio a través del cual los sujetos en .formaci6n recibe las -

(18) Aqui consideradoo como lo menciona Broccoli • ••• conjunto 
normativo de tino cnsi inconsiente. Broccoli Angelo -
"f·Lirxismo ~ Educaci6n", Ec!. !\ueva Imagen, Máxlco, 1980,
p, 101, 



in.formaciones, aprenden actitudes y codcs de percicir Ja re!!. 
lidad, socializándone de este modo en un determinado siste~a 
'social, ya que el grupo familiar está atravesado, co~sciente 
o inconscientemente, por la ideología do la sooiedad en quc
vive." (19) 

lr.unque se considere como un medio donde los individuos reci
ten las in.for~acionos y aprenden actitudes, la familia no es 
un espacio cerrudo y meramente tranomisor de ideologí.as. 
Ea un campo dinámico abierto n la transformnci6n por medio -
del contacto social y el de aun integrantes. En ente núcleo 
social cada integrant;e participa de manera activa, los padres 
con su formaciones distintas tratando de <lllílnir la educaci6n 
de su hijo que a su vez no son seres totnlmc~tc occesibles a
loa estímulos exteriores. El conforma mecanismos internos 
que la permiten aceptar o resiatir las imposiciones y las ar
bitrariedades. En defensa de su propia personalidad, el niño 
está en una constante actividad de entender lo que sucede a -
eu alrededor y en especifico con sus padres. Bn su desarro -
llo desmitifica las conductas paternno y maternas al entender 
los diferentes conflictoc diarios. Esto le permite ir forman. 
do su propio referente. Cuando los sinteman genera.dores es -

tdn madurando el conflicto interno se amplia; los intereses,
no ya de dos (padrea y madrea) sobre un (hijo) son los únicos 
que prevalecen, aparecen otros intereses resultado de la edu
caci6n inculcada que aon l.os del hijo. Son estoa intereses -
di!erontea a loa que le dan un carácter dinárr.ico y trnnsform!! 
dor a la familia. Loa padres llegan a modificar ideaa y acti_ 
tudea que anteriormente tenían. "Los limites y las normas el!! 
rae en las relaciones cotidianas que se evidencian en las con. 

' '(19) Emilce Elichicyl Nora. Compiladora, "El ~;y; la !!!,!U!!.-
1!:• Nueva Vis 6n, l'lbico, 1987, p. 'fb3. 

.J 



ductas de responsabilidad aut6noma y solidaridad contribuyen 
a la estructuraci6n de la identidad de cada uno do los miem
bros" ¡¡20) 

Hubríu que explic~r ¿c6mo es que se da el proceso cocinliza
dOI" de la familia y en qu~ sentido lo realiza? como se torna 
el u~tecedP.nte que el ~ujeto tiene como una dimensi6n conte~ 
tual de au desarrollo. 

La familia como una instituci6n social que tiene como fun 
ci6n socializar al individuo colabora con crear loa espn 
cios adecuados para que el hijo obtenga sus necesidades afe~ 
tivas y ~JU manera de exterm.irlas. 

Se encuentra en una socicd~d ~ue determino un orden social,
ésto de manera hist6rica. Esto es que la familia no se des
contoxtualiza do lo realidad social ya que ésta a su vez os
una síntesis de los .fen6menos Gocialen que suceden en ou ex
terior. Se hace al papel de formar en el n~ño los valoree -
culturales y las ideas que el momento histórico mantiene de
manera hegem6nica. 

Al ser la síntesis de los fen6menos que le dan origen el gria. 
po familiar mantiene relación muy estrecha con las ideolo 
giss predominantes, aunque no lo hagan fielmente, está suje
ta a la influencio do intereoes y con.flictos derivados de 
una sociedad clasista. ;;xisten en el seno .familiar valores
hegem6nicos que i1:1poni:;a11 formas y prácticas cotidianas a sus 
propios integrantes, sin descartar la idea que el núcleo fa
miliar llega a crear sus propias prácticas. Ninguna familia 
es igual a otra, a11nqu0 coexisten elementos comunes. La fa-

(20) Ibidem, p. 171. 
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milia como una instituci6n social está influida por la ideo
logía de la sociedad en que vive. Y por lo regular los val-2_ 
rea begem6nicoe son los paternos. 

Al con!igurar loa valores, las normas mor~les y sociales al
nuevo ser la familia abre lss puertas al contacto social y -
a lao reglas que habrá de seguir el nuevo individuo, para 
poder acceder y pertenecer n su grupo social. Ea decir la -
enseñanza las "buenas manerao" y costumbres para interrela -
clonarse con loe demás. 

El sentido que sigue al proceso Hocializador es el de confo!, 
mar un futuro individuo en un eer que objetive prácticas so
ciales aprendidas en un contexto legitimador con el que cum
pla la familia. Aseguraría, de ser así, que todos los inte
grantes reprodujeran los conocimientos y valoree aprendidos, 
configuran al futuro individuo y van delineando el futuro de 
loa relaciones sociales y sus prácticas objetivas. 

La sociedad civil otorga lo investidura de autoridad y poder 
a la familia, para educar individuos lo suficientemente con
vencidos de la legitimidad del orden social establecido y al 
mismo tiempo colabora con su transformaci6n. Siendo así la 
familia al cumplir la funci6n encomendada favorece condício
nee sociales para que sus integrantes más jóvenes formen ha
bitus con influencia de los adultos. En un primer momento
ol nuovo ser reconoce a los.integrantes familiares que le 
indican las rormas de comportarse ante ellos y poder ser 
aceptado. 



Inconscientemente y de manera repetitiva. el niflo elabora -
sus hábitos, sus primeros valores morales. En foI'lllB. afec
tiva los familiurea utilizan sus actitudes y habitus para 
inculcarlos;e intentar legitimarlos en sus descendientes. 

Pooteriormentc al cor "J>renJidos mecánicamente empienzo. a -
adquirir concienc:il de su mundo circundante, la labor de in

teriorizaci6n ~vanza hnsta ir estructurando sus esquemas ~ 
neradores de prácticas sociales (babi tus primario). Las -
condiciones objctivao le permiten interiorizar las prácti
cas fú.IIliliares. 

Los habitus primarioa tienen características muy diferentes 
en cada hijo debido a diversos factores: en clara ejemplif.:J. 
caci6n son loo roleo "º"'"'les. L:ientras a la mujer es un -
trato acorde a su condici6n fisiol6gica al hombre el trato
es más dirigido hacia la virilidad y la fuerza tanto física 
como moral. ;,. lao mujt>rea se lea limita ciertas actitudes
inteloctuales para fomentar lae aptitudes manuales con ape
go a la feminidad que le debe oer especifica, tratoo deai~ 
lea y discriminatorios por su condici6n sexual. Aunque esto 
cambia de munera favorable y las actividades se diversifican. 

Se observa claramente que las distinciones entre sexos lle
gan a ser consideradas como inna.tao al mismo. Si es nifl.o, 
ln res¡,onoabilidad de dirigir y ln fortaleza física, e inme
diatamente el color de su forma de vestir le confiere el ti
po de educaci6n que ~u a recibir. Al contrario del var6n, -
la niila es identificada con otro color que le dan un eignif'.:J. 
cado de delicadeza. y iJurez.a dlU'ante ou vida. 



Aquí loo babitus se dividen según el rol sexual. 

En lao labores diarias del hogar existen profundao difercn 
cias; las mujeres cwn¡_,len funcion~s de anoo y uli.mentoo y 

a loe hombrea el ser servidos por las mujeres y con la res
ponsabilidad de salir para trabajar y ~portar un" a,ucia ec~ 
n6mica, Aunque lao cosas han cambiado, existen mujeres que 
alternan ambae actividades. Aai como trunbién hombreo que -
realizan labores domésticas. Pero en la diversidad de fwni 
lisa que se conocen tienen Cartlcteristicas tradicionales,
que nos hacen pensar en qua la sociedad avanza lentamente 
en eu transformación y la modificeci6n de sus conductas y -
pensamientoo, 

Otro factor importante, ea la edad; los her::ianos m::.yores -
realizan actividades de cuidado, loe hermanos mayores lle
gan a aportar el gasto familiar a una corta edad. La subo.i;: 
dinaci6n, en este sentido, es un factor que se consolida en 
estos momentos, Los padres subordinan a los hijos mayores 
y ellos a eu vez a los hermanos menores y los hombres subo.i;: 
dinan e las mujeres, Unos y otros conviven en un ambiente
lleno de conflictos. Esta circunstancia, el campo familiar 
se vuelve complejo en su estructura y en su ex¡lic~ci6n, 
El poder, factor que prevalece es ejercido por el que lo o~ 
tiene legitimamente o el que lo impone por el luear que oc~ 
pa entre ellos. 

Podemos penear que en el ámbito familiar se sintetiz~n las -
formas de división del trabajo de la oociedad donde se encucn 
tran. ..>mbitoo como el l"boral donde el cumplimiento de órde
nes, la subordinación y el buen comporta.."liento son los meca

nismos de acpetaci6n y recompensa social o econó~ica, en 
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este eje~plo. El esco:ar, donde el ~lumno en su calidad ~e 

a¡ire!!diz recibe los estímulos y 1•ecompeoas por su gran de
sempeño qu0 de no ser de este modo, sus méritos necativoe
le tme1: CV;?i.O cmrnect~enciu. lr . .m..;.rgina.ción o lL... concleru... admi
nistrativa y social. J~sí sus edades y sus sexca leo determ,! 
nan el ti¡:·o de educ -C; 6n y lú funci6n que le corresponde 
cumplir. 

Regresando al hnbitue familiar, ninguno de los integrantes, 
como podemos obnervur, ponee nistemns generadores iguales a 
los otros, ya que su posición en la familia es condicíonante 
de la diferencia. 

Por lo tanto, la fon:iación fe.r,iliar es selectivn en cada 1n

tei:'.7ante, en el lu:.rar que ocu¡a, cu fu:ici6n socinl, el aexo 
y la edad que se tiene y que lee define su singular estruc
turaci6n de sus C3quemno. De ahí que en la familia exista -
una plur<:lidad de mbituo. Así la familia. oe caractcrizará
por la confrontación de la pluoalidad de habitus a que habre 
esp::..cios. Diversnu formaa ne ·.:.ct-uar que eeneran un conflicto 

condición f~vorable que le dan un poderoso recurso de trune
:for:rr, ci6n y de roovilülad, 

En el conflicto entes ::ie'1cionE:do loo habitlls hegemónicos fa-
, rniliLl.rf's intentan i:1roncrsc como los leeítimoa y ayudan a. -

que los hijos l'ro:nuevan l<. interiorización y <-ceptaci6n de -
dichn lee;itinidad en le. elt.b0ración de sus habitus. En gran 

medida lo lo¡:ran, r.ues loo sistemas ceneradores se estructu
ran ~rovocando ctue en el r.~omento de au crenci6n se realicen 
como t2-les en h-bitus d·.:rr~dcros. I'or decirlo aoí, la inten

ci6n :e li;:iti=r ·c!.J'lC. c,rbiLrariednd l" familia lo cumple - -
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cuando el habitus inculcudo se dirigen en el mismo sentido 
con que fue inculcado. La productividad del babi tus se con 
solida con la durabilidad de la interiorizc.ci6n en el mamen 
to que el individuo lo exterioriza. 

En su objetivo de socializar al nuevo ser, losp¿dres insis
ten en transferir su fori:iaci6n y sus habitus a los hijos. -
Dicbn insistencia se cristaliza en que si bien los hijos son 
diferentes con respecto a l.o. formaci6n de loe padres, han in 
terioriu.do valores e ideas que los padres les inculcaron. 

En el factor disciplinario, las conductas evidenciadas como 
prácticas objetivas por parte de loa hijos reflejan las in
tencionen de los padree. ~n buen hijo es ~quel que ha con
figurado un com.::orta:nie:1to detcrnina.do fa!!liliarnente. ,·\nte 

las expectativas el niño exterioriza lo aprendido mediante -
conductas de obediencia, disciplina, sometimiento, incondi -
cionalidad 1 situB.ciones que no siempre es asi. La satisfac
ci6n de lograr un buen individuo, es ~ue la familia encuen
tre hechas realidad sus aspiraciones, donde el habitus fo~ 
do tiende hn.cia 1::.. durabilidad, Y en este sentido el habitus 
es más durable en cuanto que es realizado con I!lil.yor eficien
cia, ~~~o.nt!a de un ser sociu:izado. 

La f'amilic: cor:.o un núcleo [.ent.:ro.dor de h.ú.bi tus forrr.u ta.:..:.':;ién 

una dimenai6n social im¡ .. ortante que e:Jtractura la sociedad y 
loa conflictos que existen en su inter:.or. 



EL SISTEMA ESCOLARIZADO 

En el proceso constante de socialización del individuo, ª"!: 
ge posterio1~1ente de la familia, la escuela, el espacio Pri 
vilegiado donde la educación del niño se va a realizar de -
forma sistemática y ordenada. Surge a la vez la eeperanza
familiar por ver a loe hijoo totalmente descipliados y con 
la posibilidad de obtener un status en el sistema socinl -
en que se encuentran. 

Aqui es donde la educación se encargará de consolidar las -
formaciones a que toda persona debe aspirar. Se transfonna 
la escuela en el recinto oagrado del saber. Donde el alum
no tiene otro tipo de relaciones y conoce personas que se -
encargarnn de educc.rlo. Pero aparece la necesidad de ir i!l -
terpretando lo que suceda dentro de la institución escolar. 
A partir de lo que la fa~ilia ha inculcado ~n el nuevo ser, 
la escuela realiza proccooo que continúan esta labor. Así, 
loa hijos tendrán la posibilidad de egresar con caractéres
eepeciÍficos, produc~o de lo que la escuela realiza en su -
interior. 

Se llega a pen8ar que la escuela significa la continuidad -
con la educación familiar, que el niño va a LJer tratado de 
la misma forma que el seno familiar y esto no es del todo -
erróneo. La escuela si continúa con el proceso fonnador del 
individuo ya que socialmente esta reconcida como tal. I!a -
bría que consj.--lerar que aunque esto sea cierto, la eacuela
y la famllia tiene csr:&cjos y momentoa particularmente dis
tintos y cm ocasicnes contradictorios. 
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Primeramcnt~ ;; ..ntee de ir expliolllldo el ir.terior de la in.§. 
titución escolar delimitemos que es la escuela y como ea -
que cumple eu función social. 

La escuela ir.coersa en un contexto socio - histórico ha ten.!_ 
do diversas funciones en el transcurso del tiempo, pero noo 
ocuparemos del papel que juega actualmente. Al ser un pro
ducto social, debido a que se forma por la necesid&d de in

cUlcar y forma a las generaciones jÓvcnea, la eocuela no -
escapa a la problemática del sistema que la alimenta y le -
da sustento. De ahí que la escuela tienda a reproducir las 
problem'ticas sociales del sistema en el que esta impreso. 
Conflictos sociales, problemas políticos, crisis económicas 
y enfrentamientos entre clases antagónicas fonna el panora
ma en que se organiza la escuela. Es ineludible hablar de 
estos elementos contextuales pueo son ellon quienes ne sin
tetizan en todas las f'unciones e insti tt:cioneo sociales; y 

la escuela al sor un producto social ea reproductora y gen.!l_ 
rad.ora de problemas que tienen semejanza con loe elementos
contextuales anterionnente descritos. 

En una sociedad antagónica, las instituciones de transfor -
man en campos de lucha entre intereses objetivos que ahí se 
enfrentan. A su vez este'es dominado por el grupo que lo -
gra ejercer poder por distintas cauGas. De esta fo:rn1a para 
~ue una institución cumpla con su papel en la sociedad tie
ne que ser ligÍtima: Las personas que se sirven de ella han 
de creer que favorece sus intereses y satisface sus necesi
dades. 



El grupo nocial que ne encuentra en el poder, lleea a ojer -
cer su hegemonía en las inntituciones que lo sirven como es
pacioo de domin1ci6n controlados y manejados por los intere
ses de estos grupos, así oe puede estar de acuerdo con Fran
cisco Guti6rroz e~ el se~tido de que " ••• la escuela es la 
instituci6n social que, por su ~aturaleza, suo funciones y -
estructura, cumple como ninguna otra, con objetivos políti -
coa. El sistema escolar, do cualquier sociedad, es reflejo
fiel de la política e ideolo¡;ía de los grupos gobernantes •• ; 
si una sociedad evolucl0na, el sistema educativo tiende a 
evolucionar con ella; si una sociedad entra en crisis, muy -
pronto la escuela reflejará Esa misma crisis •• ~(21) 

La instituci6n guarda uno relaci6n estrecha con el sistema 
social que le forma su contexto: al ser esta escuela produc
to social, los fen6menos por su origen social se ven como 
condicionantes de los r.ucesos de dicha inotituci6n. La rol!, 
ci6n no es mecánica, sino más bien es la que configura las -
condiciones reales, y concretas que matizan.el fen6meno edu
cativo. Al existir un poder hegem6nico, existen otros tipos 
de intereses que son ,\istintoo al quo prevalece, pero teoe -
mos que irlos definiendo pro¡;reaivamente. No podemos queda!: 
nos con una reflexión ~acre-social pues corremos el riesgo -
de perder de vista como es quo osos intereses se cncuontran
enfrente en lo di~ensi6n escolar. 

Así corno la familia no esta fuera del contexto social, la e.!!. 
cuela tampoco. ~.o encuentra con una funci6n muy específica
la üe inculcar y •'nGeñar lo que es legítimo aprender que 11!!_ 
var~ al objetivo ~ue persigue: socializar al ser hu~ano. 
Otra de las funciones del sistema escolar, es la de reprodu
cir. 

(21) Guti6rrezl. Francisco, "Educaci6n 22!!!2. pr&xis política", 
Xéxico, 1~85, Siglo XXI, p. 17 



51 

La estructura social y econ6mica de r;er.craci6n en ger.ernci6n 
por la selecci6n de sus alumnos, la definici6n de cultura y
reglas y la enseñanza de ciertas destrezas cogni~iva<. 

Co podemos cocsid~ror o lo escuela como u~ esracio cerrado -
ein correr la deGventaja de retomarla de f<rma estático y 
sin posibilidades de tranaformaci6n. El conflicto que ahí -
se realiza le da un caráctP.r dial~ctico y en constante cam -
bio. 

De esta forma la sociedad ~e confiere uno función a la escu~ 
la. Diferente e loe otros ámbitos e instituciones que le 
sirven a los intereses dominantes, el do asegurar procesos -
de perpetuaci6n de privilegian y de espacios donde ejercer -
el poder. Este no se llega a consolidar de forma total, 
pues existen resistencias que impiden la realizaci6n de es -
tos objetivos. 

Todas las funciones de la escuela e~tan cara::::teriznda~ por -
su relativa autonomía con el sistema social. Al estructurar. 
se como un lugar privilegiado del saber, se encarga de ejer
cer su dominio en el terreno de lo ideol6gico, se erir;e como 
la principal reproductora de formas de pensar y actuar en t.e. 
dos loa individuos que la cursan. De ahí saldran sujetos -
capaces de objetivar los valores y conocimientos trensniti -
dos, como lo señala Martín Carnoy "••• en muchas sociedades, 
la instrucci6n escolar formal es una instituci6n importantc
en la transmisi6n de la cultura y los conocimientos de gene
r~ci6n en gensraci6n y en la formaci6n de rasgos humanos que 
contribuyen a la producci6n econ6mica, la estabilidod soc:al 
y la generaci6n de nuevos conocimientos" (22 ) 

~2 ) CArnoy, Martín, "La educac i6n imperialismo cultural" 1 

Siglo XXI, l16xico-;-1986, p. 12 
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l'rociaamente la instituci6n escolar llega a estar en mnnoe -
del Estado, quien propone las !unciones que la escuela dosel! 
peña: nl tenor la sociedad intereses nntag6nicoe el Estado -
ee caracteriza por tonor un car&cter claeieta. El grupo di
rigente su respalda en las atribuciones del Estado para eje!, 
cor eu hogemonia mediante el coneenco que logra el apartado
estatal a través de eue instituciones¡ y sean oetns institu
ciones lae que al ejercer su poder hegem6nico en la educa 
ci6n no caracterizan como sitios donde ee doenrrolle un pro
coso nlienanto con ol pretexto socializador, hegemonizador -
de loe individuos aei como lo menciona Bertin en su libro 
Educaci6n y Alienaci6n; "si ln educaci.Sn se ha cnractorizado 
principalmente por se un instrumento alienante y reeponeable 
del deterioro intelectual de la poblaci6n, tambi6n se le PU!. 
de atender como el conjunto de pr&cticae dirigidas a la int!. 
graci6n del hombre en su esencia, es decir, como ser social". 

l'recisamente en eetoe términos ee va evidenciando loe objet.!, 
voe que persigue el sistema escolar, una idea igUal de uni6n 
y solidaridad social. Como ee mencioné en el primer capitu
lo, el orden social establecido por la correlaci6n de !uer -
zas que se organizan en las instituciones sociales va ejer -
ciando una inrluencin en todos loe individuos que !orman pa::, 
te de un grupo. Estos !en6menos quo van haciendo que los 
hombree vayan arribando a un pensamiento univoco, oon loe 
que el eietema eeeolar necesita para unir a eue integrantes
ª la sociedad. Loe verdaderos objetivos no son fácilmente -
ocultados, ya que se cristalizan en las personas de !orma 
concreta, educan a seres sociales con unn personalidad ya e.!!. 
perada. 
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Precisamente lo inetituci6n escolar llega a oetar en manos -
del Estado, quien propone lea funciones que la escuela dese!!!. 
peña: al tener la sociedad intereses antagónicos el estado -
se caracterizo por tener un carácter clasista. El grupo di
rigente Be respalda en las atri.buciones C.cl LstaCo ¡.:r..::.'ú ej~.E. 

cer au hegemonía mediante el consenso que logra el aparato -
estatal a travlis 1e sus instituciones; y sean estas institu
ciones lea que al ejercer su poder hegemónico en la educa 
ci6n so caracterizan como sitios donde se desarrolle un pro
ceso alienante con ol pretexto socializador, hegemonizador -
de loa individuos aai como lo menciona Bertin en au libro 
Educación y Alienaci6n; "ui la educación se ha caracterizado 
principalmente por ser un instrumento alienante y responsa -
ble del deterioro intelectual do la población, tambilin se le 
puede atender como el conjunto de prácticas dirigidas a la -
integraci6n del hombre en su esencia, es decir, como ser eo
ciel ". 

Precisamente en estos tlirminoa se va evidenciando los objeti_ 
vos que persigue el sistema escolar, una idea igual de uni6n 
y solidaridad social. Como se mencionó en el primer capitu
lo, el orden social establecido por la correlaci6n de fuer -
zas que ae organizan en las instituciones sociales va ejer -
ciando una influencia en todos loa individuos que forman Pª!:. 
te de un grupo. Estos fenómenos que van haciendo que los 
hombres vayan srribando a un pensamiento univoco, son los 
que el sistema escolar necesite para unir a sus integrantes
ª la sociedad. Los verdaderos objetivos no son fácilmente -
ocultados, ya que se cristalizan en las personas de forma 
concreta, educan a seres sociales con una personalidad ya 
esperada. 



En el proceso de socializoci6n, yn como objetivo de la escu!, 

la, se busca configurar una personalidad individual en cada

sujeto, ¡.;or medio do la inculcuci6n de los valores socialez

y las prácticas coucrctns {~~1c se relizan en el cc:itexto so -

cial fuertecentc orgor1i~ado (l1s,·itus) y a su vez que alterne 

los apr.1ndizajes arrendidoc on pr~cticas que :Je <'~·pera pue -

dan ser similnre~ u los quo los dern'~ poso~n, o seo, ejcrza

una práctica social cotit!innn ..lo forma tal que bucque los 

mismos objetivos que los cicm6a: la sc,lidaridad y la cohesi6n 

social. 

Se puede mnr.e2ar esto de t'orrun lincul, situuci6n quo no ea -

del todo cierta ya cp•o como un proccno histórico, la aocie -

dod presento es un producto dr. tenoionos, mtcocos y conflic

tos a travós de la influencio u que tienen loe sujetos con -

cretos y quo ejercen una praxis social. Un conflicto entro

habitus do gPnoi•nciones n•lultus y ol hnbitus que el indivi -

duo a socializar tiene en nocicdad. Por lo tanto se convie,;:_ 

te el sujeto en un ogento trnnsformndor. 

Llegamos a una conclusi6u necesariu, la educaci6n y la escu.!!. 

la son parte de una institución que eota enmarcada por las -

condiciones sociales y lns contradicciones que existen en el 

sistoma social. AGÍ n.:ismo no luo coneicicrnmos como elemen -

tos con una autonomía nbsolutn, tampoco consideremos que te.E., 

ga una naturnlidad con el contexto eoneral. 

La escuelo ne transforma r-n unü o..le las principales institu -

cionoE, que en manos de lns cloi;eo dominunteo, logra distri

buir la cultura dominante o cnp-í tal cultura. La escuela va

creando y recrl:uudo las formas de conciencia que !amontan de 

manera latente loo mecanismos de dominaci6n social que no se 

pueden llevar a cabo de manero manifiesta. 
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De eetn !ormn ee ve consolidando le escuele y la cducooi6n 
en un sistema complejo que retoma fen6menos profundamente -
relacionados entro si como lo es le divisi6n social del tr~ 
bajo, grupos dominantes, autonomía relativa, neutralidad, -
lucha de clnses, grupos don:.inac!oc, sociuliz.ociÓI! :,· otras 
tantas, De ahí se parte para enmarcar lo que el oisteme º.!'. 
colar guarda er. su seno como un producto del conflicto ao -
ciel que existe en cate !mbito "••• Así como el sistema ed!!_ 
estivo es un ~reducto de una determinada y concrete socia -
dad, de idhntice manera le sociedad encuentre en el sistema 
educativo le !orme m!e natural pera pecyetuarse y reprodu -
cirae" (2)) 

Al organizarse el sistema escolar en planteamientos únicos, 
pretende une igualdad de posibilidades pare todos. Sin em
bargo el sistema escolar sirve de diferente forme e loa gr!!_ 
poe sociales: por un ledo e los.grupos dominantes les abre
espaoio de vinculeci6n con el poder y le direcci6n; por el
otro inculca, a los grupos mayoritarios, idees y valoree de 
eubordinaci6n y hebitue de le correcta educeci6n (obedion -
cia y aumisi6n), ¿ Y c6mo intente lograr esto ?, e trev~e -
de un programa único pare todos los individuos. 

El sistema educativo contribuye a reproducir tanto lee di!,!!. 
renciee de clase como les do g6nero, así no solo reproduce
la diviei6n social de trebejo sino también le divisi6n se -
xual del tt'Bbajo, 

( 2,;) Gutiérrez, Francisco, "Educeci6n ~ praxis politice", 
11éxico, 1985, Siglo XXI, p. 21 



Para la rea1ización de todos los objetivos que pretende el 
sistema escolar se vale de diversos medios, así como el si~ 
tema social se vale de la escuela. Para explicar esto nos
referimos al currículo y planes y programas U.e estudio que 
de manera sistem·'tica ori;anizan lo que se espera de loe ind.!, 
viduos por parte de ln e ociedad. Esto como una antesala -
para 1undEl.!Ilentnr las prácticas objetivas que forman la dimo~ 
sión soc.ial del hahi tus (proceoo de interiorización y exte
riorización de estas prácticas objetivas). 

Antes que nada mencionemos que los grupos dominantes y el -
poder necesitan un proyecto como elemento directriz de las 
expectativas qlIB lo oocial determina para sus integrantea
que coadyuve a la cn1~ncia Ue un proyecto histórico. 
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LA Dll!ENSION DEL AULA 

El interior del aula, como mencionamos con anterioridad, es 
una síntesis de los conf'lictos scciales que tienen su desa
rrollo en el contexto social, y r_epresentan fuertes candi ·
cionantes en el actuar y pensar de los integrantes del aulas 
el maestro, el alumno y los contenidos. 

En el salón de clase se pueden observar los procesos jerár
quicos que guardan le sociedad e eu conjWlto, El; maestro -
represente el poder y el dirigente de personas que en esta
do inoulto le llegan a eue manos. Aunque no siempre es así. 
Las conclusiones de este estudio se avocan a evidenciar lo
que Gi.roux afirma en su libro de loa profesores como intelec 
tualea",""En el aula tradicional lea relaciones sociales se
basen en relaciones de poder inextricablemente ligadas e la 
asignación y la distribución de calificaciones por parte del 
profesor, En muchos casos les calificaciones se convierten 
en los instrumentos disciplinarios a que acuden en Úl.tima -
instancie el profesor para imponer a los estudiantes loe va
loree, pautes de conducta y opiniones que son de su agrado
• .. "(24) 

En el nivel educativo que áe estudia el poder que le confie
re la institución al maestro es utilizada pera ser ejercido
dentro del salón con sus alumnoe1 y hablamos 1e poder en dos 
términos uno es el de saber y el otro el institucional y 
normativo. Este poder se transforma en une investidura ~ue 
el profesor difícilmente evita. Y aunque quisiera, el eje~ 
cicio del poder no puede ser desaparecido, pues es la insti 
tución la c¡ue determina quien este e cargo de los alumnos,-

(!4) Giroux,Henry A, "Los profesores .'?.2l!!2. intelectuales" 
Ed, l?aidós, México, 1990. p, 82, 
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así como la fonna de reali?.ar ciertas actividades y quien -
va a evaluar. Por lo tanto, quien está en la dirección del 
grupo es el maestro que se ha preparado para serlo y ea 
quien determina que se hace en el salón. Así como la inat! 
tución indjca al maestro Ja normo.tivida y lo.s funciones que 
cúmple, tlllllbién lo respalda (relativamente) ante cualquier
confiicto generado en su ejercicio p1~fesiona1. El maestro 
ea quien determina en ou salón las reglas dal juego, desde 
el contenido, metodología, actividades y los procesos de -
evaluación que van a perseverar durante el transcurso del -
az1o escolar. (25) 

El alumno es a quien ce debe educar y no tiene los au:fien -
tes elementos para pro!'Oner. Es este ser el que se encuen
tra en una nituación desventajosa con respecto al maeatro,
pues solo llega a tener el derecho a recobro la instrucción 
que el maestro determina, La institución escolar lo raspa! 
da con la aplicación de una nonnatividad administrativa y -
social donde el solo tiene que cumplir con lo eatableoido.
Bajo estas circunstancias la relación se lleva a cabo, el -
maestro como representante del orden establecido y vehículo 
de valores morales y conocimientos legítimos, y el alumno,
como un ser el cual habrá de adecuar y pennitirle el acceso 
al conocimiento. 

(25) Al respecto del trabajo docente retomamos la función
difÍcil y ardua que euta tiene, Se caracteriza por -
ubicarse en un tiempo y espacio social y esta influido 
en el ámbito escolar por la nonnatividad y la relati
va autonomia de su trabajo. Al interior del maestro i 
las angustias, las presiones, la identificación y las 
satisfacciones completan la conflictiva :f'unción del -
docenteº Ver Debesse, Maurice, 11 La función docente" -
Ed, Oikos Tau, Kadrid, 1980. 
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CJ.gro esto como un planteamiento hipotético debido a que en 
el aula no son tan tajantes los compartimientos de los par
ticipantes en la relación, educativa, sino que como ahora -
explicaremos son eu,ietos concretos y que tiene en ou perso
na antecedentes hiatÓricos, historias incorporadas y habi -
tus que en el momento de interactuar se van a conjugar en -
un proceso interesante llamado ensefianza - aprendizaje en -
la dimensión del aula. Los dos interpretes se encuentran -
en un espacio fÍeico, solos y sujetos a las condiciones que 
tienen consideramos que en el salón existen una pluralidad 
de hábitue en contacto permanente, bajo circunstancias del! 
mitadaa socialmente; el maestro autoridad pedagógica con 
procesos de formación muy singulares y condiciones labora -
les especificas; y los alumnos productos de la formación f~ 
miliar y diferentes historias para cada uno. Así que en 
esa pluralidad coexiaten numerosos hábitua, por parte de los 
alumnos, y auno que es el central: el del profesor. 

La posibilidad de que el maestro se convierta en un reprodUQ 
tor o transformador de su labor está determinada por un fac
tor que es su formación pedagógica a su vez influenciada por 
su condición social. Y está caracterizada por su nivel sociQ 
económico eu fonna de vivir, el capital cultural que semane
ja y todos los procesos y problemáticas de su yo personal.
La condición social del maestro tambien esta influenciada -
por los papeles que le confieren los demás grupos sociales,
papeles que úesempeilans efectivanente los ense!lantes y es la 
misma condición la que es inseparable de lrui imágenes vincu
ladas a la misma. Se configura la co"diciÓn del profesOL' en 
torno a los concepcos úe poder, contenidos y conflictos art! 
oulados entre si. Las imágenes vinc·~laúas a la condición SQ 
cial de los maestros permanece paralelas a toda formación p~ 
dagÓgica y es en el proceso de la formación donde se reo.liza 

la vinculación entre estos conceptos con anterioridad como -
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lo indican los estudios de G. Mialarot.,"Bs ciertamente al -
nivel de la formaci6n docente donde ee realiza la tranemi 
si6n y la reproducci6n de las relaciones de autoridad y don
de la filiaci6n entre la condici6n del alumno y la del ense
ñante se manifiesta más directamente y más rigida ••• "(26) 

Existen dos.condiciones que caracterizan la funci6n del pro
fesor en cuanto al reconocimiento social que ae le confiere, 
Por un lado la cuesti6n salarial es un factor desfavorable -
como condici6n social del docente, pues aeta aituaci6n crea
un proceso de proletarizaci6n y desvalorizaci6n de su fUn 
ci6n. Y por el otro, su profesi6n on desvalorizaci6n. En -
este sentido al menos sufre dos formas de condicionamiento; 
una que lo tranloda a una funci6n de simple profesor y otra
que por lo regular se da en las clases bajas e ignorantes: 
en un puesto de poder y prestigio vinculado al conocimiento
y al saber, Posici6n más halagadora, Por lo tanto el pres
tigio ligado al saber se somete a laa diferenciaciones de 
carácter econ6mico. El único lugar en donde el maestro ob -
tiene un reconocimiento social por el saber que representa -
es le escuela y solo ella es el espacio donde puede ejercer
lo, debido a que fuera de ella se dividen las opiniones que
tiene de su profesi6n. Otro factor que condiciona socialmea_ 
te al maestro de su procedencia eocial, ea este origen que 
se plasma en la especialidad que manejan y el tipo de sabe -
res quo puede llcBor a transmitir. 

( 26 l'\ialaret, Cnst6n, "La funci6n ~" Op.Cit, p.60 



Por otro lado, el profesor desenpeña el papel de vín~ulo e!!. 
tre loe alumnos y la sociedad. Al educar represeúta a la -
sociedad y por lo tanto no mantiene una neutralidad en el -
proceso educativo. Este espacio donde el educar se desen -
vuelve, es una representaci6n de líl mismo; y en tanto que -
adulto su presencia en el aula dará una estructura particu
lar a la Gituaci6n educativa. Todoa estos elementos hacen
del profesor un elemento de intercambios y lo desproveen de 
toda neutralidad o anonimato. 

Se debe tomar en cuenta que la labor educativa siempre es -
una relaci6n que necesita de canales de comunicaci6n perma
nente, a la vez de los cuales el mae5tro interactúa con los 
alumnos para ejercer sus ldeas y puntos de referencia sobre 
la vida y la cienci11. El profesor es representante de una
generaci6n adulta y ar. la persona determinada socialmente -
para inculcar al joven loe valores que le encomienda el or
den social. Se genera entonces una relaci6n entre genera -
cienes donde el que llega a predominar es quien socialmente 
es reconocido y respaldado o sea el maestro y el alumno se
ve influido por la decisi6n que la sociedad, a trav6s del -
maestro le ejerce como una violencia simb6lica. Asi el pa
pel del profesor cobrn la carncterísticn de ser un lider i!!'. 
puesto, aunque existen ya experiencias en la que algunos 
profesores eatan conscientes de dicha circunstancia y tran.!!_ 
forma su papel de un lider impuesto en la de un lider legi
timo. 
Se tipifica estos dos ejemplos como a los m•estros autorit!!. 
rios y maestros democráticon; donde el ~Bestro autoritario
es aquel de donde procede todas las decisiones, las cuales
se forman sin consultar para nado en absoluto a los alumnos; 
y el maestro dem6crata, por el contrario, es aquel que dis
cute y determina la acci6n con los propios alumnos. Es aquí 
que podemos pensar que los di!erentes papeles del educ&dor -
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son conGiderados como cua1itativomentP. opuestos, pero existe 
u.n elemento comun en todos ellos, que se da en un proceso do 
formaci6n y cducaci6n que forman farte de la historia incor
porada de cada maestro. Pormos distintas de predisposicio -
nes d'J.r&deras o ~abi tus; :i· no es que todo E los individuos 
sean homog~neos, al contr.1rl3, en ~u rracticas sociales cada 
uno objetiva los proceeos de subjetivaci6n de su propia rea
lidad vivida y ex)!erim»r.tadr... L<l que si es homogéneo es que 
ninguno de ellas parte del vucio para respaldar sus comport,!!. 
mientas, sus ideas y sus valores. Cnda profesor tiene una -
postura ante la vida, odem6s de una experiencia que se sint.!!. 
tiza en .su funci6n profesionnl, el macntro antes de sor ma 
estro, es un HAr humano y cu un ser social hist6rico y con -
e reto. 

La encomienda social es cumplida por el maestro en cuanto 
que él se asume como el responsable de guiar a los alWIUlos -
por el camino de la educeci6n. 

En cuanto a esta forma de considerar al maestro, la realidad 
escolar cobra la dimensi6n de un microcosmos donde él puede
tener una tendencia a encimarse en si misma, enmarcada en un 
aspecto del medio social del cual es producto. A ser consi
derada a si la realidad escolar, el microcosmos ea para el -
maestro y el espacio vitul donde exteriorizar y ejercer su -
poder y una arbitrariedad que la sociedad le confiere noi 
como su propia for~uci6n le concede, una arbitrariedad cult~ 
ral. 

Es reconocido el maestro como la autoridad pedag6gica en el
a11la1 con la funci6n de realizar un trabajo peda¡;6gi~o que -
le pcrmi ta "una labor de ir.culc3ci6n con duraci6n suficiente 
para producir una formaci6n duradera, o ~ea, un habitus"(2?) 

(27) ?ordieu, Hcrre y ruu:ron, Jean-Caludo, "~ reproducci6n" 
Er.?aña 1 ;.mo!'rortu, 1972, p. 72 



63 

El medio utilizado por la outoricod pedns6cica es ol len¡:;ua
je, que favorece la elaboraci6n discursil"a Je todo1; loo hab!_ 
tus insteriorizados por el profesor y que le nirve para eje!_ 
cer su trabajo pedng6gico, Más qu~ utilizar le len~uaje co
mo medio de comunicnci6n 1 rccibP lb f~nci6n de rrJdu~ir un-
encantamiento y que favorece la imposici6n ¿e la at1toridod -
pedag6gica de ln comunicaci6n y d.el contenido que c0municn, 

Condici6n p'Jra que e:d~tn un discurso ;-ro!:..ccrul, f·s gue 

existan quienes lo r~ciben" ••• para que funciono el liscurso 

proresoral comun, que se enuncia y recibe como algo natural, 
se requiere 11na relaci6n de autoridad. - creer:·-· ~a, un<.i relu -
ci6n entro un emisor autorizado y uz: rc.;e¡ tor .li::ipui:sto a r~ 
cibir lo que ~qu~l dice, 9 creer q~;~ ~cr~co la pena dccirEe • 

.::..s ne-:e.sario 1ue se produ;:c:.1 un recertor dis1:ucsto n recibi1• 

••• "( 28) 

Se hace lo ant~ric pura desi.::ribir lo t¡ue .:it..añe n ]a forn:.o.ci6n 

del ensefiante ~ s: ~~pel en la re:aci6n e!ucutiva y en espe
cifico en el nula. Fosterior,,.entc :_<ustifique::ios e~to con 
los resultados que el estudio etnográf'ico nos r-roporcione, 

Por lo regular el alumno que es el elemento fundamental de -
la relaci6n educativa es un sujeto inerte, corriente de valQ. 
res y totalmente inculto, como veremos despues, al cual hay
que darle los conocimientos que le •erán útiles en su vida, 
Es un individuo colocndo en un papel receptivo, aunque en 
ocaeionos no sea así. Es el último eslab6n del proceso edu
cativo y de la estructura escolar. En el proyecto de su ed~ 

caci6n tiene que llevar enci~.a todo el peso de la vertical -
organizaci6n de la eocusla, 

<2a) Bourdieu, Pierre, "Sociología ;¡:cultura", México, CNCA 
Grijalbo loe noventa, 1990, P• 115. 
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C A P I T U L O III 
GLOBALIZACION ECONOMICA, POLITICA EDUCATIVA 

EN Mf.XICO Y EDUCACION BASICA 

"Que ea un sistema educativo 
despu~a de todo, sino una r.!, 
tualizaci6n de la palabra" 

Faucault. 

"El progreso es meramente 
una idea moderna, es decir , 
una idea falsa" 

Nietzche. 

"No hay documento de la civilizac16n 
que al mismo tiempo no sea un docu -
mento de la barbarie" 

Walter Benjamin. 
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GLOBALIZAClCN t::CONOMICA 't C.DUCACION Ti'.Ct<ICA 

El ccr1textc ~unjial ha ido gener~nJc condicicncs fovorobles 

pare la generglizcci6n aunque ne de fcrw.c totul, de un sis

ma económico bQSddo en el libre comercio, las perspectivas 

hdcia r-1 futuro en cuanto a la econorrla n.undial y las nue-

vas formas de producir plate•n r-etos rr.uy grandes petra la m~ 

yor parte de los pa1ses. 

Los desarr:::llos tecnclógicos en l.:.i ¡::>reducción en los n.t..-Hos 

de comun1cac16n ( infonr~tica, rcbéticu, telem~tica, ~le., ) 

crean ccndicionantes de cambio o tedas les paises .jel orbe:. 

Los sectores t:ccnómicos tiener. lo urgente necE:sida<.I de irr-

pldnt~r nuev~s for~as de prLdücir, el~bLrur prc<luctcs de 

muy alta culidad que corr.oitun e.n los mercc1dos interndcicna• 

les. Lo rvdern.i.. zaci6n es indispensuble en lus c·ccncrr.L..1s. 
11 La m\..dernizaci6n de la planta prcductlVci in.plica la inse:.r. 

ción de la mts alta tecn0lcg1a que el avance cient1ficc y -
tecnollgico brinda para crear nueves y sofiJticüdos diseñes 

de proc.:.sos de trabajo " (29) 

Los paises industrlalizadcs modernizan sus tecnolog{.1s de -

tal manera que compiten entre s!. ,.,s1misnc el comercie f uv~ 

rece la Scilida de los productos el.:ibcrodos, as1 conc la di;!_ 

minucién de úranceles e irrpuestos en la exportdción. ~stos 

dos factores generan la insistente necesidad de porticipi..i~

ción de tc.dus las cconom!ds para lograr su (;:Vclucién. n.dc-

mtls es el objetive actuul del si3ten:a eccn6rrico copitalistc.:: 

1 a libre conpetenci a. 

<29)Arredondo Vega,Dulce. Ponencia: El Prcyectc Necllberal 
Mcneterista en el Sector Educat!VO ~~. 
U.A de QuerétarQ.i1991.P.2 
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r .. ste rrodelo responde a necesid<ades tales corre : 

Una incesónte basqueda de mercódos p~ra colocar les nue

ves productos·manufacturados y las nuevos tecnclcg1as. 

- La ccnsolidacif;in de las en:pr~5os privudas por encima de 

las empresas públicas. 

- Desgaste de un mcdelo cccn6mico donde el Estct.dc de Blen

esLar rcgulgba e lntcrven1a la produccil·n. 

- Generación de nuev~s formas de relacicndrsc entre los 

patses. 

La generoliZcicll.n JC'l 11c.Jelo econf.11.ico se ve fort~)lecido p~ 

r~ lb incorporaci6n pr·ogresiva de l s pd1ses GUc 1ndnte 

n!un n~.;:in.enes :::oci~.l l~•tus. 

f·.icnL[·as est.os c~mbios se gestan en les pú1ses i ndustriu li

Zbdcs, los p.Jfses subdesorrcll~dcs suf rcn otra din~mlcd. El 

rete. ccn5tante :>) int~ado :'Ll la c(_onom{d mundial dclern.in ... 

que les paises subdesurrc,11...i,Jos 11tcdet nicen sus econc..m1us y 

configu~en pcl1lic~s stci~1les. 

r.ntc: t-.l ~, .. nc..r.._,,¡1,:i 1·~.c .. né11 le-e 'J ¡n•ltticc I:Uí1dial, la educacibn 

asune !1C~funJos rr'...cs. 1~ctcn1d 01 tlesorrollo hist6rico y con 

un c ... t~.ctet cr-t:..ic:c, ere"' l. .• s pcrspecLiVgs h ... c;ic;s el futuro. 

De entri~ le:.' rctc.•3 us1..i11idos pcr la educc..ción se encucntrdn: 

- tlc~c.:-,t.-r- los v.~?cL·1.s hist6riccs - sccioles en cada páis y 

vincularlos u n;..vcl mundial. 

- Buscat· uno er:iuc6ci0n qi..:c fe1.Vcr.ezc.:i lá humanización del he~ 

bre. 
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Vinculár las instituciones escolares a lüs necEsidades -

sociales, ambientales y culturales. 

- Fdvcrecer las tecnolog!ds que se apeguen d las fcrmas de 

pr0ducci6n y favcrecer a les indiviJuos ~reativcs y p~o

positivos. 

- Las tecnclog!as impulsadas tendr~n el papel de impulsor 

el desorrollo comunitario y region•l. 

MOdernizar una t::ducación ne reside p¡-ecisárncntc en un dis

curso, sino en la creaci6n de condtcicnes estructuroles, -

administrntivas y de infrcestructurb suficientes para la -

consecusiln de los cbjetivos. AGn tt~s. que ld educaci6n -

responda a las necesidades que la realidad social plantea 

y no a lus supuestas p(r quienes la llevun a cabo. 

La educaci6n t~cnica se encuentra en un proceso permunente 

de cambio, sin en~argc y debido a las condiciones económic.E_ 

pol!ticas en los países subdesarrollados, solo pcdr~n su -

frir transfcrniacicnes sustbnci~l~s ~quellos que sa cipeguen 

n.ds dl nuevo rr.oJelo internacicnc.l y sobl:e tc...do lt.s tmp1 esds 

que cuenten con Cl•d:tcres recursos para innovor. 

La adeciacJ.ón de la educocién d leis necesidades que plante• 

el desurrcllo ccc.nlrr.icc ..:ebt: tender a 1rcde:nizar le infrde.:!_ 

tructura de las escueluS puca que los !njiVidUOS tengan uC~ 

ceso a las nuevas formas de producción. 
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SISTEMA i:;ouc.<UVO NACIONAL 

Con el contexto anteriormente senalados el pa!s ha entrado 

en una fase di~ tinta y llena. de iispectos profundi;imente con 

flictivos. La educución a cebrado nuevos papeles y el 

Bstddo respcnde a nuevas cstrdtegÍdS de trabcjc y reforma 

las funciones del Sistema Educutivo Nucional. 

Como lo hemos venido trat.rnJo hdsta el momento, la educaci6n 

no sale se encuentra en lus C::>CUl~lus, sino que ccJrc.H.:leriza

da corno un proceso social lil:!nde a darse en todos los ámbi

tos en que l<.i p~rscnu se desenvuelve. E.sto se realiza des

de que el sujeto hace hastd que muere. La podemos indenti

ficar, de m"nerü Jrbilrdria y con fine~ de ctn~lisJs, en dos 

tipos: 

La educaci6n lnf crmul, que es aquella que recibe el in

dividuo en interrelciciún con los diferentes grupos so

•ciüles y con la naturaleza mismo.1 tules como la familia 

y los amigos y tiende a dcsurrollursc de mancr-a. espont!, 

nea y emp1 rica. 

La educación formol, se lleva a cubo en las escuelas y

form~n p~rte <le les cur~icul~s y se cdracteriza por en

tar repre5cnt.,J~ por üq11ellos conoclmicntos, saberes, -

costumbres y V.Jlores sl:;tematizados y organizados con -

fines de en!Jeñanzcl. 1d s~r- ccnsideruda "Lc:t escuela co

mo una institucién determinada por unü red de cultur-as

contradictcrias que cardclerizan a lo sociedad dominate 

en que se encuentran inmerscts 11 '30 ) Como mer-1ciona Giroux 

la escuela y el curriculum conforman la dimcnsibn formal 

del proceso educ .... tivo. 

( 3a Giroux Henry n." Sociedddz Cultural y Educaci6n 11 , 

UNi\M - E:NEP n.Rt\GON, Antología, No. 53, p. 68 
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No hay que descartar quo la educaci6n informal tambi6n ee ª!!. 
cuentra en la escuela y determino !ormae particulares de in
teriorizaci6n de valoree. Aeí mismo lo formal tiene existe!!, 
cia fuera de la oocuola y esto so debe a la influencia que -
tienen loe medios de comunicación. Por lo tanto ambos tipos 
de educación oa llevan a cabo de manera simultánea y parale
la. 

Debido a la informalidad de le primera esta llega a eer con
siderada como acientí!ica, la segunda cumplirá realmente la
!unoi6n de educar dentro de la ciencia y proporcionará la 
formaci6n suficiente n una persona. 

La anterior clasificación sirve de marco para la organización 
de la educación en nuestro país. Dentro del sistema educati
vo mexicano existen niveles que van desdo preescolar hasta n!. 
veles de postgrado, on loo cuales se importen eduoaoi6n con -
prop6sito especifico. :3i hablamos de educaci6n básica habla
mos de formación suficiente que el. sujeto roquie1·e para inco!:_ 
porarse a la sociedad y si hnblnmos de educaci6n superior es
hablar de agentes oooialea con la capacidad de organizar y -
proponer soluciones a lno necesidades de la nnci6n. Loa niVJ!. 

lea ae pueden identificar de la siguiente f.ormo.1 

F.ducaci6n 
Básica 

Pro escolar 
Primaria 
Secundaria 

(1 año) 
(6 años) 
(3 años) 

Educaci6n Bachillerato (3 alioa) 
Media Superior 
y Superior Estudios Superiores (4 o m'9 años) 



Postgrado 
M•estrias 

Doctorados 

Especializaciones 

Pcdemos observar que existe en lá estructura del sistema -

educativo mexicano una estratificación que sirve pard del! 

mitar el acceso de un ni~el a otro. Conforme se asciendc

de un nivel inferior a otro superior se cierran las posib! 

lidades para los sujetos y se dif erenc1an con mucha clari

dad las condiciones materiales que cada uno de ellos tiene, 

y las que existen en una sociedad closista. 

Para tener acceso a niveles superiores, desde el cgresado

de la primaria, tiene que redlizdrse un examen de conoci -

mientas que tiene m~s un Ccir&cter selectivo que explorato

rio. 51 se aupone que tinen que existir und satisf dcci6n

de la matricula aspirante ¿Porqu~ la necesidad de dicho 

e11tamen? 

Al irnos mts lejos tenemos que en Cd.da nivel existen "fil -

tros" de •cceso, donde los fgctores que influyen sen produ_s 

to de las pr~cticas educdtivas que en el interior de las 

instituciones escolares se desenvuelven como prácticas doce.!!. 

te absoletas, estr•tificdción social, burocr•tismo, privile

gio de los contenidos por .encim• de los aprendizajes de los 

alumnos, etc. Los exLmenes vienen también a forror parte-

de ese proceso de selección y limitación cil •cceso a nivel 

superior; as1 como los procesos evaluutivos. 

Los diferentes niveles por su cgr~cter vertical representan 

procesos de estratificaci6n social semejantes a los que 

existen en l~ sociedad en general. Si~mpre llegan • existir 
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relaciones de tipo jer6rquico y ascendentes. El alumno se -
encuentra subordinado al maestro, al maestro a eus directi -
vos y estos a su vez a la estructura organizacional de lea -
autoridades. La analogía puede realizarse con lae relacio -
nas que existen en el L1ect-0r de la prcdu0ci6n 1 el ob"I"cro 
subordinado al patron y el controla los movimiontoe del obr~ 
ro y eu forma de producir. El carácter administrativo de la 
producci6n eo tras¡,ortado a la escuela en una permanente eu
bordinaci6n de unoG hombreB por parte de otron. 

Dicha subordineci6n está explicitada formalmente, aunque en
lo concreto las cosas 110 se realicen do manera tal. 

El nivel prcescolE·r so concibe como " ... el ni vol educativo
que perciite al alur.:no de8aI'rollar su capacidad física, inte
lectual y e~otiva dentro de la sociedad con la que empieza a 
interactuar, aderr,án Je ser el nivel precedente a la primera
••• n (31) Aquí t:l niño tiene mis primeros acercamienton a lo 

ciencia, al conocimientos formal y la formaci6n que le perm!, 
tirl socializarRe en lo cornunidnd. 

El nivel do la j)rimaria tiene un car.1.ctor elemental, donde -

el ol~nno puede dcs~rrollar sus m&ltipleo capacidades, es 
considerada como la educnci6n básica y obligatoria para los
sujetoo en el riuís y ce concibe como "el nivel educativo ba
se de la formacj6n da los mexicanos"(32) 

En este senti.do es 5u.fi.ciente con que un individuo curse ª.! 
te nivel ¡rn.ra ser ccr.sirlPrt.Hlo como un sujeto formado y so -

cializado, c·Jn pocibilidndcs dn relacionarse con los demás. 

(31) 3EF-CON;,l'rl':. "Perfilen ~desempeño para Preescolar, 
Primaria y Secu:idaria, p. t11¡. 

(32) SEF l'roªaª''la pura la !.o<lernizaci6n f.ducativa. 
1. 98')='1;J ., !'' 53 ., lo·ltJr c.¡;ccui.:;.!.VO ::edernl 
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La vida social de los mexicanos esta permeada por este tipo 

de educación elemental y sirve como parámetro de medición -

del nivel educdtivo nacional (aunque los estadlsticas mues

trán que el nivel educativo prc·medlo 110 robos• el 4Q gt"ado 

de escol•riJcld primdri~) que es muy bdjo comparudo con el
de otros P•ises avanzados y algunos otros. Hacemos este -

coment•rio pard situar la realidad de la educacibn en Mf. -
xico. 

La enseñanz..¡ secunddria que cz la que más nos interesa, ta,!!! 

bi6n es llamada media b~sica y es considcr..ida como el nivel 

que " ••• identifica u los educandos con los valores nucicn•

les, posibilita lu continuidad de su formaci6r. ac<Jd~cmica y 

los dote de los elementos cultur~les, clentlficos y tecnol~ 

gicos suficientes para enfrentar su redlidad individual y -
colectiva •• •" (33 l 

Al t~rmino de este nivel educativo b~sico existe la posibi

lidad de cursar otro denominado Educación Medi• Superior, " 

que se divide en tres modalidades: Educación Media Superior 

Tecnol6gica, Educuci6n ~~dia Superior Universitorla y l• que 

cuenta con eslos dos servicios y es considerada como el nivel 

n .... propedeutico, cuyo prop6sito se o!·ienta hacia la forma

ci6n del lncUviduo con vistas a su incorporaciln d los cntu

dios superior-es ••• Llene como antecedente l.J ~ccund..iria y su 

duraci6n es de tres dftos ••• 11 (34) 

La educdción SU?Crior tiene como " ••• fines educ ... r, in'lcstigar, 

y difundir y exlen.ier les beneficies J.e la culturu. y la for

maci6n de profesion3les en distintos cspcciglid~dcs requeri

das para el desarrollo nacional ••• 11 G5) 

'33 ) Ibidcm. p. 58 

(.)4) Ibidern. p. 107 

<35 ) Ibidern. pp. 12 3 - 125 
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L.os conceptos rctcméJdos nos dan muchus ideas acerco de lo 

que es la educoción en nuestro pa1s y sobre todo cerno la -

concibe la pol1tica cducutiva. 

Formalmente la eslructura del sistema educdtivo nacional -

cubi:e los requerimientos que la formación de profesionistas 

necesita. 

Cada nivel refuerza el ant.,rlor y al t6rmino de su curso el 

individuo puede incorporarse de manera activa y proposita -

a la sociedad y dl rn2rc.J.do de trabdjo. 

Planear esto dS1 ~ignifica igualar, las posibilidades de 

acceso a toda la poblaci6n situación que no es as!. Los n!. 

veles de vida de l• gente varian abismalmente. 

Cierto es que CU•)lquier sujelo puede estudiar una carret"a,

pero tanibi~n es cierto que la mayor parte de. los que ingre

san u un nivel educdlivo delerminud?, no terminan siempre -

el nivel, esto (Jebido a la imposibilidad de contar con las 

suficientes posibilidúdes para realizarlo. 

Otro foclor importante es 4ue en lil adquisi6n de un conoci

miento 1;ucvo es indispensd.ble poder tener los insumos, re

cursos y fcrmds de vida sutisfechos. Para estudiar bien -

se necesita comer bien. 
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FOLITIC..'. EDUC.i.TIV.C. :;:.s ;·.m.:I~O 

La educación mexicana se encuentra enmarcada por una profuE_ 
da convergencia entre fnctorer. económicos, políticos y so -
ciales ini"luidcs por una nueva revitr..1.i:.3ci6n ::~ ideas lib~ 
ralea. ~fo siampre opecodas a lo~ ideas 'trcldicio=i.alcs. 

Las necesidades econ6micos y políticas c 1•
1ercen in!"luencia -

en todos lon terrenos de ln aociedad C.ondo uno de ellos su.;: 
ge como un espacio para lograr que un modelo económico domi 
nanto logro oua objetivos: la educación. De manera interdQ. 
pendiente la escuela se vuelve otra vez uno de los lugarec
privilegiados para intentar conseguir el tun esperado con -
saneo social. 

La pugna por la hegeú1onia social se nncuentru reflejada en -
la formación de un modelo educativo congruocte con lus nece
sidades que en los 5.mbitoa nacionales e internccioL:t~Pc ( C!!., 
sados en la economía de mercado) se han ectado presentando. 

En países como el nuestro, que se encuentran en un subdesa -
rrollo excesivo los cambios vertiginoEori y radic~les han prR 
vacado que sientan la necesidad de una adaptación al contex
to internacional. Para la cual modifican sus modelos econó
micos y sus políticas sociales que a su vez loa llevan a pe!!_ 
ear en nuevna formas de organizaci6n aocinl baso::la en los 
condicionamientos dol nuevo modelo econ6mico. Ademán su ed!!_ 
caci6n a la imperiosa necesidud de capacitar e i1~struir a la 
poblnci6n para que n.nntengan una cierta productividnd y men
talidad. La preocupaci6n ~e encuPntra e;i buscar un equi li -

brio entre las necesidades rroductivas :: la ir~r-trucci6n Iilf' -

dia para la población; más que para abatir los niveles ne 
analfabetismo y pobreza, ya c;.ue sic;nifican un obstáculo ¡iHra 
la modernizaci6r. de sus naciones. 
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En cgte sentido los paises van menguados sus esfuerzos pa

ra SC·lucionar, de n:dncro.J r1.:gicnal, sus prc.blen·~t.icds. To

dc el condicionpn1icnto intcrncscional impide> que e:utos pdi

ses se aislen entorno mundial. 

La decisión y l.:i opción, incurre hacia dos Cdnlinc·s; une es 

el confirmar el camine del modelo mundidl y condicionar •l 

pais a estas exigencias perdiendo progresivamente su sc.·bl..'

r.;inia y cultura; y por el otro, recobrar y renovar su his

toricidad y construir un mcdelo eJ~cativo que rcspondu reú!. 

mente a las exigcncidS 4uc c~da pa{s tiene. 

El proceso de confoC"maci~m de lu. mencicnudii. econcmt.a de me!: 

cado ejerce prccién const..,,ntc scLlrc las políticas sociales

que: toJos los pu.i:..;cs del un.1e eL1!)0run. De ahí que la cdu

Cdci6n ne se c~capJ ~ 1~ in(luencid cconiffiica y polltica 

tan gr~nde que ejerce el ~rrbito internocional. 

L• fisonorr.L.1 de 1.:-. rnc:rlcrnlod.J cco.dyuva a generdr un mcxlclo 

edUccitivo adccu¡;do a necesidudcg ~oc:iales no siempre reales. 

E.l sustento hegen.ónico (n·c..Ut..:rnidu<l) sienta las bases de li1 

reestructur~,ci6n de l<.1 sccf'dud y la nece.süria. credción de -

unu educ-.ciór: q· .• t..: ¡:f ri:.i.tu l.:, el ¡-,~,ccucién <le los ITif~tas que -

satisfagun el nur-vo mGdelc económico. Lus rel,~ciones súCi!!, 

lt'1s y J,·. cc?:"n!luciÍ)r: de ftkrz.Js .'.f' modlficun dcrivudas de -

und nUev,1 ccnrigur~H.:il:.n :~ccicil. 

L.as µol1:icus 1~Juc~ti~dS ~11 la :11stcria tle E6xico se h~n 

caracteriztldo por un.~. ser-ie ·le cumbios reformadores con las 

ddministracic:r.cs y los qru¡Jos t:o (-1 poder. Las mo.Jus sexe

nales no h~n dcjb:io de existir. La bGsqucda cGnst~nte de -
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un pretexto legitimador de una nueva forma de pensar hace 

que los grupos hegemónicos y en el poder roducen una po-

11 tlca educutiva que se enfrenten a la a terior. M~s que 

un proceso de continuidad la nueva polít ca rechaza lo P.2 

sado y justif lea lo presente. De este medo se pierde 1 a -

historicidad del pa!s y se olviden lds p<rspectivds h•cia 

el futuro como lo menciona Pablo Latapi 36) "Se entiende 

A la pol1tic• edUCütiva como el conjunto de decisiones, C.:!, 

tr 
0
teg!as y acciones encaminadas a dirig .. r la educcición -

hdcia metus y objetivos especifico:.; po1· rn"' clusc sccial -

dominantes." ( 3~ 

Como anteriormente hemos mencione.ido to.:lo estos proyectos

educ8tivos se van sustentundo en un neoliber«lismo que pl~~ 

tea a la edUcdción como el instrumento de las trdnsforma -

cienes sociales en cuunto a l¿ eficacia y precisi6n con que 

logre ildecuarse a los requerimientos de nuevo orden social. 

Lit. modernidad emanad~ de la rctcionalida.c del capital, infU,!! 

de :mimos y posibilidades d la clase dc11inante paró la ccn

solidacibn de sus intereses. 

En Am~rica Latin• y en M&xico estos fcn)menos tienen una 

repercusi6n enorme, ya que son estus co iciones socioecon~ 

micas las que detcrminon la fon1.a y la )Cofundidad de ldS -

pol1ticas sociale!i implúnt. •• das en estos paises. Rompe, es

ta presi6n internacional, las estructurds históricas, soci,!. 

les, econbmica~ y culturales de los p~ises lcitino~n.ericanos 

( 36) Ponencia presentada en el Coloqui< de Invierno, 20 de 
febrero de 1992. 

{ 3'ñ Fuentes Molindr, Olac. "L~ con~~-f.~rción, ni ve17s y_ 1~ 
agentes de la politica c:..;ucut.ivü. Docu1:r.cn~c .;.n:;...:n10, 

-?'iaestria eñ1nvesEi-JoCic:;n-ea~ ao p. 1 
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e inclusive llega a violar la soberanía de cada nación. -
Sin embargo aunque en la generalidad de estos países exi~ 

tan ccndiciones contrarias a estos procesos modernizadores, 

los Jroyectos se llevdn a c~bo aún en contrQ de la idiósi.!}. 

cracia de los habitdnteo. 

En este sentido la eJucación esta influida y no fuera de -

contexto, los proyectos educ•t.lvos se encuentr•tn en proce

so de buscar los objetivos que ld modernidad persigue. Se 

convierte en un instrumento valioso pdru la configuraci6n
y arraigo de los mismos. 

'4!xico con el pancramd munJial y modcrnizddor plantcii un -

nuevo proyecto cducdtivo, que d su vez de responder a las

exigenci ds de UOci econcn•iu de libre mercudo responde al r~ 

querimiento scxen~l rlc legilim~ci6n de intereses de un~ -

sola close, lc.l que se encut:ntr-d en el poder. 

Con fundamentos nccliberale!~ y bujo una racionalidad capit.2, 

lista se creu el proyecto educativo, denomincidO Moderniza -

ción ~ducutiva (1989 - 1994). Con lú fcrmacibn de un pro -

gr.ama con c ... renci.):J Lnr~rmcs, el yrupo en el peder intenta -

consolidar su rostura. LdS intensiones no pueden quedar 

ocultad.:i.s; lu nt~cc-.::..id"r! -Je los c._,rrbios que se persiguen con 

combic.s urghlú.J por el 11U•:'10 ¡r,_·Jt·lo c-.luc,..,livo. Se tratan -

de conseguir l~ consolido~iLn del cJ~rrinio de las cldses al

tas ::;obre l...i::; cl.t~(~~:; rrc.1~ .i::; y l;ujas. Unu vez 1r.~s la educcl

ción in·.:cnt.c1 cun.plir :;u función c:omo un instrum(;nto, pdra -

el c.terc:.cio de pc-·l..:- r; ºL'nú or9<1ni:-.<1cién socLü es manteni

da n lr--.vl:s de µcr····-·:;c.s ,le institucié·n c¡ue ccnfvl.'"me un orden 

soci.d en que ::.--=n fij._.1._,s los limilcs y los rn~toJos de las 

r:eluCi<.:.'nCS i1~tC:!",:...1ctiy,_,z '/ de l u5 rcpceSL!ntaciones de la 50-

Cie:lz,:i. (ccnccj/IÜt:nto·~ :;cri cJlc-.:.;} (38) 

C3s) é~r1-c~;º• Julic.·· t:.ducución poeui'ar 'i.P-roceso QjL~_!! 
t1zac:c11; ...)iéJlt~ XX1 1 México, 1978 p. 96. 
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Se busca el consenso bajo una gran estrategia que difunda 

la per~enencia de este modelo cducQtivo. 

Los rr:edios de ccmur.i:: .... ción montienen ur.a pern.ar.ente injert"?,!! 

cia en la mente de las personas, incluso hdn supergdo l• -

trascendencia que tiene la educdción escolar, ld famill• y 

van modificando las formas de vivir y los vulores morales. 

Es un canal muy superior y m~s impcrtdntc qu~ l~ escueta.

Se toma en un aliado m~s de la clase pol1.ticd. 

Perc aunque exista estd amplia difusión, bcmbardeo e lmpos.t 

ción arbitraria de un modelo educativo, ld población se re

siste a legitimar de n1anera totoal ld reforma educativa •. -

No se pueden d.:1rse las co!3as de mant:!ra total y ar-ménica pe

carlarnos de optimismo o nos apegariamos a los referentes -

plunteados par ourkheim. Al contrario, estd arbitrariedad 

crea las circunstoncias favorables para ló agudizaci6n de -

los conflictos sociales y los untdgonismo de clase. 

f;l Programa de Moderniz•ción f;ducatlva considera que la. ed~ 

caci6n sirve como un ele~ento sustancial en la incorpor~ -
ci6n de los individuos al continuo proceso moderni.zador y 

cambiante de la sociedad. 

El cambio de un modelo educativo implica considerar que l•

sociedad se adecue il dicha transformación al ritmo que m•rca 
y delimita. Aqu! el modelo choc• con lci5 carc.cter1stica.s y 

necesidades que sociolmente se tien~n't A<lem~1.s llcg~ a Íli•Pl.i. 

car un movimiento de la sociedad bdjo rie:;yt..~ gr•ndes, pero 

tiene que re~liz~rse. 

Habría que dnalizar si en estos momentos y bajo el ccntcxto 

nacicndl y li1Undial ld mcdernización educativa cumple con los 
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requerimientos del pueblo. 

El Nueve fvíodclo Educ .... tivo surge de la necesidad de retomar 

la edUcuclón y se eUecúa di::¡cursivumente a los cb)etivos -

de uno edUCdci6n moderna planteados en el Program~ para la 

Modcrnlzdción Educativa, que son: 

11 Reiterar el proyecto educ..itlvo contenido en l• Consti

tución y fortalecerlo respondiendo • nuevas posibilld•

des y circunstuncias; 

Comprometer su esfuerzo pard la eliminacl6n de lds des~ 

gudldudes e inquietudes geográflccis y sociales; 

Ampli•r y diversif lc•r sus servicios y complement•rlos

con modalidades no escolarizadas; 

Acentuar la eticacia de sus avances, preservar y mejorar 

la calidad educdtiva; 

Integrar armónicamente el proceso educ"tivo con el des• 

rrollo ccor.úmico 5r,n gencrdr falsas expectativqs pero -

comprometiendose con la reproductividad¡ 

Rcc~t.ructurar su crg.1r1izacl6n en funci6n de lds necesid~ 

des del pd1s(tdg) y l.,i; operación de los servicies educat!_. 

vos". 

Como elementcs JisctH"!;iVc'.; tier1den • gc:ner·.:.ar posibilidades 

dE"! r.olucién, ~~ n t.~n·b~,i:g•J n..:• d~ j..:an de rcsponJcr a intereses 

scci~l0s y poi!ticos !iar~icul~reso 

~ntre los pri11c.!.pales obj,~::-.ivcs dentro oe los educativo en-

ESTA 
SAUi 

"º nrnE llBUUTE.CA 
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centramos: 

11Elevar la calidad de la enseñanza; 

Reconsiderar los contenidos tfcnicos y pr~cticos¡ 

Cambiar los métcdos.de enseftanza; 

Formar y áCtUalizar a los maestros en servicio" 

Estos fundamentos y cbjetivos se encuentran enmarcados por 

un proceso modernizador ampliamente debatido en l• comuni

dad educativa. La modernizaci6n no se logru con los ele -

mentes discursivos, solo de manera real y con planteamien

too congruentes pueden habitantes es valiosa, ya que son -

ellos los que realizar~n o no los proyectos educativos. 

Podemos considerar que conoce la teoría y es una descripción 

de agregados heterogeneos. 

De entre los muchos fundümentos en centra de la propuesta -

estatal encontramos las siguientes: 

"La univerzalizac16n de la educaci6n básica ya no depen

de de la cobertura, sino de la calidad de los prccesos -

educa ti vos; 

L•s condiciones soci~lcs de los maestros y·su prcceso de 

formaci6n y actualizacibn pedag6gica deben ser mcjoriidos; 

Problemas en la organizaci6n y operc:ici6n escclar¡ 

La reforma curricular no se reduce a la modificaci~n de

Planes y Program•s de estudio, sino a renovar los conte

nidos de la cultura bÓsica y la pr~ctica dicente; 
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Una reforma curricular debe prever lu coherencia y ~rt! 

culación entre la redef inlción de los contenidos educ~ 

tivos; la innovación pedagógica; la recrganizaci6n esco 

lar¡ la elabordción de [TIQteriules did~cticos, etc. c39) 

Para este proyecto modernizador no existen conflictos y pr2 

blem~ticas agudas que resolver. En todos los niveles en -

que intenta h,ucer mención y an~lisis se encubre la direcci2 

nalidad con que se manejd su elaboración. 

El orden social delimitando por- el proyecto modernizador -

pretende rescatür la p•rticipución general. Por v1a de 

los objetivos delimit~do~ en este proyecto se trata de f~ 

vorecer la credci6n de un Jmbiante social distinto y con un 

caracter solirio. Se busca redef lnir el camino hacia las -

expectutivas de un horr.bre conprometldo y participativo. Es 

cierto qu este proyecto modernizador trae consigo nuevas -

formas de concebir ill hombre. La solidari,dad como un obje

tivo esencial plasma las ideas que Ourkhem perseguia al ha

blar' de la solidctrldud orgdnicd, donde objetivos e idcules 

tienden a ser comunes, el orden social se justifica y los • 

integrantes de lu scclcdud buscan cumplir con sus funciones 

especificadas o 

()9) ''Educación ü~sica, la R ..... forma Nec(;'S<;trla." 

Reflexiones y Prcpuestüs entorno ""* la sltudci6n actual 

del procese de muiernizdción de la .é:ducaci6n a:isica.

Departnrrento de Investigaciones Educativus CINVESTAV

IPN y Centro de Estudios Educativos, 1\.C. Simposio 

l'.l!xlco, 1990. p.p. 2 y 3 
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Estos planteamientos consideran al hombre bajo cnracterísti 
cae específicas como el de llegar a ser participativo, Gol!. 
dario y propoeitor. Obliga, en diferentes planos, a modifi_ 
car las maneras de pensar y de actuar, y trata de corregir
los errores pasados. 

La urgente necesidad de mantener la he¡;e:10nia, el Estado 
transforma sus posturas y redefine su fuerza y su ideología 
a .trav6e do lo que Grameci denomina "Instituciones de hegc
mooia ••• como el conjunto de realidades sociales que apare
cen al observador en lo forma de instituciones diferentes y 
eepecializadae encargadas de producir, procesar, transmitir 
y dictar las condiciones de apropiaci6n de las ideologíss"-
(.-0 ) 

(40) SALAMON, Magdalena, •g proyecto educativo ~ tl ~ -
Nacional ~ Desarrollo :!.2.!ll-1988. fil. discurso J. §..!:!!!. -

~ extradiscursivos", Cuadernos del CESU-U!iA~í., 
No. 23, ttéxico, 1991. 



83 

Para el análisis del modelo educativo necesitamos anteponer 
una posici6r. crítica y polí.tica que nos ayude a asumir un -
papel conciente y definido. Si el proyecto estatal esta d!!_ 
limitado diacuraivamentc en un documento oficial, habría 
que identificar algunas ideas básicas y generales del Nuevo 
l1odelo Educativo y la estructura de dicho documento • 

. Para esto tenemos que hacer una deacripci6n hiat6rica y antJ!. 
cedente del mencion&do documento, posteriormente entrariamos 
a analizar como se plasma ¡¡.n proyecto social e ideol6gico en 
un documento institucional como 1o ca el Nuevo Modelo faluca
tivo. Revisaremos la e,;tructura y pondremos algunas eviden
cias de su direccionalidad político-social.(41)Conoideremoa
que estoo documentos fueron elaborados por una instituci6n -
subordinada a la SEP como lo ea el CONALTE (Coneejo llacional 
T6cnico de la Educaci6n). 

El Nuevo i1odelo Educativo, como ya hemos mencionado, se der.!_ 
va del Programa para la Modernizaci6n Educativa 1989-1994; -
este docum<'nto plnatea los sustentos te6ricos de la propues
ta, las estrategias y acciones que han de seguirse para mo -
dernizar la cducaci6n básica. 

Ya con anterioridad existió una propuesta que fue sustituida 
por el lluevo I·:odelo Educotivo. Lo mencionada propuesta rec!_ 
bi6 el nol!Jl)re de ton Plar:~s d~ i·:studio do lo Fducuci6n Bási

ca. (42)Su contenido fundn:::.entaba la orr;onizaci6n de la educ~ 

(41)So '1aneja el conce¡:to de direccionalidad de Hugo ZelllE!el
man. Ver:"uoo crítico de la Rnz6n:' Ed.Colegio de México. 

(42)1;9,s l l~_i;ie~_de E8tudio de la Educaci6n Básic"· 
;_,:,J -Co •• ~1 Lr., 1990. 
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caci6n b~sica (preescolar, primaria y secundaria) y su estru2. 
tura es la sir;uiente: 

Los Planes de Estudio de la Educaci6n B6sica. 

I. Consideraciones iniciales. 

II. :Fundamentos Jurídicos ;.xiol6gicos, de Folítica Educativa 
y Psicopedag6gicoa. 

III. El Hodolo Pedag6gico. 

IV. Planes de Estudio de Educaci6n Básica. 

Los conceptos b~sicos que maneja dicho documento nos sirven -
para identificar la intencionalidad implícita del proyecto ª2. 
cial educativo. 

- Educaci6n B6.aica. Ciclo de formaci6n encargado de ofrecer
y Desarrollar los elementos fundamentales de la cultura a -
fin de propiciar el desenvolvimiento arm6nico del educando
y ger~ntizar su participaci6n responsable on la sociedad. 
Comprende los niveles de preescolar, primaria y secundario. 

Fines de la educaci6n. Define los resul.todos educativos 
que se esperan ser alcanzados por todos los estudiantes que 
complementen un ciclo o nivel educativo. (43) 

~3) Estos se mencionan por representar las as1 irnciones ide2. 
16gicas más importantes "del proyecto educativo y social -
en cuanto a la socializaci6n del niño. Fodemos ver refle 
jada en estos conceptos las pretencioncs que nucbo tiempo 
atrás manejaba Durhoim en el libro de Educaci6n y Soci e ·
dad. 
No indica que no existan otros que tendrán mejor cor.texto 
en otro aportado. Cuando Cn'.!lbia el l·'.odelo Pedag6¡:;ico es
tos conceptos son revisados. 
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Se encucmtron csi::ecificados ectos maximoR objetivos bajo un 
determinismo obviamente representado por un pensamiento 
Durkheniano y localizanoc el ~lomento político ideol6gico -
con mucha claridad. Sigue la educación en este discurso 

cumpliemlo las funciones re;,roductoras y de continuidad de

ideoloeías ~, conocimiento::; imperantes. Se orgumentn que la 
"••• educaci6n contribuye al logro de la igualdad¡ oe bnsa
en una ser!.c do equivnle!1cias que :Jon cadenaa connotativas, 
donde las unidades <le cuda polo oon intercambiables. Es 

así que se tiemle a identificar educaci6n con elevaci6n de
la calidad <le vida con icun lnci6n social y por lo tanto con 

la c:ovilidad social".~) 

A esta reflexi6n Ge le sigue la nclarnci6n que aunque el 

nencionado docui!101ito pretnnda buacar una igualdad social y
conoiba n lo educaci6n como el factor que tiende pernitir -
la movilidad social, el contexto do injusticia social con -

tradice esta menci6n¡ así como ee puede debatir el argumen
to en cuunto se revisa el diagn62t.ico sobre la realidad cd!!. 
cativa en i·Iéxico que ce 1:1enciona en el FrogTama parn la No
dernizaci6n Educativa 1989-1994. 

La educaci.6n ha dejado de ser aquel elemento democratizador 

igualitario y de movilidad y ~e ha convertido en un ámbito
profundaoento corülictivo y problemático, ¡:;eneradora de re

sictencinR y nntnrroycctos idcol6gicos y culturales. I~ se 

sus e ec os ex rac1scursi.vos. 
llo. 23, :·.éxico, 1991, p. 22. 



puede y menos en esta realidad, pensar que la educaci6n ti~ 
ne una sola dirección. 

LOS fundamentos psicopedag6gicos se refieren a la organiza
ci6n y articulaci6n del conocimiento en los diferentes gra
dos y niveles educativos (haremos referencia por considerar 
a estos planteamientos como un vehículo importante para di,! 
tribuir las ideologías, conocimientos y el poder hegemónico 
del orden establecido. Gin embargo tambi~n producen mayo-
rea conflictos sociales que se conforman como proyectos 
antihegem6nicos). Sigue esta organizaci6n tres criterios
acordes con las etapas de evoluci6n del niño: 

- Espacios de globaliznci6n. 
bal de su realidad. 

El niño tiene una visi6n glJ2.. 

Espacios de sistematizaci6n y convergencia. El nifio pa
sa de un pensamiento sincr6dico o global a la adquisici6n 
de nuevas capacidades de conceptualizaci6n, abctracci6n -
y análisis. 

Estos espacios que sirven como ejee conductores dol proceso 
educativo: los espacios de globalizaci6n, convergencia y 
sistematizaci~n. Cada uno de ellos retomaba los procesos
de adquisición de conocimientos y la socializaci6n del niño 
bajo lineas de formaci6n elegidas, desde nuestra visi6n con 
un carácter arbitrario e impositivo (adem's de csrecer de -
un suste!1tc cond,,tente ). 

La educaci6n es planteada corno un proceso socializador a 
cargo del Estado, lineal y con el objetivo de homogenizar -
los pensamientos asimismo convoca a una incorporaci6n arm6-
nica de los sujetos a la vida oocial, hace un llamado o la-
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Aolidoridad, cuando laa condiciones renles de exiatencia 
nuestran una clara heterogeneidad mediada por la injusticia
social. 

La organizaci6n del conocimiento se plantea, en el torrono -
cientifista del término, la desvalorizaci6n del sujeto so 
cial se •re reflejudu por la insistencia en considerar a lo -
cognoscitivo y u lo racional como la única capacidad con que 
cuentan los alumnos. 

Lo pedag6gico ne remite a una ccLcepci6n limitada a la prác
tica interna r1el a1.Jla, donde lo social es excluido. Si en -

tendemos que lo pcdag6gico y lo educativo esta configurado -
por lo externo e interno Ll la escuela, la id en de la propue!!. 
ta crea una confusi6n en el terreno de la dimensi6n social -
del proceso educativo y de la educaci6n misma. 

Lo social ee remite a representar el destino o el lugar de -
acogimiento a los cuales el individuo debe llegar. Ya pera
esto Bordieu menciona que aunque una sociedad le interesa 
que la interiorizaci6n de un habitus se realice plenamente,
el sujeto con iniciativa puede transformar su propia reali -
dad. De ese modo aunque la pretenci6n nea recibir al sujeto 
ya formado, él mismo crea las condiciones que modificaran su 
práctica concreta y su orden social. 

Durante los años de 1990 y 199~ se operaro:i los fundamentos
de este i-:Odclo Feda¡;6gico, así como los nuevos program'1B ÚI\!. 
cos para los di!'erentt::: r.i\'r:les ric educo.ci6n básica. Para -

esto los contcnidoc. de los proe;raman fueron celcccionados y 
organizados con base en ¿rr..ndes temáticas y dejan al ante 

rior proerama atomizado y nxcenivo. 
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La. prueba ope:-ativa durante el pri::.er a.::0 :e ox :.eri:·.eat2.ci6n, 

tuvo co.::o consecuencia una movilización per::ianente :::.e los 09.2 

toree de la oocieCo.d, sob:..'"e todo el =.::. ~i3tcrio !1.:.:?iG'. .. D.l; ll!JC:!: 

te de st.:.s evide~:tea co!"'..flictos, de:::oetro ~~10 os irre=-1 el :¡;¡!'~ 

yecto ~odernizador, q:.:e existe una ine!'icíc:1te i:r:.'rr:.'3c-~:-·.:.ctu

ra par2. favorecer u:m. rc~·ar ·a educ::.tt·:~ ~r e:·_v:J.!"' l~ .. :::-.~i('!::-.:: -

Ce la enoeña'1za. il Estado y la Secretaria de Bduccción PÚ-

blica comprobaron eu incapacir!nG para. l::';r·~r loo o~,je~~''.:>O º.:! 
perar!oa en mato.:-ia educativa. Los proble·:.c.s herecJru:l0z pc.r la 

actual a.dm.inistr~ci6n no han sido resuelto~ ~e caner~ Guata.~

cial, la prueba son las estad ~sticas ta"l aln.ren.ntes qiJe oob!"e 

el índice de escolaridad y sat-~:.:lfn.cci6n C9 ln. de:-:a.:Cr. cduc::!.t! 

va se elaboran :a:.. ... u determinar los zr:a!!ces de.;t Pro;r-nr....a para 

1a ~!odernizo.ci6o. Educativa "• •• Con uno: radiogra1'ia de la com

posici6!1 académi~a de leo 28 millones de ::e::ico.:100 q~~2 co11foE_ 

man la pvblaci6n econó:n.ica:!leate ac'!:iva. =~n.cio !aJ., el Si!1Gicuto 
Nacional. de Trabajadores de la Educaci6n i1cotra au arcu~ento: 

- 4.8 millo::?eo r.o ti~nen escol:iridud, 

7.5 millones tienen menos de 6 años Ce estuaio, 

6.2 millones term-i..::a.ron lu ¡;:iri!r:ariu, 

7.0 millones realizarán estudios ci'J secunr. aria, y 

2.5 millones alcanzaran la enseñanza media y s~perior. "(45) 

como conoecuencia a los rotnnUos fracasos de un n:':o d0 c~::.rn

rimentaci6n de los Nuevos Planes y Progr::i::-1n.s de EstuGio, el -

Estado, la Seoreto..rin Ce ~Ouca.ci6n FÚb~ :en y el Cor:.ejo !··c.ci~ 

nal Técnico de la Fih;cc..c.:.6n to:r.a:-1:; J.a Ccc:.:ión ds .::.·2~e:.:~ir 

la. estrategia y el se::tido de la ~!ode::·nizaci:n ~dur.::-:':i·.:2.. En 

una su-µuesta rc·;ioi6n a f'on~o as l.Jo :_'u;i.C~_:.-r1ento- ti:?c::lco2 del 

(45}/argas, ~Oüa 3lvirn. En la i~ac:1~~c16~, !~~ p:n~es de C~e 
cer.tralizaci6n cduo'etiva. ?er:6aico La Jornacc, 3no,·o 12 -
1991. p.11. 



89 

r.:odelo Peé!n:;6gico y con bo.ae en las ay-:r ~e.cienes que u lo 13!: 

go de 1991 dieron o actores soc~.ales ir..volucro.dus, oe voia la 

ncco:z.idad de crear y formar nuevos equipes de tr:.bajo ta:ito -

en las ir..s tnncin.e nor::ati:vo.s co!::o en las ncadémicc.s para ree! 
truoturnr Ls docm:ie::too base del ;iro·recto r:ioderniz'1dor (se -

crea el J.:r-3, Unidad ?ro ,]arntoriu de I:nplc.nt::-·ci6r. tl :·~oc.lelo 

Educ~-:::.·:o, en ae~t:..o:r.bre do 1991 y co disuel"!;o en enero do 

1992). 

Sale a la luz en el :::es de oeptie~.bre de 1991 un ni.:cvo docu-

mento que r.•cibe el nombre do Hacia un Nuevo ;;~odelo Educstivo 

r.!ode!'nhación Educativa 2 1989-1994. (4q)En este eccrito, ya -
con modificacioneo cuet::.~1ci:Jl·~c en lo di.:cur3ivo, ¿¡e ~cr:cio-

nan loe eleGe'.ltos te6ricos r¡ue suotcntc.n el pro·¡ecto estatal 
político-oducc.tivo yo. reencnuzado. TieoC:e ou estrt~cturo. y sus 

fundamentoo el !i1odclo Educn.tivo explicita el carácter :r el PE; 
pel de la ed:ico.c::6!'1 en el ccr:.texto actual (obvia!!!.er~te os una 

visión fragmentada. debido u su perfil ins ti tucio::nl); este d,2 
cu>Jento ::;uati tuye al :·.~odclo Petlag6r,ico y t)lo.r1ten estrategias 
distintas a lac c1cna.rrolJ nr~a;, antcrior:-...:ente • 

.Analizar el p::-..:ccso ;ior '31 cual se refor:iula. un proyecto edu

ca":ivo en :r.~nos C:a dos nñoo (pc.oa.r del ~-'o~elo Fear-.c6rico al -

¿¡uevo :.!odelo t.:C:ucativo) ea oigno de la existencia Ge contra-

diccio!"' ... es polí-t..ico.G en ol .--;obicrno y a....l r<?:J .):Jeto h:;.ccCJoo aJ.e;E_ 
nas cor.sideruc~ones. 

- Bl .f:'acaeJ Oel ! od0l~ .:.:-e:-:n.~ó·~ico i..:: J~~ !t::i..r.:u y ox;-Jcri:r.en'!:ado 

er.t:.."'e loo c.::'.os 1090"';'1991, no f:.te suf .!.cio:1tcmente conoi3ten-



te para dar respuesta a los problemas que los niveles b!si -
coa de la educnci6n tienon. Al contrario, prcvoc6 un estan
camiento que difícilmente tiene soluci6n y adom&s se polari
zaron intereses políticoo entre las instituciones y el magi,!!. 
terio nacional; como conoecuencia loe principales afectados
fueron loe educandos. 

- El eeguisionto n la Prueba Operativa no tuvo una continui
dad quo permitiera una visi6n objetiva de la prcbleaAtica
de los cambios euscitndoe por la implantaci6n de nueyos 
Planes y Programas de Estudio. 

La consulta popular no cubri6 la mayoria de los sectores -
sociales participantes. 

- El CBllbio de equipos de trabajo en la Secretaria da EdUO!. 
ci6n Pública y en el Consejo Nacional T6cnico impidi6 Col!, 
tinuar el proceso que las personas qua iniciaren y esto -
provoco un deefasamiento del proyecto. 

- :Políticamente y eegán la coyuntura biet6rioa del país ha -
bría que redefinir la estrategia de la modernizaci6n. Loe 
resultados esperados por organismos 11111Ild.ialea (UNESCO) no
tuvieron tales y precisamente por esta raz6n se suscitaron 
cambios abruptos. 

- Los problemas de capacitaci6n y nctunlizaci6n de maestrcs
no fueron resueltos. 

- Lo desinformaci6n cubri6 un porcentaje de m&e del 60 " do
los docentes en servicio y provoc6 que el cambio no fuera
ontendido como se plantea. (4?) 

(4?) Solo el 26% dol magiotorio nacional conooin el Progr&llA 
para la Modernizaci6n Educativa y el ?6" lo desconocin, 
esta noticia fue divulgada por el Sindicato Bacional de 
Trabajadores de la Educnci6n en el peri6dico de la Jor
nada el ? de enero de 1992,p. 14. 



Con la misma ccrencia de recursos =teri::Qcs :r hu=nos que 
existen en educ~ci6n se preten~e hacer e! ce..:i~io. 

La.e consideracioneS a~tea ~er.cion1Gaa son un rcf~ejo palprrb~e 
y real de .:as n:..;.e·~·::ia c.:lr..Cicioni;a soci·.!.:e:: 'Jxis".;ent:s en el 
país. La a ocie·· :l.C. civil, e""'. consta..."1te decucuerdo, oe ;:?!lcuon
tra en ~~ocaso Ge re6ef inici6n de proyectJa en Ceneficio co-
mún y el Estallo recncauza el ,;:-oyecto mo::ernizador ce "Ca cau
caci6n y trata d9 apetarlo a la exi~encia político-ccon6~ica 
del contexto mundial, sobre todo pnra ::.a?1tcner un nivel de . -
eduoaciln cce,tablc de la poblaci6n pa:a lo~rnr una ectabili
dad eocia1. Para tener una idea aproxi::r..da de los procesos 
antes señnlndus ·prenrrntc.:!!oa uru;, cronolo~ía de las acciones y 

hechos a ea arrolla~ un ;ior el PrJgra::·a para la. :i.roaernizaci6n: 

Instrucciones preoide::.cialeo 
para iniciar la consulta para 
la modernizaoi6n educativa 

(1 de dicie~bre de 1938) 

Primera fnoo ae consulta 
-Formulaci6n general de la política
(diciembre de 1988-octubre de 1989) 

Presentaci6n del PME 
(9 de octubre de 1989) 

Segunda fase rle.consul"a y formulaci6n 
del modelo pedag6~ico 

(cctobre de 1989-~~=-zo ~e 1990) 

Diseño de la prueba OIJerativa y 
progra.~ac de eetuCio de preoecolar, 

pri!'!J.al"ia y S8cur.do.ria. 
(marzo de 1990-ar,osto de 1990) 
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Dualidad de procoaoa 
(agosto de 1990-a¡¡osto de 1991) 

Prueba Operativa Rovüli6n del modelo 
(Suba:?cretaríao y Secretariado T6cni co) (Conal. te reestructurado y acpliado) 

*Atención n lo. prueba operativa., •For:rn de diacuei6n, oonoulta, 
roviai6n de textoo y prograr.mo Roela.bornci6n del modelo, diseño de 

*Cambio.a menoroo n textos (correcci6n 
de faltan ortográ.:ficaa y de rodacci6n) 
y 

Producto: Proern.:nan y libros de texto. 

y perfileo de dcuempof1o. 
plnn y programe.e de estudio. 

Producto t Docurlentoo l Hacia un 
nuevo modelo educativo 

y Perfi lee de deeompeffo. 

Confluencia de prnceaos 
(ar,osto do 1991-) 

Crmu)iÓn de la UPI"'!E 

Reeatructurnoión del comité directivo del Canal.te 

•~riii. de la Jornada. Ln. Jornada, 9 do diciembre de 1991, 
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El diagn6stico elaborado en 1989, y· que puede consultaroe -
en el. Programa para la Mode:-nizaci6n Educati·:a, evidencie -
la realidad que el gobierno federc.l observa y se compro~e-
ti6 a resolver. Del mencionado diagnóstico esq~ematiza.~oo 
lo referente a la Educación JáJica: 

Bducaoi6n inicial: 

Existen 8 mil.lonee de niños menores de 4 años. 

Loe CE!l:VI'a atienden 358 mil. 

Preeocol.ar: 

Se atiende al 71% de loa nifioe de 5 afloa. 

Se atiende al 56% de lo¡¡ nEos de años. 

73.5jG son atendidos por la federación. 

19.5)( ae hacen responsables loa Estados. 

1.5 millones de niños no tienen esta atenci6n educ!!: 
ti va. 

Primaria: 

La matrícula ea de 14.6 millones de ni~os. 

7~ del totn.l son atencidos pcr l~ federación. 

22.3% por loa Estadoe. 

1.7 mil.lenes de niñee de entre 10 y 14 años no ee
tan matriculados. 

45~ de los alumnos de la matrícula (6.6 ~illones) -
no concluyen la pri;1aria. 
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500 mil nif¡os abunConan la secuela. primaria anual--
mente. 

15 mil eocueloa (20: del total) no ofrecen el aerv! 
c_io de los seis eraCoe. 

16 oíl (22:, del total) a ola un :i:woatro at tence a 

loe seio grados. 

SecunCaria: 

La aatrícula ea lle 4.3 millones de alumnoa. 

La federuci6n atiende el 70.4~ 

Los SstaOos el 21.G~~ 

Los particulares el ~ 

La observaci6n di:? e13resadoa rlc prir:io.ria disminuy6 

del 89% al 83;~. 

300 mil alu:n::os con 1ori:naria compl~ta (17i' de la d.!!_ 
manda pot"?ncial) no tiene acc•]EJO a secundaria. 

Un :::ill6n de :_:dole.~ccntee no terminan ln secundaria 
( 25~ a el total) 

La deaeroi6n eo do 9;G 

La reprobac;6n tiene un porcentaje del 26~ 

Coexin te:: ~)::'0,3l'U'!!r.~~':l elab)rndos por área. y neignatu
ras .(48) 

Cls) Pro ra11a :mra la r.:oaernizución O:ducativa 1 89-1 
o er 3.]ecu :tvo 1',edera , t: xico 19~9, pp. 34-390 
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A partir del diagn6stico y la detecci6n de retes ubicados en 
el Programa para la l·iodernizaci6n Educativa, se realiza una
consulta popular en 1989 a nivel nacional y ce decidieron 
las acciones para la elaboraci6n do los Flanes je Estudio de 
la Educaci6r.. Básica. ~~sto counulta tü u nuestro pnreccr coE_ 
ta y muy seleccionada, de la mioma se obtuvieron uua serie -

de datos, opiniones y sugerencias de varios sectores socia -
les como lo fueron "maestros, padres de familia, invostigad.2, 
ros, asociaciones de profesionales de lo cducaci6n, funcioII!, 
rios, organizaciones obreras, campesinas, populares, empres!_ 
riales y oindicales, participaron en 1312 foros municipaleo, 
83 regionales, 32 distritalee, 14 especializados y 31 estat~ 

les; se presentaron 53,30? ponencias en los estados y 12258-
en el Distrito Federal".,9) 

Esta participaci6n social, see;ú.n el documento elaborado por
CONALTE1 funge como la muestra !eaciente y representativa de 
que el Modelo Fedag6gico tiene una legitimidad social y que
la sociedad mostr6 un acuerdo consensal en la delimitaci6n -
de las estrategias, acciones y cambios que hasta la fecha se 
han producido. I.e postura gubernamental sigue una vía que -
consideramos es justiricatoria y concordamos con lo que dice 
Olac Fuentes Molinar" ••• el gobierno esta cometiendo un gra
vieimo error, que arectara en primer lugar la legitimidad de 
una reforma posible y en segundo su viabilidad como transfor_ 
maci6n real del sistema educativo ••• Legitimidad iaplica ad
hesión y convencimiento, aéguridad de que ha sido tomado en
cuenta y de que ha sido respetado ••• " ( 50) 

~9) Hacia un lluevo Modelo Educativo, <;F.P-CONt.L'rE 
septiembre, 1991, p. 34. 

(50) Fuentes Molinar Olac. "Las Condiciones de la Reforma -
Educativa", Perfil do l'ii:"Jornadn, 7 de 1'0bre~89, 
p-;-.,.---



uás bien ea te proc~oo de consulta tuvo la fi:mlidnd ::~e dar 

a dii'U!ldir unn. política :re orq,ucntaf"a y orge.niza.c~a co!! an~.2 

rioridad y que t::vo co:>:o rc<rnl taco un círculo de desconten:!. 

dos y !:luestras de repudio. Loe proble=s de inf'raestructu

rn cor:Ún deno:ni.n.J.c:or q·Jc .-:'u!"~ 1~i.6 ca~~-º ra.:..6n s~ficiente paro. 

la. ace;itaci6n pc.-.:ivo. del HiJCVO Y.odelo. Otros fuctorco col~ 

boraron n la estratt:!3ia política fa1lida dcode un principio; 

el centralismo burocrático, oi~dica11G!:!O entorpecedor y anl! 
democrático y el ;i:edorJinio de lo:; aD,!)ectoo cuanti tativoe -

sobre los cualitativo::;. 

Aunq .. rn el proyecto modcrr;izaC.o:i ce e~cr...1.inc o. resolver el -

diaen6atico de l.aa :Jr:Jblcn!c.-Í"tjc:J.!J cducati· .. -..a Cel.iG:!'.OS consiC_!! 

rar que la eocucla. !".!o :::e h:i trn.Hnforc:-C:o ac mnuera ountan-

cio.l, "• •• la eocue!lc. :,c. oolo reaulta incapoz de conoervnr a 

sus alumnos, oino que incluso de expulsar; !,)nra l'l.Odi:ficur -

oo ta si tuncién c.ntco r:_:;e n.lda deber!'- ::!Odificar sus conte

nidm: ;>ara involucrar en ella a las co;:mnidndes, y asto ea 

posible ci~ que ln propia ~aucaci6n ~e invo1ucre, a ou vez, 

en el destino de a_¡uollas~ {51) 

Los reoultncJ03 Ce le. nir:tc:::.atizaci6n f1wron prcaentadoo en 

la ciudad de .Puebla y en Jurica, Querétaro (en.so especifico 
do '2ducr·ci ~n ~ec: .. mC.'.:!..!~ia), aoí cr..·-o se C1eron a conocer loe 
nuevos pr.:)~ra!::.'Jll Le cntucJio y ~1 :V.oüelo Peeagógicoí-52) 

(51)]ri5iu del. :::odelo --:aucativo. .Peri5dico Uno mó.a Uno, 
7 de Febrero ce 1989, p.7 

(5;-lLoa Pla~i:s f!e 3ctt:<~ic ele ln. Educn.ciór. DÓ.9ica. Poder 
~JeCJ.tivo :~rJ•. -:?ral, :~creturi::l rle "2-0ne~l~lóll:"tlblicao 
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A partir.de estos sustentos te6ricos 7 políticos el proceso -
de difusi6n, aplicaci6n 7 experimentaci6n se instrumenta a 
trav&a de una •Prueba Operativa" que es entendida como "••• • 
el proceso o prograaa de indagaci6n evaluativa que permita dJ!. 
.tinir: 

1) El. grado de consecuci6n paulatina de los prop6aitos señal!. 
dos por loa lluevas Planea; 

2) :r.a dificultades de su aplioaci6n 7; 

3) Loa diferencias existentes, en el terreno de los resulta -
dos, con loa planea vigentes. !l.'odo esto podr! hacer posi
ble: 

a) IA correci6n progresiva de loa Planea 7 Programas de E!, 
tudio en la medida en la que van siendo elaborados 7 -
puestos en operaci6n, 7; 

b) Conocer algunos efectos sociales, normativos y adminis
trativos de la puesta en acci6n del Plan y los Progra -
mas de Estudio, y con ello hacer provisiones correspon
dientes para su implantaoi6n definitivs•.(53) 

De aquí se biso una estrategia que permitiere llevar a cabo -
estas acciones. l'!!s bien parece una indagaci6n da la corral!. 
oi6n de tuerzas a nivel necionel para conocer las formas de 
trabajo "7 buscar mecanismos eficaces para implantar el pro -
yeoto educativo• (54) 7 los programas de manera total. 

(53) "Prueba ~erativa~ Documento de trabaj'?_1 Secretaría de -
Fduoaci n Pilblica - Consejo Nacional ~~cnico de la Educ!. 
ci6n, Hayo 1990, p. 2 

(54) Resultado de esta afir11sci6n son las reuniones celebra -
das en Que~tarol Saltillo 7 M6rida en los meses de mayo 
7 junio de 1991 ~caso especifico de secundarias). Ver -
documentos de informes do la Direoci6n Gene~el de Educa
ci6n Secundaria ~cnica. 
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Ln Prueba Operativa ocupa una muestra, con eupueeta represo~ 
tatividad, de escuelas on el interior de la República Mexic!. 
na y el Distrito Federal, (55) y sirve para analizar las so
luciones más viablos al problema de loe contenidos y de la -
educaci6n misma; busca tambi~n rescatar todas lao oondicio -
nea eocinloa particuloree y especifican existentes en las e!. 
cuolaa. 

(55) La muestra .tue la siguiente: 

32 entidades federativas 
3 niveles educativos (preescolar, primaria y secunda -

rio) 
2 6mbitoe: Rural y Urbano 

ttueetra aproximada 192 escuelas. Se dietrib111en asii 
64 escuelas de prooscolor 
64 " primarias 
64 secundarias 

192 más con la misma dietribuci6n eerviran como -
controleo y seguiran loe miemos controles. 
Total 384 escuelas, 192 en prueba y 192 controles. 
La forma de aplicaci6n de loe nuevos programas es Pª!! 
latina. 
- Preescolar: Totalmente desde septiembre de 1991. 
- Primaria 1n y 2R a partir de septiembre do 1991 

basta junio de 1992. 
2R y 4R a partir do septiembre da 1992 
hasta junio de 1993. 
5R y GR a partir do septiembre de 1993 
en adelante. Al t61'111ino del sexenio -
deben operar todos loe nuevoa progre -
m.ao. 

- Secundaria: 1R a partir do eoptiembre de 1991 bas
ta junio de 1992. 
2R a partir de septiembre de 1992 has
ta junio de 1993. 
3R a partir de septiembre de 1993 en -
adelante. En 1994 deberán quedar im -
plantados nacionalmente los nuevos Pr2, 
gramas. 

Loe periodos de evaluaci6n, modificaci6n de loe plan -
teamientoe to6ricoe y de loe nuevos programas se harán 
durante loe años escolares y on loo periodos interanu!. 
lee (julio y agosto). 
(Datos tomados del documento de Prueba Operativa, 6EP
CONALTE, Mayo 1990) • 
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El problema central aquí ea que la supuesta búoqueda de eo
toe regionaliG~.os y a que todo eo~o tier..de a generar confu
ai6n y diacusi6n. Aplicando contenidoa regionaleo oc pre~ 
tende llegar a rec?etar las etnias, las ~iverau3 fornas ae 
pensar y loo erupos socio.les que existen en el pais. 

Ea aquí donde r.oce·Ja observar ~ue el aparato inztitucionoJ. 
educativo esta enormemente turocratizado, ma.'1.tiene ur..a es
tructura inflexible y exceoi va centraJ.iemo, por lo ta.'lto no 
se puede alcanzar, la prete~si6n anterior oin correr el 
riesgo de ho~ologar al ~aía con un proyecto n~cional contr§ 
dietario. 
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EL PROYECTO EDUCATIVO Y EL CURRICULO 

Las perspectivas sociales, aoí como loa proyectos de un 
país se originan a partir de las luchas y loa conflictos 
existentes en una formación social determina.da, Existen -
in·teresea que se confrontan esntre la sociedad civil y el 

Estado, y por lo regular la hegemonía de uno de ellos logra 
imponer el proyecto. La. legitimidad y el consenso aon loa 
pilares bÓ.aicoa pura que ol proyecto hegemónico logre aua
objetivos. 

La forma en que consiBUe esto es en un proyecto que permita 
ser distribuido mediante la escuela y la educaci6n, El cu
rrículo se tranaf orma en parte del mencionado proyecto y e!!: 
marca la dimenai6n de loe objetivos que persiguen el proyep_ 
to educativo. La. correluci6n de fuerza cobra forma en un -
planteamiento curricular donde la sociedad busca plasmar el 
tipo de hombre que desea educar. Lo explicito del currícu
lo ae realiza en planee y programas que manifiestan loa ob
jetivos en cuanto a lo social y en cuanto al campo diacipl! 
nario que pretenden inculcar. Más que un proyecto educati
vo ea un proyecto poli tic o y para descubrirlo habrá. que pl"!! 
tear algúnas prc¡;untao co~,o serían: ¿ Quién elaboró el cu -
rriculo?¡ ¿~ué pretendían cuando lo hicieron?; ¿C6mo consid! 
ra.n que debe ser la. cdu•:ación? y otras tantas que den cuen -

te. U.e eote problema. ~uieneo lkl.cen el proyecto aon personas 
encF1re;adns de real izar loa prop6si tos que las inati tucionea 
sociales les encomie:n<l<J.n, o oeu q_ue solo son individuos al
servicio de intereses políticos específicos. 
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Entendemos al currículo como un campo problemático ( 5á 
y también como un conjunto eaturcturado de conocimiento y 
actividades de aprendizaje, que ea elaborado por personas 
de forma intencionul, que estan articulados con el objeti
vo de producir afrendiu..jea que se traduzcan en forma de -
pensar y actuar a loa problemas que plantea la realidad 
eooieJ., La llamo.da nueva sociología de la educaci6n puso
de manti'ieato el hecho de que el currículo ea la expresión 
de los principios que organizan y seleccionan socialmente -
el conocimiento, y por lo tanto, que esta jerarquizado de -
acuerdo con loa esquemaa de distribución de valores y reco~ 
peaae sociales (57), Por otro lado eataa formas de pensar 
y actuar ante la realidad obedecen a la conformaci6n de loa 
habitua que los hombrea plasman en au praxis aocieJ. cona~ 
cientemente, El proyecto se cumple cuando la durabilidad
y la eficacia de loa habitua interiorizado se consolida en 
el sujeto, 

Entendemos que existe una diferencia muy grande entre lo~ 
que explicita un currículo y las verderas intenciones que -
el sistema educativo realiza mediante ente; que no estan 
explícitas, sino son implícitas. Fero que son evidenciadas 
por loa sujetos que interactúan con e proyecto curricular, 
Si no eetan escritas si ae encuentran de forma latente, 

(56) Ver; Bourdieu, Pierre, "Sociología. y Cultura•; Ed. CNCA 
Colecci6n los Noventús, 1991. 

57) Tenti Fantani, Emilio "Sociología y Educación en la 
obra de Pierre Bourdieu11 , !léxico, Función Javier Ba -
rros Sierra, 1980. p. 30, 
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"• •• Un modo de inculcaci6n determinado ••• se caracteriza -
por la posici6n que ocupa entre 1) el como de inculcaci6n -
que p1·oduce un habitue mediante la inculcación inconsciente 
de principios que solo se manifieetan en estado práctico y

en la práctica impuesta (Pedagogía Implícita) y 2) el modo
de inculcaci6n que producen el habitus mediante la inculca
ci6n met6dic&mente organizada como tal de principios formu
ledoe e incluso formalizados (Pedagogía Explícita) i:;s ). 

Lo explicito tiene que recoger leo expectativas sociales de 
cohcei6n, perpetuidad y solidaridad. Hocer renacer los va
loree y objetivos que permitan lograr el consenso social y
buecan lo que Durkheim planteaba con respecto al hombre, 
que parte de su individualidad hacia comporta~icnto de índ.2, 
le social, que los sujetos se trasladen de su "ego" (yo in
dividual) hacia su "alter" (yo social) loerando la homogen!, 
zaci6n de lot valores en el individuo. A esta forma implí
cita de objetivos Eocioles se le dP~omino 11currículo ocul -
to". 

Aquí se entrecruzo.o diferentes conceptos que le dan susten-. 
to a la postura crítir.a y reflexiva que considera qi:.e el CB_ 

rrículo oculto es un eleme::ito reproductor é.e idcolo¡;Ías t.lo
minantes en ol ccLtexto social, como serían los de arbitra
riedad, poder, vio".encia nimbólica, conocimientos científi
cos, subordiotici6n y orden. ..·~1 articulor estos cor.ceptos -
se Hnaliza que el problema de la lecitinnci6n ~e ln rosi 
ci6n cu~t1:rol, f'COt:6;;iica y ;'Olítica :e e1:.cue:-i:ra er. unu di.
mensi6n social que s~lo se pueCe oxpresar er. la ezcuela y -
hacer ,,iable c.;-..:e lcis i.:ru¡~os l:et'"'.f':i.5::ic0s ¡ .') t.::.:Lcrt:~a en la -

.5ordieu, i'ierrl' y 1-as~eron, t.re.:::-.::1'-1·-.:!e-, 
ci6I!.", :..si.a~a, ~ .. ;ncrrortu, 1 ;...,? , P• E"."'. 

''Ja rcrrc~uc -
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elaboración de an currículo; de shi la necesidad de llamarlo 
currículo oculto. llde111lis es uno de lon rncursos más vnlio -
sos con que cuentan la clase dominante para develar función 
ideológica que cumple la escuela. Sin embargo, esto no es -
del todo r0~·reduc tor., yo. que lo autonomía relativa de la es

cuela favorece tunto lu reproducción como loa factores de r!_ 
&istencia que mantienen el conflicto rn el campo curriculsr-
(59). 

Pero tenemos .;,uc cccui r itwi stiendo en que estas no son ca -

nexiones cerrados, sino formas abiertas y desencadenantes de 
conflictos y contradicciones que transforman loa procesos -
educativos y forman el campo currícular. 

Fero como entendemos lo que es la hegemonía que so encuentra 
implícita en la elabor;¡ci.ón de un currículo y c6mo se encuea 
trs plasmado. Ante estos cucctionamicntos compartimos la 
ide de h.pple" ••• 0t- lUl conjunto de r;ignificados, valores y -
accione:-: q1:!'.? ~~on vividorc · z; l<.1 escuela y actúan enturando 
nuestra ~~:~·'.~a c.•HH~jr~acin, dP modo que el mundo educativo, 

econ6r: ice . ./ so.:ial ~~·-•e ver:;0:· y r.·on ol que interactuamos, y -
las interpretaciow:~n 16e;icas que de el hacemos, se convier -

ten en el mundo en el único mundo ••• y ne refiere a un con -

junto or-¡;anizado de oü¡;'nificados y prácticas, al sistema Oe!!. 

tral, efectivo y dominante de lon significados, valores y ag_ 
cionoc" ( 60). 

(59) Ver 1\lb;i 1 ~o.licia :n "Cu~·riculum,~:.:,. :ierspectivas", 

.;:;EGU-lT::.'.i·., ~·.ézi.:o, 1990. 

( 60 lJuron ,·'-.l:!avisca, ::orr:n, "Ideoloe;ía :t.. Currículo~~ 
;.pp:!.c 11

, I·.·~;-:ic 'J, c.::::~- ·.r:;Ar-: Roviuta d~ I erfilcs Educativos 
~:oH. '~J-l!l; cn~ro-j'..lnic, 1?'."":9, p. 84. 
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Por lo tanto :nientras un currículo 110 oencione lo ;¡:.ie pre';;e!!_ 
de, más esta oculcando eu Yerdadera Iunci6n. Estos objeti -
vos no son algo que este lejano a nosotros¡ se encuentra on
las ~elaciones socialeo que le dan origen, no es algo total
mon":e subjetivo, r;ino aleo que ~e gesta cor! :;E"tar; i·.!~01.éti -

coa y en lo!! conl'lic tos que estas. intcnc ione.s seneran. El
curr{culo oculto sirve para reforzar a las normas sociales -
que rodean el conflicto. Al considerar que eetas normas son 
campos de acci6n amplios en loa que se establece la forma de 
compromiso da los participantes o el rechazo de lae impoai -
cionee o actividades de otras personas. 

Bn el currículo aparece lo que el sistema considera legítimo 
aprender y enseñar¡ considera una postura rígida y positivi!!, 
ta de lo que es la ciencia¡ una concepci6n de hombre donde -
todos los seres a educar deben convergir de manera homogénea; 
el conocimiento absoluto y ncabado esta íntimamente ligado a 
la legitimidad que el orden científico le otorga¡ además de
sentar las !unciones y los papeles de cada elemento que for
man la relaci6n educativa en el aula; el maestro, el alumno
y los contenidos. 

Lo que se espera del sujeto se encuentra aquí, y está fuert.2. 
mente ligado a los intereses de quienes hicieron el plantea
miento curricular. La escuela trabaja un currículo que solo 
parece conveniente para el mantenimiento de la hegemonía 
ideol6gica. 
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Entendido de esta manera el currículo, denotamos la pro
funda conexi6n que loera el oistelll!l social, econ6mico y -
político de una sociedad con el sistema educativo, mediante 
relaciones que L"· sociolo;;fu se encuentra desubriendo, yo. -

que entre mls se oculten los intereses y objetivos clasis -
tas en un currículo, más tiene qua hacer para denunciarlos, 
O con palabras de ;,1ún Tourina'' la sociología solo descubre 
au objeto cuando interviene directamente para lograr que -
aparezcan , •• " ( 61) • 

Estos elementos objetivos plasmados sobre dimensiones soci~ 
lea, forman el conjunto de representaciones normativas que 
influyen en los oeres hUIIl!lnos, y configuran el tipo de for
maci6n que se realizará por parte de la educación escolar.
Observables, pero tienden a ser redes s6lidad de valores y 
comportamientos organizados de forma tal qua ningu.n ser h~ 
mano se escapa de su influencia. Dirige las conductas 
sociales, al estar constante funcionamiento .difícilmente un 
ser adulto carece de ellas. Solo las resistencias organi
zadas pueden lograr un cambio en estas redes que configu.ro..n 
el orden social en el campo curricular, 

61 ) Tourine, Alain, 11 Introducci6n a.. liJ- aogi ql agía 11
, Ariel, 

México, 1978, p. 23. 
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Loe lugares donde se concretan los referc:ites del curriculo, 
son loe planee y programas de estudio, que como ya dijimos -
tienen implícito une concepci6n de hombre, sociedad, cultura 
y conocimiento. otra es lo relaci6n educativa donde se ve -
realizadas los pretensione" del proyecto educativo (62). 
Cuando loa sujetos, en este caso ~os docentes, asumen una 
postura reproductora, mecánica y pasiva, las metas educati -
vas cumplen la funci6n de incorporarse en loa pensa~ientos y 
!ormas de actuar de los docentes y estos llegan u repetir C.2, 

nocimiontos on los alumnos de manera ideologizada y alienan
te. Cuando el profesor ea un sujeto creativo, transformador 
y despliega su praxis social y asume una posici6n come suje
to de currículum la relaci6n cambia en uno dirocci6n dialéc
tica y transformadora (6)). La práctica docente contextuali
zada se concreta on un espacio de apertura, 1e reflexi6n y -
de respeto a las formaciones tan distintas de los alumnos. 

(62) Se entiende como la relaci6n educativa" ••• al conjunto 
de relaciones sociales que se establecen entro el educa 
dor y los que ál educa, para ir hacia objetivos educatI 
vos, en una estructura institucional dada, relaciones -
que poseen características cognitivas y afectivas iden
tificables y que tienen un desarrollo y viven una hist.e. 
ria". Cita con la que concordamos ya que se eietetizan
las dimensiones sociales en una relaci6n entre el maes
tro 7 el alumno. Ver1 Poatic Marcel, "La relaci6n ~
estiva", Ed. Narcea, Madrid, 1982 1 P• 1~ 

(6)) Ver Alba, Alicia, Op. Cit. 
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Desde sus ori6enes.(déc~da de los 70 10) la Secundo.ria Téc

nica hu eiao una. oyci6n diferente a lo.s seC1.Ulu.lil"iaa 6BJ.ler~ 

les y fe<ierales. Esta vo.riednd en sus orii:;enes pretendió 

significurf:le como un subl:3isi.emo. educútivo que daba WlEl im

portuucia relevw1 te n la cie11cia y la tecnología. De alÚ 

que se hayan creado en wi cont•xto úe .:oran impulso a la 

economía. 

Durwite mucho Liew¡io fue considerada una Of-OiÓn valiosa, 

por muntener un c.:....rác t;er t.erminaJ.. Lo..s actividades ea,peci 
ficndas a las escuelas airvieré.n como punta de lanza pa.ru 

CCJ.¡;aci tar ruan0 d.e oliro. eo¡ieciallzada que tuviese los sufi

cier,teo ele1.1wi~ Los iiE.rc... e orn¡_,e t.ir en un mercc....do de trabajo 

bastante cer1~ado. 

Asi la Refor"'" t:ducr.Liva uel régiruen preoi'dencial de Luis 

Echeverría Alvarez ju,;6 un im¡;ortw1te ;>e.pal en el é.mbi to 

educutivo en eate nivel. Las aecundariáa técnicas ae ere! 
l~on, los pl¿,,,nes i.le estuüi o se basaban en áreas de conoci

ruiento (a diferencia úe las esi5naturas en otras escuelas 

del mismo nivel), se croó toda U1'a infraestructura ndmini.!! 

tr~tiva, oper~tivu y académica y oe cousolidaron laa ideas 

tecnocrático.u do la sociedr..tl u.exicana tle ese eLtoncea. 

:B.3ta .i.iefcrw.u 1!.U...tc' .... i...l.Vi...\ .., _,·;o l!l1..u~l10 q,ue ver con el desarro

llo y conforuacj ún de l,.:..s secun•iG.rinG técnicas. Y de be

che fue lu. etD.1; - en :1u·3 tuvieron su auge máo acentuado. 

Po:.;.tcriol' u la l1cforJ~u ~duc,_.tivr:.. este oubsiotema suf'ri6 

crunbios muy ele;aentales. Dur-w1te los i·égi:nenea de José L.§. 

pez :rortillo y ¡;.i¡¡uel úe la JJ:adrid secundarias técr.icas 
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mantuvo w1n organi~aci6n preeotú.lileciclt;i. (.i.J-.í.eJ.•iormente. 

El apoyo fue ¡¡¡enor debido a las crisis econ6Jll.i.caa tan :;e

veras que el 1iaís atravez6 (el desplome de los precio.J 

del potr6leo, dec¡ca¡iitt.lizaci6n del campo, endeudwnie1:to 
extern0, ent.re ot.rvs) .. 1-'or ejE.·Hhplo; el uúm~ro de escuela? 

creadi:.s W1'lhlu1eu te diowinuyó (J?as6 de 10 o. cinco escuelw; 

const.rt.:.Ídus anuLd..Inellte), luo inu"tw.c.ias adminiatr&.tivaa ue 

burocrr.. U ~-.aron y cent.ralizuron, los iüanes y .t-rogra.mas no 

se moc.iific&.ron y actuali~a.con, el orgwll.5 rwna del subsiat~ 

ma c.:ur.biaba por decisiones políticas y no con criterios 

acac.lér.ico;J, la OJ.'5r..nizu.ci6n in-:;~rn~ de luu escuelas se IDfl!! 

tuvo e inclu'-'ive sti turno' más aut.:...ri t:.aria, et.e. 

Como pou.emos obberva.r cc..;n las crisis :.rnciulea tWI agudas, 

loa esct .. elos técJdct.:.o tu.vieron W1 estw1c.:aunento permanente. 

Es hasta 1989 don.to oc iuce .. tc. im;iulsar la educ;;ci6n bási

co. que al menob eu el .Frou:r<...i.!i:a ~ú.I'tt. lú J.lodernizaci6n Educ~ 

tiva di~cursivamentcse u.aneja. En este aentido empieza a 

ver una oerie do cuu.._~ios 1.tL.o.c uig1dt'ican, en este suboiste
ma, un conjunto de eutru·tegiu..s y acciones para tranofoI:'lllar 

las escuelas cou.o lo .3on: 

- Elaboruci6n de un t~odolo Etlu.cá.tivo congruente. 

Cambio de planes y 11ro,;ru.m.us de estudio de áreus a mate

rias (asignatl.U'as). 

- Can.bias de Con; euitlcs,. 

- .Deacen.tralizr..ci6n awaili..istr..-.viva, ol:'erti.tiva 

y política. 
acr.démica 

- Lo. .:-.;ecw1u;;.ria técnica ea ui.vrú un uivol educá.tivo prope

de:..tico ;¡ no ya terJJ..i.nal. 
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Cambios en las funciones de las diversas partes inte¡;;r"!! 
tes u.el aparato adm ... niatra:tivo, oJ.~~rativo y ace..ciéu:ico. 

Vincular este subsistema 5. lt:.. comunidad ::; r.c.cer partici
par a todos los sectores invl,..lucrc.uvs e:1 la edi..:.c&ción 
(Padrea, comunidud, autvritl&ues, maeGLroo, etc.) 

De hecho esta..s ~re~eucionea pueden ser a~endidab cc~o ex
~reaionea diacVJ"oivus y diri,;;idn& bnjo uns. <l.iillensi6n polí
tica. 

Las aecundG.rias técr,icas, aun cu&ndo re.::iban en lo real t~ 
da una serie de iní'luencias de la volitica educ¡;Liva, man
tienen una acumulaci6n de proble~á•icas en todos loa ámbi
tos. Decir qe loa problemús de la crisis social aon meca
nice.mefite traapasauoa a las eacuelaa, sería como no recen~ 
cer la autonomía de dicho nivel de enssnanza. 

Los problemas emanados de los social contextualizan la pr~ 
blemática educ¡;tiva de las secundarias técnicas, ya que 
son estas y su con:flicto int"rno las (J.L<.e determinan la hi_!! 

toricidad del subsistema. En este s~ntido voaemos deducir 
que en las políticas se,;uidas por el Pi•ograma vara la luodeo: 
nizaci6n Educativa, los crunbioo reales no han sido los es
perados. Necesitamos hacer un acercamiento al ~roblema {W 

es motivo de este trabajo~ .Analizar los ciiferentes elewe~ 
toa que forman este nivel nos llevaría a en•ender el verd~ 
dero sentido ~ue se maneja con esta Derie de cumbios en lo 
educativo. 
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La orgc.nizaci6n interna de la e~c .... eln eecunda.ri.&. l:t:OJ..lcr-. 

Para ante .. J.er co:cu ea ;· .. ., luu _prác c.ic~ .-Jocialoa ae inte

riorizan en los sujetos ;.uii r·.•c.ib'"11, 1m:. i'Ol"l20ci6n, habría 

que explicarnos como ao que ouas práct.ic~la reflejan lUl 

problo.:nn de r~producci6n (no lineal) d.e roleo. 

En el nivel al que conetan.t~ment.e nos roforimoe l.a eut.!·uc

tura báoica de laa cocuelSJJ no hn eu .. frido cwnbi.oa eigu.if'i

cutivoe, de hecho ea la miama. Vea.moa con.o uritá OL'óú.Jl.iza

dn: 

cooruin.1.CION DE 
ACTI VIDA.DES 
AC~IC.AS 

PllOF&>ORES DE 
A..t"lEAS 

ACADE>:ICAS 

DIRIDTOR 

SUBDiiir.C~Oi! 

COORDDu\CICii DE 
ACTI Vlru.DE.:3 
T.illl10LGGICAS 

lJi¡Oi<'l'!;>Oill::S iJJ:; 
~ 

'rEJ::llOLO~ICA:.> 

COORlJii,J,.CION DE 

ASIS'f t:f1C L'~ 
EDUCATIVA 

o.H~1 r1~CICii' 

T..ui . .hn.J O ;.iOJIJ..L 

6 l directoreo en la.u .t::.s.~., ~.:.: • .?. ·~~!'ff.1s~. organizaci n para os 
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Las diferentes partc;a mantienen una posición jerc.rc;.u.iza<.la 

y vertical. El fl~jo mt.testr.;. un ele"""· to co. :mi la st.tbor 

dineci6n ias titt.tcional.. Cada una de las ,iartes juega m1a 

importa.nt·~ fWlCilSc ·111 :,. i-.:d".lcaci0n Jel alt.A.:.llO, ~ ... i..1"3 es el 

Úl.timo ea.::_-.L '1.:. lle .1.u •.:o...1.1:ai..1., .iJOr lt.. t<.;.:1~0 es a lr..;.ién se 

debe culturalizar. Es el s~jeto a socializar. 

Cada rol desempef!ado en esta estructura está normado por 

toda una serie de condicionantes sociales, administrati

vos y ¡oersonales al grado <iUe la posición que se ocupe 

sigru.fica una imagen y un status ob•~•.ido. Eo""'e :üÚa 

arriba s~ encuentra ea ca.yor la re.1.•Utacii.)l:. 1Jbte.-:.id:i. 

Este es LW a.3pecto a res11ltr....r, yu. que se j·.:.egan roles y 

:f'u.i.1cil)IlP.S det.ar:.11n&J.c3 avciúl!!l3n 1.~ J .n I.'l";.",.._"":. i....1.e.;:; l .:/C'.;c ;;.L

eas sociales estornotipndas y nunca transformadas. El 

puesto nignific..:.. en si mismo una 1m¡..o.r·1,;uncia y no una f1,tn

ci6u soc:i.,:ü auucid •. iva.. 

Las criuia eí.h.cutiv<~::> e~¡ ..i..:.... mu,yvr ... arte tie lJs f~.íses favE_ 

recen la pérüda de la identidad de las 1tmciones sociales 

trru1sform.:.-Joraa y coad.:·_.van a ~1ue cu.Ja iuteur·: .. n~;,_. ·lt1 .la ºE: 
ganizaci6n e::;colar mruit;en¿L. una inconsciencia o alienación 

a uns. fu.aci6n ideoló~ic,..: ·:;,:.t.• t.•.;;. ;,b.'!r:1.· , ..•. 1.. 

Este proceso de inconscie:-4cia ll...!.CH ·, ;:r·...:- •.. _v.1.'L·-·.l: 

inioiativa de loa inte.;ro.r.tes de una eucuela EÜ grado de 

c.::m:3iuerD.J.• ~ll. .tbic~ .. ci(1: ~tatutaria e •• _;lf:;. lZ.G tci1Cl.Ei lie 

poder. 

En el último de los cunes el ali..a;u:.u eo el <i_<.•t~ con .i-º·3 ~l<..1.·c.~., 

más abiertas y flexil·les, por su .:.i 1ur...ción de forr-.a.ción r~ 

cibe y pa.rtici1;a de 2.ao ililÚcl~:-.es jcrw.\;_"...iz .... J.as de z..;.s n;.

periores; y en vez de t.rC:.•·r:.•.1.' con ..::·er~uu<.is tratEo. ~on ..:.v..tor,! 
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dadas. 

Este la favorece la interiorización de ralee eeteriotipn
dos y arbitrariedades de parte de sus a~toridadea. 

Existe pues un an:bi0nto <ic ;.iu t ori turismo ;¡ represión. Ea 
en este conflicto uonde l<-s cu.rae terísticeis vertic~les de 

organización de la escuela con~rontan a las autoridades 
y alumnos. Por un lado la lub0r de instrucción, por par
te de autoriu!ldcu, ~'-' vuolve un espac iu de ,ioder y por el 
otro los alumnos se re:5i:·:t.•:n o. lei. aut..ur.Lt.lnd G,ue arbitru
riun1en te impone fo1·1:,¡,,.c iúlt..H'. 

Pero qué clement.oo t.icuen d_m.ba:.:: i;:...rtes para generar el en

frentwnie1:to y ccnvc ... ·t.ir u ..111 t.:Sct..el& ccwv i....n espacio o 

campo de cr.o".!uo enLn~ diíc.centuB proyec t.vLl: poJ.~ una. parte 

existe unll escuela, unu nu1·:11::.~tivi.JaU ex1;1Ícita en cU<-J.lltO a 
;norarios, t~J.rmo.s dt~ ve .. ;t:.i:i.•, conriiciona.nten en el comporta
miento, 3C:Jl::!ioneo 1 C~:i,_,Lic;o;;;;, .ccSJ!OU•.:a .• bilidades, obliga.cie

nes, plur.ei3 y proe;ru.m.as .10 est1..<.u.io efftro otras. Esta nor

.m&.tiviüc.d tit::de o. ..;er cerraila y arbitraria porque es elab~ 

rada por persona::: c.jer.o.~ a la csci.lela y la Cl~o.l se tiene 

que cumplir. Ea e:1 c.:.;te mcu-.en to donde la aplicación de d.! 
cha n..:;rinuti vidr .. l oe :-lace mecánica y a.utori ta.ria. Tanto 

me.es troa e OILO ~:,.to., o.ci _:n,d;;s no di se .;.ten la norma ti vidud y 

~;e cc~--.l.izan a convt.nuenc.ia del pue:.; to ll'tr~ '3e tenga. 

A~ndn a !?t:i·11...:- .la ... )ru.ntiV.LJ.aU. ¡-e_·~~t.:n<.~l \J .... c ..... nu forr.raciún 

int.erior (üabi~us), .:;o;i elc:1ieni..·1:3 ifülilÍeituLi i.ue avnc:.ue no 

ae ven twnui~n cwu¡,.i.tnl tdl ¡al1cl r8l11v:::nte en ~1 ;uo._tm""to ue 

la &!)J.i.::r.c~6n úc l;:-J.~-: nor;r . .::.::: • .l!.nt.u11cr;,_; la norm""t.Lvillo..cl ex

plícita (aJ.r.11ni6h"'u.'..:iva) y la imi~lícita se encuentra en el 

uc¡,;u.::r y la 1n·Ú.:::".;ic-'.. de cu.da int.uu!'o,;úlr.e de la encu.ela.. 

Lru:; co.;tu.-;,.'c~t!.:;, l<.:.~ tru.1lic1oncs, lo:J roles y los i: ... abi·tus 
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de cada persona influyen pura fara.ar su proyecto y ejercer 
una práctica en la institución escolar, de el~os de~ende 
que sea autoritaria y reproductiva o traneforr.iadora y lib~ 
ro.dora. 

por el otro .Lac.lo, se encuentrG.n 'n.!.uellos proyecton que of~ 

cen una rcsi:3 tencia al orden inati tuído socialmt?~1te: los 

alumnoa, algwios maestrou y otras autoriuatles ~ue mantie
nen actitudes abiertas y dispuestas al cambio. Los recur
sos do que oe valen oon el de la re.3iGt.eucia, protesta, 
deecuido, deeinter6s, egresión, proyectos con organi~ación 
grupal, entre otras. Eú los momentos de tensión e imposi
ción arbitraria estos indivi<luos ma11tieneu unC. actitud co_!! 
testatpria, Al aer la viol"ncia simbólica el elemento de 
vinculaci6n entre au~oridadea y suoordina~ua, las diferen
tes formaciones se enfrentan y crean un cwnpo de conflicto. 

Por esto es necesario que en~eodamoe que la educación e i~ 

ouJ.caci6n de los saberes no exis t~ siempre la dis~_,o~ic i6n 

a cwnp1ir y recibir pasivamente la imposición, 

Eb al caso específico del alumno (tomar en cuenta ,,ue a la 
escuela no llee;a. en blanco y que es lJrOdlA.cto de una .forma

ción de habitus familiar) muestra una disposición de resi~ 
tencia a todo aquel acto de autoritarismo, que se ejerce 
sobre él, no es aquel sujeto que es.i;:.eraba ser moldea.do, al 

contrario es determinante· para realizar su. p1·otestu, an ... e 
un castigo inju~to so torna en ocuDiunccl ugreuivo; ante wi 

e onocimien to p e on t.eaido iinlJt.;.eGto arbi trariUi:,c~. t.e, mue~ tra 

desinterés; con las actitudes y violencias f.iimüólicas <le 

la autoriddd pedng6gicu plasmada en el IDúeGt~o, wuestra 
deoánimo y actitud contes1c.toria ~con la fu.nci6n defo.c ... L...au 

de lus demás o.u.torid:.dcs, responue con en.i'rentUird.ent:Js no 
siempre leves. La et::.~pa •~n 4_Ue l ... ·s u.lwiill.OS .aos1,r ...... an toda 

eum.1si6n y obeJ.iencif.. yo. pasó, en ~u. lu¿ar ha 'i.ueti.::.uo un 
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individuo combativo, autónomo, resist~nte y con un proye~ 

to pro¡Jio que ea el de la defensa de su personalidad y l.a 
bÚsq_ueda de su pro.pi& formu.ci6n. 

Aquí f.i.j:..:..;.05 uue ... d.1':..._ ti.t.,_·nci6n, ya '-.i,.Ue ~n el _proceüo de in..:. 

teriorización uel húbitus confluyen d.iverDas prá.cticua oo

cia.lea en el a;...jeto en forí11aci6n y que en el momento de ª.! 
teriorizarlo hO se reproducen tul y cual ae interiorizaron. 
Una y otra se modificarán, la craatividaa y l.a búsqueda de 

la l.iberaci6n cambiarán la formu de com,_;ort!lllliento de loa 
alwnnoo. 



115 

HODELO r;:;JUGOGICO 

En el documento de Programa fara la l·!odernizaci6n F..í.iucativa 
se contc:nplo.n loe ol:-jeti\.·os, metas y acciones ú. d€sarrcJlor 
durante el transcurso Gel iresente sexenio. El carácter 
discursivo úrribo a soluciones realizables bajo una reali -
dnd oumamente compleja. Cowo ya lo hemos mencionado la ci.r. 
cunsta11cia ele j~stificaci6n el anterior modelo educativo 
crea para el n•iev0 modelo, sienta las bases par;:i la elabor.!!_ 
ci6n de un d·Jcume!lto '1Ue 1)retenda alcanzar a sa.";isfncer lnE 
necesidades de la pobla~i6n que se va a e¿ucar. 

Los planteamientos discritivos del Pro¡;rama para la ~:oderni 
zaci6n significan la postura estatal alcanzada bajo la in -
dispensable :iú~qucda de hecemonír. y se concretan de maI'eN
más específica on la delimitacié:: de un nuevo Plan de estu
dio lla:i:udo ::ojelo Iedu3ógico. .: .. quí centra!l los obj0t.ivos
y arrer::!izajes que cu.da ind:viduo dete obtener. 

El !~e.delo redr.[Ógico .sustenta el fu::damento técnico Ce la -

educaci6n básica 1ue regirá en nuestro país. Podemos enten
rler C'S~e docur:ento como el eje que servirá a los ca=.bios 

que se llevarán a cabo durante el presente sexenio los com

ponentes esenciales del nuevo Flan de Estudios ~o::. los si. -
guientes: 

I. Consideraciones iniciales 

II. Fundamentos 

1. Jurídico-&xiol6gicos 

2. De política educativa 

3. rs: e o¡oeda¡;ór;icos 



116 

III. El Modelo Fedagóeico 
1. Definición y características 

2. Articulación de la educación básica 
Definición 
Elementos 

J. Fines de la Educación básica 

4. Lineas de fonnación de la educación básica 

s. Criterios para la selección y organización de 
los contenidos. 

6. LineamientoG didácticas y de evaluación 
7. Organización General de los contenidos 

TV. Planes de Estudio de Educación BÓsicu 
1. La Educación Preescolar 

Definición 
Fines 
OrcunizuciÓ~ de los contenidoo de aprendizaje 

2, La educuc ir.in I;rimaria 

Definición 
Fines 
Orcanización de lvs contenidos de aprendizaje 

3, La edHcación secundaria 
Definición 

Fir.ea 
Oreani?.n.cién de los contenidos de r..prendizaje 

13ajo csto:J eleru~nt;on CDfl:!'ºnentes del nw1vo codelo en edUC!!, 

ción, la cncuela rreter.rliéJ, r.mnqu.e fuera en un nivel dis -

cursivo, adecua.roe a les n·;ce::;idú.des educativas del país. 

Siendc la educación bi.lcics el nivel educativo que es el 

requisitc riara. n1can;:nr el elmr.entos cultural que la socie 

dad exice :I requiere. E] olerr.ento teórico del nuevo mode= 
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lo tiende a generar espectativaa ~aciales y educativas en 
la población de muy diversa índole todos loe aspectos ca~ 
tenidos en este documento buscan la i~periosa f·..mción de
individuos q:.ie res2 or..dan a le:. nece.;i lad. de l·n 1.:::ds en con~ 

tanta conflicto, Como aspir1'ciones socJales los objetivos 
y loe fines porsieuen iieales creados históricai.oente y ([Ue 
pretenden iderctificar n los individuos con el sistema so
cia1 gen~ral. Las estr~tegias de acción buscan la cober

tura sUficiente para la implantación cenoral. En este 
sentido convencer a toda la población de una nueva polÍti 
ca educativa; intenta generalizar el modelo planteado, 
provocando ruptura e con las diferentes creencias y posi
ciones existentes en W1 ámbito como este. 

La conformación de los fundamentos que comparen el nuevo -
modelo pedaeógico se ubican en la dimensión social de coh~ 
sión y nacionalidad, basada en elementos psicopedagÓcicos
para coneeguir la meta propuesta. Como una necesidad imp~ 
riosa que estructura un Plan de estudios, loe fundamentos
juridico - axiolÓgiccs, de Política educativa y psicopedá
gicoe responden al establecimiento de la normatividad ea -
cial que sirva de marco para alcanzar la socialización ge
neral. Estos como componentes eminentemente sociales en -
cuentran su lugar en las ~xpectativas sociales. Además 
mantiene los lÍmites de comportamiento para todos los int~ 
grantes de la sociedad. Cabe aclarar que las intensiones 
referidas en los fundamentos son aplicitados textual.I!!ente
y pueden ser identificadas algunas orientaciones e intenci2. 
nea que el estado quiere llevar a la practica. Estan ampli~ 
mente caracterizados por una llamada hacia la integración, 
unión y ausencia social. El referente como un ideal pre
tendido rebasa niveles de realismo para llevar a dimensio-
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nos d~! r.~ubjetiv.:.~r~10 •)yt;r~Ci.l'~. ~n cf!tc s+~ut-ido la sociedod e!._ 

vil y suo con.fli~:: tos en lo educativo :;e i..1.leJa11 cada ve~ w'.::;
del planteamiento oficial del J;odolo Feda¡;6gico. 

Durante el trar.scurso y oper~ci6n del nuevo plan de eutudios 
y el modelo pedag6gico se evidenci6 le inoperancia e incon -
gruencia del mencionado planteamiento. Esto dio paso a la -
ruptura tajante de la estrategia y acci6n de implantación 
del plan de estudios. Como consecuencia se elabora otro do
cumento denominado hacia un Nuevo ~:odel o r>:1ucetivo que a co~ 
tinuaci6n analizamos :¡ r;uo ?:iodifjca sustancialmente el plan
teamiento teórico estrategico pc•ra la i:;eneralizucl6n del nu.!!. 
vo proyecto. 

Hasta esto momento el cambio redefine los elementos que se -
encuentran en "l l'.odelo fedag6gico. Para ir detectn::do es -
tas trunr:formaciones 1 :1tre:.:.os en nnálisis de la estructura y 
del contenido de dicho documento. 

La ostructuru del texto ce b si¡,,-uionte. 

Hs.cio. un ¡-:1!ovo ~:mielo Lducativo. 

Capítulo I Los cor.~cnidos educativos y el Programa para la
r;odernizaci6n Educativa (Uic) 

'! .2 Pa.rr1 cambiar los contr?nido;, educativos. 
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1.3 Loe cambios y el contexto de la Modernización Educ~ 
ti va. 

Capítulo II, Pri1cero. ~tr,pa del proceoo r.ietcdclÚ¡;ico 

2.1 El mandato del cambio de contenidos educativos 
2.2 Metodología para el cambio 
2.3. Las reuniones de trabajo 
2.4 Actividadee en torno a la configuración de un modelo 

peda&Ó,¡ico 
2.5 La propuesta preliminar de Planea y Programas 
2.6 La Prueba Operativa 
2.7 Evaluación interna del trabajo 

Capítulo III, Segunda etapa del proceso metodológico. El 
CGNALTE y el cambio de contenidos. 

3 .1 El papel de CCN,;LTE en el actual cambio de contenidos 
3.2, Las actividades r·alizadas por el CONALTE 
3.3 Las acciones educativas concomitantes al cambio de 

contenidos 

Capítulo IV. El Modelo Educativo. 

4.1 La escuela en la per~pectiva de la educación permnnen 
te 

4.2 Características del moaelo refo:nnulaUo 
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Capítulo •r Perfiles nnc i onalcs de desempe'\o para la educ~ 
ci6n básica. 

5.1 Los perfiles de desempeño como expresi6n de la polít.!. 
ca eCucati 11a. 

5.2 Proceso participativo y metodol6gico para la formula
ci6n de perfiles de desempeño. 

5.3 Ferfiles de dese:?Jpci'io 

5.4 Congruencia de perfiles con el desempeño 

cmicwsror;Es 

Podemos apreciar a primera vistn que la estructura del texto 
de 11 Hncia un l~odelo :·::luco ti vo ", presenta elccentos importan
tes que sirver.. G.e base n la ?.ueva fucclame::taci6n que tiene -

la polÍtica educativa. ;,;s cL1ro el razonamiento que manej6.
baco3 con ar:t1.:riorid~<l lo rcf,_:rido al tono discurvivo de es
te texto. rero tar:hién es importante señala,r las caracterÍ!!_ 
ticao que en este nivel escrito y normativo, maneja el 11ode
lo B:luco.tivo. Su ca;;.:tcterí.stica esencial e::; el do ser emit!. 
do como P.l documento reo tor de la educaci6n básica :¡ la ref!_ 
rancia j wpre:sci.nrliblc púra 1n v.i!.o y ol instrumento para or
ganizar la educación; yu nea en lo administrativo-operativo
de un plantel o también la línea a retomar para planear la -
clase en el uula. 

Los componentes bárdcos del ?runvo Modelo Zducativo son: 

- Componente Político. Hcpresenta l.:; funsión de los 

componontcs filos6fico y te6rico 1 ya que informa -
sobre la totalidañ de loo procesos de la moderniz!_ 
ci6n y define las ostratcr;ias mediante las cuales
la Filosofía y la ~ooría intervienen en la rcali -
dad educativa. 
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- Componente Filosófico, Parte de considerar el funda
~&útO le~al y jurídico implícito en la Constitución 
y en particular en el artículo 30. constitucional. 

- Componente Teórico. La fundamontación psico-~edacÓ&! 
ca que sostiene el cuerpo·del proyecto. 

- KJ. Proceso Educativo, Describe las condiciones soci~ 
lee en las que se realiza el procese de la educación 

- La Evaluación. Eo el apartado que sustenta la forma 
de verificar y comprobar los aprendizajes, además de 
l~ supervisión y el se~uimiento del proceso educati-
vo. 

Planteados de esta manera se observan explícitos los objet! 
vos, las restas y los fines de la educación como el conjunto 
de aspiraciones máximas. Aunque implícitamente oe encuentre 
otra intencionulidad, En este caso preguntaríamos: ¿Es rea! 
mente el planteamiento explÍoito lo que se pretende en la -
educación?, ¿Ea acaso la pretención del Estado la que está 
descrita en el Nuevo Modelo Educativo?. Recurrimos a enun--
ciar lo que es el currículum oculto para ir desentrañando la 
intencionalidad:" •• ,Curriculum oculto se entiende como aque
llas normas, valores y creencias no exrlícitaqiente afirmados 
que ae transmiten a los eatudie.ntes a través de lo. estructu
ra subyacente de una determinada clase situación que vicia -
el curriculw:i ••• " (f'4) 

La ubicación de la menciona.da intencionalidad se encL<entra -
en el contexto conflictivo existente en el ámbito educativo 

que se expone en el apartado de política educativa de este -
trabajo, 

(64)Girot.U<, Henry A. "1.2.!l. Profepores 
E:l.. Pe.idós, México, 1990. F,95 

" CJllllO.. Tptel ec±i·•d 'il'i' , 
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Fara detallar algunas de las situaciones ocultas mediante el 
discurso, señalaremos que el Programa para la Modernizaci6n
no cumple con expectativas reales de los grupos mayoritarios 
y para ejemplificarr,e solo buata decir que las escuelas de -
educaci6!1 t:6.~li:u. y r-,ccunrl<iria cuentan con una infraestructu
ra en mobiliario que en su mayoría tiene de 10 a 12 años en
servicio; los presu;·uestos asignados se han reducido hasta -
la situación de que las escuelas bus1uen sus propios recur -
sos para mantenerse, el nivel académico hn disminuido y ade
más los resultado" "" cuanto a medición de conocimientos ha
sido la más clsrn evidencia del atraso que se tiene y el di
cho pro~ra~a no lo rcBuelve ni en lo más elemental (65); así 
misr:i.o se implanta en una oociAdad que r:e encuentra con una -
pobreza extrema (66), 

Loa maestros por su parte no han podido solucionar muchas de 
las carencias te6ricac ~ue permitieran realizar cambios rea
les en el proceso Errncñunza-Aprendizoje. Por lo tanto las -

expectativas y fines del dir;curso están muy, alejadas de la -
realidad existente en las escuelas y en el ámbito educntivo
en general, Son momentos difíciles. 

(65) Guevara !•iebln, r;ilberto. "11éxico un ~9§1 de Reprobados;• 
en revir.ta de i;exos 1:0. 162"TuiiI'O Oe • -P.33-34. 

(66) 25 millon~s de personas en r;éxico viven en condiciones.
de pobreza extrema. Datos que pueden encontrarse en el

''Censo de Foblaci6n y Vivienda realizado'' en 1990 por el -
11."-i•l y el Conoejo :!ac1onal de Población y Vivienda. 
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Para la particularidad del componente !iloe6!ico que en la -
materia educativa ee !Undamenta en ol articulo 3Q conetitu -
cional 7 pretende • ••• la bdequeda de ln convivencia humana,
el desarrollo arm6nico del individuo 7 el mejoramiento econ2, 
mico, social 7 cultural del pueblo, as! como la construcci6n 
de las condiciones para que esto sea posible a través de la
tormaci6n de indiTiduoe 7 grupoe ••• n (67). En viei6n de la
l'ilosotia uno de loe grandes objetiToe del ser hwnano se en
cuentra en la convivencia arm6nica con la naturaleza 7 otros 
seres hwnanos, ae{ como la oreaci6n de una consciencia indiV!, 
dual 7 social. Ciorto ee que ee plasma en la Conetituci6n y 
ee un fin preciado en ei lllieso, pero contextuado. Se deduce
que el proyecto modernizador ee circunscribe en la inJlisten -
cia del Estado por crear condiciones b&sicas que favorezcan -
un proceso lento y paulatino de privatizaci6n de la educaci6n 
y de diellinuir la capacidad de deciei6n del Estado en este 
rubro. Esto lo demuestra la progresiva disninuci6n del pres!!. 
puesto eccn6lllico a la educaci6n que libera al Estado de osta
carga 7 lo sujeta al modelo neoliberal de desarrollo y de or
ganizaci6n social. (68) 

Aei ea que el individuo que ee pretende formar est& en la S!. 
tis!acci6n de un nuevo orden social crecido bajo el predomi -
nio de la libre competencia. En este aspecto, la vida de los 
habitantes de ~xico ee ve transformada sustancialmente. 6i
tuaci6n con la que coincide, ya que la educaci6n como un pro-
7octo oocial dobe ester a cargo de la sociedad civil y el Es
tado, o sea totalmente pdblica. 

(6?) 'Hacia un Nuevo Modelo Educativo·; SEP, p. 97 
(68) Ver:"Pol!ticae Estatales en Materia Educativa". 

México, Ed. SNTE, 1991. 
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También ea cierto t¡U<l el al'tículo 32. sintetiza las aspira -
cianea hititÓricas liber&les del oiglo XIX y que en su momen
to respondieron a la sepnruci6n del poder eclesi&atico del -
poder del Estado y de ahí se deriva que la educaci6n estuvi.!!_ 
ra a c~reo de é~~e. Fero cr. lns condiciones actuales y las
nucvas relaciones "7'.~t"ado-Islcsia, los ideules constituciona
les se contradicen con la l'ealidad social. Ea necesario mo
dificarlo en su suctento, y revalorar nuevamente las aspira
ciones sociales ¡:ora la !'ormaci6n do sus integrantes con un
sentido hist6rico y tran"formador. La educeci6n m6s que ed:!!, 
car con valores y conocimi•,ntos legitimados debe pretender -
educar en la pluralidad y democracia. Por lo quo puede con
cluirse que los ideales constitucionales tienen una extempo
raneidad oviti.ente. 

Existe una preocupaci6n institucional por volver a los valo
res universales 1ue nupucstnmente se han perdido durante lo
que se denomina la década po1•dida de los años 80 's (ilusi6n
postmoderna 1 diría lzy'otnrd). Esto es consec~encia de la péE_ 
dida de sentido hist6rico que muchos paises como el nuestro
han tenido¡ cuando una naci6n centra su proyecto econ6mico y 
social que olvido r.u historicidnd y su trayectoria agrede la 
indiosincracia y la dienidad de sus habitantes, tornándose -
obvia la p~rdida de valores reflejada en la modi!icaci6n de
sus pensamientos, accioco3 y tu participcci6n. Ge diluye 
co~ ~~¡cr fuer~~ r1 r1·cy~cto de la EOcicd~d civil. 

Un su~etc id.q_11icr1? ~rr..lor~!; er. cc·~.':"<Jcto con la sccie1ad, se -

for::~1 .i.J.en;. :1 .sólt.· üf.Í. ¡-upde iC.e!:ti.fic;:;.rsc ar.í ~is.no; puede

!'or:.o.r n·.l:- cthos :·· su cnrt;:u :..tfccti.v.:i (habitus) cuando dichn
Gocit:dé.o:! ;::;e cnc·i,-: __ ~.r;.i. l¡Cfini.ia e identificada con una hist6-

ria y un r:rcye.:-:.to. .:..i é~tn nieca lo 1íltin:o, o-::urre la perdi. 
da de~ ::o?r.c io~".&c!o ::-e;~ti'~ o his t( rico. Lo. cultura popular se

•: e a13ri;~i.::.:.i., f:-.-.L-:- •::;t::i.<l.<:l ;; ::-:..:l.il'!dG.. 
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Expresado 1o anterior fUnd5Jllentación el fin último local;!,_ 

zado en el coreJ.onente filosófico se i::.leja por mucho de la 

realidt::.tl social i:xistente J- se _.1-:. jri. ..:e e:l,;. cadé.. 01;;:¡; rr.án 

cuando se :l!?r.::·.te. -':ra cr.n ~ l 

:.:.enhun:E..nizE:.n y se v_;,elvsr. cbjetc de ~cr:.inio. En lH.~&r de 

lo[.rar un proce;Jo de ht.U4llnizaciÓn y liberación, se ve el 

Bt.4jeto inmiscuid.o en un proyecto ::el cu&l no n.n :_;artícipe, 

cozr.o es ~1 t:Lao de la sociedad. civil. O:,in em:.argc ante eE_ 

te n!.<.evo em::-te he¿;emónico el pueblo sale ar.. enc·.i_entro 

con lu his~oria y ha logrado ir elabo>·ando un proyecto ag 
tiI'.i? ._:c!!i.Ün~co. 

Para conclLO.ir este aspecto coinciüimcs con la conclvoién 

a la que llega Ramiro Reyes Esparza y Rosa ¡,:aría zu.:tga1 
11 

••• En t,;.eneral, el di~cLlrso explicr-.tivo del lle.me.do comp~ 

nente filosófico no puede ser considerado de tipo filosó

fico, se trata oúa bien, de un tliscurso ideolÓ~ico en do~ 
de se trata de justificar de wia manera de concebir la 
realidad social del país y en la que, insistimos, con el~ 
mentos parcinlen del hrtículo Jo. se trata de fUndament&r 
los principios rectores del Modelo Educativo •• ," (69), o C!?_ 

me sostiene Ia~rdieu, es tma forma de ocultar ideolo~ías 
legitimadas y sintetizadas en una violencia oimbÓlica, 

El componente político se caracteri~a porque J.elinn.t::.. las 

estrategias y acciones lJ.arG.. mo'.lernizar la educación y co
labora para configurar la reforu:u. que in ten ta ser W1 pro..::. 

dueto nacional. Contellipla la or¿&niz~ción de los 3ervicios 
educativos, la distribución de la f.ncié!1 eii. ... cu.tiva y la -

naturaleza y contenido de la educación. 

69) Reyes Esparza Ramiro y ZÚüii:,a. Rosa i1:uría, 11 ~eflexiones 

sobre el Mot.:.elo EC.ucativo 11
, en: "cero en :::onC.:.~cta", re

vista de publicación trimestral J~ó"'.:27 julio-octu;:re 
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De Lecho es lu direccionaliU.acl del proyecto con base en cu!l 

tro ejes que fon1:an los id~ales de la nación, y que se den.2_ 
minan en el ?l:odelo Eiuca·tivo como los principios rectores -

de la formación : 

Identidad nacional 
Justicia social 
Democracia 
Indepenaencia 

Estos principios rectores fungen como los hilos conductores 
del proyecto en educación. Los valores que representan pre
tenden ser la forma en·que se logren hegemonizar las mane-
ras de pensar y las uistintas culturas existentes en el 
país. ;3e quiere ln unificuciÓn con bo.se en estas ideas de -
los esfuerzos recionol eo de los estados y los individuales 
bajo este proyecto su pues LBll.it::mte nacional. Se busca la par

ticiio.ción social I ara ru.·ril:t.i.r o. esta meta • 

.Así mismo todos los a1-renuü:ajes y su or¿anizr.ción dependen 

de estos principios rectores y con fundamentos en las nece

sidcies tnnto U.e l 3 al.,imnos como ·Je la sociedad. 

Ante el plt.ntiJC,r:;.i.en:;r !:arí:::moG alGUnOB cuestionmnicntoc i 

¿Pueüf! '!l pro:;ec~o : c.Lítico·-S:·(r.:.c,ltivo, a travé::-j de un comp.9.. 

nente enunciado 1-.:r. ·..ir. lo1:umr.nto oficial transfonnar uuntnn

Oialme!1te lo.s conclicior::.1:!3 ,lel cunflicto tan evidentes de M~ 

:·:ice, cc.·u Jo ".3 l;.... ir<1~.;;tr:. .::e;Lrtic.Ón ,te la riq1~ezu, ,tel 

dominio L1;racrátJco de Je .. .sindjc:1ton y del ccnLralisrno ex!! 

cerbado le lr:i.s ir .. ;Ll:ucior.c.; cdw.::u~ivas?; ¿Puede el campo--

nen te i.olíticc ,ü~r l íneus t.ro.bujo paro. romper _!Jroce.sual-

rner .. te lu. vertic::.ljrja<.i del :.:i.3tcr.:a educativo n:icional?; ¿Las 

as!~irs.cicne:..: :i· le:; rril.ci. Jos :::'1·etores U.e lu eUucación son 

iroductc je la co~ce11traci~~' entre lG .:ociedad civil y el -
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Estado?¡ aún más lSon las expectscivss de los sectores del -
ámbito educativo compartidos de manera total con les plasma
das en el componente político? 

Fara responC.er c~~os cuee~·ior..n.:r:iez:t::s, a L'~r":e :!e que la ;a.!L 
torio lo coml-·robnrá 1 hemos de recordur que duro:lte sexenios

unteriores lus re.r0rüia.s Pducativr.c.s planteaban los mismon re

querimientos G.<J.UÍ mencionndoR y nunco fueron reeueltos en n!. 

guna medida. J,.l ce>r.trario se fue degradando paulatina.,cntc
ln calidad de la educaci6n. ::ás bien responde esto a le COE. 

solidnci6u Ju un proyecto políLico ~ue se funda en l~s nece
sidades de grupoco de poder y c'.o lu reorgnnizaci6n de le co -
rrelnci6n de ~uer~"''• 

En este plano :~urdieu plantea que en una sociedad clasista

existen intereses doo.innntf!~ de unn clu.se que porsigr1e legi

timar y consolidar el proy<·cto educativo, a un ¡c-royccto edu
cativo que de leci timidnd a sus intereses así como la ¡:re tea 
si6n de ser orqueetudoren y vigilantes del nuevo orden so 
cial; al mismo tiempo f~cilitar for~ns ideol6gicas ~e Pnse -
ñar. El Estado responde nl requerimiento hist6rico de dar -
continuidad al ideal liberal de dar educaci6n al pueblo par!!_ 
favorecer que en el espacio social existe una ansiada armo -
n!a ( ~. 

La evidente rolaci6n de lo~ procesos políticos con loo cam -
bios en loe sistemas educativos se llevan a cabo eetrechamea 

Las teorías del "equilibrio social" responden a estao -
aepiracionos. Durante las décadas que van de los 50's a 
loe 'i'O's estos sustentos tuvieron un dominio generaliz!!. 
do en los países industrializados, en el terreno educa
tivo, sobre todo en E.U. donde se origina el proyecto -
Taylorista. Loe mismos pretenden lo¡:;rar ur, vínculo l!lUY 
estrecho entro la educaci6n y el aparato educativo. 
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te vinculacloa, sir:. embt.rgo es necesario considerar ln relat!_ 

va auto!lomía qu\) f:Ua1·da el ·~i.stema educativo como resultado
,,~ la dii:Jwkti rarticular que le imprimen tanto a los avan -

ces e:-. las. (:iP!':Cias do la e1i.uc;s.ci6n como las experiencias 

coti~ian<.i.r; ,~el r:.:ict0ma cr-<.:.olt1r en f!t:. conjunto 11 ••• ln ex¡:ie -

riencia ac'.imulada en el sistem~l c<lucntivo nacional, compuoo

ta tanto de ociertoo y ct·ro:ren <..:aa.v de ;:osibilidndes y limi
taci,inn.:, ·.•rienta los r·.c:nr;o~ por lo que os factible a.bordar

con múo 6xito los i-rotl~mus ectu~:.i.tivos. Dejar de lado esto

y prcter.d-er hacer de la e[jcuela un instrumeuto e~ 0go de1 Si.§. 

teca, ~ería •JO rerroduc..; l'"nismo rígido y Din I osibilidndes -
de liber""i6n ••• " (?1); de acuerdo 0n este ;,s¡iecto, el sist.!!_ 

ma educativo nacio!"nl, y 1a educación básica hun nantenido -

una autonomía obre podbi lidndea <le liheraci6n y r(·cl:r.zo a -

la r·e!'oi.~ma impuenta. :;xiete un rroyecto ultern&t~vo que or

e;aniz6 la sccci6n ''O 0el Gindicato Nacion~l de los '.l'rabnjod_2. 

reG de la Ed\1cac ión. 

Al reali..2,ar la c;1:neralizo.ci6n Oel i~1..:.evo lfo11,elo fllucntivo, la 

educaci6n pública se vo afectac.lu i)ur una reforma que no con
VE]nce a la sociedad civil, y C()mo consocuoncia la itloutidad

nacionnl se diluye y los vnlore!: cúoblr.::i. Tortr.ina por agre

dor la historicidad y la tri..lnDf'Jrma en una $ituoci6n del pa

r;ado y llr·va a la ~·r!ucn:.;i6~ u convr.rtirne en un instrumento

político y no ani un espacio de ocercamionto al conocimiento 

y a la di·:.::r::-."~dn·~ l1e ¡;i::noami~nl;0s de los ir:c1ividuos. 
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.t..l. no existir un proyecto educativo fonnado y eleborado -
por la sociedad civil y el Estado, las acciones y las ea
trategiae realizadas fracasan irremediablemente y las cog 
dicionea de la sociedad se ven profundamente alteradas. -
Las clas·-s f.vbres son las más nf~ctadas, ya que éstas as
piran a un mejor nivel de vida, y la escuela ea uno de -
loa trampolineo para lograrlo (72) 

A diferencia de otraa clases sociales de mejores posibili
dades económicas que a pesar de los cambios tienen una ed~ 
caci0n que las instituciones particulares les ofrece como 
dios Hacyan Shahen1 ",,,esta reforma educativa no afectará 
a las clases pudientes que pueden mandar a sus hijo~ a es
cuelas particulares. En cambio la mayoría de la población 
tendría que conformarse con una seudoeduoación, impartida 
por maestros miserablemente pagados. Al fin c1ue no se ne
cesita saber qué ea la luz y el sonido p&ra trabajar en -
una ma.quila ... "\'73) 

(!¡:j Para sntentender la relevancia de la modalidad social -
podemos recurrir al texto de !l:ax \'leber: "Economía y So

~' ~:éxico, .Ed. F.C.E. 

('TJ Hacyan, Shahen, "La Modernización Ed<.;cativa que viene", 
Periódico "La Jornada" 9-dic-1991. P. 2ó 
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CAPITULO IV 

EL TRABAJO EN EL AULA1 L1 RELACION EDUCATIVA 

•r.a escuela es un lugar 
en que lae cosas suce 
den, muchna veces, no -
porque los alumnos lo -
quieran sino porque ha
llegado eu tiempo" 

Jackeon 

"He he dado cuenta de UJI& par!, 
doja que me afecta personalme.!l 
te: con frecuencia recurro a -
táctioaa similares a aquellas
que trato de erradicar en mis
alumnos. Elevo mi voz para 
acabar con el ruido. Reourro
a la tuerza para poner fin a -
una pelea, soy grosero con un
adoleecente que ea poco cort6s 
y recurro al insulto para que
un adolescente no use grose 
rías al hablar" 

Un maestro 
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Con el fin de realizar un estudio más cercano de lr. real!_ 
dad existente en la relc.ci61: educativa que 3e desarrolla 

en loe salones de clase recurri.rJ¡os a la invest:igaci6n et

nográfica ya l.;. investigación participativa, para eJL¡•ren
der la serie de fen6menos que ae sintetizan en un ecpacio 

cómo lo ea el aula. El objeto de la utilizaci6u de estas 

formas de investi8aci6n es el de identi.ficar la confluen
cia de distintos fen6JLenoo que se suceden dentro de las 

escuelas, así CO:IiO los procesos de interiorizaci6n y ext~ 

riorizaci6n de loa valorea, conociJLientos, ideas que for
man el habitus. Ani ILiamo caracterizamos al aula como el 
espacio o dimensión problemático donde convergen diferen
tes proyectos e ideologías; es a la vez el lugar donde se 
concretan y sintetizan los habitas e¡¡istentes en ztaestros 

y alumnos, influenciados por las dimensiones normativas, 
sociales, políticas y económicas contextualizadas en el 

marco de la Política de ~odernizaci6n Educativa. 

Debido a la complejidad de la comprensión de la relaci6n 
educativa y de la interiorizaci6n del habitus, un análisis 
de las prácticas socialeG en la realidad directa favorece 

un conocimiento más completo y objetivo de loa mencionados 

procesos. 

Por lo regular los estudios referenteº ~ l.E, relaci6n edu

cativa tienen un nivel muy te6rico c,_ue reb-ja las condi
ciones reales y coti~i~LDB.s de los ~¿e~tros ~obre to~o en 

el nivel de la secundb.I'ia. hÚil ~ás no existen e~tudios 
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de e3te tipo que logren tra.uc~11der las circunata.ncias tan 

hostile:. y difíciles que los n.uestroo ..,ii;;;nen con el nivel. 

de acercE..miento a lo qué. es p[l.rte de su vida. 

Con todas lúo li~itacione~ de loo estudios etnogr:ificos y 

de inveotibaci6n particip~tiva s~ pretende analizar y co!!!. 

prender el interior probler..ático del eapacio vital del. ª!:!: 
l.a. .iJe anteI:.ru10 agrJ.decemon Ll col.aboraci6n de loa maes

tros que particip~on y pern.iticron que un individuo aje
no a la intimidad de su eopa.cio, pudiera recuperar :infor

maci6n necesaria p;,.ra esta inve<Jtigúci6n. También a loe 
al.wnnos que participaron con libertad y sin niJl6una inhi

bici6n. 

El. porque <ie la investi6aci6n etno6 ráfica y partioip&tiva 

se circunscribe al proc~~o de articulaci6nmo.crosocir.l. 

que hemos trabajado con anterioridad y &l iúv&l. D.icroao

cial. de las escuelas. Esto para contar con una aproxima

ción oojetivú al fenómeno eotudiado. For otro lado se e!!_ 
le de los libros y los escritorios donde suponen loa "ciea 

t!ricoa• que es el lugar de la investigaci6n y l.a ciencia. 
se intenta rebanar esta concepci6n dogmática de la inveat!_ 
gación y se recurre a la cotidianidad del trabajo escolar 
y social, ahi donde el enfrentamiento de ideologías, for
macior.i.os y proyectos se concretizan en relaciones perinea
das de un cor:texto suman.entc con:flictuado. También se b!!_ 

ce invcstibación en el nula a partir de la reflexi6n dia
ria y comun, a partir de UJM charlú o de una reuni6n ami!!_ 

tosa. ('/4) 

('14) ..n e~tuuios ue c~rácter etnome•o<iol66 ico be hace una 
aportación va.liosa "' la inVe&ti¡;aci6n cuando la con-
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La inve~ti¡;aci6n etnográfica tiene sua fundr.Ji.e¡¡tos en la 

a..ntropolooía y busca la comprensi6n Ue las realitiu~es ~ue 

construyen los grupos que forman el conjunto de Wla comu

nidad o sociedad. Su üefinici6n h.. i:::.cc..ntrai:.os en Feter 

Woods, y para. rea.li~,;..rla recurre a l~ ..ii..-:fir¿ición literal 

¡¡ antropol61:>ica "•. ,descripci6n del modo de vLi.o. ;.le una 

~aza O gru,PO de inJ.ividuoa. Se interesa por lo l..,~.: liil. 
gente hace, col!lo se comjJoi·ta, oomo interact11a." (75) A~ 
que·ae encuentre en la dafinici6n la palabra deacripci6n, 
esta rebaoa este áu.oito elemental. 

Laa ventajao de la inve~tigaoi6n etnográfica es que nos 

permite obaervar de mu..nera ~uy cerca.na como se concretan 
los cor.flictos y l&s fom.o.cionea ta.: distintas entre los 

involucrauoa, 

Aaí mismo con la investitiaci6n particiJJ~tiva nos inmisc'4_ 
moa en la problen.ática directa, ademls se propicia una 1!! 
teracci6n estrecha, af'ectiva y de intercambio académico 

con los sujetos participantes, ¿ata 1orma de investiga

oi6n evita solo la observaci6n del invectibador y le pos! 

vereaoi6n es un elemento básico para comprender el 
proceso que los sujetos tipifican en su vida común 
con un lengua.je y lo externan en la. c.:i1:·.;er .. &~i6n. 
'.fazr.bidn sirven co1..o pil;...re~ te61 :.~os p .... ra. L: • .;. teo
rías parsoniú.Ilas d.e J._ ucci6n soci<-1.l. 
Vers liiritage, Jolm. "r..tnomet.:i-lolooía 11 en: Gidclens, 
Anthony, et. al. 11 La teoría socia.l de hoy 11

• N.éxico, 
1987. Ed. Alianza-JNCls., Jol. Los !,aventa ;;o. 51, 
pp. 290-350. 

(?5) Woods, l'eter. "La escuela por cler,tro",p. 1~ 
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bilita ln injerencia en la frool6lliáticn. Bajo las cir
cunstfi.!1cias i~i02.n .. as, la pc..rl.icipación se concretó en 

asesoría psico.,ad:=..,;6.,ica y el ab~rdaje de diferentes teJD! 
ticas ~el proGra..ma y so trata de evi•ar lo más posible la 
láOdificación :.!e l~;,.:; coudiciones er.. l...:.o • 1 i..t~ ~e ..o.esr;..rrolla 

la rel~ci6n educativa. 

Las guías ue ouaerv~ci6n y las encueotaü utili~adas se 

presentar.. en loa ~.,.nexos uel presente trabajo. La forma 
de pre~en~aci6n de los reuultatios trutu u~ uar una secue~ 

ciz::.. 16e;ica y un~ e::n.ruc-iura coherente para enteJ:..der y CO!!,. 

cep-cuali~ar loo fen6ulenoc estudi:.:..dos. Los nit:Lest1~os que 

par-tici!1aron fueron: 18 üel á.re...i Ue Ciencias [)aciales, 2 

de .l!o8pac1ol, 2 de II1618s, 2 de 0iencir...s Naturc..les y 2 de 

11.ate.rnhticaE.; en to~1.1nl 26 profeuores. 

Para todos loL ma.en tro:::;, la escuela representa una insti

tuci6n básica ó.e lu soci 01aad que busca la sociali:.:aci6n 
de los educandos y lo. trans.misi6n del conocimiento, idea 

ooncebid.'.l. u r'°'i~ de W11l forruaci6n a.pet;;aJa ::.. una io.eo. fun

cionalicta domlc la eLiuc&~i6n es considerada coruo la tr~ 

misión a.e loG V8.loreo y cos tUJJ..Urca de los.'.'..:.. dultos para 

la.3 t;;,;ener_cione:;, jÓVC:llCS. Dur;1::heiru tiene VÍt,C~.CÍé: .. en el 

pen:oan.i~ütO uc lo.s 1 .. 0..cotro~. Aquí se pudo concluir que 

existe Wl proule11.a ele rcj,ro..:.ucc:ión, C!Or.1.ci.e el 11iaestro es 

el pt.:r.:::cn.~ju c:¡~c.::.1·cc...u.0 ui; •• 1:.>_:_ el intermv1.liú.rio de repe

tir y ue¡;o.3i tur cu lo:..: ;;.lw::r.1.0.::i ~ l conociu:iiehto hecho oie!!_ 

tíiica.rLc .. t.c. L.l c .. cu-..;l:.i :¡ 01, f'ur.u...a.n uru:.. IList:ú institu

ci6n prec:ct .... Ul·~CiJ.~. para uu..._ .. i.•a.o.r CLllO~~eu.te los intere

sea inc~it.1 .. ...:io1:.¿;,,l.c::;. IJOI!.C dice i1.arcel Postic el .1L.aeatro 

re~Jreuer .. r;:i L. ir1.t.i..i<.L.<c1ón y .ifl. pe.1...¡uniiicl.. ~n su acti\.ud 
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frente a loe alumnos, proceoo <;.ue hace inconsciente, ya 

que él es parte ie un orden inotituido y nonr.ado donde 

puede lle.-.ar a ejercer su ,_·oder. ( 7Ej 

l;ilJ.e;uno ole lo:;. n;:J.e .. tro_ clur1i:.tc el í.:i.Ce!'cru..ie.r.~o ~ue .:e t~ 

vo, pudo ü.ef'inir a ls. e~cuala cou.o un2. insti tuci6n inu:er-

aa en un contezto y en un.:;a. coffiunida..i. Sus di~cur.:;..os sobre 

esta proble.1LlticEi. se ciiri1..:.Ícil1 u e.-.. te.r .. der a la escuela co

mo un luear apartauo, <;.U'" úeberÍa Vincularse a 1::. cOrcuni

dad, pero en la realidad t:..U ,!jri.:c-..;icc..... ui_ria ._1~j~b.:i. n;,ás 

a la e¡;cue la y al alwr.110 de su comunidad.. .:;e lleva a ca

bo solo ur.a re lución a po.rtir del oonociu.iento le,;ítimo 

incluido en lar:. liuros :.ie te:..:to, 11 
.... la e3cuela ce encar

ga., desput!s .J.C la í'au.ilia, ""t c;·.ii;,c~r a.l niño ••• 1n:.r.:.:. ello 

cuenta con una no1Lativid::.u. para llevarse ;; c<.bo ... " (77) 

La escuela para lou aiemUros es el· edificio escolar, sus 

salones, los talleres y los patios que la forman; los co

nocimientos solo se eLcuentran en un solo aitio: en el a~ 
la. Ea un microcoomos do11c.le se .... e¿..;:.r~olla e 1 proceco ed!! 

cativo. Desde la entr¿.Ja se a3e:..eja un lu,,ar aonae tien

de a. profe.:.arse lú fe, t:n e.: Le c.:..so ld fe al con.:.cin.iento 

c¡ue se convierte en un dour.r... El mc:.eatro e::: l.:-. autoridad 

inmaculc..da ~- el alWJJ1o ~::..·discípulo p~c ..... uor. .t.l pro~esor 

(76) J:m nu livro ue la Si.elación .r .. duct..tiva., ;¡~arcel .i=ostic, 
explicita Qesde un er~o~ue soaiopol{tico e_tc fen6m~ 
no. Ver: Po~tic, 1..arcel. L.::¡, rel.:ici6n i.duc.:::..tiva. 
1:éxico 1 1981. Ed. J,oresa. 

(77) Ref'lexi6n de un maeatro. 8e pue<le entender c;.uo e¿ 
un sitio, la e...,c ... clc:., estableaiüo in::..ti"t·.i.cior..aL_;¡: ... e 
y z..aemás ahiGt6ri..::o pura cun.plir su iw.ci6n .. c,ciali-
zaa.01·a. 
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se personitic" es unu auLoridatl cuando :Naliza su ingreso 

al plantel ya que fuera de el es al¿,uien común que pasa 

de s.;..perc i bido. 

Exiote para él un reconocimiento y w1 utaLus u pE.r·tir de 

que es vir:. to dt::ntro J.ol e:...pucio eacols.r, es el peroonaje 

central ie la escuela, es quien llev~ conocimientos a loa 

incultos sere;.:,. Lua escuela es el eGp~cio privileeiiad.o 

para ocupur wi luoar lJ.Ue le perniitc en.:.ltecer su persona.. 

Foco::; .3011 loo maeci:i.·o;.; 1.1ue ant1.; tales circw1utanciao t.i..a.
cen consciente, ya que uo dit,ruLos que renuncian o.l poder, 
la utilizaci6n quu de ou ~utoridad elli-11a. Lu escuela ce 
ha vuelto la clínica o el teL.¡;lo uel saber donde el n¡éto

do de la adoct1·in:.ici6n es el cadigo, donde la dlsciplina 

es rectuisito in<iispen~able para obtener el objetivo ei;pe

rado. 

Loa maestros que participaron al térruino de la inventiga

ci6n vieron la ne~esitl'-1.d de re.flexionar en este aspecto, 

yu que obe;erv.:..:.run y_ue su práctic;;. reproi.i.ucía ideas y for

mas en las c..:u.:¡le~ no estauan de o.cuerdo. Opinaron que la 

eucuel<:: tenír.i. <:1.U ·' co.n.LJiur, que si la::. problerr.ti.ticao aoci~ 

les la h .oÍ.ill ufect .. ldo y aisl':id.O del niundo, eso no era r~ 

z.6n ¡m.r.~ co .. <.ü.u:...r je l:L niis11.1 forma • 

.Ll ~once 1;to ~ue 1:...:.t.cjaban e: .. lJO...;o c...-...n.bi6 1 incluso aWlqUe 

20 p..:n::.uru. ~.=ti. [, ..• e;::, trae u~ Wl:.i. uis.ciplins. o iírea específi

ca, j".J. ;:,.u.;;: t. ~.or.. n,c..irtuvi.._ _.:·on LlU iuen.. ..:..:. to ir ... plici.. una 

falta actuaJ.izqción y tio una forma más EOlida. Tampoco 

volvió .JU i.Jea con reLpecto a .3U conclición sexual, aocio-



137 

econ6n..ica. la.n"tea al cout.r_rio, ls. i ..... e.i E:.::.i.~ci.:..ic.;...:.u aiO!f_ 

.Pl'e íue si.tt.ilar, h e~cuula ec l:;i. ir&.St.itl4ci6ú e.r.:.:"".{'C.,:.S..-a de 

tran6Jl'.i~ir los C:)nocirr.ientoEi cier.1o-.. Í.iico.=¡ qu: ·.50n ·a.t: '..l\iili

dad p~.:.. los c.lll!!'.ncs. A.si IL..::';ir;.o ·..:l e .. d¡icio e.:.co1.'j,~ es la 

e~c~1--l.- y ;..:...: ... 0 ~-'-C.. coz.o :.~ .. :::. nc.:n::.a~ pn~r.;.;i.:t.e1;. s. l;.. llec~ 

da de los j6ve1 .. as. 

Bourá.ieu .aienciona er, au lit.ira 11 La rc-p:--oduc;:¡6n 11 ~u'.-: i...._ e;:;;

cuela ea la ina ... i tuci6n ~ncareo.u .... ~t.? ,t.iroi.orciunar e:. :;aber 

lei;ítimo, don.u.e los nir:..estro:::. son una au~.:;1iu;...ú pt:..t.at6:_ic.:.. 

inve .... tidc.. ue los saberes let;..ÍtJJL.o ... ~u·..: se ui1i 0 en u los r~ 

ceptor-=.;; let.Í.'tir...oa. 1..e.lcl.OI.lit.lbOs e.;.; t.o t"orq,UiJ L .. lJlOLle:.ú:t!_ 

c.:,. ..ie la Coll. . ..:epc ión ue la e_cuela eviu.enc.ia un;;. i.:r1ctic&. 

reproU ..... c:.iva .1u:.. oc ...... ci.:. .• :::i.l.:.:J~·.ta fub cu1;-.:_it.1....;r._ ..... .:.. :-cr los 

profe.:..ores. No G_Ue1·er:.o;:¡ ..i.eci1 .:;.u·.: l;.,, i.·~!:1·0..i.uc..:iÓrL u.e cie;:_ 

tas ideas 3 ... 0, l~e r:.aner::i. lineal ;¡ Jli.t::cánicEL ;...ino '1.w·.· ; ocas 

son l~L post:....rc..s que lw.n lot:,rauo ~n lo~ J.:,.;i.est.1·0..l 1. .• : ..... nsior

mar e;;t;...s conce{Jcionea. 

Como bemoe mencionado con antericrici~J 1~ e~cuela ec el 1~ 

cua especial dofr..ie lo::; L .• .aes trc.;~ tietLei: pcsi-ilict:..:.:. v.e d.e::;~ 

t.'.ir liuJ.o el cúmulo de iJl.'<..1 Ulet.átictJ..B, ..::rw::;r ... cior:i.e¿ y J.bre

siones -i.Ue ;:;an llt?..:~:.c ..... ·.:r;..:..ó.c..: por l .• ~~true:_...¡_.:.·.:::.. J.f;? w1 Jr

den social vertical y ai.ltori t:3.rio ~ue (.;....ierr.Jo e r: .... ni ve les 

ue ar~ustia, doz:J.~ loo !Jl'.Jit:..;01·'2.::. lo<--r_n :;;u c_t. .... r::is en el 

momento u.e in:.,r_,1·:icci6n cor. i...:.:i -lun.1.;..i.: •• .W -... J~ 26 zr . .::'.:t

tros que s.: ob.:erv;...ron 111.1(.,-...u10 _._.:..i..1.t.:.,;,vo G .. r . .;.. fO~ ici6n -1u1:: no 

fuera la ciel c~:..estro .... or. ,:,,.lt..:.s: nivele..:.> J.•? ;·,,: ... :.~o;:;J.:J ;¡ ..:.e.:

q•.liciai::.iento evic!e!:cial el. :;;u cot.ii.ii_J1o::i .... 1d. 
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]'actore;, EiVCiOec:.;J .. ~I..-CO.St t-Ol.Ít.!.CC3 y U.e ,POder se inmiscu

yen r:..r&. c:~r~--Ct;E:l'iZ-1' l...., j_,.LL,.ct.io.:.. ..i.e los n...:i.estro:J; $0ll 

t.:l!;.bién elementos 'iu-= L~ re1lej..:..il t!i.i. -C...~ ..;ona.uct ...... ~ 4_Ue 

mues-r.ran 1·re¡ae &. loL: .:.lw.1.a=. ::i ~e conjut..::i.ll con l:i educa-

lo.; }·¿e_ !..:;,u ¡..rc .... -c:n1; ... · sor: iden'tific.:...iJlec d(; L.,¿n.era inlltedi! 

t~, Axp:i~ueu.c~ ~~~u: 

ratual dal i.r.'.lr' .. cor: El :...:estro vi._te .... ~ n.:il'lür~. tal C!Ue 

<.lu unG.. irr.!.L. "-r• .:... .t:to1"'ici .... ...:, ¿ ·-riedad :¡ proi..;ieda:.l Ue :3U p.:..

fel. Cut..~ w10 e:... J.ü::til,to, su concep~ión J.C lo que e5 el 

ve ... tir v ... rí .... , ya -.i.UE.' '.:?.3 .:.i_ni.:.ic~tivo 1.n. ellon y L ... s for

mas o len aolore:: utilizados. Los hombrez, colorea or::cu-

mujere::; 0olorí._ ~16.lli,:..tivou J ... cr1 exci;:so J.e maquillaje en 

su cara; esto ._.:;,,. ~:J\ . .:-.re.t;.i..VC ....:.~ _ pa1;el ~.:.1 .. e tit~ne pu.r.;.. touo~ 

ls. forr,.~ -- v~~..; ~ir. i~ ...... o _ ·:i. ;,[:: . ..;o;. i·o; _ 'iu:· e ... t.;. :~l al

c.;;.nce Jt? .. u ci t.u.:i.ción eco1:..6<..icu. 

Otro.:. e le11,t.Hlto;; c~:.r~;::-terÍsl.ic O:J son cu i o.::.<.i ue C....i.lin.::.r, 

su ti,SEto, .;;.u .;,~o._-~-~<.... y ._n ..:.~Jru.""' de h:,,;;,b:i.r:.r. ~ca r:.t:..<:.·sbros 

00:.1· .. ci ..... -;,:~-.. en un caminar ~1\._1.;,.i.•c. ;¡ cc..n L.1 .:..ira.da ilri.,e, es

to le:.. :;..:,·u ..... :... ~~.:-:. l·.:;_.;., .:..tl. '.'(::.·.:.;. .... e1,::. pe-..:ocn..:.liuau. :..u i;;.e::;

to es seiio y :-.:n oc:...cioni; ... ..;.di-:.t.o, _p.r·ú 1 ... ucto .;.e un c~n;;:an

cio, n-~uro2is y o.noietlad. 'l'o.rnln.é1.L :~:e..>. °!.';!j..l la u.uto.ridad de 

:¡ur: el p:.:o_e.._c:::· e_ to. ir.·:i::h :.. .. Jo. 

:...1;. ler . .;,;uaje con lo:. .:..:.·.1..:i.n.~;: e .. col:..~uia.l y fori:.~.l. :=..:te 

--- \.:J: :i.:=¡..·e;.;J') .::c;.:.'!.: __ l.:i..;L>-~, J._ _·;,~ lo:J UiG.::L • ..:..:cr' '-:l..ve los 

r.::;..e.:::') .. : ... T.":~::1: ·.i.:;.!,~n i:.t .. •.:L::..:. •. ~i.:-:.:nto:. .:.t. fo:1:.:.. de 
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miento y fontas ue .i;en.::.ar con lo.:. cuales ellou exc·:¡:~ionc.! 

.re.ente son coherentes; los Uiscu.r.sos sor. va.cías, yz.. ::.,ue su 

prác-:.ica es ab:..snié.l.!:.e~:.te di~ ta:.oia..;.a :le ;;:u teoríe.. l!.s uns. 

pruetn. muy evider..ois.l üt: :ue el !.:.;...C~tro r:-.r:~c-i.:.c'? iOl'I:ias 

de i~enss.r :¡ ::..c.f;u~~r con ln.:: J.tz..le.:; ne c;;;:.ple t_: .::1..<...:~: : •. er..::i,2 

na. .:.sto nos ..iice tau.bi4n '1,Ue e:S arti:ici;;:.l y ,prei'G.brica

do, e:itva~i6n que torna en ur. conflicto la rel.:ic.i6n con 

los alwrüios, pues e~ necec .... rio ;~'=' e:i.. r:-aestro t~r.l,ú W1 len 

gua.je claro J cu¡~t.:ru.e1:..te p:i.ra que ~e loe,r~· l:;.. con:unicación. 

El ritual cobr~ un aentido político, yu ~ue el m~estro di

funde nor.i~S sociuleG :1u~ el alun:J.a .... ·=be ~¡Jr~Huer y pract_! 

car, cot...o ree.ncions Feter L·:c. Laren 11 
••• los rii.u ..... 1.e;.;: no son 

r.0rn1as s.bst:-...l.;::-.;;:i,;.:; ;¡ ordt!narr.ign'LOE;; ::.ue de~ei- t.cr .r ·:_¡,lizG.....1.os 

.:..parti:;: de lo.: role.::. il.Ld.i viduales y re la~ion.;:.les ue la vida 

1.o.i&ria ••• ::on irherentenie11te polÍ1iico:::i ••• 11 
( '78) 

He.y que se.iic.1..:..r y_ue e:;,; r..1 ~ibn:..O i.ir:: ... i·º el orit..L:n o.Jcial 

clel n.a.estro e.: determina.r.1te ele ~odos e:;: ;;os com¡:ort6.Jl:ientos. 

En e¡jte sentido el hc..bi tus formo.do :1.ue2tra inco:i.ciicio.r.ali

dad al orden est~blecido. .l!.rl el historial de cada m&ectro 

las reeiater~ciús e¿,tan repriu.iUas y el :..isrr..o se convil:'r·te 

en un reproductor. 

( '78) Me. Laren, Pe ter. "Los sín;aolos en el at'1"- y las di
mensior.es ri·t\1..ilee de la escolaridad". ~n; "Sociedad 
Cultura y Educa~i6n 11 , 1:éxico, 1991. Bd. C:r.;-U-UMJl! 1 
Antoloc,Ías de r.;!fJú>-.Uln.GOJ; No, 53, p. 34. 
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Lz.s conti.ic ion~s lt..bOl'ali::s i11._piu.r:n que caaa wio ¡.Jienoe t!n 

si ~is~o, y rellexione. aobre su vráctica di~ria, que es la 
represer.taci6n de él 1'.isn:o, con un nivel n.c.s graude de in

dividu::..lL<iw ;¡ ooleJad. 

La c.;.rL,a a.fectiv~i. int.r:irna ne e~-icuent.ra trnns.fon:.c.da, ya 

~\.ie ee con.ún quo loz ! r.Jfe:::ores telléall cor.tinuas crisis 
eitis te.1ciales ;¡ Je ooledad. t.l sistema social en el que 

viv~;.¡ en w1 cíi'"culo Ue i1:sa"t1::.:f.~ciones, i'1'U.:Jl..t';...Ciones, 

agresionel:i, .:.i.1,.;,to . .::. ;. ... !:i;::c.os y co.r¿;t...s a.e trabu.jo c!ue llegan 

a aglutin1"'rse e •. el I:.aestro y provoc.:i..n •j.U!: él Li.ctúe ue ma

nera iricvr_=:..cion:c con lo::; <.::.lun...nos (79). Ba.~o e;:.tt.s aitua

cioner. el 1:. ... est.ro e~erce GU !_l01.Ler y su autCJri..:-. ..... d. 2J.i seme

janza. .;. lci eje.d.:1..:i..- -·i'. :;L:. pro:.iF_ perconn. Su haoi tu.e; se 

hacEj ríuido y ,,¡ .u.aeatro no er.cl.i.ent1•u ya scllia.a posible. 

Se vuelve tr.iL..iaio;::.l y co11.Je1·Vi..i.ú.or. Lao aali..:.:¡::: ne cie

rran y la naru.&. socié:.l y adminiGtrativ~ le sirve como un 

recurso ir,;susti tuiuli'.: y_ue le ir..pid.e pensar y reflexionar, 

la ..:.lineaci6n .:.G ic.•1-r..:::.. .L.l:: cviaent~. 

Aún cuund.o lac. re"Z:iL: ~ei.ciQ.s tenQan un lut,<.J.r estas no son 

más que i1.1dispo.:.;icioneo, Ilt'¡;)Oit.ivas, evaciones, ausencias y 

otra:5 cc.:...u;:. tfU~ h.:. h:..;.c1~·r.. e.Lis que 1~oner er. cl.:..ro L.1s incom2. 

uiJades. Lo ciertJ es q4e nineuna de ea~as resiGtenciaa 

l.: ui;c:.:.. la l on ac i611 de un proyecto inU.i vidual y u~ilcho menos 

e.rupal, a::;Í qu:; to.¡u::: ;..:u2 ro::~,i:. ter.cias cac.:n cr. v&.cío. Aun

que e;..i:: te1. rr.:..r=.- t.10~ ~1 u2 1:.:.l..L.t.an .sü:.dcal.J..ente ta.rr.~oco ti~ 

n~r.i. i,i.anti. Jcadn cu _n1·ooler,.:::ci..:a per.:;or.1ul y lti.!.Joral. 

( 79 aistt; un e..,tt:.u:i.o intere;:. .... nte oo;;re lü LJ.ctividuu docen 
t·~. ·1cr: lloc;cwell, 1<..l::de, 11 .Deaúe 1.::1 perspectiva uel
trabs.jo del cioc811te 11

, J.~&xico, 1967. E..d. DI.E.. 
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Este nivel educ21.tivo de Eiecw:i.d:..:.ric. tiene :u· .. ~ c:...réi..;::t .. .:rl3ti

ca genera.1 de tener má.:; r~rofer;ore:.. ~uto..:.~i t..·.Lic. ... :; co:~ e.;..cf:. 

sos recursos psioo-pedo.t.:6cicoo pa.l'a ejercer L .. Uoc~r.ci!i. 

Además con un& ft::.lta con.3ider~ble r:r... e:l .r.;.Me~o .:...é :-u cLl!,po 

ditciplin..::.rio. 

Jm su iln.bi to profesional el maestro eiú'rente., aparte ae lo 

e.nterio:rn.~r ... te señ&..lldo, :.::. r ... o.riuativilla.d escolar y G.d.r..inis

trativ¿, ~ue son otros do~ a~pcctos ~ue a.c,obiun l~ cotidi~ 

neidad del vrof'.!.:..Jr. i'..Aiste un círaulo .J.o.: re"1ui .. i ·4.:...:.. adru!_ 

niatr~tivos que J.e be CUI!!plir e .. 1 t. l UeJeL.p.úlo ú? :;11._ fu..:.Ci.2, 

nea (pL;..r.•Jaci6n anual, lJ18t1s"'"a.l y ...i.~ clfJ..:;:e; _ua,droo u¿ cal!_ 

ficl~cio1:es, CU&Liro.:.: d.e avance, lista .... á.e :..:.:.ic-..t:i.ci.:i., e"tc.) 

y otro~ como ln fartici¡, .... ;;i61~ cons-1. ... n.t~ e .... av1:.1i..'2;.: c .. ..;ol;;.-

r~.s. 

Otro nsp,:cto que e 1 n.:..iectro atiende es de índvle h. boral y 

sindical, q_ue [!'.! en.et: .. .: r. r,r;:. c.irc .. c i;~ri~.: . .io por horc-.rio.: ríg_!. 

doa y mixtos (ocupan en su joricada L n.ay.or pc.rte del cl:fa 

si no es que todo¡ loe profe;:.ore~ ele tierr._po corr._9leto tienen 

que cubrir ocho ho:t.Cr.3 diAri8.:.:; y no c,i:;.::frre sor.. contínu:=.r:. 

Veinte de loa p ..... ::-tici: _.Jites ~s -=i.c-... ~ntr;:ill '-"u dstJ. .;;;l.Lun.

ci6n de ti~~po cowplEto); corH ... icio1:e.s r:.~.terL·.lci.: .ic• L .• ~ill§:. 

miento, ci.escuiLiv J r...ucie<..i:::.ú y .:!or. cs.rei:ci~~ .it; rect.1..:.:·:..;c::, tli

dácticos p:.: .. ra -..r_bLl.j:tr. k i-:robler:...':ti.:!:.: ~-" . ...._ L:.lüzr.. ~on '?l 

núr..ero 6..2 alt.t::.no:... q_u·; ~e :iei:üen lCr ::,,:r~.:.¡·.:. _ .. í .:::c:.c la e~ 

tidad de ¡;rupoc con quo trc>b· .. Jc .• 

f,u la viü."3. _,tJf;l'.c.o.c.:i.1 j' i::--ofe.:,ion.:.l '-1.11¿ v_;_·~·en lo...; (.;:.ct:n~e;:.; 

exü--ten in.::t:.l:•cl.::.~ ~in:.;..i.::::~~r..c :_'..t.:..0 d~i'ie::-r.~o:?n :.u . .- ...1....:recf.00, 
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sin cr.-.ba.rt;o la prolller:.:.:tica que utravieaa esi.;a institución 

(blll'ocra:tismo, falta de con¡;;ruencia y proyecto político) -

se ha convertido ud.s en unu instancia obsoleta y burocrát!, 

ca ""e en una i1-.stituci6n que vigila los intereses ma.,ist!!_ 

i•i:.les. 

Co~o ve~oa la tarea de n:aeetro no ea nad~ nencilla, los 
f;;ctores antes mencionados colaboran a he.cor n.~s conflict!, 

va la tarea educativa y " que él ¡¡¡isn.o ele una configura- -

ci6n pai·ticular al i~i tuul lioccnte. Se coincide con la 

idea de .i:;lsie Roc·11oll de que ea nccoGario fon:.·:.r acrJ·"Jctos 

cotidianos de la pr:..~c tic o. ci.oce¡¡te que r .. o;J ayuden a enten

der las dificult.iüeG q_ua -~travieZú.11 eatoo y oob.e todos 

por la i..mpvrtancio. que !.ienen p .. J.ra coucept·_u;.li¿ar este té,a:: 
mino 11 ••• es e ln.rn la nace. il:J.d de plante,j,rGe Wla rec oncep

tuali¿:ación del 'luel::icer Ue lo.:.:; IL.ae.s Groo, aesde los ejes 

cor.sti tu""tivos de su tr:.bajo. Entre lno diru~naiones impor

tantes se encuentran: 

1) Las condic L ... nes il . ...:..terL-~les de loo contextos er. los que 

se realiZú la docencia; 

2) Las relaciones Gcci&l"o c1ue cnm=can y posibilitan las 

múLti;..lea 1n:er<-coioue:.; coti<..iiOJ,G.D que co,'iLltituyen su 

labor Uia.ria; 

3) LoG ;,recesos rc:ah~2 :le tr~ ,njo que f:e .:.:01·,stituye o. PB.!, 

tir a.r~ ls. 1.et;ocin.ción e1•tre sujetan e11 las eocuelas; y 

4) Loo conocirr.ier:to3 .::feci...ivamente integr~clos a la práct!_ 

ca cotidiC>.Jla ... " ( 80) 

(80) Ibidem. p. 2 
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Como en.seil&.nte el n:.aeztro c.:.r¿ .... una seria ue dific'.J.::.taó.es 

de las cuales no puede alejarse ni ro::.ntenerse a~art~do. De 

hecho SU cotidianeidad1 SU ruétodo ;; GU actuar son fao torea 

ini'luidos por' lo ai.terionnente uei.-lc.:io. La aoci,·la.U. y 

l~ IlOI'Lü.tiVido,..J. .3011 >;!Qr.,.l;-=htO ... ·.::.:.n lo.;,, ~U~ [ .. aj' ...,Ue .:..VúViVil' 

cotid.ian.:...lL.er::te. 1,0 u.ej ... 1ioiio el.La.estro e¡¡ t:l r.:or ... er .. to ele 

relaciom.roe 001 ... loz alww.7i.os, ya que .:.a c:ir..pleJiti.ad a.e eus 

vivencias determina lac formas O.e in;~ro.ctuar. 

bl maestro e.s un :rnr hLU~r...no J po1~ lo -~~.hto cu;.;ca ::::ons>..ili

dnr una función espe~ifica~n por un orden social específi

co, el cua.l tieue q,ua tr::illsfcrIT.i..lr a tr:....vé.::i de ron.par ril.ai_ 

ca.lmentl~ con er..ti~ ¡:.e:.;o ;~acial y uuscar c...1 terrmtiv~.s que 

Cd.mbian su .Jituaci6n. La t_re:;.. implica .i.'OJ.'ffiar~e un proye~ 

to pHroonal :; aca.dGmico ctue tr~sciend.c. el contexto y l.:is 

ci:r-cu.i:stancic.s ron L-. .:. qu.·.:.. él a~ ·de~c.i.,,::uelve. Huy (iUe i·e

cords.r q_ue venJ.e ..:u tr.:..i.bajo, r::.o.::. no Gu n.ente. 

La soledad en que vi..,;e diario ·~l profesor al. est~r er.cerr~ 

do en una aula eufrent::lnto un trabajo hostil, puede reba

sarse en la rr..e'-lida q_ue las resL:. te1-1cias y protestas sean 

canalizad.as hacia 11.i coi.forn.aci6n J.e w1 proyecto _per.::.cn'.J.l 

y greo.ial. Las po2ibilldádes son inmensas ci se recurre n 

la organización, la reflexión y c. un cou..j)l'OI!...iso ,_1 L-.~ 1~rett:g 

dan fines educativo:J. Los pronler..ú.s tan :J.c,fixia.:.:;;e;::. ~ ue
den tener respuesta en le. bús.1ui.;da de pr~JC!ct::;.::; con:'..Ules, 

pof;)ibilitun la oxi._aruci6n JJ.Le1.t ....... l y IJ..!.'OL..ret.iv::u •. i::r.te opti

mismo y utopías t...i¡ neces!:ll'ia..::; para e 1 n _¡estro y € l L.divl 

duo en general. 
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1n el terJ.~errio ..:iol t ... biL'~~::. .frol .... ~:;rc.l e5t~ e:::ita car~cteri

zado de ls.. ziguí~irte rL.t•~r~: 

Con producto ... .3 un:¡ aducaci6n tr..:..dicior .. al y n:oralista. 

Suz con.port['J: i~r .. Lc~· ;¡ ;lÍBCu1·.:o.:-;. m:....ntii=r.en un::. constante 

s_ua es el re-l,eto ,. w1 ºUelJtn• ser" forn.ado eeneraciona,! 
mente y ~;ola :;;r. ac_-.:,iom.;'f cuc~ tion~do y concientizado. 

Sus por;turan y ¿;e~ to.:.. o~ui.tt.n el inte1~ior Jel maeotro. 

Fu.n¿:;e e::t) e 011.u unu dcblti !1 ci·~onulida.d que e.G exterior.!_ 

zada s.::.lo en el C.'-•L:. cor: los alumnos. Los ,problemas de 

su exister.:cia, .JU soledad, ::u.:. 1.1iedoa, a.n¿:;u;;;tius, loo 

conflicto~; lc.l:~rt:..les y polít,;icos se esconden tras un 

senblante ile E..utori·.1ad y ue ir. !t¿en fubric<J.da sociuln:.en

te <¡ue r.olo rc·pr.z· .. er~tan una f::.ceta di .. tiú.ta de lo 1:ue 

el mae3tro r.;:--.1.J.entc e~. 

~e eEcuentra.n fa.atore:.;: ~ocio-econ6Iti~os ;¡ políticcz que 

detera.inan aw::. pens:l1tiontoc, acti tuue:;;:, acciones y en 

gener..:.l su rác tic ::-l cotitli[:..u~ • 

.Exi.ote.!:. ..iiferer.o:Jic...::. con l't-.. .:_.~eta ;.. le.. co11dici6n cexua.l; 

lo~ .r.::i.e2trc::.; .:....:,2:1-:ja.n CO.iJ.du..::t:::..., 3e ... 1.::c1.:; y ocacionalmea 

te .macl-.intas; l...:..~ m:;.e:.... tr __ :..¡ re_¿;re:sentan ucti tt.1 . .1e:... mE.o.ter-

Ls. .s..t.:C-21.•...:·.> •. ci:..:.. cc::.:n6n,i..:-.; -~-=-i~l li::i..j .... (t.J 1 ... o...: ]o._ n.:.es

t:ro-.. ·:.ier~en or·iw1..Li!=: c1. e L:~:::;ez i.;_:.j;; . .:i J .. .rolF:t...:.ria::i, qua 

bu~c::::.ron 1:.:. ,:.c.co;,c.i:;. coi..c ~ir.- -zri:~c.::.ci6n :,. ur.:. str.tus 

n.~s ,:;._-';o)fo?.: -· r-_rt';:' uc i..:.~ "r:1:.t~;ricida.<l U.e los _¡.irof.:!80-

res, l.~ c-.....:.1 _-:; --~~i:: , • ..;.. .:'.;. i-ocu: í,_ :; en pc...:as ocasiones 

lle¿o.. a rec~r.0C'?!"'_e .iicl.(1 <)l"'Íl'.:..·.:-n. La profe::ión lea otoE, 

¿a ur¿.:. ~:o.:i..:~iór:. ::·...:ciz.l r ... :~onocid.a. G..UE: }:s~e ~.:.Lle tienda a 



olvidarse de su vide; ru,terior (awic:ue l.o. f"'Ofe~ión del 

docer.te tenga u.otual.r.:e.r¡te UJ.- dev~lu_c:.6n soo~c:l ¿1~ ...... n

de). Esto et., ite nie¿;an corto ~ujeto~ con-Wl.:. hit.to.ria 

incorporada. 

El cumvlll..~~ .. ~J J.~ los requi¿.i ~os ad.mini::.. trativcn es 

una clara r.uec tra. del afiB.nz&.icr, .. o .U.e una .a.oral y Wl 

deber oer solide.mente interiorizado, toúo6 prote~tan p~ 

ro tnn.:~·id'n to:ios cumplen con ella, sin orb~.úizs.rse para 

elaborar wia propueota. 

La exteriorizaci6n ea Wl fen6meno interesante ya ~ue 

muestran actitudes y diccur.;_,on ir_. t~r.:;;os en un .:.:.~l..;iente 

plaec...do U.e 1r .... 1Jlcr;.an, sin e~bar¿;o el hr.Liitua i;rofesc,ral 

esta en una cliI:~enEi6n de cUL.iplilr.ieuto, de re.apeto y de 

rosign&.ci6n, ids que de re8L ter;ciu y subversión. 

El sitio t:ill íntimo, como es el o~l6n, CE el recur~o 
r::Úo autár. ti.::o donde el na.e otro exterioriza su ¡)rO..:.Jia 

formación, J.on._ .. .r; ::-.'.:: :1::.i .. .:forma y expre::;_ tauto su 1::Jder 

como lt. viol'ó:Lciu GiJ;1b6lic.;i. heredada t;eneracioD:ilu.t::-::te. 

Ea decir ::;u hJ.!:i tus e.:; el re.J.l .~11.:;:..Ii ..... o s+= i.:1~cuentr::i. en 

relaci6n con o trv.s 01.H·e~ n.!..c ri • .s.lea.ble.s c.:..IL:o lo .:>oa los 

alUlUlos, y donde el puede domin ,r Wl eopacio a ,,""rtir 

de la normü.~ivi..iad. ~i 121 r..ae .. :ro e.: ts. e1 • .J.e;:;.a..c:...erdo 

con lo in.otituido en ei t.t..16n pron.t;.eve acti tujet, y pen!

samientcs inr..t!.tUi.J.os por ~1 or.:lei: norn...:. .. iv~e .. i...e • 

.Bsta C ... lr.::..ctr;1·i-~.:..ci6n or.-::ve e.:: _plo.lu.:t,o -~el ·.:· .. ;t ......... :..u et:1o¿r~ 

fice. .r.::>ta ~10 ocult.i l.1.Ue tú.!..liién e.;...i:: t~n W1 cí..i.clG.o ..i.e r~ 

siGtenciu,:, •4t;1uiin.'.'-... a.:::, 1-!.u.2 e;:. 1'.: ... n.w..:,-o.cí::. d~ lo.:.. :. .. e::..:. for 

n:s.n proi':..:tas e,i.31-d~c y 2ir. tr~i.:c·.::;.lit:.:cia ei: !.~ vid~. de 

los maestros. 
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Estas soledadez y r•uistencias han aw..entado pi·o .. resivame!!. 
te,. y aun m&.a en el conte:;:to de la moderniz¡:¡ci6n educativa 

del ré.:;:Uten sulinista, ¡;01· los can:Lios eotraté.;icoe y pol.f. 

ticos tan abrupto~ .:¡ue han oWLitlo al t:..remio rr.ut.:ict..!rial, 

no solo :;.. niv1;;·: lo.:::.-.: .:int' t.:'ú .. b..i.én 1;.wl.ii :.1 1 en un conflic

to e;:iuter:.ci::.l ;¡ f~n un pc:::ir..isrr.o exacerlJadÓ G.Ue limita ra

lid<J.a y op .... J ... Pr~.¡·r:.·..:: :.c.... I..oo hubi t.us se madi¡ ican y ea n~ 

ceca.ria i1-.co1¡.o!....._r .:-.. 1~:~ t.os cc.UI.bios un sentido t.iot6rico P!! 

lítico conntrü.iJo u. ¡' ...... rtir Uel _propio u,aestro en la confo_E 

maCilSn de un p1•oyecto cor. ún. Ln.:: conülciones r&clalltan que 

el ni;:..estro e :.11.cr€te un.~ ¡.1ruxi:::: .:..oci.=i.l 'iuc l.ransfom.e la 

realidad ex is tente, 

La relaci6n eauc~tiv~. 

La fom.aci6n del lho.ec trc, ::>u vid.<... u.ia.ria y la histo.;,:icidc.d 

de :..;u habitll;J de"t~l'J:,in::.tn l':.. z1ur .. era erl -.:.' .. .H~ .;;:,-... e .-::e -...e.:::.cr....,pe

ña en lG.. rele.0i6n t».iuc:..;.ti va.. l!il L.aestro Ii.3 .. fftiene un:i. vin

culación estc·~cha con lo., -lun.co.: con <,uier,es trabaj:.. E!! 

to forr:..a un w~-bleut'3 di: con.:.~tar.te inter .... ,cci6n ;;· Ue W1;;.. pl~ 

r.;:.lió.al'.i. (.L !;"-'r::.-:._..:.·cs ::::·1Ju..·._ ;rs \ .. .:;::..un olJ;·· :,.·.¡o .: .. .:_~~cíi'ico 

per:.nnC'.:.c.:. .1 _ :..:cJ. ".:..e;:: ~;;¡,__ "l •. ·,J. fI'D.J''2C ~ :., ifdivi-

J.u.:;.~_,....-:; ~!u-o cc11.C:i:""'...l:.J; '1 r•l · o:!'~l!',: ·.•. 1:..:. •. í1:teEin del 

trc.b"j.1 o.:c.o~,_,,. ( 81). ;,icJ-.'.··; .,: .•.. d, "''""·~•- oa,¡¡¡bioa di!!_ 
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lécticoa pro~resivos. Esto es que la reéiot=r.~ia ~ue oe 
encU.entra er: ca:lr.:. uno de loo ~lun.noc juet:a un p.s.pel ir..~ie

pensable para r:.antener uns. movilid::.ci .;.ctivn de ciicha rela

ci6n, y la poz tura del profesor, q,ue rer.re2ent&. ur. co11ser

v_J.u1i~::.o ::.=.. ::..r-·H .... acial, ;;;e tr;.ir.;;:..:c!::.:.. c.:-n::;t_1::::L:.e;:~.E. 

h'n e3te cent_J.o 1-:. r:..·lnci6n edt.;.cativ~ se u.o:iifica. p;l'lr...J.t".:-!!_ 

tei;;.e:-.-+;e y e3to ilr.i}iJe un e:tati.:.c.o da le. 1:.isILa. 

Es por lao m.encion~...i.z..L razoue:... q_ue en l.4L.·trabaj:.: peda¿;6e;i

co nunc::. (L .. rr.ec~r.i~o, ni e:...t::tico, antes al cor;.t.c.;.rio los 

prot~oniot~s fo~:u,¿n vír.culos ... ocü.i.le5 y i:·olít.icús im¡;or

tu.ntes ~ue f¡;.,vcr;:cen lo~ cu.n:biot. en el .:..:.luu.r..o y en el t:..a.e~ 

tro; Gra.msci L!...c;r,ciona '1.ue no h~v· un.s. ::."elz.c i6n r.ButrE..l en

tre an...bos, ;¡ ._U'~ éstas GOn. w1 ¡.reducto ;:o.:;ial 'j,ue tiene un 

n:.arco conteAtual detcr.c..ir...:...1.0 hi:.. t61·i~S:;.L..ente: 

" ••• el rapport (relaci6n, víncu.lo, inter..i.cci6n 

social) entre mneatro y alwr.!lo eo un rapport a~ 
tivo, de relaciones recíprocas, por lo que todo 
maestro si~uo sienu~ altutno y todo alumno es m~ 

estro... t:sta relaci6n se da en tcJ.r.. la ::¡ocie

dad en GU totalidad y en cad~ individuo re~pecto 

a los demás, entre CústúG intelecttw.les y no i~ 

telectuales, ectre i;;oberr..ante.:: y goccrnc.dos, e!l 

tre dlites de secua.ce8", entre diri:;}:ntes y dir~ 

gidos, entre v.=..n[.u:::.rai::.s y cuerpea de ejército. 

ToJ.c. relación <l.e heuer. oní~ e~ nc-ce::.-riZL..u.~e ur. 

rapport ped.a,__,Ót.,.ico y se veri::.c:::.. ne t..:ol..:; .. <J2. 

inte1·ior ...:e unu n.:.~ción, er,tre lúG di.!.\:-::..·· .•• tes 

fuerr;as quG L: e at.~fonen, sil.o eü t.ou.o €;: cw:1po 

internacior.a.l y mundial, er~t1·e conjt;r,to.:. o.e ci-
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viliz::.cioneu nacionr.leu y con~inent¡;¡les ••• (82) 

Oon ente COl:firn.arr.oe q_ue er~ le.. interacción maestro-alumno 

ne e!3 un r.,::chc ::..i.;:l: . ..io ;¡ al:i¿¡tÓrico, ~inc pur (:1 contrario 
se tlefint: e::ki. con.o W1 p1·~~ ... u.;to oocif41 hi.Jtórico-político 

CiUe :forma uru:-_ diir.enaión ps.r~icular como lo es el o.ula. 

r:1 nivel :ie euu~úci6n c:edia búoica ne contoxtu:..1.liu1 por un 

ámbito so~i!?..l cor .. re~ac,o .... en lou á.!1.bito.: ecor~& •. ico ;,.- peda

gógico. Por lo ret,ulc.:.r conviven dichas instituciones, en 

una comunicie:.u tr.:.U.icionul, UOl .... e loo vo...loreE morales son 

s1.l.C;ui.ente a1·1aic;ai..ioo y ¡.01· este l:.:.i.<io lo.:. r.:.:...e.:;tro3 colabo

ran a reproJ.ucir lin.'23.J.Ji.'::.:1te aic!.os V:ilor-2:.:. lLquí ::.i pod~ 

mas hablar U.e r:-proUucción, ya que ln. t.01.~lidad ae los ma

estroG ruprouucen tlincur.:on y forni.as cle trc...ll:.:jo cou. los li.ue. 

ello.: tis.:.o:; fut:r(.l~ e .iuc:....úc:s. :ivlo cor.:...:.i ejt:Wl,JlO anota;..os 

la o.!.ini6i:.. u.e tal ruac~tro cuar:..do Dé 1.r_tf.1.ti..: el tema d.e los 

valores htWl8.nos 11 
••• los chicos de fJ•o1·a ya no respetan a 

las pe-sanas ~j·-r;;J e ü.cluoive no tienen moral ••• 11 J!;s 

acctso esto o solo e::; un.:. ju_ i..ificaci6n a la irrespons;;.bil!, 

dad de corr.prencier lo.:. c:_mbios sociales y U.e la juver..i;ud y 

r::!.odi:i:'.!o.r L.1.lJ e_ tr::i.t.et::ia:: ;le -crn.bajo. !1:io bi(;h ec una ine!: 

cia LC>:ltr.l º-'·.:'."~ .·: fO!' 1. . ...: ::!or.c.Uciori.ec ~ocio-pol.:.tico.s que 

to...1.0LJ lo::. r.:.L: • .'e ... ~.'..!b t.ie!1en • .fnrecerÍ&. que lU ruente del 

Uo~ente e~ e.:.:t~ti..::~ y e:: :...o l·· ir:.~.iJ.e :.;er ouj·~tivo y IJrota

c;oni;.; ta U.e w·. intcrr::..::in'!:c !Jn.ceuo social, corr.o lo e~ el 

<.:.~.~::.~: .,.:.· t.J.~ ... : 1.ej . .;.1....c\).Jo, o 1•...: .. e •. o~ lL..IL:-::.1· [:. e .. to r.licnu

ción. 

(82) Gr2..lr.sci, .AJi.t.~)r.io. 11 .l .. - E"1t:..er:.onL.1. cc;[L:. relG.ci6n ':;ducati 
Vú.", ~n: Je Ibu.rrol_.., :.::;.rís... n:LJa.s J.in.ensiones ~ocia-
lea de ls. ech.;,~t~~ión. 11 r,:éxico, 1!185. Ed1cione;:; el Cab!!_ 

lli.tc-~t.F .... ',.ntolot.Íc-i., p. 520 
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El aula es una dimensión importwite e intere~ante donde 

pueden observó.rae estos frn6rr.enos socié..les J ::: ..;.:-:.,Eó¿;ico.s 

y cr""e ;;.u;..i. ~;.~ tr~, l :.., :adc.s de la sociedad al sal6n. En la 

secunda.ria este es un elerr.en.+;o cou:W: pue_ es el nivel 

educativo r:-.3s ~t=.t:.il"iti:1r:.o ;,,· :r_i~cior;al .:;.u-a e;..ir:te en! .. !!_ 
Aico • .=.l ~, . .-.. ::.e;¡ e~ U!JO t.lel ¡~oU.~r et; lUlf:. 3i\:U!::.Ci6n :ot! 

diana er, 13. rels.ción educ::.tiva y el autoril..arisu.o e.:: el 

con.:i..o.e;¿to de la viUu 3CG.démica. Poden.~o ent~r.der d au

lá. con:o Giroux lo deiine t!n su liuro ci..e "Los !.'.¡¡estros C2,. 

mo intelectll.úles" "• •• En el aula tr.::.:.i.icional, las rt?lr.ci.9_ 

nee sociales se bt.1..::.r..11 ar. 1··31.:::.cior,<._ . .i.-:. l:vtler ir~extrinca

bleD1ente li¡,_::.s a l~ ud~r.:'.ci6n y b. diotribuci6n de º!: 
lificE.cione.J 1:0:!" parte U.el profesor. Bn r. uchos e a.Jos, 

la.;¡ califica.oi:H~82 oe con¡,·ii:rvan er.. los inctri:.L....cr .. ~.;03 l.li~ 

cip:inario.:. a L:i..Ue ac-.....i.o ~1 1-ro¡e:~or p...tr..: i.r..foner a loo 

est1..o.J.ia.nteó3 los ·10.lore.;;., 1.::iuta .... .:.i.e c.:or.. .• Ll~to. y opinior:.e3 

~l.49 ~on a·_. GU ~r;..l'w.UO ••• 11 (83) 

Ya en particuL:.i.r el .t.:.:::.e ... 1.ro de secw:darie. e.s i;,uien ó.ete!:_ 

mina las reulas J.el ~uec;o, €~ \iUien tor .. .:.. l..:,.:_. decisiones, 

da lao calificaciones y 1.:s l""'?OOmf.::en:-::.e 1 organiza el ¿,r~ 

po de trabajo, decide ~ue contenidoo y, conoci~ientoo h~ 

brJ.n de revi.::..r:Je, etc • ..::.n el .. ·e ce;:tr:-~ el t:-.. 1:::.~~-1 .:...::'.J.

démioo. Se convierte en Una autoriJ~~ peaJ~Ó~ica inves

tida de un:~ unto.t.'id.a·.i l~c...::!~ir.::.fi q_t:.e le ator,_n. ·.Jr.2 :..'.ltori

dad cot.: c.:. 1:..:. e~c·;':'l:, :.::.::.:. .::..:.!'í:::. 3ciui.üeu. C.:a:1iun.:il-

(83) Giroux, !:onry, of. cit., p. 52. 
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ir.er .. ~.<.:.' los r.._.estros ..... ue fue¡"'or .... pz.rte u.a la obsei·vaci6n, p~ 

sibili ta.n la p::!.rtici¡-.:_:cióu en lan Uecisiones de los alum

noG. Sobre to..io eh e'3¡,ecífico en varias ,j.reas del conoc.!_ 

miento to.le.: cor.:o Jiencian Sociales y Espw1ol • 

.:.n las .::::.;:epcio~·le¿ i~u ... L . .:t:o .. Uet~ctz:a.r ciu ... lo ... alWs.úlOO p..:.rt!_ 

ci1:an :i tor . .:in .JCCiaior.e::. r-1~opi::.;.:; y º" brupo. Lsto favo~ 

oe wi ::.u.bien•e defüoor~tico y plural¡ el proyecto interno 
üel aula si es c::.n.truido '"'rups..ln.er ... te ;¡ el mue~ Lro solo es 

un ele!Lento i::1;:s q_ue opin.:::. y orc; ...... ni~u a lo.G e:., t:J.dit·JiteE. 

El poder cebra Wl .:;cr .... tido ui_ tir.to al U.al c.·.;.to1·it:.-ir:.n.o y 

es utilizo.do p,:.ru. ;1ropont;!r ;¡ :;:..:.irir e p .... cios. cr. el l;1:oct!.:..o 

de for~_ci6n :...e los ·!:1..UdiG.ht~ ... 

Los L..;.est1·0.:. ,,;¿. .!._ ... ~.::: .;..:.,.; 001 •. .:.i ;:.e,.te:n:j,tic:.:. . .:.11 cie .• ci.:.:.•:> nú.t~ 

rales e irlblé¡_. tienden a for·t.:_l:;c 'i W1 ai..ll::.l":'ntc vertical, 

donde los alun:noc nolo obeueccr. ;¡ tra.· .• j_:..n de lu Ii.-nera 

que el m¿eotro les ULl1~n~ y l~¿ ~ue conservan l~ fonna 

tra.licional y uon"e loo fonón:enos o.e reproducción son más 
eviucnte~ • 

.t.l r:.eU.i:...i :.·º'" el cu, ...... .. -:: .. e. c..r. ul~a l.;.1. u._.:, ar p .... l't.e ue la 

co1:i.rror..t .. ciói . .ie: h_ ... .::.. :..t.::, J-1e1 .• 01-:. .~L.:..'.l...i.ez ;¡ !J!·oyecto:.. cü1 

toL oociales, como '..:..lt~t:., 1.<.i..ili:e.:.ú.n ei • .:u viuc. cii.:..ri.:.. e::.:;.. 

ler..._.u~Je COL .. Lt!ir:JL.1eut ..... :..-~uic._.¡, 1:~rc... int·2ractuéiX. Ta.m-

b:i.en e:.; un .f:.i..c·tar a. 1.r.:.i.vé:.; J.el ~ual G·.:! puede conocer y 

e.::t·J.diar i:_ 1: .. u: :.u.3" ~~ :o.~ .. 1J.j·.- :..c.: y t: •• "'l .n..o.smo -;.iem}O 
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la transforL....aci6n cie L...s contüciones ~n que lo~ .o:::..rti.Ji-

pe.ntea del ti·auajo: eciuc.:.tivo se de~&rro.1.!¡;.n, Los. conoc! 

mientas <1e la escuel.:;. 1 de la sociedac.i y :!.;. sociali~aci6n 

de un individuo re "1"..A.iere ue un len.:.;aaje i;;,;.r.a. tr::...:.ce1 .. ó.er 

aoci;;.l.t..en'te. 

Los profes oree mostl- .ron un len¿u:..je s.rti.L.!ial coi-orm.::.

do a. p&.l""tir de unu. norma.tivids.d aoci.al q,u~ se r.:.i'leja en 

un diecurbo Uesp6raonuliZEi.do y zuu.~t.er... to .fon¡.i:;.l. ;..us po.!, 

tici1)a.ntee no oe ic.enti!ict.i.Il con sw: po.labri:.....:. Por lo 

tanto .Pot..lemoc u.~ti:J.oir q,ue el le1l5lllije se corl'e3ponde con 

una her.a.mienta para utilizar el poder .¡ue ezta investido 

en el profesor. ELJ un ale~ento vulioso y¿ra. coloc&r al 

maestro en una pocici6n de eutorida~ ~edab6gica. 

hl hacer lo antes sefi~lado es sencillo definir ~ue la vi~ 

loncia simo6lica ea ta.mbién caru.lizada a través ciel len

guaje, curu1UJ este solo eo wio. cons ur<..tcci6n a.tls"tractea. y 

ajena al sujeto que lo utiliza, cuan..io lo únicJ que h.:ce 

es tro.nomitir inf'orru~ci6n, 

hn la obsdrVdci6n realizaua se pudo ~onoluir ~ue en el 

lelléuaje in..i. lu.fe la !'orrr . .;.ci6n acaüér:iicE. J.e lo[-. profeoores 

yo. que ca'4 un.i de laa e::;i.:ec i.:..liu.~ .... e::; r. . .JJ.:.e ja.n e 1 discu.i'.:>o 

coloquial sobre toao lo.;¡ ~lue imparten ciencia- exs.cta~ y 

experimentales. Este a su vez o.:: tr~.:: l.,;1.'....l.c:.,no .:i.l b.Ulá. y r~ 

producido can l~s alumnos. ¿G reopcto a dicho lenguaje y 

discurso es absoluto y el conocirr.iento se cvn.vier-c~ en un 

dOQilB. con el <iUe r~o esi;a permitido ju¿;..:..r r~i cw:.1Ji5.!'. El 



152 

len0 ui...je re.:~li:..:J.ci:;; ~-~Í i;;.¡.i .... c. ur~ .!.J •. oce.;..o re .... l ~i_e· ~or •. Wli::;!: 

ci6n. Lar. rel;:1.::::iorn~- en ~l &ul_ s·~ l.Jlo"'l.ue.::.n ;¡ ...:ht.onces 

a"":· .. l'ece el ;,;.u:t:.:it __ i:...~o i la violencia cin.b61ioa. donde 

.:.e .. ~.? e:;d;: tir t:.l- i.;r.Jl :..:~ con un le1:t...-.~z~ ;¡ co1:.:t.:.i. .. ie:rito 

le~::-i::.a ;¡ w1 r~-.:c-:·l~-.. .:ir l..:.:¿Í1.i-.o c.....-.fa¡. d.e re~!bir un uis

cur.so !..rofe;::oral e::t::.:.bl ... cido lee;i tima:...:nte. 

Eara la r~~liz~ción de un~ relaci6n d= comunicnci6n e~ i~ 

di_r.:n;; ..... Lle -:>t~~€ •• '"'"'-l" t;!l .:.c.!.~ cc .... 1 distinto. perspectiv:. que 

la trau.:.ciori.al, f.Ol~ _,,:..í .1.'utde cre..;.r...;e el víuculo comW1i

caoiollE.l. ::i ei 1~1~u..:i.je es U"tiliza..io .:.. p<.:..rtil' del poder, 

la rela.ci6n ioo torn,~. uniLtéra.l y vertical. Es úif!cil, 

J a.si lo hicieron sc..be:i..· _o:.i n.:::.eGt-ro:.. pe:..rtivipu.ntes, modi-

1'ic:..r e;;.tu conJ.ioi6n si .::..11te..: r..o es llevr.1..a a e.abo Wl.a r~ 

flexi~n asi con.o un,:¡ prvfunci:.... ta.rea. .ie autocrítica • 

.;,. no sei· poi~ los exc·:11ciontileL. esfuerzos U.e alciunos ele 

ellos le. u.ajorL u"tilizarfo. el len.:,u...j~ como elerc8nto de 

poJer er .. el <...Ula. 

Loe alumno.. o.: ~u !J.:~rte 1r.JJi.eje.n un 11.::n¿ua.je: Ui~tinto ba

jo clin.eúsio;:.-- ._ -i.1..l.; -.': ai:o:ct".~ .. U.e loL o.>.ici.::..le..: y r.:J.t,iGte

rialen. i.iluc:.:.'"los 11r.. un~ sociedad que 11ierde su identidad 

;¡ lJ:.. ·~-:...l~r~ .... .:.JCJ .... c.f~~ '- .. 1 idi":~incr,_.Ji.t.., lo_ ..... lunx .. o:.J de

muesv:.."'.....n ¡Jor r:.~!iio U..; ~u l-'11.t>ll:.:~Je un: prote_tu contínua1 a 

CUblu.i~r .. i.;ipc .~e i ~,u.si..:i6n o violcnci<:~ oin:.b6lica, C1.Ue peE 

n.c;ntE:1..o:. .. r;.te e.:, r::11ri::.id·:J.. :.8..s re.-::i: tencias q_ug se expresan 

J)OX el l.;r't..t1:_,je ··.ie lo.:. •!. tu...:.i1..J1te.:: reflejan. un alto é;rado 

ue 2..c.,re:~ivid::i.~ ·;¡- .:.u a.ute;norr.Í.;.. .Lu.::.cw. :::er res11et;:;.<l.os en 

::;u:; .:.o:n~s de i:-2n.:.s.r y e·xpre_arse, yero L1. e.scuela y el 
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maestro .;..e cOr.i.·:ierten er. ¿,;.,J.:.tlc~o.a ~·.le er. o~~cior.;.~.-~ son 

infran~uee.ulc,s. 

je ;¡ el ·.:.:iscu!'So ~t.;..ir..teri:...'L se.:.i: p:.:--:a C;. el.:.oa; .:<:: rev!!_ 

lan a se~uir los p~so~ de una 3ociednd ir.pooitiv~ y ~jena 

a SU!l propi!..3 aopiracior.e.:.. A.l e¡;re:;t.r .d-e e.etc in:...titu

c:i.6n solo ar.helw. ,;.Bj:;.;·¿e '1• L. r.iar.a y 9Vi tc.r p::>on'.lll

ciar r1¿l;;.br5.G con:o1 ecu-::1~, conocir:.ient_o, ciencia, moral; 
entre otr-2. 

Los .u.ec,".1~1;;.; .. _:-'J.;; uc oorr,unic:.~i61: e::. t[1ll ce:.:~.:i....1.0:. y 30 crer..n 

cor,:..in.ct.: ... ;;:,.;.r.i..:oci:.:..len ~~e r • .: re:_por.iE:11 ü".~c .1ue ... U:i or-

den tl._.!0.JÍVO y f::i.lso. L~l r.erson;:.lidad V0i''i~:.Jera 0.e cada 

uno ,le o;;llou ~olo u:. e;..te.:.iJl'iL.n.:iu c.:c1: loo::: c.r'.A.iJO...:i de sen.~ 

jan tes y e:-:~ ley en de su vi.:.:.u. lo <i_U~ :.:.1Jren...:..en -:,· e~q .. G:'iuen

tl.l!l en la e.JCUt3la.. Bl caos por el .... ue o.trc.vie;_¿ l: ... rr.ente 

de los e:;tu.JLJ.r:..tes f ... vorcce C_i.Ue er.t:·en e;: ell.::.. otro tipo 

d.e diver:-:io:1e::: j- r2c1~e.:...CL';.= .. -~u:: L~üi....Il tu1 :-:.jc:c i,.1.'201~ 

t;i:o . ..nte. .t.l <.~pYen.iL.:ij8 er. L .. .: crnu~Jls.s sit;rii:ic'.l _r,n-ri

rr.icnto, el .iiccurso i-roft;!_:.JrJ.l v.:~cíc ;¡ l:.o.:o s.t1 .. c-';;ivc; s~ 

c:.ni3r<.:.. fU'3C9 un !;O~C c:.á··· -~tiVD ~910 ne ';.".: :: .. í. :.os'.":;::.>-

di~ ... m~sivo~ ue co:;:~ulicc:!ci6n cali:.~J:·_·.n 

ció.:: h.s.cta del::~::: concter.t~ ...le loe :i2.•..;;;.nc:.. Y'.J. -~ue l!..!. 

r..e1: te J.e ·~·-•J.:: : __ -..: :~.: ...:.:: _._ .. -'C .:·:.:.;-C<:"', n..: r _ :·.·.:. ,_:1;{. 

cil ;.ua dicho:. n.1?:.lio[' .:.::-cu;:--:' f. ! . .:~·:...i. . ..:_ ~ _ 

let,iJ.do e.:.. le. .':. · :. ·,; · :i ·:;:·_ l.:. \'::. ... (l<: l - .. 
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Es nece .... rio .:¡u€ ::!.-.:~c.~;.. l.·~ ··-~ün::_tc. ... rt:cl"".iJerl,;n el vínculo 

comunic:.:..:tivo 3 .¡U1 . .- ~~i.~i-: .. :~n l .... ~ .. 10 ... 1::e pocildlidnd ~ue 

le~ brin.,¿ i::l e:;.t:-1· -:;r~b:.:..j~.r:.:lo ..:0:1 un::.. !..1fftr.. etluc ..... tiVíl y 

o.d.e!:'".ás r.~or~-r .:..u::> L ... r::>l ..... .::.6r; e~u~n.ti\.':... c .. ·...: \,i: .. 1.::.eolo-

6Íf.i~ :¡ i.hui~u-s ·•"'-:::: 1e_:.i '...en ...... .::_ .• _ lU.:.~ -;.· ello;. ... .::.1u~ret~r 

Ulld. ,PI'-hir:. ~o:·:i::.l; e_.to ~· . .: ~:o .• e: . .:&,. ~\··::_ .. ·1..'.:..·.:.1::r coz¡ lo 1..1.Ue 

riv ... Ll..it..Í· .... e ~!·.;;.1:.~i ... co :.~t..it.'.!:je~ " ••• e:. tJl p:~:oci::.r.io educati 

vo ~on loe ::.icn.oo :a_ .1uc -:::•1.i"Ol'Lan e~ ¡.•J.'OCl!.~O 1.w ~or..uni

c:ici6n. ;;i e: .. ioo:·-rec<:tor (educ-dor) •rnví::: y recibe n:e!! 
suje~, lo mi:->u.o .!_UE- el ~ceiitor-cn::.::or (e<.lucando) los re
cibe y 102 .. ~nví:..~ En el inLL'r.::qi:,bio J.e ~Ul: J.H . .:.pvles, emi
sore¡; :¡ rec0pto.~2e e1:..ri·_~uecer. y v:;..lor~:ú ~.u in·c.::eco de au

tor~r.liücci6n. ~.,1 ~Jt..cu0:•r ::e '·"-ª~.::.:.... ~·1 .. 1:::.. cofüurü..::~ci6n 

con el ech;.car..dc..1 :l .5:: !;¿: €I: l:::i. cc: .. tu1:.:.~.::..ción c:on e L t:d.uc::i.

..lor, •• " (84) 

Bn tar..Jer ._ue ·~ :-. c.:~ e or.u 11~ "to e i:"L.i. ': IJl'ü./ ;e to~ :,: h ..... L•i i.. uL: oe 

encuen~.L·c. 1:.. .. coL!L.nic;:ic_6r .. .1 t.1 lcllt...U.:.jc cct.r.'o W1 ~lt:ILt:.·n-co 

dialécü;.\.!c :¡ ;,,r~ .. n:.:íoJ.·;.::.;.uor .ie L, vi...i.G. J corj,ci(:~-.c:..:::. de c~

d~ ¡.E..r·'.;i,:;i .. - _ . .r. ;.e. Joc .. iUfi _· .... ::. ·;l proce~o 1:ducati va pi.:..rte 

de la reali..l.8.d, ·.ioriul: ~e i::or..~1·et:.:. L- intcrcu1Jjetivida1
..:. 

(iU"<.él'io~·i7.aCi~n tlel. t.:..:.·uitu::..) :¡.~e objl:tivu ei. el cambio 

o trs.nt.i'~1·wci6n U.'..: h. conc: 1.~1 .. cü ... L_ ~.c..::i6r. educ.-.tiva 

'3:_ ·tA:-••.. co:-.J1üc::...ci6n :ii...:.l.~_;.,.;...,. C'":ti l.:. con la rea.lia~u., con 
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El seLtido tradicional en que se realiza la coruW1icsci6n 

y el tipo de len¿;;uaje utilizado puede modificarse ue raíz, 

siempre y cuando se i·ebaoe l~o condiciones ciespersonaliza

daa de los prot~conistaa. Recordemos una cita de Giroux 

para propoJ:r.:r nlt:,u "1~'= ..lc:sditSC:.. le "'1.u~ e..con;;~c<; er. lr..s au

las ..i.e la secundti.ria mexicana i · 

• ••• u.nn vez que los educadores reconozcan las 
mÚltiples formas eu ~ue ellos 3on producidos 
por medio del lenguaje, ellos poár~ empezar o 

proveer a sus propios ec tu<liar.1.tes lle un hHlf.U.§. 

je crítico ciue lo::; u,yudará a transfo1n1~r lu ce!!. 

ciencia de su propia auto-foncc.ci6n ••• " ( 85) 

Ea importante retomar ea ta oita, yu .1ue laa eo;;pectativaa 

en lac '""'ulao u.~xicru1ae se concretan n r~producir la es

tructura social. Loo habitus se tornan rígidos y hay nu

la posibilidad de cambio. 

Tomar como refe;·encia la participaci6n ci.e loo auoleEcen

tes ea va.lioso ya que ellos no titnen l:úniteo; pc.1·a pensar, 

actuar ; hablar, ymuestran abiertamente lo .¡ue ::iHnten. 

La e~cuela en ve~ uc ::ier'l(ir de facilitaJora les antepone 

una jaula de hierro para . .;.ue estos se int1·oduzcan on ella • 

.El lenguaje de ellos es valioso y ere.;. expe:.:!·ta1.iv:.~ . ..?:·.c:~

meo1 solo ze puede encauzar y no en.D'.i~rcar. Sus aspiracio

nes pueden sentar las b:ises de nuev:?..J .foriu..J de relc:...ci6n 

social. 

(85) Giroux, Henry. Op. Cit., p. 129. 
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Loa p1ot;r~::s y 103 con~'::niuos t ..... JLIJiJn cumplen funciones 

releva.r.1.te.::. ya que son olcn:.en-:..os .... e que ae va.le elmaeatro 

para realizar el pt•oceso ó.e socio.lizaci6n y educo.0i6n. 

Los r ... OL..l'.-r.~s eol:!.o pr•opuosto.2 de aprendizaje llt~~í.ill a co~ 

ve1·vi1·Ge ~i~ c:,i-u·:.:.o..:. .::~J.:.:?."'.iillo~ inzervibles y ebtorbosoa. 

Los c.->r..t~.,niJ.013 ::.e revi~:.i.n ;¡ se to.Jan e;. las· aeai~J:ie:J como 

receturio ~e cocinn. 

hotos n:vreaer,tan, ueuúe nues'tro punto ue viJta tres co

~aa: 

La posiüilidad 1,;,e holl.oc.uneizar lao IL.cntes de lo~ ind!. 

vió.uos que ío.cn.an Ull.;.i socleaa.d , por parto del a>t&..do. 

O sea i~ua.lar l~o DOniüiliúade~ ú~ ~cceGo u Wl ruiamo 
conocimiento. Asi con.o tener bajo control la _produc

c16n y repro-..ucción ue lo::. conociliiientoa. 

Distribuir el conociniienta legítimo, riue :.oe legitima 

1~or r:er:Jon:..t-J in•1estl.d::i.s .:tr; una auto.riüad lCr:;,Í tiI!ln. 

Considerar ;;:-.. la etlucaci6n el inotruwento báaico para 

la difuc;i6r . .i~ ideologías. 

Sin embarou ~.11 te ·J •. t.1::. ¡.i10 tencione.;; hegen,6nicas existe un 

Lo. educación ..!Ole.o instar.cia liber.::i.uora • 

.t:l l)rJLr:... .. ~-:i. .J 1:-... ,::_,z.cf.::.i".J....:c..:., co1 •• o inst1 ... ::.\!.1:.1.t..).:. .... e tru.n.E, 

í'or::iaci6n y 1,.;J: .~1.ci1·.:.ci6n • 

. ;.1 0 criocin.ir-:i"c .,o COt!.O ur.1.. fuente que i:c11 .. i t.a. Cü.L.:biar. 
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De hecho los programas y contenidos, como propuestas de apre!!. 

dizaje, han caído en una desvirtualizaci6n, sobre todo por 

que el conocimiento que transmitia la escuela ya no tiene el

mismo prestigio de antaño. 

Los contenidos significan para los alumnos un conocimiento 

ajeno y aburrido, tanto por sí mismo como por la forma en que 

se les acerca para trabajarlo. Existe una distancia entre -

conocimiento y realidad; ningun nlua:no ruede utilizar lo c¡ue

ve en la escuela y su realidad cotidiana. 

Aunado a esto la impooici6n del conocimiento, que se formali

za en el sal6n, impide la construcci6n de estrategias de tra

bajo y al mismo tiempo la formaci6n de valores en los sujetos. 

El sitio que debieran ocurur los conocimientos localizados en 

lo.o contenidos como vehículos c!e comn:ticaci6n y de relaciones 

sociales entre los interlocutores del proceso, cambios y se -

convierten en un factor de poder y violencia simb61ica. El

encuentro de 6eres por vía del lenguaje se rompe y el proceso 

en el aula se circuusibe a una relnci6n de poder y conflicto. 
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LOS .AWMNOS SN LA SECU~TARTA,SOS HABITUS Y ASPIRACIONES 

Este como uno de los apartados esenciales pretende concre
tar muchos de loo re fe!'en tes te6ricos señalados durante el 

desarrollo de todo el trabajo. También buoca recopilar -
las aspiraciones que los adolescentes tienen en ese proye~ 
to propio de su formaci6n, esto a través de un cuestiona-
rio que fue aplicado a 68 alumnos de diferentes Escuelas -
Secundarias Técnicas. 

Este nivel edu "?ativo ~11.~Lrn f.:!iendo, lo reiteramos nuevamente 
el más autoritario y vertical que exinte e:1 toda la F..duca

ci6n Pública en México. Al no existir estudios sobre temJ! 
ticas referidas a la adolescencia en el país y a los eran
des problemas por los que pasa la mayor parte de los maes
tros este ámbito es un cúmulo de conflictos que han mante
nido estático durnnte décadas ln educaci6n media básica. -
Cierto es que l:i cobertura ha crecido, sin embargo la cal_! 

dad académica ha ido en permanente detrimento. 

La escuela ya no responde, aún con la Política de la Mode! 
nizaci6n Educativa, a las exi;ectativas de quienes se encu'!! 
tran er: ella. E:-: lou Últimos años ha crecido la politiza

ci6n !)n to<Ja.J las instancir1s de este nivel, desde las ina

tituc:o::<~8 norua.Livan y o¡.;err.:.tiva:J, hasta l~ nulas y las 

escuela::-.. Las pce::;o!~n.s qll<' ahí trabajan pierden la visión, 

01 interé8 y lo. imI,ortancla hist6ricn. de au participación. 

Los que m~~.en ero.r. ¡-.rc:1_.a.goni8t3."3 e:ner.c;.~:es del acto educ! 

ti \'O sor- a.hora solo :r.ed ·.r!dores o aplicad ores de estrategias 
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ajena a ellos :n::.:J:nos. con el paso de: tiempo la oecunua-
ria se vuelve obsoleta para for:nar individuos en la socie
dad y ta:nbién para instruir y educar con respeto aJ. conoc1 
miento. 

El sentir y lao c~noecuencins en el deterioro pueden ser -
evider.ciajaa a trn·rés de la actividad cot.:d1.::ma de 1~.J 

alumnos, que ea un mundo difere:! te al de los 'Il::.estroo y 

"' lQe edultos. 

Su cosmovieión no tiene fro:-.teras y l.:i imagi.~n.c.! 5n qJe co

tidianamente cr:ue,1tran, cri?nn expL~Ct:J.t1vas importantes para 

poder ca:i.bi.·:ir 2.·:i.9 condicL01iea eXL.!Jtentes y se:1tir una vi--

ei6n ut6pica del mundo. De sus res is tc:-icit:1a y proteatua 

tienen :r.ucho que aprender lou adul to:J. 

El trabajo con los eatud1a~tes de secundaria enriquecen la 
visión de cua1.,,1ier investigador ya que en el se pueden ob
servar uleunos mecanismos de aculturalizac.l.6n y sucializa-
ci6n que la oociedad encarga a la i!lstitución eecolnr así -
como las formLl.S en qUQ las ideologías hegemón:caa, a través 

del currículo, los planes y progra:~~s y lns no!~!TI:1.a escala-

res, llegan y son concretadas en la dimensión de :n relaci6n 
educativ9.. Se observan también las f:..mcion'2S que muc!ios SJ! 
jetos sJcinl'"G :.-~egan en lo socia: y co:no llegan a per~onif); 

car :cuchas 002t;a·~s y papeles estereotipados y falsos. 

Parece ser que las fun·~ione.: se ccr.creta!: en cuJJ.plir, por 

un lado el mao?otro con la in6ti tuci6n y en el otro e.1 o.lum-
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no con el profesor. Ya no ea una relación aocjal entre a~ 

res humnnos, ahora esta mediada por las normas escritas y 

no por criterios. Entre más se respeten lae normas escri

tas, supuestamente, más armónica será la relaci6n. 

Loa alumnos tie:·cn otra vis1ó11 d lBtinta del mundo y de la 

escuela, y aeta genera ante la sociedad un conflicto. ta 
sociedad como 11 educar 11 a loo adolescentes que ya son un 

problema y sol.o ti~ne solución por la vía normativa. El -

estudiante y ou c(1ucaei6n oon un proble:i1u uucinl, no u.na -

necesidad de ea ta. 

Para entrar en materia rel~lli-:erarnoo un estudio realizado 

por la reviuta "Cero en Conducta" dom.le se tulnlizan el in

terior de las escuelas nccundariae: 

11 ••• El wno1--tluzarniento de 1 a expresión del u..doleoccnte en -

la eecun:";aria es ya to..i: habitual que no sólo nos tJarece -

los más nor:rtnl, stno que ha lleeado a identificarse con -
el deber sor inGtitucionul ••• 

1. T,:1 eseur.•lr .. oecundriria c~-3 un aiste:f!a educativo sumane.!! 

te reprcsi va, «iont.lc no tiene cabida en ou organiza- -

ci6n ltt 0~11 ión ele} :J.lumno. 

2. no ba exi0 t H1u o.J .rr;t'in maestro que logre controlar la. -

conducta de u f~rupo sin recurrir a. los reporteo o r!. 

enf:oe riu•:> no 1.o.'::·a;-i otro rcoultado que unn. enemistad 

(86) 

con lo~ n ! u:n='.O~J ••• 11 ( 86) 

Revi~ta "Cero en Conducta". i'lléxico, Ed. Educación y 
Ca:nbco A.C. Ar.o 2, Nº 9. Mayo-Agosto 1987. p.4 y 18. 
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La observación en los planteles coincide co~ esta afirma-
ci6n, :¡a que la escuela ea .;;ara los n~oleacentee un ámbito 
estricto y en ocasiones agresivo a Gt.i proceso de for: .a.ci6n. 

Un lugar donde solo va a obedecer órdenes y a recibir cas
tigos. 

Ea un es¡..acio dorn:e se aprenden concci:::üentos quP. no tie-

nen una utilidad para la vida, situación que l~p:de que la 
escuela secundaria nea una etapa significativa. e:; los a..!·re:! 

dizajea en los alumnos. 

A través de las observaciones, pG···~:.o:: describir lo si

euiente: 

- El alumno llega a la escuela en su horario estab~ecido -
sin interés por lo que ahí le VWl a enoeña.r, m.6s bter. ªl! 
tra con la intenci6n da estar conv:vienr"c con swJ compa

ñeros. 

- La manera de presentarse debe ser y por lo reeular es, -
con el uniforme, pelo corto los hombres y falda por deb~ 
jo de la rodilla las mujeres. Para entrar neces~tn ide~ 
tificarse con una credencial otoreada por el plantel, de 
no traerla no puede entrar al inmueb:e (sic). Solo pue
de introducir sus útiles de trabajo y nada m:.ío (como si 
la escuela fuera una priai6n). 

Despu~e de que ha cumplido co~ los rc~u!s~~o~ ¡1arn ~oder 

asistir, tie:;e lu o0l:caci6n de !'iJr;.a1·se en DJ. gru1Jo co

rrespondiente para puoar ordenadn.rr.e>nte a su salón. En -

este momento hace~ ejercicio de formación (como 2n la 
instrucción militar) y en orden ~Jr.:.eresivo su.··:en :i.1 auln 

encabezados por su mn~stro. 
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Se disponen a trabajar en un aal6n que por lo común ae -
er.cuentra er! cona iciones deprime~tee: espacio sucio, i11! 
minaci6n deficiente (si ea que hay), bancas individuales 
y semideatruidaa que impiden el movimiento de loa nlurr.-
nos, sin ventilación, pizarrones inservibles, sjn mate-

riales didácticos, hacimiento y gru)OS numercsos. 

- El maestro da su clase en una t=ima que le permite te-
ner visión de 10~1 movimientoEJ y acti tudeo de los es tu- -

di antes. 

- La formac16n de los alum~os es en filas de entre 7 y 9 -
alumnos, cosa que impide el trabajo en equipoo y grupal. 

- Todos los maestros paca~ lísta de aeis:encia. 

- El maestro da su clase a partir de uno. catedra: él expo
ne las te:n::í.ticas y loo alumnos eocuchan; él dictn. el te
ma y ellos escriben. 

- Cada término <le sesi 5n (50 mi!1utos) ce h-:ce sonar una 
campana que incJ tea que corre el tir:npo de la si :uiente. 

El maestro haya o no terminado so levanta y oe sale ráp_! 

dar111Jc~~ del ~rupo y ¡iasa a ocup\.U' el a :.3uiente. LO rel~ 

va el 1n.en tro dP. la área que con tinun. :r loa alurru1os solo 

ven p:\so.r en car~ci. hora un r.:o.1~s !~ro difer-ente. Se qui tan 

de la :ne:1tc lo qJiJ vieron y pasan a otros contenidos (se 

desvist~.1 de uno y 3e pono:1 0tro; co~o si un ~ujeto pu-

diera !1ci.cer esto). 

- El descanso dco.'ués de tre!J o cu·~• .. º ~;" o:i.~s de trabajo 

resulta uer ~m ea_Jac~.o a!-'e:--m3 re:;ijantc n Jq verticinosa 

eat'1.ncl.'1. en 1:1 e::ic11cl'=l. El co!Ilportami>?:-1~;0 en el receso 

ld'~ica:::w:~:·~ eG ·-~'.:'e;Jivo y con afnn de p'!:'otesta. Se pudo 

obae:-·1a:- los n-:ve..:.-.::G de te·!aión que muestran tanto los -

maestro3 y a.,_u:r.~os en lc3 20 minutan de azueto. 
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- Vuelven posteriormente al aula a re~etir la rutina ante
rior. El maoetro expone y dicta y loa alumnoa escuchan 
y escriben. 

Durante au estancia en el interior del plantel el alumno 
e~ta sujeto a l!J.3 normas de la escuela. Rec!be 5rdenes 
de todas las personas: del director, maestros, prefectos, 
secretaria2 e inte~dentcs. O sea que ea el último esln
ban de la cadena. 

Existen un3. serie enorme de resistencias que se ven reflej~ 

das en su contacto con auo compa.J:1ero~ y maestros, sin em-
bargo estas no eetan canalizadas. 

De alguna forl!ln las autoridades y maestros tienen temoree 
de que los alumnos tengan capacidad 01•e;anizativa y de reb_!! 
lión, Cuanuo esto llega a pasar, los alumnos son reprimi
dos duramente, con castigos que van desde la reprobación y 
los reportea h~sta suspensiones temporales o totales. Es
tos obstáculos no son todos los que tiene. un adolescente -
en la secundaria, en el mie~o estudio elaborado por la re
vista "Cero en Conducta• muestra otros tales como: 

• ••• -Problemas de comunicación con sus campa.fieros de gru
po. 

- Escasa o n~la relación con sus profesores. 

- Dificultades en la comprensión y estudio de ale;unos 
campos disciplinarios, 

- Proble:nae de adaptación a las nor;naa establecidas por 
la escuela y loe adultos qne le ocasionan dificulta
des con directivos, orientado~es y profesores. 
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- Ausencia de espacios para analizar loo aspectos so
ciales que le interesan. 

- Escasa orientaci6n vocacional. 

- Proble:·iae familiares. 

Con todo ello no es nada raro que el alumno este confuso y 
manifieste conductas de resintencias, co~o: 

- Bajar llantas de autom6viles o rayarlos, sean de p~ 
fesores, orientadores o directores. 

Escribir groserias en paredes y sanitarios. 

- Destruir mobiliario. 

- No desear en ti· ar o. clases. 

- Formar bandas, etcétera ••• " (87) 

Ea muy común observar este tipo de problemáticas y protes
tas en las escuelas mexicanas, sobre todo 'en secunda.ria, -

donde los niveles de aBresividad y adicci6n a drogas y al
cohol son altos y crecen progresivamente. 

Podemoo deducir que el sujeto no alcanza a obtener una fo,! 
maci6n suficiente para vincularse arm6nicamente a le. aoci! 
dad, ya que por las carencias sefialadas, se encuentra en -
condiciones paupérrimas para conseguirla. Por lo tanto sí 
resulta conflictivo el paso por la secundaria y lo Único -
que se logra al "término de esta es: depresión, frustración, 
soledad, pesimimno y un cn>isancio excesivo. El alumno al 

egresar ya no quiere saber nada de la escuela. 

( 87) Ibidem. p. 18 
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En el trayecto de la secundaria y con base en los proble-
maa sefialados, el alumno tiene que te1•minar de formar sus 
habitus, a partir de sue hostiles condiciones y resisten-
cias que también fungen como referentes que el adolescente 
interioriza y las hace parte de su propia existencia, 

Bl cuestionario aplicado noa aporta e!ementos valioso8 pa
ra comprender eote prooeeo de autoconfor.naci6n de los hab_! 
tus. La muestra elegida const6 de 68 alum.ooe, que de alg~ 
na manera ee representativa porque las problemáticas son -
eumamente aemejantee en las escuelas de este nivel educat.! 
vo. 

40 

30 

El cuestionario esta formado por preguntas abiertae, oerr!!! 
das y de opci6n múltiple para recuperar el mayor cúmulo de 
opciones posibles (ver anexo ). 

1. s::xo 

20 38 
30 



2. EI:AD. 

30 

20 

10 

A~OS 

3. TURNO 

50 

40 

30 

20 

10 

30 
18 

10 

14 15 16 

49 

TURNO MAT. VES. 

166 

10 

17 

Estoa rubros nos dan la panorámica general de quienes fueron 
los alumnos que contestaron el cuestinario. Como vemos son 
38 mujeres y 30 hombree (erafica 1). Aún cuando es turno -
vespertino hay máa mujeres que hombres. Lo podemos explicar 
ya que la mayor parte de los hombree tienen ya responsabili
dades familiares y econ6micae lo cual loa ha obligado a ab"E 
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donar la escuela y a dejar trunca su educaci6n. Así mismo 
notamos una dieminuci6n en la matrícula en el turno vespe,:: 
tino. 

La mayor parte de loe alumnos ti ene alrcded or de 15 alloe' 
edad proxedio para terminar de cursar el tercer grado, E!! 
to nos indica quo su edad eota ubicada en una etapa funda
mental de su vida, puesto que ea donde se va definiendo eu 
personalidad y eua habitua. En cuanto al turno, 49 de 68 
alumnos son del vespertino debido a que es donde las pro-
blemáticas mls se agudizan y donde un mayor número de pro
testas y conflictos se presentan. También hay alumnos más 
grandes y es m,is evidente el proceso de conformación de 
loo habi tus. 

Estos son elementos que influyen en las formas de compor-
tarae y pensar en cada uno de ellos y nos favorece la ob-
eervaci6n d.isus problemas, 

La capacidad de aprovechamiento escolar, de un equilibrio 
emocional, aaí como la forilla en que se relaciona un alumno 
depende del origen far.il liar. Entre máo educación, aunque 

no ea definitivo, han recibido los antecesores de los edu
candos más es la capacidad de interiorizar conocimientos y 
valorea. Los alumnos que pertenecen a f~~ilias con estu-
dios avanzados se encuentran en condiciones máa afectivas 
y favorables para su desarrollo. En ca'!lbjo cutuodo loo pa
dres y abuelos tienen una corta o nula preparación, los 
loo alumnoo disminuyen su capacidad de ap1•ovecha::!iento. 
Mucho tiene que ver el origen familiar para pooibilitar un 
ambiente ea.no y ea tisfactorio para que un sujeto se forme. 
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En e3te sentido la historicidad del habitus es realizada -

de distintas manerao; por un 1ndo, cuando e]. alua.,_110 tiene 

en el la¡>so de su educuci6n •1n espacio propicio puede ter

minar la secundaria y también la facilidad de obtener un -

canocim.ic!1to a..11plio y la consolidaci6n del hnbitus con más 

direcci6n y revorsib1lidud; en tanto quo los alumnos con -

anteceoorea oin prepn.ración ucadémica, atraviesan condici,2 
!'les difÍcileo pa~·a loc:ra.r desenvolverse y configurar habi

tuo con expectativno ohicrtao, aunque to...'?lbién pudieran ha

cerlo, pero los obstáculos en el camino fueron lll8.yores. 
Veamos los dutos estadísticos para acercarnos de otra man~ 
ra a la historicidad de loo hnbi tus de loa estudiantes que 

partici::orán en ol cuC'ntionurio: 

4. ES COL,\ R r;.r PADJ.l!iS 

40 a) Pri~aria completa o 
incompleta, 

30 b) Secundaria. 

20 
c) Bachillerato, 
d) Técnico. 

10 e) Profesional, 
f) No estLAdio. 

:.l g) No sabe. 
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5. ESCOLARIDAD l'ADRES 

40 a) Pri'1aria comple·ta o 
incompleta 

30 b) Secundaria 
e) Bachillerato 

20 
d) Técnic"J 

28 
e) PI"Jfes .. onal 10 18 

2 12 f) No eJ tu1li6 

g) No sabe 
al b) e) d) e) f) g) 

6. ESCOLARIDAD DE LOS AEU':LOS 

100 

90 a) No eotudi6 
b) Pri.1•ar-ia 

80 e) Secundar ~a, 
70 Carrera 

d) No en tw1 i6 
60 98 e) Prima.ri~:. 

50 97 f) Secundaria, 
Ctl.rrera 

g) No o abe 40 
h) No sabe 

30 

20 
34 

10 28 

a) b) e) d) e) f) g) >) 

PATERNOS :fu\ TERNOS 
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Conocer el nivel de escolaridad es b,inico para entender 

que beneficios fa.filliares obtienen los alumnoe cuando loa 

pndres y abueloB han realizado una carrera o tienen estu-

dios elementales. La aituaci6n escolar de los abuelos es 

muy limitada, ya que .L:i mayor )arte de ello a tiene el ni-

vel d<! la pr ~maria npenas completa. A diferencia de los 
padres q1Jo varía ou situnción, ya q ·e aleunoa tienen una -

carrera técnica o profesionnl y en mayor porcentaje han ª..!:! 
bierto ln prirr.ar i :1 y ln. necunclar.ia. Podemo::i deducir que -

el origen de loo alumnos corresponde a un ffivel decapitol 
cultural bajo y eo to p~·ovoca des ven tajas ::rnrins en el 

a.p:rendizajP.. 

Loa da ton arrojan, en cuanto al or.i,l_?;en ae clase, que lofl -

alumnoa dcocie!lden de un estrato bajo y humilde. De hecho 
observan unil ven taja. respecto a aun antececores, cuando 
los abuelos solo tJ enen la pt•imn.:iu y los pndres la secun

daria, elloo ya terminll.ron el nivel :ncdio básico. La. re-

sistenci.a de cln8e eo íll.'1,'{0r, ya que loa alumnos muestran -

un grado •w'lu u.vrv1za.do de 6otn, mientra.a los abuelos y pa-

dreo r.::.:i.ntcn'.an 1iw1 ;icoptación mayor por lo qtto les enaeíl.a

ban en la escucl:1 y uoum{an lo que ahí los decían, en la -
actualidnll loa n.lurnno'J resioten la preaj6n de los saheres 

de la eacui!ln. y prote:Jtan con múo frecuencia. Significa -

ademán qu~ la crí.o.i:i de Ja eocuclo. ea yo. un hecho y que 

por talea razonc:'l C!1 lQ. h1storicidad del habitus de los 

a.lu:nnos .:e e:ir.tic1.!·:·;t tma rf~:Ji!Jt,l!!tci::i. de clri.~3e qtte hu perm~ 

necido deade l ·1 .fam1..:.. 1 n, la pri. ·I:nri.a. y la oecundaria. Se 

afinrrna y color:~ al :111.hi tus en nn nivel de reveroibilidad 

permanen!;e. La et1e.ldd.l ,¡~'l alurnno está e:1 otra dimesn- -

st6n y co!1fOrl!'.H. un e.lr·•wnt0 básico de cn:nhio y lucha. Solo 

CJ.LlO en ,; .. 0cas ocrr.1ionca í:l :?..clolescente en t i.end.e cu.al es su 

vi tal id.ad ~~n!'.'l o 1\~n[l. :~o.r:¡ 8 y ror·na.r un i')royecto con j l.Ulto. 
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Ea más bien que en la escuela una regla es la d:visión de 
loa intereses oc:.¡lto ~lajo un discurso o normat'.vidad que 
menciona la oreanizac.ón y el trabajo en equipo. Es una -

educación individualizante porque más que integrar al suj~ 
to arm6nica'!len:e, le for:r1r1. 11n confl:cto que lo llevn n una 
cond.:.ci6!'l de des·~Onfia.nza hacia los de'!':Ús. 

Otro factor que influye determinantemente en el habitu~ es 
el origen socioeconómico y actividad específica de loo pa
drea. 

Con lo tradicional. de la sociedad en que vivimoo oe pudo -
constatar que la familia mexicana ha cnmb'.ad o poco, ya que 
todavía organizan sus núcleos familütreo a partir de la 
condición sexual y ·:eneracional, Ln regularidad en los d!!; 
tos eo que lae activid'ldeo laborales de loo padres son ca
racterísticas de las familias de un estrato medio-bajo. 
Esto indica también que el acceoo al capital cultural lcgi 
timo está, si no determinado totalme:1 te si en gran medida, 
condicionado por la situación aocioecon6mica. También ve
mos que la organización familiar tiene muchísimas semejan
zas con la divioi6n del trabajo de un país capitalista y -
patriarcal. Tratándose de México no eo difícil creer esto, 
Los da too oon loo oiguient--s: 

1. PADRES MADRES 

Obreros 10 Hogar 56 
Bur6cratas 4 Costureras 2 

Oficial y Construc- Enfermeras 1 
ci6n 7 Contadoras 1 
Técnicos 2 Maestras 1 
Doméstico y Alimen-

Trabajadoras toa 3 Sao~.!!: 
lea 1 
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I'AJJ'.l!~S ~T.\DRES 

Empleados 23 Comerciantes 4 
Ingenieros 1 Obreras 1 

Gerentes y Ad minia- Finado 1 
trativos 2 
Abogados 1 

Do e toree 1 

Comerciantes 3 
Policiae 1 

Pensionados 1 

No sabe 9 

Las actividades de loa padres oe distribuyen en sectores -
de la prod"cclón, del servicio público y el comercio, don
de la característica esencial ea que son aaal.ariodoa. Es
to confirma que ol origen de clase de loa alumnos ea bajo 
y proletario. De no ser así tuvieran acceso a una educa-
ción privada. Solamente cinco de los padrea tienen una -
preparación académica que rebc.sa n la mayoría de loa de:nás 
padrea. Esto indica ln profunda problemática que existe en 
el país, en cuanto al acceso de la población a niveles au
per:..ores de estudio. Además indica que el acceso a la cu.! 
tura y educación eo un factor que tiene rezagos de décadas. 

Este es un elemento que favorece o impide que loa eotudi"!! 
tes o.cced u.n n. 11n nl.-;el máG a] to de capital cultural, ya 

que los padres solo tin~er. contemplado en auo ocupaciones 
la manutenci6n de la familia y q"" -~u '1+~nción se centre -
en 1n. sobrevivenc.:f. de los integrantes de la m.iama. Loe -

nlu::-.~os se e::cu1~ntran sin un vínculo afectivo y formativo 

muy imfortan· e .. 
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Las madrea ~uestran una actividad que nos pernite cor.sta-
tar que las familias de los alum~os de secc¡ndar1a tienen -

una organizaci6n tradicior.al y sexista. La r.ayor ;ar te, -

56 en específico, se dedican a las tareas del hoear. Diez 

trabajan e:: :itras activ::..6r...des de difere.r.~eG t:p0~. Aur.que 

ha.y que to~l!" er. cuenta que las labores del hogar también 

representan lo que pode:r.oa denominar un trabajo. L'ls act,i 

vidades de lna a:n..'ls de casa permiten un equill brio fa.mi- -

liar, ya que C':j:?:Q fr.U1Ci6n de la mujer r el hoc,ar GUarrin. lm

pOr!'ancia en la ed·.;cac:6r. de los hijo8 y son un re.!~erente 

importante e:. lu r1cter:r.:n::c:6n de los rc.leG de cada. ..;no de 

ellos. Si es muJer oc le favorece unr. forr:...:.1.Cl ón en e tos 

menesteres y oi es ho:nbre con más <liotnnc:n. se le ~encio-
na.n y oe le ejercita en és'os. Como ve=oc el rol sexual -

juega un pa¡rnl ind: npenoable en el proceso de cstructurn-

ci6n del hnbitus. Laa conductan objetiv::idao :miesfran un -

desempeño de loo valores y normas i:-.terior.:zadan en el ám
bito familiar, y se acentúnn los de Í~dole :1cxua~, cuando 

se identifican actitudes oexistas. 

En la escuela los comportnmier.tos cotidiunoo de les estu-

diantes son semejantes a. lon que se presentan en el núcleo 

familiar. Lao divisjones secuales son muy evide:.tes. Es

to sirve !J[lra que los mues ~roa tipif:i quer .• estercot :1,er.. y 

evalúen a lot. hoir.!:res y a _las mujereo. For un lado las ID.!;! 

jeres "~ ~'1 cuidadosas, deJ.iC'adas, nens11.J.:.ee, rrcnt!! 
das, abnecnJas, est,Jd:!os~s y d:!.JCi!1l:!::o.L::--.r:. IJoo ho:::bre2, 

por el o"'.:ro, cuidadtJOC.::1, varon1le::, arreg:adoc, p.-.co se::s1 

bles e inexpreaivco, oolo la f:1'2rza. debe ee:- su earacterÍ!!, 

tica. En la evaluación cue~.'~an ea":".o~ 11 atributon" ..::cr!:o pa
rámetros para conocer y entender a cnCa uno de loo .::;stu- -

diW'ltcs. Estos elementos refL1erzan la coné: ic: ón sexna: ;¡ 

el habi tus de los al.u:mos y forrr3.n parte de lo ,1 _.r- J ?tri a

mente tie~e:: que vivir en .:a escuela sec :·:dar.:.fl. 



174 

El trato_ que oo recíbe en la fa:r.ilia y en ::..a eocuelo. sed_! 

ferer.cia. en ~JÍnirra parte, yn que tambj én en e:..; ta inG ti tu-
ci6n el alumno es un Gubordinado. Su estancia consiste en 
recibir 6rdeneo, conocl1!1ientos y bueno.e nor()iaS de conducto.. 
Con el C!.:C3 ~:.0n:..:..r.· ~e :!.¡ll:!.c'.1.:10 pode moa 1l·n·i:o:J una. id en de lo 

que picr.Gnn los o.11<mnoo de la ca cuela, de ous maestros y -

de 'oua compaz:.eroa qi:e for¡¡mn el círculo vital de todoo 
elloc, 

40 

30 

ªº 
10 

a 

a) Aburrü'a 
b) Interesante 
e) Indiferente 
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a b e 

a) Noo:\ore 

b) Número 

e) Apellido 

10. LA Y.AN3:lA E'' QUE TE TaATAHON C.OS :'.!.\:::3TilC<: 

3 

2 

1 

a b e 

a) Afectiva 
b) Indi '.eren te 

e) Autoritaria 
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12. ¿ClTANJJO OPH!Ae.\S TOlt"\..'lON E:f CUENTA TU.3 SUGE'1ENCIAS? 

60 a) En ocasiones 56 
b) Siempre 10 
e) Nunca 2 

40 

30 

2 

1 56 

a b e 
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. 1). ¿EN LOS PROBLE1f_~s QUE EXISTIE1CN EN :;:r, SALON CON TUS 

b!A.ESTR0S 1 QUIEN I:ABA LAS SCLUCIC~SS? 

a) Maestro 11 

b) Maestro-alumno 56 

c) Alumno 2 

a b o 

14. ¿COMO PUEDES CARACTERIZAR A TUS !.!A~ST:lOS EN GENERAL? 

a) Democráticos 25 

b) Autoritarios 25 

o) Isuiit'erentes 12 

d) No se 1 

1 25 25 1 

a 
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55 36 29 
n b e d 

a) Ciencias liaturel.ea 

b) Ciencias Social.ea 

e) Educaci6n l!'1aica 

d) HatemAticae 

e) Español 

!) Taller 

g) IngUe 

e 

h) Educaci6n Artística 

30 
r 
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Un elemento que caracteriza a los alumnos es el miedo, ya 
parte de su persona para exponer sus ideas y opiniones, -
sobre todo tratándose de las condiciones en que opera el 
interior de esta instituci6n, el comportam:ento de sua 
maestros y el regla:r:e:1to escolar. Al responder suponían 
que podría baber una nanción para con ellos, aún cuando -
se lea neg6 dicho temor. 

Según las respuestas a la. forma en que opino.han co ... ·o da-

ban las clneea los maeotros el 18~ mencior.a que la oesi6n 

ea aburrida, el ó8~ que es interesante y el 19% que era -
indiferente. El desinterés mostrado hacia las sesiones -
ea constante y aunque 46 nlurn..r1os dijeron que era i.r:teresE!!. 
te, éataa tenian en común la cátedra como método de ense
ílnnza. El maestro habla, explica y respondo preguntas, -
ea el protagonista del proceso. Los temores infundidos -
de los estudiar.tes pa~n con~estar se vi6 expreso en lan -
respuestas, pues no oe atrevían a declarar abiertamente -
la monotonía de las sesiones, que en el estudio etnográf,! 
co pudo observarse. 

En todo el proceso de formaci6n del habitus de loe alum-
nos existe, aparte de una reeist~ncia, un convencimiento 

manifiesto de respe1o a: profesor. Cierto tipo a~ Ciliefl.!!: 
ci6n ya eo parte de su etHos, y se exteriorizan través -
de la respuesta que dieron. Sin e~bargo algo ~os hace a~ 
poner que su conducta m.nnifies ta es :falna ya qur> los mo-
mentos específicos de proteatn y agresión demuestran que 

no ha.y coincidencia entre lo que opinan j~ hucrn d: r-!'i a!Ile_!! 
te. 
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Cada seoi6n el profeoor paan liata de presentes a los -

nlumnoo y ta"::bién aquí poUcn:os ver Ce que manera se da el 

trato de ambos protagoniotao. Eete es un ritual intere

sante de observnr y se 11csurrolla por inercia y requisito. 
La forc.a de hacerlo l'S a truvéo de una liotn que el maes

tro mru1tiene sien.pre en su poder y le da mayor facultad -

de control ooUre loo ·11 umno2. Al inicio o término de la 
oesi6n el maestro la recorre y menciona ya sea el apelli

do, el número o el nomli~·c rle cada uno de los alumnos. 

De er..contrarse e~: tu:J ol escl1cho.r la mencj 6n de su peroona 

responden con un 11 pre~a11te" (' inmed iutamente el profesor 

as.:gnu '.tna. an :o t0nci a o fo.l ta por medio de una simbología... 

Del trato que cada docente t.ie:-ie con suo alumnos depende 

la manera en qu2 eli~e pnnn. liota de asistencia. Si lo h.!: 
ce por nú~cro puede inñicar que él menosprecia la presen
cia de loa eoturliantoa; o también considero. que ea un mé
todo oencjllo y práctico oc catalogar a sus pupilos, Las 

es taaí G ti cns n·xJ mu~a tr:1~ que 15 alumnos declaran que su 

o:a.estro pn.so. liGta por n 1.J.m~ro; •l6 declararán que es por -
apellido y 7 por nombr-e. Tia que ai,~nifica la lis ta es un 

regiotro de c::H1trol J no un registro 1:arn denotar la con

tinuidad del desarrollo del alumno en cuanto a eu aprove
chwnier. to y c::inotnnc]a. 

Lo.J ado.~J:scc!.tca conG~det·ar•Jn que el trato de los mueo- -

troo hae1n ellos ft:r '1fectlvo (G~ de los entrevistados). 

A excepción de ·10 e!''º dijeron recibir un trato indiferen
te y de 19 q .i;i ·~o i Pe, c1 i e ron L':l CliOCffar que era autorita-

ri '.1. .\.J1::in:1ÍB ,~1.:f1 P.l tr··. to que reciben ea fundu:renta.l para 

su i·o:-:¡.-,c :.~!: ~: .~·'l ,3tw 1.;) oor la secund:l.ria. Estoy de acue.E_ 
do c.Jn e:Jta opinión, /)Drq1..rn el habitue al ser un proceso 

90C:!.e.1 req1_;iere, ~.'1 e!:Jte caso de los adolescentes, de otras 

per:.H .. nns para constitLJirGc, En medida de esto laa caract~ 

risticaa <lel babi tlJS y r1e la~ r11siotor:cin.H afloran en la 
relnción maen tr'o-al ur..!10. 
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A pesar de que 44 alumnos opi~aro~ que los Taestros eran 
afectivos, esto no deja de indioar que la re!aci6n educa
tiva es una relaci6n de poder. Donde el alumno es el de

p6si to de los conocimi1ntoo y :nandatos del maestro. La -
vertl:!alidad 1 que es un eje ce~tr-al, funge caT.o el v.íncu
lo que per-::: te el p:-:.iceso enseñan~!a-n.prendizaje. Al ren
pecto esto lo pode.1os identificar c~n las ideas de Apple 
y Giroux en torno a los aspectos que co~ponen eote canee~ 
to del podcrl 

"El poder no es sie:npre viJLble co:!lo el control y la mani 

pulnción económica. A m8nwJo se mar.ifieJta cOí'O form:ln : 
que p;tr"ecen proporcion'.lr su )r.:,pi:i ju2tific:ici6n n.l ser ~ 

terpretadas C07.o neutralP.s, usí, el po¿er ejercido l!ledia.n 

te i~atitucio~es que, siguiendo su curso natural, rep1·odg 
cen y legiti;nan el siate::a de desigualdades, y hecho toclo 

esto puede parecer aún máo lcgíti~o pnra la función de 
los inte'"!..ectun~i;:; que ae dedican a 1 a prvfc:Jioz:ea de ªY.!:! 

da, co:no la educación ••• " (88) 

Al no oer una cuesti6n visible el poder oote se ejerce -
por medios subjetivos: 

"••• el poder es ejercido a trav~s de formas de subj.!!, 
tividad qne significa que las posiciones del sujeto que
asumimos acríticamente y sin un conocimiento de mayores
alterns.tivas progresiatna, pueden guiar on le producci6n 
de Pr'cticne Sociales Opresivas ••• "( ) 

Tanto Apple como Gironx coiciden ea especificar que el -
vinculo de poder en el aula y la relación maestro-alumno 

(~ Apple, Michael 'H. "Ideoloeía y CurI"Í~ulo 11 

op. cit. p. 185. 
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tienen que ver con las personalidades de cada uno y laa -
condiciones aocio-políticae en que ellos se encuentran. 
Ahí se reflejan loa habitus personificados en el poder 
del maestro y la resistencia de los alumnos. Lo importll!l 
te en mi opini6n es recurrir a ese poder como medio de P!!. 
sibilitar un ambiente de participaci6n y aprendizaje•. 

Las acciones y estrategias para utilizar el poder por P•E. 
te de los docentes son las sanciones verbales y adminie -
trativae que inciden directamente en el comportamiento de 
loe adolescentes. Recordemos que al Sistema F~ucativo H.!, 

xicano tiene como pilar podag6gico la sanci6n y el casti
go. Desde los periodos prehispánicos esta práctica cara!!. 
teriza a la educaci6n en nuestro paio. 

Todos loa alumnon declararon ser victimas de algún tipo -
tipo do castigo cuando infringen lns normas escolares o -
sociales; 40 indicaron quo los reportes eran el medio por 
el cual loa maestros sancionan sus ini'raccionea; 33 decl!. 
raron que ln soluci6n oran loa regaños y e:lcpulaioneo, te!!! 
poralos o totales. 

El castigo os una práctica con la que loa alumnos tienen
que convivir y !armarse. Resistirse eo una actitud que -
asumen pnra mitigar loa efectos de la sanci6n. IncorporJ!. 
do a su habitus, el castigo configura los valores morales ' 
y las actitudes exteriorizadao de loe alumnos. El juez -
interno que tiene cada adolescente se forma a partir de
la opreei6n, 

) Giraux, Henr;r.. "Los maestros 2.2J!!!!. intelectuales". 
op. cit. p. 136 
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El contacto entre maestro y nlumno por medio del diálogo -
y el discurso tienen mucho que ver en ese conflicto de ba
bi tus y proyectos. Por.lo regular quien decide el tome, -
el m&todo, las tareas y actividades, la evaluaci6n y cali
ticeci6n ea el maestro. 

El lenguaje proteeoral eeta permeado por una serie de elo
mentoe que lo ubican en un cotexto socio-histórico. Pnre
que exl.eta un ambiente democrático se beca necesario que -
entre loe protagonistas de le releci6n educativa abren ca
nales de comuniceoi6n y de concertaci6n. En la secundaria 
estas condiciones cerrndae por tortuna, cambian aunque le!!. 
taJUtnte pero si se logren vislumbrar moditiceciones, I~e 

Índices oetlld!oticoe demuestren que 56 estudiantes opinen
que loe maestros en ocasiones (cuadro ); 10 que eiempre
eran considerados y dos que nunca loe maestros tomaban en
cuenta ene augerencias. Esto es que más dol 80 % aclaren
que eue palnbrao son escuchadas, pero solo para tomar deo!, 
eionoe menores como sugerencias para portarse bien,cumplir 
con lo especificado por el maestro y colaboraci6n con act!, 
videdee del plantel. Como vemos solo para autoreprimiroe, 
Pare que el ren6meno de le comunicnci6n pueda ser una prá!;_ 
tica diaria hay que buscar un diálogo permanente abierto y 
claro: 

"Lee obras recientes de Bourdieu y Berastein sugieren 
que para el desarrollo de las relaciones sociales prg_ 
greeivas en el aula resulta crucial la apertura de c& 
nales de comunicaci6n que permitan a loe estudiantee
utilizar aquellas formas de capital lingüístico y cul 
turel e trav6s de loe cuales dotan de eigniticado a -
sus experiencias cotidianas. Si en el aula los estu-
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diantes se ven sometidos a un lenguaje y a un conj~ 
to de creencias y valoree cuyo mensaje implícito es
quo ellos son culturalmente anal!abetos, los eo~ -
diantoo "pronrl.c;¡•au poca cosa acerca del psnerunionto
criti~0, pero mucho, en cambio, acerca de lo que 
Freira denomiuaba la cultura del silencio ••• "( 89) 

Loe mccsnismoa idool6gicoo so distribuyen en el ejercicio 
pro!eeoral y solo a través de una emancipaci6n estudian -
til se podrá vulnerar ol autoritario especia del aula en
la socuntlal'i.u. 

La discipline encolar ea un !actor importante y decieivo
en la actividad del aula, ya que de ello depende en gran
medida la con!iguraci6n dol orden escolar. Cada uno de -
loe participantes en Ja rslaci6n oducntiva conciben la 
disciplina de diferenteo maneras. El pro!esor espec!!ica 
qul3 é:;tn signi!ica el conoc i.mionto y aplicaci6n de las 
normas eacolaroa y oociales por parte do loe alumnos y 
que tienen un cnr6cter inalienable, y no pueden cambiar -
se. Lou ootudiuntes, aunquo tambi~n pionsnn de similar -
manera, co1voib~n que deberia ser algo en lo que ellos pu
dieran participar y sobro todo que los permitieran dooa -
rrollar oun capacidades e interesen. 

Por lo regular todas loo nocionoo e:d.ntentoe sobre la di!!_ 
ciplina er. lns eocuel.ao deode directivoa, maestreo haota
auxiliares se cncauznn hacia lo que denominan buena con -
dueto. El cumpli.m.iünto de ésta tiene rncompensas como la 
folicitaci6n, lus cali!icacionoe y las menciones honori!! 
cas. La escuela, on esto sentido, se erige como la inst! 
tuci6n que brinda una disciplina respaldada por la ea.a 

( 89 ) Ibidern, P. ')2 



ci6n y el castigo. Donde el abuso y uso del poder es una, 
pr!ctica cotidiana y en ocasiones lloga a niveles de rep~ 
si6n que solo ahí se pueden dar (golpes, agrosiones verba
les que !rustran y scomplejan a los estudiantes, amenazas, 
hostigamiento sexual, bajas calificaciones, desprecios, i!!, 
juriae, entre otras). 

Coao vemos las prácticas pera sancionar, la disciplina ti!!_ 
nen mucho que ver con lna procticaa ejercidos en loe pena
les y la milicia, El diálogo y la comunicaci6n son un ta~ 
tor que continuamente se rompe. Nora Eailce por medio de
un anAlisis sobre la educación básica define lo que ea la
disciplina, que do alguna manera ya lo hemos dicho: 

"••• la disciplina oe define como el proceso que lim! 
ta las conductas permitidas a loa alUJ1nos y las aan -
ciones que se aplican cuando transgrede esao normas , 

" ( ) 

En todos los aspectos de la vida diaria es sancionado el -
alumno tanto en los personalos como acadámicos, Por un 
lado lo normativo y por el otro ol que cada maestro consi
dera: El pelo, la ropa, los útiles, la manera de arreglar
se, el caminar, ol lenguaje, la relación con sus compaña -
ros, la forma de responder a los mayores, la estancia en 
el salón y en su lugar, la participación, la conducta, 
etc. 

Los estudiantes entrevistados no hablaron acerca del con -
trol disciplinario en la escula como ya pudimos observar -
en las estadísticas anteriores, solo retomamos una pregun
ta para ejemplificar hasta que niveles llega el control: 
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lSANCIONARON TU FORMA. DE Alil!EGLAll.TE? 

19 25 21 

Si !lo A veces 

¿ 00110 ? 

o) Llnmndns de atenci6n 

b) Sugerencias 

e) Regailos 

d) Reportes 

29 

1 

a b e d 
68 alumnos 1\0 respondieron ser parte de sanciones -

Emilce Elichiry, llora, compiladora, "fil. !!á.i!!l. z 1!!. !.!!. -

~"· Op.Cit., P. 68 
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forma de arreglarse y 25 que no. Sin embargo los 6ltimos 
se visten conforme a lo estipulado por las autoridades 
del plantel. Su formaci6n tiene incorporada una imagen -
del alumno obediente "y "bueno". Los otros siempre so 
muestran inconformes con la manera en que los tratan y º!. 
denan arreglarse. En ocasiones suceden cosas parad6gijas, 
como es el caso de la declaración de un alumno con reope2_ 
to al corte de pelo permitido a los hombres"••• la moda -
es traer el pelo corto de la parte de abajo, casi rapado, 
y solo un mechón en la parte superior y el reglamento di
ce que tengo que traer el pelo recortado ¿por qu6 me re -
portan si traigo el pelo más recortado de lo que esta to
lerado ••• •; por cualquier motivo el alumno es sancionado. 

El personaje que con más continuidad sanciona a los estu
diantee es el maeetro. Es quien puede enaltecer el buen
desempeño de los que cumplen con lo estipulado y normado; 
a su vez puede Sllllcionar un desempeño despreciable y def!_ 
ciente. Para esto tiene un poder asignado y atribuido 
por la institución. Tanto el enaltecer como cnstigar CO.!!. 

viven en una misma dimensi6n del aula como dice Giroux. 

"La alabanza y el poder en el aula guardan una 
eetrecha relación mutua. Ocaeionalmente, los
eetudiantes pueden en centrarse en situaci6n -
de evaluaree loe unos y a los otros, pero la -
!'uente incuestionable de alablll'.lza y deeaproba
ción es el profesor ••• "( 

La disciplina solo es un receso de opresión más que ea 
utilizado en el proceso de formación de la personalidad -
del adolescente y una parte fundamental del habitus. 
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Las respuestas a esta violencia simb6lica se suceden con
tinuamente. 
Las resistencias y las protestas actúan en la escuela y -
las manifestaciones difieren en cada caso. Para poder -
acla1·ar esto preguntamos n loo alumnos como eran algunae
de aua relaciones al autol'itarismo en su estancia en la -
escuela. 

CUADRO WUANDO SENTISTE UN TRATO INJUS 
TO ron PARTE DE UN MAESTRO o Atf 
TORillAD DE LA ESCUELA C0110 REA:[ 
CIONASTE? 

5 a) Silencio 
b) Protestas 
c) Gritos 

3 d) Faltas 

2 33 35 

1 

a) b) c) d) 

Las resistencias a la violencia eimb6lica ejercida en la 
escuela se reflejan con actitudes cotidianas que demuestran 
ol grado de inconformid"d hacia las normas propuestas de C!, 
da nlumno. 

El silencio (33 cnaos), lns protestas (35) y faltas (1) son 
las que oe dan con mayor rcgulBridad. 

Los recuroos de que no alega <il nlurnno para neaistir son 
muestras fcacicntes del eno,jo y la molestia que le en usa 
tantos obstác11los que lo iwpiden desenvolverse en el espa -

( 90 )Giroux, Ifeury, "Los maestros !!.2!!!.2. intelectuales" 
Op. Cit., P. 79~~ 
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cio escolar, que lo considera como adverso y no como pa~ 
te de &l llliemo. 

Las negativas hacia el autoritarismo son expresiones de
resietencia que Bertin denomina vitalidad, que de alguna 
!orma !ungen como impedimentos para la aceptaci6n pasiva 
de lae nor.ae eocialeo. Dicha vitalidad realiza labores 
de obstrucci6n de las idoologiae propuestas, esto !avo~ 
oe momentos de claridad de los alumno y les ayuda a cre
ar anteproyectos al que se encuentra ejerciendo la hege
monía. Para Bertin dicha vitalidad ea: 

"••• es la posesi6n de una energía dirigida a plas
mar, a di!undirse y expandirse, más quo a encerrarse en
el ámbito de las necesidades biol6gicas. Esta rechaza -
la coersi6n, la uniformidad, lo estático; tiende consta.!!. 
temento a la espontaneidad, la diversidad, al dinnmismo-
7 no tome al riesgo¡ irradia alrededor suyo, en el campo 
social calor, simpatía, interee, aun cuando no pueda es
capar a ln reeponsabilidad del disentimiento y a la ove~ 
tual necesidad de la lucha ••• " ( 91 ) 

El nivel do comunicaci6n entre maestros y alumnos abierto 
y constante puede permitir la trans!ormaci6n de la rcla -
ci6n educativa. Diohn comunicnci6n eo un factor que imp~ 
dirá la reproducci6n mecánica de las condiciones ideol6g1 
cas perseverantes en el orden social. 

Aunque los alUJllloB tengan constantes presiones !amili~ 
rea, sociales y escolares, la escuela sigue siendo para -
loe adolescentes un espacio de recreaci6n y convivencia. 
Ya sea con el grupo de amigos o con algunos de loa mnea -
tros que colaboran y participan junto con ellos. Sin du-

( 91) Giovanni, Berti~, M "Educaci6n ;¡: alienaci6n". 
Op. Cit. P• 23 
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da es un sitio donde pueden encontrar personas do su mis
ma edad que los comprenden, aunque los conocimientos y eA 
señanzas que ahí obtienen no tengllJl trascendencia en su -
vida rutura. Podemos vor a continuaci6n que utilidad ti~ 
ne la escuela para los nlumnos y si ésta reapondio a sue
aspiracionea: 
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4 

¿ff? SENTISTE AGUSTO EN LA ESCtJ! 

26 

NO /1 VECES 
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lLOS COHOCI!1IENTOS DE LA ESCUELA TIENEN 
RELACION CON TU VIDA? 

1 

e 

a) Ocasionalmente 
b) Siempre 
e) Nunca 

Le.e respuestas señaladas muestran que progresivamente loe 
alumnos tienen una idea decepcionante de la escuela. So
lo tiene importancia parn poder acceder a otro nivel eup!_ 
rior. El habitue cada vez se vo más coo!lictuado y tiene 
que formarse a partir de imposiciones, resistencias y an
te proyectos. 

El llliemo alumno colabora activamente en eu educeci6n ;r 
tambi6n es su propio juez. Las normas ahi eetablecidao -
cU11plen su funci6n cuando el alumno las asume como suyas, 
como veremos a continuaci6n: 

CUADRO 

5 

43 
22 

lEL EXAl'lEN ES PARA TI LA FORHA EN QUE DE 
BES SER CONSIDERADO cm10 CAPAZ o IGNO = 
RANTE? 

1 

I Y NO 
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¿poR QUE? 
a) Prueba lo que sabemos 
b) No ee representativa 
c) Es injusto y dificil 
d) No conteet6 

3 2 

d 

El examen ea la única prueba do los aprendizajes y loe cong_ 
cimientos adquiridos eo <>l recuroo para lograr una acepta -
ci6n o rechazo social. La autoestima se concreta a un doc~ 
mento que le permite acceder a un status mayor que los de -
más. Eo inaudito que oea este inotrumento la herramienta -
bhsica para determinar lo capacidad de un sujeto. 
Sin embargo en los alumnoe yn ee una parte importante en el 
proceso do su sociRlizaci6n. De loe 6B alumnos 43 contes
taron que si es el examen una formo. de demostrar su capaci
dad (cuadro ) y 23 dudaron de esto. 

El examen todav1.a guarda un lugar muy eapticinl en el proce
so de selocci6n de los individuos y que dificilmente podrá
eer sustituido. Ll adolescente durante la educaci6n básica 
vive sometido a exámenes que lo llevan a valorarse a si mi,!!. 
mo y con base en la calificaci6n a formarse una idea de su
capacidnd. 
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El ctimulo de aspiraciones, deseos, vitalidades y expectat!_ -
vas se circunsciben en una dimensi6n ubicada en el número, -
el certi!icado, el reconocimiento y el premio y ya no en la
rormaci6n personal y en un deseo emancipntorio. La etique
taci6n cumplo muy bien su ftinc16n, como dice Apple: ( 92 ) 

• ••• la eocuela no solo realiza la funci6n central de 
asignar etiquetas a los niños en el proceso de clas!_ 
!icarlos y luego distribuir diferentes conocimiontos, 
disposiciones y visioneo de si mismos a cada uno de
estos grupos etiquetados sino que ademúo, la escuela 
ocupa la posici6n central de una red más amplia de -
otras instituciones. Las etiquetas asignadas por -
la escuela pública oon tomadas por las instituciones 
legales, econ6micas, sanitarias y de la comunidad p~ 
ra definir al individuo en su contacto con ellas ••• • 
( 93 ) 

Del 100 % de los estudiantes entrevistados el 91 % (62 casos) 
estan de acuerdo en que ol examen sea la herramienta para CO!!!, 

probar su capacidad y solo el 9 % que no ea asi. Los habitua 
mantienen una aceptaci6n e incorporaci6n de normas sociales -
pasivamente. Al final de cuentas las resistencias se ven 
disminuidas a lo largo de la imposici6n de la educaci6n bási
ca. El estado se compromete n formar individuos y sociali -
zarloe y en gran medida lo logra. 

( 92) 

(93 ) 

Etiquetado como una interacci6n dial~ctica entre ideg_ 
logia y entorno material y econ6mico, superando la -
condici6n !enomenol6gica e interaccionista simb6licn. 
Ver: Apple, Michael w. "Loe maestros como intelectua-
les". Op. cit. -- ---
'ibidem p. 182. 
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El discurso estudiantil pierde su pureza cuando estos r.!!. 
sumen, al vocabulario de la escuela y al de los adultos. 
Reproducen idoas y actitudes con las que no estan de 
acuerdo, aun y apesar ele ous opisiciones. Esto los hace 
ya participes dP. 'lnn ectucnci6n trndicional y opresiva. 
Se reprimen las expectativas y las resistencias que des
pués son canalizadas de distintas maneras. 

Cuando decíamos con anterioridad que la escuela estaba -
transformando su imagen, nos re!eriamos a que ya no cum
ple las expectativan de vnrios sectores de la sociedad y 
mucho menos do los alumnos para su !ormaci6n solo es de
ut ilid ad pnra entrar a otra instituci6n superior que ti.!!. 
ne problem~ticas similares a las de la secundaria. Las
siguientes estndíetlcas muestran como la escuela va per
diendo la !unci6n que trndicionalmente venia jugando: 
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¿POR QUE? 

a) ~uerian terminaria mis es 
tudios. -

b) ?lo cumplio lo esperado. 

c) No contestó o no sabe. 

¿ru:s;oO!IDIO A LOS INTERESES Q.UE TU
TE?IIAS Y CREES QUE HAS LOGRADO LA
FORl'!ACION ~UE NECEBITABAS? 

¿POR QUE? 

a) Cumplió mis expectativas 
b) ?lo cumplió mis aspiraciones 
c) No contestó. 
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En lao expectativas de loa padrea de familia todavia Cl'J!. 
za ln idea de considerar a la escuela como un escalon y
un !actor de movilidad oocial. .Existe on ellos la espe
ranza de que esta instituci6n forme e sus hijos y puedan 
ab1•i.roe camino en la vida. Es por esto que 50 alumnos -
respondieron que para sue podres ln oocuela si CW1pli6 -
lo quo esperaban de ella (cuadro ) ¡ ·JB opinaron que la
escuela hnbia decaído y loe padree consideraban que la -
escuela no ero lo do notes, donde se educaban y salían -
los nlumnoe respetuosos y obedientes, antee al contrario, 
ea un sítio donde ue "mal.forman" a loa adolescentes in -
cluso uno do elloo ortu6 que era "nociva" para sus hijos. 

Cumplir con la escuela significó que loe padree vieran -
como sus hijoo ovanznban hacia una esperanzadora educa -
ci6n. Curioso porque lo más importante es el aeconeo a
un nivel superior, muchae veces no curando por ellos mi.!!_ 
moa, de cada uno de sus hijoo. 

Lo mencionado aquí lo podemoo observar yn que 45 alumnos 
concidieron en mencionar que lo que esperaban loe padres 
era que terminaran la oecundaria y paoarnn al bachiller.!!_ 
to¡ 23 que no era la escuela lo que pretendían al ini_ 
ciarla. 

En eopecial otenci6n oboervamos lo que realmente eigniti_ 
ca la secundaria pnrn los al11JlUloe. Dejando en sus pro -
pias opiniones la palabra y no en la de los investigado
res. Para 51 alumnos ln escuela reepondi6 a lne expect.!!_ 
tiv«a que tenian al comenzarla (75 % del total)¡ 17 opi
nan que no es la educaci6n que pretendian, que exietia -
mucha incompetencia e incomprenei6n en el interior do la 
oecundaria. Al mencionar porque respondía a oua intere-



197 

asa 42 declararon que si, ya que esta le permitis entrar 
s la preparatoria; 26 opinaron lo contrario, ya que eap~ 
raban más de la instituci6n y de loe maeatroa; que exis
tía mucha injusticia y opreei6n. Que lo quo buscaban 
ora algo semejante. A la primaria y al ambiente fam!. 
liar y no algo parecido a la secundaria. 

La secundaria, como ya lo dijimos, es de los niveles ed!!, 
estivos que con mayor autoritarismo educa a loa alumnos, 
Ea un !mbito donde con mayor claridad pueden explicarso
y comprenderse el desenvolvimiento y distribuci6n de lea 
relaciones de poder y las ideologías, Al mismo tiempo -
los procesos que loa sujetos atravieann para intoriori -
zar practicas objetivas y simultáneamente exteriorizar -
las por medio de relaciones sociales especificadas en el 
vinculo podag6gico. 

El alumno de secundaria tiene que formar su habitus en -
convivencia con sus compañeros, con la normatividad so -
cial y administrativa y con oue maestros y autoridades. 
Sobrevivir a la aplastante orden social que lo obstacul!. 
za y reprimo, pero que a la vez le representa espacios -
abiertos para la canalizaci6n de su proyecto de vida, C.2, 

mo diria Bertin, de su vitalidad, o como Bourdieu maneja, 
en un habitus con posibilidades reversibles, hist6ricas -
y transformadoras que contienen su proyecto de vida, pro
yecto centrado en la defensa de su propio personalidad y
ámbito social, 

Las condiciones en que se encuentra la secundaria y los -
alumnos representan enormes retos a la educaci6n mexicana 
que difícilmente podre resolver el Programa para la Mode~ 
nizsci6n Educativa y que en el transcurso del tiempo ha -
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demostrado su inutilidad. Las opiniones estudiantiles noa 
permiten observar quo ln educaci6n p6blica ya no cumple 
sus objetivou y que sirvo con mayor intenaidad a la estra
tificaci6n y diferoncioci6n sociales. Demuestra que no 
igunl11 a nadie y que oatn teniendo una decadencia tan sig
nificativa que el Estado vo ya la necesidad de dosenbar!_ -
zarso do la cnrga que esta representa. .Para estudiar est6 
plnntonmon don tasio que hcmoo deducido y que serán motivo 
de un trabajo pooterior que complemente ol aquí presenta -
do: 

- La educación básica y segun lon 6ltimos acontecimion -
tos político'! como el Acuerdo Nacional para la .Modern!_ 
zaci6n de la Educaci6n Báoica tiende progreoivamente a 
federalizaree y a largo plazo a buscar nuevas formas -
de organización y financiamiento sin deocartar su fut~ 
ra privatización. 

- Con los cambios tan vertiginosos a nivel mundial y na
cional, la educaci6n básica se ha convertido en un ob!!. 
táculo a la roproducci6n de intereses hegem6nicoe, por 
lo tanto el Estado considera la pooi.bilidnd de llevar
a cabo truneformacionee para satisfacer loe intoreoeo
neoli beralee gestados en otraa esferas de la sociedad. 



199 

e o N e L u s I o N E s 

El Programa para la tlodernizaci6n Educativa lleva cuatro 
años tratando de resolver la enorme problemática que c·l ámbi_ 
to educativo histo'ricamente tiene. Despu6s do todo este 
tiempo las protencionea inicialmente planteadas no han podi
do concretarse. Loa cRmbioe constanteo de r•stratPgias, pe!: 
sonae responaabloo y dirigentes han hecho aun más ~brumado -
rae las diticultadca existentes ün este renglón y al mismo -
tiempo han propiciado un proceso de discontinuidad del pre -
sente proyecto educativo. 

Si hay avances poro han nido poco significativon, tales como 
los trabajos boches por el FRO!IASOL (Programa Nacional de S2, 
lidaridad) a travós del programa "Escuela Digna" y por lae -
campañas permanentes de altabetiznci6n. Esto ao ha Gido 
suficiente para la solución de muchas de las necesidadeu que 
aquejan a loa diversos grupos que componen el uector educatt 
vo. 

Una de las cauoas de loa cambien estructurales do l" educn -
ci6n básica es la apertura de tr6xico a las nuevas condicio -
nas económicas y políticas de carácter internacional. 

Dicha apertura se hace a trav6s de un tratado que reorganice 
el comercio nacional y consolide el intercambio entro nues -
tro país, Estados Unidos y Canadá, a lo que se le llama el -
Tratado Trilateral de Libre Comercio; el proceso GO inicia -
con los dos regímenes presidenciales predecesores del actual 
que sientan las bases y los espacios para incorporar al país 
a esta dinámica que poco a poco se consolida. 

Al definirse los objetivos de estao nuevas circunstancias, -
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la sociedad mexicona comienza una serie de cambios vertigin.2_ 
sos que ubican nuevamente a la educaci6n como uno de los m!ls 
importantes pilnros del d0snrrollo, y aunque la investiga 
ci6n no an.:i.11ce lao ccn:~[?ocuoncias del nuevo orden nacional y 

las rccic~n.'.:c·1 ncc:i v~1c:"';, retomn todo esto como elementos que 

nos ayudan n concluir y abrir perspoctivna pora seguir con -
el estudio. 

En un documento que redefine la cducaci6n del nivel b!lsico -
denominado "Acuerdo Nacional para ln Modernizaci6n de la 
Fducnci6n Básica", que .t"irma.n tocios loa gobernadores de los

estados dol interior del país ;.- la presidencia de la repó.bl.!, 
en conjuntam<lnte con el oecrotari.o de ec.ucaci6n pública y el 
Sindicato llacionul do '.i'.eabajadores al Servicio del Estado 
(SNTE), se entra en u1tu etapa trascendental en lo historia -
de la educaci6n. Ln 1·: nnt:1·ucturaci6n y federalizaci6n de -

la erl-.... 1.,;aci611 :;o co1~·:iL"ct·u.; ('ZI mi,tas esenciales del proyecto

cducot i 110. 

Las peropcctivaE vari.n•i y Ge! haco indispensable encontrar 

nuovan tórmuJus p!lrn. entender loa fen6ruenos sociales que ae

sucaden. Lo edncnci6n yn no tirnc funcionnlidnd pora un E_!l 

tado que de1 eea i_11·c,v.;resi vnmeute ln reoponnabilidad de insti

tuciones y úmpresos u una 1•c11nciente emproaa privada. 

La conflic ti VA. P-duca tivn obliga n pensai' en otros alternati

vns de invcstit::nci6n, debido a esto, máo que conclu1üoneo f"!. 
naleo n8pccfficamoo unEl ~ueva problernñtica a estudiar. Lo -
elaborado hastn el t~rmin0 de e!lte trabajo pretende compren
der l~G formas en <JllÓ se distribuyen las ideolo¡;íaa y los i!l 
tcreses generados por los diversos grupos sociales y políti
coA que conforman el terreno de la educnci6n. Loa protago
nistas esencialeo manestros y alumnos aon contextuados_ por -
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una nueve con.tigureci6n eapacial y temporal de la sociedad -
mexicana. 

Al conservar ~xico rasgos de sociedades tradicionales, pa -
triarcalee y sexistas ubica a la educaci6n como un espacio -
de distribuci6n de interoaeo e ideologías, donde sigue pred2_ 
minando la reproducción. 

Pero no lo dejamos ahí, tambi~n ae localizan proyectos enti
hegemónicoa quo propician la movilidad del sector. Es en -
este preciso momento de lucha, confrontación y resistencia -
que se ubica el presente documento. El fen6meno de la re -
producoi6n no es mec!nico ni unilaterales, si lo fuera sería 
mu;r sencillo trene!ormar la educación b!sica; antes el con -
trario es una problem!ticn caracterizada por le con.tluencia
do intereses y luchas permanentes. 

En le educación secundaria en lo específico pueden encontraiz. 
ae de manera muy significativa las formas en que se concre -
tan las confrontaciones ideol6gicae entre proyectos y resis
tencias. Loa alumnos de secundaria colaboran activamente -
en loe cambios que sufre diariamente este nivel educativo. 
La defensa de au personalidad y proyecto do vida son loe ci
mientos que impiden la interiorizaci6n irracional y alienan
te de la violencia simb6lica representada por los docentes,
eutoridedes y padree. Por· lo regular las demandas estudian_ 
tilee se ven reprimidas por el orden social pero la constan
cia de estos han llevado a transformaciones importantes. 

No se puede formar adolescentes bajo los mismos ejes del ca.!l. 
tigo y la sanción. Estos representan con eue opiniones e -
inquietudes una cosmovisión limpia y transfo1'l!ladora de la 
realidad. Tampoco podemos terminar con las utopías que 
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ellos tienen, ya que estas son un requisito indispenaable p~ 
ra la modificación do la sociedad actual mexicana. 

Es evidente que el habitus recupera dichas expectativas pero 
hace :::alta rnáo trabn,;o y dcaarrollnr enta categoria y muchas 
otraa y así. explicarno:olos procesos reproductivos y emancip~ 
torios quo encuentran los sujetos on si miamos. 

Hay que reiterar que la secundaria tiene quo cambiar y que -
muchon tenemos que aprender de los adolescentes, ya que son
ellos el origen y objetivo d~ dicho nivel educativo. Al 
mismo tiempo poner muyor ntenci6n en ostc campo, porque pue
de significar un 6-mbito enorme y onriquecedor para la inves
tigaci6n en oducnci6n. 
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ANEXO 1 l!'ICHA DE OBSERVACION PARA LOS ALUl'lllOS 

~ l'IA.TERIAS: 

HORARIOS: 

INTERESES: 

PROGRA1'1AS fili. ~: 

APRENDIZAJE: 

~I 

DISCIPLINA: 

~ REGLAHENTO ~: 

CASTIGOS .Q. SANCIONES: 

!Q§. MAESTROS: 

COMUNICACION ~~: 

INTERACCION ~: 

ACTITUDES ! RESISTENCIAS ~ ,H2 SANCIONES: 

!Q§. ElWIENES: 

~ CALIFICACIONES ! EVALUACIONES: 

,H2 AUTORIDADES: 

:!!!, PARTICIPACION FAMILIAR: 

,H2 EXPECTATIVAS: 
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ANEXO 2 FICHA DE OBSJ\RVACION PARA EL ~IAESTRO Y LA RELACION 
lillUCATIVA. 

fil.. ~ J:!m!1Q: 

~ CURRICULUM: 

~ ~ ,! ~ I'ROGRAl1AS: 

~~· 
IR& ~ ~ bDOLESCENTES: 

~ ~ ENSE!lANZA-~~: 

~ CONOC IMIEN1'0S: 

f! l1E1'0DOLOGIA: 

~ VINCULOS COMUNICATIVOS: 

!Q2 REQUISITOS IJJMINIS'rRATIVOS: 

!!!!.§. CALIFICACIONES ,! g§_ EVALUACIONES: 

.filt. ~~LENGUAJE! LOS CONOCIBIEN'.l.'OS: 

~~~illfA~: 

~.!lQ!;~: 
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ANEXO 3 CUESTIONARIO PARA ALUMNOS 

1.- SEXO, _____ 2.- EDAD _____ 3.- TURNO, ____ _ 

4.- ESCOLARIDAD DE LOS PfJlRES: 

PADRE, _______ _ MADRE 

5.- ACTIVIDAD DE LOS PADRES: 

PADRE l'lADRE 

6.- ESCOLARIDAD DE LOS ABUELOS: 

PATERNOS: l\BUELO 

i»íiUELA 

MATERNOS: ABUELO 

ABUELA ---------~ 
7.- lCOMO TE DIERON LAS CUtiES TUS tlAES'rHOS? 

a) ABURRIDA 

b) INTERESANTE 

e) INDIFEREHTE 

8.- lLA FORMA DE PASAR LISTA ERA POR W REGULAR? 

a) NOl1BRE 

b) NUMERO 

e) APELLIDO 

9.- LA MANERA EN QUE TE TRATAHON LOS MAESTROS 

a) AFECTIVA 

b) INDIFERENTE 

e) AUTORITARIA 

10.- lCOl'!O SANCIONARON TUS MAESTROS LA INJ>ISCIPLINA? 

a) REFQR!!IES 
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10.- b) REGAROS 

e) AGRESIOllES 

11.- ¿CUAlWO OPINABJ..S TOMARON BN CUENTA TUS SUGERENCIAS? 

a) EN OCASIOlIBS 

b) sn:m·ru.: 

e) :mNCA 

12.- LEN LOS FHOBI.EtlAS •¡UE EXIS1'IERON EN EL SALON CON TUS 
ViAESTROS, QUIEN DABA LAS SOLUCIONES? 

a) !'J,ESTRO 

b) MAES'rRO-ALUJ;u;o 

e) ALUMNO 

13.- óCOMO PUEDES C.~RACTERIZAR A TUS MAESTROS EN GENERAL? 

a) DEMOCRATICOS 

b) AU'rüRU'ARIOS 

e) INiJ U'EllENTES 

d) tlO ::;;,; 

14.- ~OUALES so¡¡ LAS ~L\TERIAS QUE MAS 1'E GUSTARON? ANOTA 3 

15.- ¿SA!ICIONAHON 'l'U FORM/, DE AHREGLARTE? 

tt) SI 

b) NO 

16.- ¿co110? 

a) LJ,AViAIJAS DE ATE~:CION 

b) SUGE!lli!WIAS 

e) HEGA.~OS 

d) itEFOR1'ES 
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1?.- lCUANDO SEliTISTE UN TRATO Il/JUSTO HlR !'ARTE DE UN MA
ESTRO O AUTORIDAD DE LA ESCUELA, COMO REACCI0!1AbTE? 

a) SILENCIO 

b) PROTESTAS 

e) GR!'rOS 

d) BALTAS 

18.- ¿TE SEliTISTE AGUSTO EN LA ESCUELA? 

a) bl 

b) NO 

e) A V"ECJ:;l; 

19.- ¿LOS CO!IOCIMIENTOS IJE LA ESCUELA TIENEN BELACION CON -
TU VIDA? 

e.) EN OCASIONES 

b) SIEMPRE 

e) NUNCJ, 

20.- ¿¡,;L EX-\MEN ES PARA TI LA FORl"u\. Ell ;,¡UE DEBES '-'ER CONSI
DERADO COMO CAPAZ O IG:iORA!\TE? 

a) SI 

b) NO 

21.- ¿POR "UE? -------------------

22.- ¿LA ESCUELA RESPONDIO A LOS CBJErIVOS '.0UE 'l'Er;IAIT TUS -
PADRES SOBRE TU EDUCACION? 

a) SI 

b) NO 

e) b. VECES 

d) NADA 

e) NO CONTESTO 
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23.- ¿pQR •;¿UE? --------------------

24.- ¿RESFO!IDIO A LOS INTERESES QUB TU TENIAS Y CREES QUE 
HAS LOGRADO U. X'ORl'u\CION QUE NECESITABAS? 

a) 5I 

b) NO 

25.- lPOR <i,UE? 
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