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RESUMEN DEL PROYECTO GENERAL 

El proyecto general de investigación "Desarrollo psicológico en el Ámbito Familiar" 

(OPAF), está disellado para investigar los procesos de constitución y cambio de 

las personas a lo largo de la vida, especificamente en relación con distintos 

ámbitos sociales, dando prioridad en el abordaje a la familia y escuela como 

espacios sociales de referencia. 

Los protocolos de investigación formulan el estudio de dichos procesos en algún 

periodo de.la vida, en un escenario social particular y con una población especifica 

pero constituyen a la construcción de una visión global de los procesos referidos 

situados histórica, cultural e institucionalmente. 

Este proyecto cuenta con dos lineas de investigación. La primera de ellas, ª 
W!!ilii que está constituida por los protocolos que comparten el mismo anclaje 

conceptual; es decir, toman a la familia como eje que no se limita al hogar sino a 

múltiples espacios sociales que se relacionan para constituir una cultura familiar. 

La segunda linea de investigación es la escuela que es considerada uno de los 

ámbitos con los que las familias establecen una relación estrecha durante el 

proceso de socialización y crianza de los ni/los en la escuela. De esta forma, en la 

escuela se manifiesta la experiencia que las personas tienen a partir de sus 

familias, pero además es en la escuela uno de los espacios de mayor legitimidad 

para la construcción de la persona. En su interior se llevan prácticas especificas 

no sólo relacionadas con la apropiación de los conocimientos escolares, sino 

también con la elaboración de la identidad como persona. 
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Es en este ámbito donde nace el proyecto denominado "comunicación y desarrollo 

académico' cuyo objetivo general es delinear desde una visión del desarrollo 

como unidad afectivo - cognitiva, una caracterización psicol6gica de los alumnos 

que la escuela considera con alto o bajo rendimiento escolar en educación 

primaria. Esta investigación tiene como propósito identificar la construcción 

psicológica de sujetos considerados de alto y bajo rendimiento académico en 

educación primaria. 



RESUMEN 

¿Son o no construidos los nUlos de alto y bajo rendimiento académico? Tomando 

como marco conceptual metodológico al enfoque personológico se realizó esta 

investigación con 5 ni/los de cuarto grado de educación primaria (3 de alto y 2 de 

bajo rendimiento académico) propuestos por la maestra titular del grupo y por los 

alumnos del grupo. Se utilizaron varias técnicas como las observaciones directas 

dentro y fuera del salón de clases con el objeto de identificar la rutina de la 

maestra y cóino se insertan estos alumnos en ella, las narraciones de otros 

maestros y de los propios nillos. Encontrándose que en base a lo que la escuela 

espera de ellos son "etiquetados" COmo ninos con "alto o bajo rendimiento 

escolar", que los maestros de acuerdo a sus expectativas desarrollan sentimientos 

afectivos - cognitivos con el alumno o con la familia para ser considerados como 

de alto rendimiento mientras que los que no se apegan, pertenecen a un grupo 

"discriminado· porque no cumplen con el papel que sellala la escuela. Tales 

jerarqulas se establecen desde un nivel formal (calificaciones) a uno informal 

(sentimientos reclprocos de la maestra y los ni/los). En los ni/los se desarrolla un 

sentimiento como resultado de lo percibido a través del trabajo cotidiano por eso 

se concibe al "éxito o fracaso escolar" como construcciones sociales. 

Estos hallazgos permiten cuestionar la actividad de la escuela y posibilitan el 

surgimiento de nuevas propuestas de trabajo encaminadas a investigar los 

recursos psicológicos tanto de los profesores, como de los alumnos o de las 

familias asl como de todas aquellas personas que tienen que ver con el 

rendimiento escolar. 



INTRODUCCION 

El rendimiento escolar es el principal indicador para valorar el funcionamiento de la 

institución escolar; por eso su estudio es de suma importancia. Sin embargo. la 

atención generalizada se ha enfocado casi exclusivamente en uno de sus 

momenlos. en el llamado 'fracaso escolar". en lomo al cual se han generado 

distintas explicaciones y planteamientos metodOlógicos para su afrontamiento 

principalmente desde visiones deterministas. tanto in!ernas como externas; 

asimismo. se ha valorado desde la perspectiva de los investigadores. de los 

maestros y planificadores y muy escasamente se ha estudiado la perspectiva del 

propio alumno. Dellllismo modo. no se han considerado en igual importancia para 

el estudio del rendimiento escolar el considerado como "éxito escolar" o "un 

rendimiento intermedio". Nosotros partimos de considerar que los. distintos 
, 

momentos del rendimiento escolar, como el "alto" o "bajo" (éxito o fracaso 

respectivamente en la terminologia conocida) son construcciones a partir de 

valoraciones sociales en tomo al desempello de los alumnos en la escuela. y 

para cuyo estudio resulta necesario tener en cuenta no sólo uno de sus momentos 

e involucrar el punto de vista del propio alumno que se encuentra en tales 

circunstancias. ¿quiénes son los ninos de alto y bajo rendimiento académico? 

¿son o no construidos? ¿qué elementos de su personalidad en ambos ninos 

posibilitan su identificación? Estas son algunas preguntas que se encuentran en 

este trabajo, el cual no constituye una simple exposición de datos o elementos 

informativos. por el contrario, por su carácter critico-analitico busca poner a la 
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· vista. desde una óptica particular. algunos elementos presentes en la construcción 

que desde la sociedad y la disciplina psicológica se han emprendido en tomo al 

concepto de alto y bajo rendimiento académico. De esta forma. en el capitulo 1 se 

indica lo que se conoce como desempeno escolar. el papel que juegan los padres. 

maestros. la escuela y 105 companeros en la construcción de estos nillos. 

En el capitulo 2 se desglozan y setlalan algunas conceptualizaciones y 

aportaciones teórico metodológicas ofrecidas. desde el seno de la Psicologla. la 

perspectiva conductual. la psicoanalltica. la corriente humanista y la propuesta del 

enfoque personológico desarrollado por Fernando González Rey ; quien aporta 

elementos importantes para el estudio de la relación educador - infante. a partir de 

la caracterización y recursos personológicos que median la convivencia en un 

contexto particular. en este caso. la escuela. 

En las páginas del capitulo 3 se ofrece la metodologia y una descripción detallada 

de la investigación realizada: se explica cada una de las fases. las técnicas de 

valoración empleadas y 105 elementos de análisis. Finalmente se presentan 

conclusiones generales sobre este trabajo. 

El suscrito está consciente de las limitaciones que desde distintas ópticas puede 

presentar mi labor práctica; sin embargo. espero que sus alcances y trascendencia 

puede ser valorada de acuerdo a su significado social - profesional. y que su 

aportación sea pretexto para el surgimiento de distintos intereses y expectativas 

prácticas en torno a este tema. 

El Autor 

Rogelio López Maya 



Capitulo l. El desempeño escolar 

El desempefío escolar se asume, de manera general, como el indicador principal 

para valorar el funcionamiento de la escuela, por eso su estudio se ha constituido 

en algo esencial en todo el mundo, Sin embargo, la atención en relación con el 

estudio del mismo se ha centrado, en mayor medida, en el extremo del 

desempeno escolar bajo, al que se suele denominar "fracaso escolar", El interés 

para comprenderlo ha generado y generalizado diversas explicaciones teóricas y 

alternativas metodológicas y prácticas para enfrentarla, como se aborda en este 

capitulo, 

1.1 El buen estudiante y el éxito académico 

Existen planteamientos sobre el desarrollo del psiquismo humano que lo 

fundamentan en la herencia biológica, 

Comparten este planteamiento varios puntos de vista que sólo son diferentes en 

aspectos superficiales, 

Tenemos asi las posturas m¡'ls radicales que conciben que la herencia biológica 

actCla y se expresa de manera directa, determinando la cantidad y la calidad de las 

capacidades intelectuales y de las cualidades humanas, Para estos teóricos su 

objeto de estudio es medir esa caracteristica que se concibe como estable y fija en 

el sujeto; se trata de constatar cuánto de ella posee cada individuo, Las técnicas o 

instrumentos para alcanzar esos objetivos son los tests psicológicos, Nombres 

como Binet " Terman " Weschler" Spearman " Raven" Burt, Thurstone " entre 

otros, están intimamente vinculados con esta concepción, 



Tenemos también dentro de estas posturas los puntos de vista más lÍIOderados, 

que plantean la mediatización de los factores hereditarios a través de los procesos 

de maduración del sistema nervioso y de adaptación. El desarrollo psicológico se 

concibe desde estas variantes como una evolución gradual, en donde las 

condiciones en las que transcurre sólo pueden facilitarlo o entorpecerlo pero no 

determinarlo. 

El objeto de estudio para estos psicólogos es la descripción lo más detallada y 

exacta posible de los diferentes momentos o etapas de esa evolución gradual. 

Es claro' que desde estas concepciones la ensellanza, la educación no tiene 

ninguna influencia sobre el desarrollo de las capacidades psicológicas. A lo sumo, 

sellalan autores más modinados, las condiciones ambientales y la educación sólo 

funcionan como facilitadores de esas tendencias predeterminadas 

heredilariamente. De este modo quienes fracasan en la escuela se debe, desde 

estos puntos de vista, a que no son aptos, a que son incapaces para el 

aprendizaje académico. No hay por lo lanlo altemativas de solución. 

Otras concepciones, más progresistas que las anteriores. y muchas veces 

surgidas en oposición a aquellas, conciben que la determinación del pSiquismo 

humano se encuentra en la acción del ambiente. 

Este planteamiento es común a todas las variantes del conductismo, así como a 

las distintas posturas culturalistas, independientemente de que los mecanismos 

por los cuales cada postura o cada autor trata de explicar la acción del ambiente 

sobre el sujeto. 
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Su base filosófica es el materialismo mecanicista que, si bien concibe a la materia 

como primaria y a la conciencia como secundaria, considera la realidad como 

estática y antidialéctica y lo psicológico como algo pasivo y mecánico. 

Como resulta evidente, desde estas concepciones psicológicas los problemas de 

aprendizaje, el fracaso escolar, no son problemas determinados por inaptitudes o 

incapacidades innatas, sino por factores extemos. La educación y la ensellanza 

por lo tanto, tienen un papel fundamental en la existencia y la solución de los 

mismos. 

Es claro pues que a partir de estas concepciones es posible la formulación de 

alternativas de solución al problema del fracaso escolar. 

Las concepciones condueluales, cuyo Objeto de estudio es el análisis de las 

condiciones y las leyes que rigen el establecimiento de las relaciones entre el 

sujeto y su ambiente, han generado distintas técnicas aplicables a diferentes 

campos. En la educación, por ejemplo, se encuentra la "tecnologia de la 

ensellanza" y la "ensellanza programada". Para estos teóricos, alternativas de 

este tipo son la base para enfrentar el fracaso escolar. 

Las concepciones culturalistas, aunque indudablemente emparentados con el 

pensamiento conductista, a diferencia de este no conciben la acción del ambiente 

desde un punto de vista especifico, sino de modo más general. Por eso su objeto 

de estudio es el aislamiento y la descripción de variables en situaciones 

complejas, como el ambiente cultural y los métodos de crianza, tratando de 

relacionarlas con las caracteristicas del sujeto: coeficiente intelectual, rasgos de 

personalidad, etc. 
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Las técnicas y procedimientos desarrollados para lograr este objetivo parten por lo 

regular de los disellos factoriales de investigación, incluyendo a veces estudios 

longitudinales. Se suelen utilizar diversas pruebas diselladas por distintas 

corrientes psicológicas, como los tests psicométricos entre otros instrumentos. 

Con respecto a la educaci6n, numerosas experiencias se han generado desde 

estas concepciones culturalistas, tendientes a la mejora del desarrollo infantil, a 

través de diversas técnicas educativas. Han abordado de manera amplia el 

problema del fracaso escolar y han formulado alternativas especificas de soluci6n, 

que sellalamos en seguida. 

El problema del fracaso escolar empezó a mostrarse cada vez con más claridad 

después de los allos 50, a medida que la educación escolar experimentaba una 

acelerada expansi6n en la población de varios paises. La agudización de este 

problema determin61a necesidad de estudiarlo y de buscar soluciones. 

Dentro de esos estudios un hecho resultó evidente: la correla't:i6n entre fracaso 

escolar y poblaci6n de menos recursos económicos. 

En ese contexto la postura denominada "ambiental-culturalista" ha planteado que 

el fracaso escolar está determinado por el desarrollo del nillo en un ambiente 

cuHuralmente limitado o privado, que conSidera propio de las clases s09iales 

menos favorecidas econ6micamente. Por tal motivo se les ha llamado a esos 

nillos "desaventajados ". 

Especlficamente se concibe que el fracaso escolar está determinado por el hecho 

de que los nillos que lo padecen, llegan a la escuela con déficits cognitivos y 

lingülsticos principalmente, aunque también de otro tipo como motivacionales y 
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afectivos. A la vez, dichas deficiencias se deben, según estos investigadores 

(Golberg,1963; Hunt; 1962, Deutsch; 1965, entre otros), a la carencia de 

experiencias conductuales suficientemente organizadas, a la escasa manipulación 

de objetos y a la inadecuada estimulación verbal en el ambiente social del nino 

desde sus primeros anos. 

Berstein, (1961) ha senalado explícitamente que el fracaso escolar no se debe a 

capacidades innatas, sino que es inducido culturalmente. Según este autor a las 

"clases bajas" les es propio el desarrollo de un código restringido de lenguaje, 

caracterizado por una sintaxis rigida y por el uso limitado de posibilidades para-el 

dominio de operaciones lógicas que exige el aprendizaje escolar. Lo anterior 

concibe este autor, no ocurre en el código amplio de lenguaje que se desarrolla en 

las 'clases medias y altas·. 

A partir de estos planteamientos generales se han derivado principalmente dos 

alternativas para enfrentar el problema del fracaso escolar. La primera tiene que 

ver con la solución del problema antes de ingresar a la escuela o en los primeros 

grados de ella; se trata de la llamada "educación compensatoria". La otra 

alternativa se refiere a la prevención del problema, por eso su implementación se 

inicia prácticamente desde el nacimiento; se trata de la "estimulación temprana ". 

Enseguida veremos con más detalle cada una de estas alternativas. 

1.1.1 La educación compensatoria 

Como el mismo nombre lo dice, se trata de la búsqueda de medios educativos 

para "compensar" las "desventajas· de la formación inicial, y de esa manera 

remediar los aludidos déficHs cognitivos, IingOisticos, motivacionales, afectivos, 
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etc, de los ninos pertenecientes a los grupos sociales "deprimidos", 

pñncipalmente. 

Dentro de los aspectos propuestos para tener en cuenta en estas acciones 

compensatorias se encuentran los siguientes: 

a) Enriquecer las experiencias lingOisticas del nino a través de fomentar la 

conversación organizada con sus companeros, y de propiciar la comunicación 

con el adulto enfatizando el manejo de las principales formas sintácticas según 

el código lingOlstico del nino. 

b) Fomentar las habilidades motoras a través del manejo de materiales 

estructurados y autoinstruccionales, correspondientes al mundo del nillo y a su 

nivel actual de desarrollo. 

e) Establecer la relaci6n escuela-familia-comunidad, a través de involucrar a los 

padres, de iniciar siempre con actividades concretas e inmediatas y de incluir la 

manipulaci6n de objetos, de modelos y diagramas según lá situación real del 

nino. 

Estas consideraciones se han plasmado en el diseno de diversos programas de 

educación compensatoria, inicialmente en Estados Unidos a partir de la década de 

los anos 60, y después difundidos a otros paises. Algunos de esos programas son: 

El "Head Start Program ",El "Harvard Preschool ProyectO, "Ypsilanti Early 

Education Programo "El "Berciter-Engelman Direc! Instruc!ion Pedagogy", 

·Sesame Slreet", "El Proyecto de Innovación de Amsterdam", las experiencias de 

• Escuela Rural Integrada" en la llamada región "Elche" de Espatia, 

6 

1 
--->,'t~ 



En fin, esta es una muestra pequena de la multitud de programas de educaci6n 

compensatoria que surgieron en distintos paises, y cuyo periodo de auge fue la 

década de los afias 70. 

En la actualidad aún subsisten algunos de esos programas. Sin embargo, el 

concepto de educación compensatoria parece más bien haberse ampliado. Se 

tiende a incluir en él las acciones educativas dirigidas, tanto a la poblaci6n que no 

pudo ingresar a la escuela como a la poblaci6n que fracas6 en ella, y en general 

los programas de educaci6n de adultos. 

Obviamente el objetivo ya no se restringe a la compensaci6n de la desventaja 

cultural para no fracasar en la escuela, como se planteaba inicialmente, ya que 

algunas de estas personas no tuvieron la "oportunidad" de fracasar porque no 

pudieron ingresar a ta escuela, y otras ya han fracasado en ella. Desde la 

perspectiva ambiental culturalista estas nuevas acciones, incluidas en la extensi6n 

del concepto de educaci6n compensatoria, se dirigén a 'compensar" tanto el 

"défioit formativo inicial" como "el fracaso escolar", para asi integrar a esas 

personas a la "cultura y al progreso social". 

En resumen, el concepto de educaci6n compensatoria en la actualidad incluye dos 

aspectos: 

Por un lado las acciones educativas en la preescuela ylo en los primeros grados 

escolares, dirigidas principalmente a los ninos de las "clases bajas", para 

compensar su déficit formativo inicial y evitar asl su fracaso escolar futuro. 
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Por otro lado, se engloban también los esfuerzos educativos dirigidos hacia los 

fracasados y hacia los que no pudieron ingresar a la escuela, para compensar 

tales desventajas y ayudarlos a integrarse al desarrollo social. 

1.1.2 La estimulación temprana 

Mientras la educación compensatoria es una alternativa para remediar el 

denominado "déficit formativo inicial", esta otra alternativa ambiental-culturalista, la 

estimulación temprana, constituye el conjunto de acciones dirigidas a prevenirlo. 

De ahi que se conciba su implementación desde el nacimiento, e incluso antes. 

Los planteamientos sobre esta alternativa se empezaron a formular al mismo 

tiempo que se dieron para la educación compensatoria, a partir de los anos 60. Sin 

embargo, es en la actualidad cuando han adquirido gran importancia. 

A nivel general tres aspectos parecen englobar las diferentes investigaciones, 

sugerencias y preocupaciones sobre la estimulación temprana: 

a) El diagnóstico temprano de los posibles déficits del nitlo. 

b) La importanCia del entrenamiento a los padres como los primeros agentes de 

la educación e interacción con el niño. 

c) El diseno de programas de intervención directa, especialmente si se han 

detectado indices de deficiencias. 

A nivel más especifico muchos trabajos dentro de una perspectiva experimental en 

áreas aisladas, se han dedicado a corroborar los planteamientos de la 

estimulación temprana. 

En algunos estudios (Maisto y German , 1980; eohen y Beckwith, 1980; Fowler y 

Swenson, 1980; Maden,. Fowler y Levinstein, 1984; Kennedy. y Bakeman; 1984; 
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Olson, Bates y Bayles; 1984), se reportan efectos positivos en las habilidades 

sociales, cognitivas y lingüisticas, si se programa sistemáticamente la interacci6n 

comunicativa entre los padres y los educadores con el infante desde los primeros 

días de vida. 

Otros estudios (Gordon, 1984; Ramey, Farrow y Campbell,1"9BO), reportan 

mayores avances en el desarrollo de los ninos que han tenido entrenamiento 

temprano, comparado con el desarrollo de los ni!los que carecen de ese 

entrenamiento. 

Con base en estos planteamientos y hallazgos aíslados se ha trabajado en 

propuestas y programas más globales, como, entre otros: 

El "Programa Piloto Padres e Hijos" de Chile en 1976. En Perú de 1977 a 1979 se 

implement6 el "Programa no escolarizado de educaci6n inicial con base en el 

hogar para la atención de ni!los de 3 a 5 atlos", "Proyecto familia" en Venezuela, 

El Instituto Panamei'lo de Habilitación Especial cre6 en 1971 el "Programa de 

estimulaci6n precoz" (PEP), 

En fin, esta peque!la muestra de aspectos te6ricos y acciones prácticas nos 

presenta un breve panorama de la llamada estimulaci6n temprana. 

Como se puede ver, los estudios y planteamientos explicativos a un campo del 

rendimiento escolar, el llamado "fracaso escolar", se fundamenta en variables o 

factores deterministas, ya sea internos (la herencia, las capacidades, la 

inteligencia, etc) o externos (el ambiente, las pláticas pedag6gicas, la cultura,etc) y 

no suelen considerar el papel del sujeto en su propio desarrollo. 
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1.2Hibitos Y acUtudes ante el estudio 

Los elementos relacionados con el desempeño escolar pueden ubicarse a distinto 

nivel. desde el individual, hasta el relativo' al contexto familiar y escolar y el nivel 

. socio cultural más general. Trataremos de ellos enseguida. 

Con frecuencia se plantea la existencia de divergencias entre el nivel de desarrollo 

del escolar y las exigencias que dispone la escuela, aunque tales sel\alamientos 

han influido escasamente en el cambio en la planeaci6n y prácticas escolares. Asi, 

la disposici6n de los grados por edades y organizados en grupos numerosos 

implica una subestimaci6n a la importancia de las diferencias individuales. Esta 

situación en el desempei'io escolar, en hábitos defectuosos y en conflictos 

afectivos entre otras cuestiones. La no atenci6n a este problema se asume 

relacionada a la insuficiencia académica de escolares que no marchan a la par 

con el programa escolar de su grupo, lo que a su vez provoca discriminaciones, 

tipificaciones, desinterés, indisciplina (Kalmikova, en Vlasova y Pevzner, 1981). 

Considera esta autora que la falla de sensibilidad, disposici6n y preparaci6n para 

atender estos escolares hace que las dificultades se combinen con la pasividad 

intelectual, con la actitud negativa hacia el estudio y con una disminuida capacidad 

para el trabajo, resultando que dicho escolar no desee ni sepa estudiar y no 

cumpla con las exigencias de la escuela. 

Es decir, la aceptaci6n o rechazo, la motivaci6n o castigo, la jerarquizaci6n de 

bueno, malo o regular son determinantes para la actitud de apatía o cooperaci6n 

del alumno. 
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1.3.Padres, maestros y compañeros en las expectativas ante el desempeño 

escolar. 

Es importante senalar que muchas veces existe una contraposición o 

discontinuidad en las formas de aprender que ocurren en las distintas 

comunidades de practica en que participa el nino, como la escuela, la familia, los 

companeros, la sociedad más general. Delgado y Trueba (1991) en una 
. 

investigación con migrantes Latinos en Estados Unidos encuentran esa oposición 

en las formas de aprender; observaron que las formas de aprender en las 

comunidades de práctica en la escuela de la mayoría de estos ninos, como las 

formas colectivas de aprender, el liderazgo compartido, la teorización en la 

situación práctica, entre otros, no solamente no están establecidas en la escuela, 

que no se reconocen y son desechadas. La misma situación encuentra Paradise 

(1991) en un estudio con nínos indígenas en México. Esta realidad constituye una 

cuestión conflictiva que repercute en el desempeno escolar. Lo anterior se agrava 

más por el hecho también real de la constitución escolar de subestimar las 

diferencias individuales de los alumnos organizándolos en grupos numerosos y 

tratándolos como iguales en la acreditación del mismo programa y bajo los 

mismos ritmos y tiempos. 

Pero lo anterior no es todo, la escuela genera jerarquías de excelencia a partir de 

juicios que se establecen en el trabajo escolar cotidiano de la interpretación 

cognitivo-afectiva entre maestro y alumnos de las practicas evaluativas que por lo 

regular son pruebas escritas para valorar, diferenciar y discriminar a los alumnos, 

todo lo cual genera, según Perrenoud (1990, pago 23-24): 
) 
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a) ·una imagen global de la excelencia escolar de cada alumno". 

b) Una comprobación del éxito o fracaso con base en exigencias periódicas 

misma que se comunica al alumno, que se consigna en las boletas 

destinadas a los padres y se inscribe en los registros administrativos de la 

escuela; 

cl Las decisiones y actitudes respecto al fracaso son desde incluir al alumno 

en clases de recuperación, hasta relegarlo a ensenanza especial, ser objeto 

de indiferencia, discriminación, prácticas ridiculizantes y repetición del 

curso. 

d) Al final de la enselianza primaria una selección para el ingreso a la 

secundaria que se basa, al menos en parte, en el éxito escolar obtenido en 

la escuela primaria. 

Tales jerarquias de excelencia, senala ese mismo autor, se establecen desde un 

nivel bastante formal hasta uno informal como el momento en que una 

comparación intuitiva pone de manifiesto distintos niveles de aproximación a la 

norma; dicha jerarquia y la posición de cada alumno en ellos son el resultado de 

una fabricación relativamente compleja a través del trabajO escolar diario. Por toda 

esta realidad Perrenoud concibe que el éxito y el fracaso escolar son 

construcciones sociales. 

También Lucart (1990) considera a los profesores como agentes de selectividad 

que hacen sentir al alumno un ser incapaz con el uso de los medios subjetivos que 

dispone como juicio, reflexiones, impaciencias, mímicas despreciativas, arrebatos, 

irritación, etc. Considera que desde el primer dfa de clases el profesor se 
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representa y construye a sus alumnos con base en sus propios esquemas de 

apreciación y valor diferencial que toman la forma de esquemas clasificatorios, 

que permite distinciones y categorizaciones. Además con frecuencia el maestro 

toma en cuenta las descripciones y etiquetas que otros maestros han hecho de los 

alumnos. 

La escuela es el espacio donde el menor permanece gran parte de su tiempo y 

vive una variedad de interrelaciones, en donde aprende, comparte, se divierte, 

sufre, rechaza o es rechazado, ayuda, etc. De ellas se deñvan una diversidad de 

inDuencias tanto negativas como positivas, que le obligan a autovalorizarse en el 

mejor de los casos o a autodevalorarse en el peor, hecho que será esencial para 

mejorar su rendimiento o acrecentar sus dificultades en el aprendizaje. Se provoca 

que el primer caso, en el nino se comporte más atento y participe de un modo más 

activo y de otro modo, un nino desvalorizado no tiene esa actitud y se refugia en la 

pasividad. 

Diversos subgrupos, en donde los alumnos interactúan y se comunican unos a 

otros, en actividades dentro y fuera del salón. Allí se observan y juzgan de 

acuerdo a los criterios que se imponen. En el terreno académico es obvio que los 

criterios de aceptación o rechazo están en función de las exigencias que el 

maestro hace y cuando no son cumplidas muchas veces se cae en el menosprecio 

y rechazo por parte de sus companeros. Esto es, muy a menudo no gozan de la 

simpatia, aceptación o respeto, creando como se ha dicho, una actitud negativa 

entre los estudios, ante la escuela y ante los maestros; perdiendo la confianza en 
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sus capacidades y acostumbrándose a que los consideren como los peores de su 

grupo. 

Bochkarieva (1977), encontró en sus investigaciones sobre el fracaso escolar que, 

muchos alumnos a pesar de repetir un grado siguen estudiando mal, aunque 

repitan el programa del ano anterior; ello obedece al propio hecho de su 

repetici6n, ya que provoca que su interés y rendimiento baje y que pierda 

confianza en 51 mismo, por considerarlo sus companeros de grupo una persona de 

segunda clase. 

Como se comprende, el grupo escolar se convierte en un factor de extraordinaria 

importancia en la formación de la personalidad de los alumnos, no sólo en lo 

relativo a 'Ios procesos cognoscitivos, sino también en lo valorativo motivacional, 

en su bienestar emocional. En este sentido desempena un papel importante la 

actividad que realizan los integrantes del, grupo, la comunicación y relaci6n que 

establecen unos con otros, sin olvidar la que sostiene con el profesor y la familia. 

Es sano aceptar que el vinculo maestro-alumno no necesariamente conlleva a 

radicalizar la problemática de los escolares de bajo rendimiento en relación a la 

actitud del profesor, ya que lo que queremos explicar es cómo, la autovalorización 

constituye la base del nivel de pretensiones o aspiraciones, o sea, que el individuo 

se propone determinados objetivos o metas a partir de la valoración que hace de 

sus posibilidades. El análisis que él hace, a partir de la interiorización que asume y 

la comparación con la realidad que vive (en este caso, en la relación con el 

maestro, pero que también se configura por la que sostiene con los otros 

miembros del grupo) y es la que permitirá que se anime o desanime, que participe 
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o que se mantenga apático, que se sienta como un escolar con éxito o fracasado, 

que se sienta bien o mal. 

Los acontecimientos que se producen en la familia están estrechamente ligados a 

los de la escuela, ya que constituyen el primer grupo de que, generalmente, se ha 

ido desarrollando el estudiante. Amador (1993), resume que en el hogar, el escolar 

establece relaciones y comportamientos que son normalizados con la aceptación o 

rechazo de los integrantes, que van moldeando los requerimientos a cumplir, 

aspiraciones a atcanzar, etc, que se formula, modifica y enriquece durante toda la 

existencia. 

Así, la familia como grupo esencial de comunicación para el infante, establece las 

bases de la formación socio-moral de la personalidad y tiene repercusiones 

notables en la vida afectiva, de tal modo que dicha estructura es importante para 

la valoración que el escolar se haga asimismo y que como ya explicamos, tiene un 

peso importante en el éxito o fracaso, pues influye no sólo en el proceso 

cognoscitivo, sino también en lo valorativo emocional, en su bienestar emocional, 

en la motivación, cooperación o rechazo que muestre en las tareas académicas. 

Es importante destacar que las interrelaciones analizadas no son determinantes 

que provocan comportamientos de manera mecánica, ya que más bien se trata de 

un proceso vivo y dinámico de la vida grupal y de la interiorización que cada 

individuo hace de ellas, acorde a sus intereses, expectativas y circunstancias que 

le rodean. Entendemos pues que el individuo "está inmerso en un proceso 

constante de recepción y elaboración de información en sus relaciones con el 

medio, pero no toda esta información pasará a formar parte de su repertorio y 
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acción como personalidad. La información que resulta relevante para las 

operaciones reguladoras de la personalidad la hemos denominado información 

personalizada, la cual está estrechamente asociada con las motivaciones del 

sujeto, lo que determina que el propio proceso de recepción sea esencialmente 

activo, individualizado el sujeto la misma a los fines de sus operaciones 

personales· (González y Miljáns, 1989, pag, 35). 

En consecuencia. las distinciones de escolares de alto rendimiento se ven 

reforzadas por ta dinámica de trabajo que se establece en el aula que, aunque 

cada profesor tiene ciertas variantes. se fundamenta en un sistema competitivo 

que permite las desigualdades escolares; claro que hay ninos que tienen 

dificultades para acceder al conocimiento y se sitúa en una posición ventajosa 

para afrontar la competencia. pues regularmente suelen disponer del apoyo 

familiar lo que hace que desde un principio de su vida escolar se valore y estimule 

su capacidad intelectual. En suma, al ser apoyados y sentir el" estimulo del éxito 

individual. están en posibilidades de afrontar la competencia y, al lograr los 

criterios que en el salón se presentan, se les permite crear las condiciones 

favorables para el desarrollo del sentimiento de autovalorización. 

Asl el alumno busca merecer los elogios del maestro y de los padres, más tarde 

tendrá el deseo de ser el mejor alumno en el grupo, de ganar el prestigiO entre los 

compai'\eros. 

Es interesante analizar cómo el profesor participa activamente a través de 

actitudes, expresiones verbales y gestuales, en la distinción y aceptación de las 

valoraciones que se hace de los escolares; lo que parece una contingencia casual 
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y accidental en las interrelaciones que sostiene el maestro con sus alumnos, es en 

realidad una decisión a veces consciente, a veces inconsciente, pero selectiva de 

cualquier modo. Puede resultar común que él prefiera a aquellos alumnos que se 

le parecen (o que casi siempre quieren parecerse al disciplinado e interesado en 

todo lo que implique asimilación de conocimiento académico), y que conlleva a 

que en el salón se den vlnculos de aceptaciones ylo rechazos selectivos; es 

frecuente observar cómo en la escuela hay profesores que forman alianzas 

cognitivo afectivas positivas con los niños que son de su agrado y que responden 

a sus expectativas e intereses y negativas con los que detecta como antipáticos o 

problema (Lucart, 1990). 

De esa manera; el otro extremo se ubican los escolares calificados de bajo 

rendimiento; ninos expuestos a la incomprensión o rechazo y, en el peor de los 

casos, al castigo y enojo de los maestros y padres, en lo que su nivel de 

conocimiento no es equiparable al tiempo que ellos permanecen en la escuela y 

que el sentimiento de si mismo será de autodesvalorización. Como ya hemos 

dicho, el proceso formativo de las capacidades para el aprendizaje se puede ver 

afectado por trastornos fisiológicos y de la conducta, as! como de las 

interrelaciones cognitivo- afectivas construidas socialmente; encontramos alumnos 

de la primaria que no poseen hábitos ni sistematización para la realización de 

tareas escolares dentro y fuera de la escuela; que presentan dificultades en la 

asimilación de materiales; actitud negativa ante los estudios, falta de organización, 

atención dispersa, dificultades para la concentración y retención, apatia escolar, 

etc. 
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Existen estudios .que concluyen que los alumnos no aprenden en forma correcta, 

debido a factores socio-afectivos. Slávina (en Yavkin, Martinez y Alfonso, 1979), 

senala que los ninos que muestran pasividad intelectual se caracterizan por 

faltarles el deseo para pensar y por tratar de evitar todo esfuerzo mental al cumplir 

las tareas escolares; pero al proponer a estos mismos ninos tareas igualmente 

dificiles en el proceso de juego didáctico, se observó que desaparece la pasividad 

y se eleva de manera considerable la productividad. 

Otras investigaciones hechas por Yavkin, Rubio y Cárdenas, 1979 (en Yavkin y 

col., 1979), confirman que: al la manifestación de las dificultades ante las 

exigencias docentes es ocasionada falta de habilidad para el trabajo, ausencia de 

actitud y de responsabilidad y de deseos de realizar un esfuerzo laboral y vencer 

las dificultades; b) se observó que el 28% de la muestra total utilizada en su 

investigación presentó abandono socio-pedagógico y 22.79% con retardo en su 

desarrollo psicol6gico, lo que hace suponer que la gestión edúcativa, el apoyo y 

ayuda pedagógica. desempenan un papel importante para la erradicación del bajo 

aprovechamiento escolar; el la atención del maestro es determinante, pues de 

acuerdo a los datos hallados se observa que la atención que el maestro ofreció a 

los alumnos de bajo rendimiento escolar es de 4.88% de atención adecuada, 36% 

parcial y el resto recibió poca atención o no la recibió, lo cual reafirma que el 

trabajo pedagógico y la voluntad para ayudarle disminuye, las posibilidades de 

crear el fracaso escolar. 

Asl podemos observar cómo la clasificación de niílos buenos y malos que se 

construye en la escuela, se hace sobre la base de los criterios en la escuela, se 
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hace sobre la base de los criterios de adaptación al estilo de trabajo del maestro o 

a su persona y que, los niños que están constantemente sometidos a un 

bombardeo emocional, terminan por mermar sus posibilidades y a desvalorizarse; 

cuando se enfrentan a tareas cuya finalidad y solución son complicadas para ellos, 

suelen manifestar niveles de inseguridad y baja autoestima con relación a lo que 

se espera de ellos. 

Como se puede ver, los estudios y planteamientos explicativos a un campo del 

rendimiento escolar, el llamado "fracaso escolar", se fundamenta en variables o 

factores deterministas, ya sea intemos (la herencia, las capacidades, la 

inteligencia, etc.) o externos (el ambiente, las prácticas pedagógicas, la cultura, 

etc.), y no suelen considerar el papel del sujeto en su propio desarrollo. 

Desde nuestra perspectiva el rendimiento escolar es una dimensión conceptual 

creada para significar lo que ocurre desde el rendimiento escolar alto, denominado 

con m(jltiples términos como "éxito escolar", "sobresaliente", "inteligente", etc, 

hasta el bajo desempeño. Y consideramos también que un estudio objetivo del 

rendimiento escolar debe implicar el análisis, al menos, de ambos extremos. 

Por otro lado, partimos también de la concepción de que el rendimiento escolar es 

un proceso que forma parte del desarrollo del sujeto escolar visto como unidad 

afectivo-cognitiva, y que el "éxito· y "fracaso· escolares son conceptos que se 

construyen a partir de las significaciones y valoraciones sociales sobre el 

aproveChamiento en la escuela. 
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Capitulo 2. El Enfoque personológico 

La producción de conocimiento sobre el desarrollo y comportamiento humano, de 

lo que se ocupa la Ciencia de la Psicología, no ha transitado por un solo camino. 

Esos múltiples recorridos obedecen a diversas maneras de concebir ese objeto, lo 

cual ha implicado también distintas maneras para abordar su estudio. Queremos 

iniciar sellalando aquí, de modo muy general, los grandes bloques metodológicos 

para el abordaje de este objeto de estudio, para después ubicar uno de los 

desarrollos recientes en la Psicología "el enfoque personológico·, a partir de 

sellalar algunos antecedentes como avances y limites en el estudio de algunos 

elementos, como "sujeto· y " personalidad" en algunas concepciones de la 

Psicologla como el Conductismo, el Psicoanálisis y el Humanismo. 

2.1. La Paicologia Conductual 

La Psicologla Conductual parte de la premisa de que todo el repertorio de 

conductas de que dispone un sujeto es producto del aprendizajé que adquieren en 

su interacción con el medio en el que se halla inserto. La estructura fundamental 

de esta perspectiva está constituida por el paradigma estlmulo- respuesta. En 

donde el estimulo, concebido como cualquier situación o suceso definido 

objetivamente, evoca la reacción del organismo, es decir la respuesta fenómeno 

conductual cuya fuerza puede manipularse cambiando los estlmulos precedentes 

o los resultados; el estimulo que acompalla a una respuesta y que la modifica se 

le conoce bajo el nombre de reforzador (Price, 1 979). A él se debe la explicación 

de que la respuesta es una función directa del estímulo, y en este sentido es 

forzada y existe una relación contingencial entre ambas. 
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Bajo estos supuestos, el conductismo ha analizado sobre la conducta "normal' o 

"anormal" en ámbitos como la familia, el trabajo o la escuela, de ahí que en la 

práctica del pSicólogo funjan como criterios evaluativos las habilidades o destrezas 

que el sujeto presenta de acuerdo al comparativo con la norma, para establecer 

diferentes estrategias de intervención que no obstante, siempre consideran el 

análisis de los estimulas para explicar el repertorio que se estudia. El enfoque 

Conductual ha realizado numerosas aportaciones en lo que al comportamiento 

"anormal" se refiere, ya que establece que ésta puede resarcirse por medio del 

aprendizaje de nuevas conductas o habilidades. 

Sin embargo, las limitantes teóricas y prácticas del enfoque son también 

importantes: una de las principales la constituye el empleo de instrumentos 

estandarizados que pese a su utilidad aparente, han contribuido a la 

categorización y estigmatización de los sujetos que se estudian, esta limitante se 

encuentra íntímamente relacionada con el desconocimiento o la negación de los 

procesos subjetivos de los individuos, dado por el carácter objetivo que busca 

darle a toda su concepción: lo interno, el inconsciente, la personalidad, entre otros 

constructos, carecen de valor como unidades psicológicas de investigación dignas 

de tomarse en cuenta porque no son directamente observables, cuantificables y 

manipulables. 

Por otro lado y en contraparte, el psicoanálisis es una de las perspectivas teóricas 

que ha mostrado mayor interés en los procesos subjetivos. 
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2.2 Paic:oaniliaia 

Los planteamientos del psicoanálisis se encuentran en franca oposición al método 

cientifico retomado por diversas visiones de las filosofias positivistas. se desliga 

de la objetivación de los fenómenos. al ver cada individuo no como un dato 

estadlstico comparable, sino como un sujeto con una historia particular. 

Segiín Devereux (1995), el trabajo del psicoanalista es el mismo de los demás 

cientificos de la conducta: estudia, como todos, la conducta observada y la trata 

como información, o como algunos, analiza los mensajes no intencionales; sin 

embargo, a diferencia de los demás cienlificos de la conducta. el psicoanalista 

trata como fuente básica los fenómenos que emergen desde el inconsciente, cuya 

existencia es negada por algunos estudios de la conducta y que desde el 

psicoanálisis se constituye como el objeto de estudio de la psicologla. 

Freud postuló una serie de estudios conocidos bajo el nombre de etapas del 

desarrollo psicosexual. en donde la boca, el ano y los órganos gllnitales son zonas 

del cuerpo que juegan un papel importante en el desarrollo de la personalidad. ya 

que se tratan de las primeras fuentes de estimulación que enfrenta el nino. Las 

etapas que él distinguió son: 

- Etapa oral (del nacimiento a los 2 anos). La zona erógena es la boca; la 

actividad prototípica de la etapa es la succión, la introducción y el mordimiento. 

- Etapa anal (de los 2 a los 3 aMs) La zona erógena es el esfinter anal, se 

caracteriza por impulsos de evacuación y se premia aqul en adiestramiento 

estricto del conlrol de esfinteres. 
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• Etapa fálica. Los órganos genitales son la zona erógena, se distingue por 

actividades autoeróticas, masturbación. 

Etapa genital (durante la adolescencia). En esta etapa el niño deja de ser 

narcisista y se convierte en un adulto socializado. 

El desenvolvimiento, la dependencia y la vulnerabilidad del niño en su medio en 

los primeros allos de vida precisamente los que abarcan estas etapas, constituyen 

el influjo más decisivo en la formación del carácter, la identidad de género y el 

nivel psicológico de mecanismos defensivos (Kaplan, 1993 cit, en Ibid). 

El primer entomo de las relaciones de los niños se encuentran en la familia: la 

vulnerabilidad del menor a la aprobación o desaprobación de los padres es de 

gran trascendencia, ya que el progreso en la individualidad del nil'lo depende en 

gran medida del amor que reciba de éstos. 

Este reconocimiento o desconocimiento se evidencia en la percepCión que el nino 

posee de si mismo, concepto que engloba cuatro necesidades fundamentales de 

los individuos: afección, identidad sexual, autoestima y representa la integración 

del aparato pslquico propuesto por Freud, quien creyó haber encontrado dos 

'estados": el consciente y el inconsciente. Diferente tipos de leyes regulan lo que 

ocurre: Lo inconsciente opera de acuerdo a lo que Freud denominó proceso 

primario; lo consciente de acuerdo al proceso secundario. Una parte de la energla 

para el aparato mental la denominó libido; su fuente está en las tensiones 

biológicas, de las cuales la más importante es la sexual. El ello es el principal 

reservorio de esta energia, y siendo inconsciente, opera de acuerdo con el 

proceso primario. Cada instinto tiene una fuente en las tensiones biológicas, una 

23 



finalidad de descargarse en alguna actividad, y un objeto que servirá para facilitar 

la descarga. 

En función a lo anterior, se desarrolla otra estructura psíquica que complementa al 

ello. Se le denomina yo. Opera de acuerdo a las leyes del proceso secundario y, 

por estar en contacto con la realidad, de acuerdo con el principio de la realidad; es 

decir, se trata de un agente seleccionador de la línea de conducta que reduce el 

dolor, mientras permite el placer. El yo sigue estando al servicio del placer a través 

del principio de realidad. Como resultado se desarrolla una tercera fuerza que 

funciona como supresor de la actividad placentera. Tiene dos subsistemas, una 

conciencia moral que castiga y un ideal del yo que premia la conducta. La 

conciencia moral induce sentimientos de culpa; el ideal del yo sentimientos de 

orgullo (Baldaro, 1988). 

La flexibilidad de la metodologia que se emplea constituye un aspecto valioso, ya 

que puede extenderse a otros enfoques de la psicología. 

El psicoanálisis, como teoria y método, observa también ciertas limitaciones: su 

trabajo se circunscribe a un sistema de mecanismos e interrelaciones de 

contenidos estandarizados, de rasgos estáticos a los que los individuos se 

"ajustan" y a partir de los cuales se les "etiqueta" o sitúa en determinada categorfa. 

La necesidad de una mayor profundidad en la propia concepción de la 

personalidad del discurso psicoanalítico, parece mejor comprendida por la 

Psicologia Humanista en la que más que definir unidades aisladas del psiquismo 

(rasgos. factores instintos, etc), se intentan caracterizar formas más holistas de la 

regulación psicológica del hombre en tanto ser activo y complejo. 
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2.3. La Perspectiva Humanista 

Abraham Maslow y Cart Rogers son los teóricos más representantes de la llamada 

"tercera fuerza de la Psicología", definida asimismo como una visión holistica de 

los individuos, en donde el organismo se concibe como un todo que se integra con 

el medio. 

Maslow se dedicó arduamente a la tarea de elaborar un modelo por el cual el 

hombre pudiera desarroHar todas sus capacidades, a fin de lograr lo que él mismo 

denominaba "la plenitud humana", estaba convencido de que los individuos 

promedio empleaban s610 una parte de la totalidad de su potencial fisico y mental, 

idea que constituye el principal aspecto de su exten.sa leoria (Goble, 1988). Bajo el 

supuesto de que el desarrollo individual se ve influenciado, además de los 

factores biológicos y estimulos ambientales, por el mismo individuo. Maslow 

establece que si la gente está ciega de su propia dotación, desconocerá sus 

posibilidades de crecimiento y que por el contrario, si es sensible a sus recursos, 

experimentará un cambio constante y descubrirá nuevas cosas y necesidades. 

Este autor reconoce toda una jerarquía de necesidades compuestas por seis 

niveles, 3 de motivación extema y 3 de interna, los cuales describiremos a 

continuación: 

Necesidades fisiológicas (ser biológico) comer, beber, vestir descansar, 

diversiones, deportes, etc. 

Necesidades de seguridad (ser social) en el medio ambiente, en la conservación 

de la salud, en el trabajo yen sus condiciones. 
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Necesidades sociales (ser socio-psicológico), interacción con otras personas, ser 

aceptado por grupos: familiares, sociales, de trabajo, etc. 

Necesidades de autoestima (ser psicológico), ser reconocido, tener prestigio, 

poder, posición social, amor a si mismo y satisfacción consigo mismo. 

Necesidades de independencia (ser trascendente), depender de uno mismo, gozar 

la soledad, madurez. responsable y comprometido con el iodo, libertad, logro, 

capacitación profesional. 

Necesidades de autorrealización (ser trascendente), creatividad, ética, verdad, 

sabiduria y desarrollo personal. 

Existe una gran semejanza entre las consideraciones de Maslow y Rogers en lo 

referente al 'Individuo autorrealizante" para el primero, y el • individuo 

consciente de sus sentimientos" para el segundo, ya que el conocimiento de su 

debilidad y de su fortaleza y la experiencia de si mismo, le permite a la persona 

"funcionar bien" seglÍn Maslow y 'ser libre" seglÍn RogerS. Ambos autores 

reconocen también que, cuando asi se requiere el crecimiento se ve favorecido 

por la intervención de un consejero, cuya principal función es ayudar a fomentar 

en las personas un estado de autorrealización a que se descubran, a que se abran 

paso a través de sus defensas, a que lleguen a conocerse (Maslow, Ibid y Rogers, 

1957; ci!. en Lafarga, 1983). Estos consejos son en primera instancia, los padres 

y maestros. 
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2." Consideraciones de las corrientes que anteceden al enfoque 

personológico. 

Es importante sellalar que si bien han existido diferentes puntos de vista sobre el 

objeto de estudio de la Psicología, muchos de ellos comparten un punto de vista 

más general en el modo de acercarse al mismo, como es el caso de la visión 

"positivista" de concebir y abordar el fenómeno. Esta manera de asumir la realidad 

y su estudio nació en las ciencias naturales, donde en su momento implicó la 

producción de conocimiento y el desarrollo de la ciencia en ese ámbito cientifico, 

ese método se importó después de las ciencias sociales, incluida la Psicología, y 

prevalece hasta nuestros dias como la concepción dominante para la producción 

del conocimiento. Enunciaremos sus principales características. 

En primer lugar, concibe que la realidad, el objeto de estudio, es histórico y 

estático para su estudio, se requiere conocerlo tal cual es, de manera objetiva, es 

decir, la manera más pura, sin la contaminación de valoraciones subjetivas, para 

poder llegar a descubñr las leyes universales que lo ñgen, "el concepto de ciencia 

ha estado asociado con la demostración y la capacidad de probar enunciados 

hipotéticos, enfatizándose como función de la ciencia su capacidad para predecir 

comportamientós del objeto en su realidad ..... Toda la construcción positivista se 

apoyó en el "dato" como piedra angular del concepto de ciencia, y aparecía como 

"entidad pura", de la realidad, que debía ser aprendida tal cual era en la 

investigación científica. Esta posición condujo a una representación estática de la 

realidad, concebida como única, ahistórica y extema al individuo" (González, 1996 

p.1). 
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En la construcción del conocimiento son posibles distintos grados de aproximación 

al objeto; la visión positiva sólo garantiza un nivel descriptivo del fenómeno y en 

tanto que se pretende concebirto fuera de toda valoración, se asume de cabal 

importancia su cuantificación "El modelo positivista es esencialmente descriptivo, 

cuantitativo y experimental, en él la construcción teórica aparecía más como 

conceptualiuci6n de lo empirico, que como conceptualización que le da sentido a 

éste" (González, 1996, p.2). 

Por otro lado, el investigador positivista asume un papel pasivo en la producción 

del conocimiento pues no debe inmiscuir ningún elemento valorativo (se le exige 

abstenerse de su emotividad, como si eso fuera posible); se limita a la definición 

del problema de manera general, al diseno de las variables en términos 

mensurables, al planteamiento de hipótesis a comprobar o desechar en el 

momento emplrico posterior, a la aplicación de estrategias congruentes a ese 

diseno como instrumentos estandarizados o técnicas cerradas con los que no 

establece una comunicación o que incluso puede no conocer nunca porque 

personas distintas al investigador pueden realizar tal aplicación, y finalmente, lleva 

a cabo el análisis de los datos para encontrar la correlación de variables o 

comprobación o no de las hipótesis preestablecidas, con base en criterios 

estadlsticos y cuantitativos, dejando que los datos hablen por si mismos; 'Lo 

teórico y lo empirico han sido presentados dentro de la concepción positivista 

como dos momentos separados, donde lo emplrico es el reservorio de la verdad, 

la cual llega a la ciencia en forma de datos, mientras lo teórico es la 

conceptualización y organización de los datos que los instrumentos reportan. O 
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sea que en el nivel te6rico no se construyen conocimientos. s610 se 

conceptualizan los hallazgos de las inducciones empiricas • (González. 1996. 

p.13). 

Aunque esta concepción positivista de hacer ciencia todavia es un paradigma 

generalizado y predominante, se ha desarrollado una concepción que lo cuestiona 

aún en las ciencias naturales donde naci6. como la física pero con mayor énfasis 

en las ciencias sociales, en las que se va reconociendo cada vez con más fuerza, 

se trata de la visión "cualitativa" de concebir y estudiar la realidad. Este modelo se 

plantea llegar más allá de la simple descripción del fenómeno, a un nivel 

explicativo del mismo. En las ciencias sociales parte de concebir que la realidad 

humana es dinámica (se encuentra en permanente transformación). es bastante 

compleja (implica la participaci6n interactiva de distintos procesos) y es hist6rica, 

es decir. se desenvuelve en determinados contextos hist6rico-culturales que le 

disponen determinadas posibilidades y restricciones (Woods. 1989; Taylor y 

Bogdan. 1989; Montero, 1991; Valsiner. 1991; Cole 1995; González. 1997C. entre 

otros). 

Desde luego. en la especificidad no hay un consenso de cómo asumir el llamado 

modelo cualitativo; existe cierta diversidad en la manera de investigar la realidad 

desde el mismo; el modelo pues tiene muchas expresiones que están dadas por el 

objeto de estudio de determinada ciencia y por el problema especifico que se 

aborda. Sin embargo, toda esta diversidad especifica que se engloba en la 

concepción cualitativa general comparten las caracterlsticas previamente 

seflaladas. 
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En la psicologia la expresión del paradigma cualitativo no es reciente, grandes 

sistemas en estas ciencias se ubican dentro de este modelo, como la teorla de 

Piaget, la Teoria Histórico Cultural, el Psicoanálisis, el Humanismo, entre otros; sin 

embargo es en la actualidad cuando cobra cada vez mayor interés la perspectiva 

cualitativa, tanto en la investigación como en la teorización hacia la construcción 

de una epistemologla cualitativa (González, 1997; 19978; 1997C). 

De manera sintética podemos decir que la expresión cualitativa en la Psicologla 

contempla los siguientes elementos: 

a) Asume un nivel explicativo de una realidad psicológica que es compleja y 

dinámica que se desarrolla en un sujeto histórico concreto. 

b) Interesa el estudio intensivo del sujeto (que puede ser individuo o un grupo) y 

no muestras esladlslicas para generalidades o leyes universales. 

c) El investigador adquiere un papel activo durante todo el proceso desde el primer 

contacto con el sujeto para motivarlo de modo que se exprese como en su 

realidad, compleja; va más allá del dato, al cual interroga e interpreta a partir de 

una teorla, para la producción de conocimiento y no para encontrar leyes para la 

predicción y el control. 

d) Se concibe que toda respuesta del sujeto es construida y mediatizada por su 

subjetividad, de modo que interesa una metodologia a través de la cual se exprese 

su complejidad, es decir, diversos instrumentos abiertos y semiabiertos, que 

impliquen la posibilidad de que el sujeto se exprese de esa manera; el instrumento 

debe inducir una información relevante sobre el problema que proporcione la 

poSibilidad de analizar, interpretar y explicar. 
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Estos elementos son expresamente asumidos por un punto de vista que se viene 

desarrollando en la Psicologia y que su propio autor, Fernando González Rey, 

denomina "enfoque personológico', el cual revisaremos a continuación sellalando 

antes algunos antecedentes que, como aportes ylo elementos criticos en otras 

concepciones de la Psicología, influyeron en su desarrollo. 

Aunque el tema del sujeto y la relación afectivo-cognitivo en la Psicologla no se 

aborde explícitamente, las concepciones en torno al desarrollo psicológico lo 

implican de alguna manera. Cuando se plantean determinaciones de factores, ya 

sea externos (como el conduc\ismo) o internos (como el psicoanálisis) es claro 

que no aparece el sujeto o está implícito que se asume de manera reactiva o 

pasiva, "El problema del sujeto ha sido insuficientemente tratado en la mayoria de 

los enfoques tradicionales lo psíquico como reactivo, pasivo y gnosceológico. El 

hombre aparece dominado en ocasiones por contingencias externas inmediatas, 

como es el caso del conduc\ismo, y en otras, por fuerzas internas que no puede 

regular, ante las cuales su. acción consciente es una simple mediadora entre 

exigencias externas e internas que le resultan igualmente ajenas, como es el caso 

de psicoanálisis"(González y Mitjáns, 1989, p.14). 

En el humanismo se pretende expresamente asumir al ser humano como sujeto 

de su propio comportamiento pero no se logra una armonia entre la condición de 

sujeto y su carácter socio-histórico. 

En la postura interpretativa de la teoria de Vygotski desarrollada por Leontiev y 

seguidores, la llamada ''Teoria de la actividad" todo su desarrollo gira en torno a 
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esta categoría, pero en tanto al concebirla se absolutiza el proceso de fonnación 

de objetivos que la dirigen, el sujeto de la actividad también queda excluido. 

En la actualidad en varias de esas concepciones existen, en diferente grado, 

manifestaciones expresas ° sentidas en torno a la necesidad de conceder al 

sujeto en el desarrollo psicológico. 

Sobre personalidad se han dado también varios intentos en su estudio 

prevaleciendo los lineamientos de la concepción tradicional en términos de 

características o cualidades fijas del individuo (rasgos, temperamento, factores, 

capacidades, etc). El psicoanálisis, por ejemplo, planteó un modelo cerrado de 

personalidad apoyado en un sistema de contenidos e interrelaciones entre 

contenidos estandarizados y definidos de modo absoluto. Sin embargo, en la 

actualidad en algunos planteamientos existe la tendencia a una visión más integral 

y dinámica., 'El funcionalismo, asl como las distintas tendencias orientadas a la 

comprensión social del hombre, bien a través de funciones u Otros mecanismos 

que no nos conducen a una visión limitada y, en úHima instancia, reduccionista de 

la regulación psicológica, comienzan a dar paso a la búsqueda de mecanismos 

psicológicos més completos e integrales que permitan explicar las diferentes 

funciones de la personalidad en la regulación del comportamiento' (González y 

Mitjáns, 1989. P.1), 

En los desarrollos recientes del psicoanáliSis se plantean cuestiones del proceso 

realidad - individuo no como antinómicos sino como integraciones sistemáticas 

donde el individuo se asume como sujeto activo, e incorporando la comunicación 
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en el proceso terapéutico. Es decir, se plantea una comprensión social del 

hombre. 

En el humanismo también se abordó la personalidad comprendiendo al hombre 

como ser aClivo, complejo y orientado a la autorrealización más que definir 

cara¡::teristicas aisladas, se intentó en esta postura caracterizar formas integrales 

de la regulación psicológica en la diferenciación de individuos; tales diferencias las 

explicaban no sólo por los contenidos que orientan al comportamiento, sino 

esencialmente por la forma en que participan en la regulación psicológica. 

Aunque de manera más limitada, aun en el conductismo hay expresiones de 

necesidad por incorporar la categoría de personalidad, destacando por ejemplo, 

los aspectos funcionales del comportamiento y el hecho de que un mismo 

contenido tenga expresiones funcionales diferentes en cada sujeto, aunque se 

entienda lo funcional sólo como atributos objetivos de la conducta y no como 

operaciones psicológícas que el sujeto realiza con un contenido determinado. 

En cuanto a la relación de lo cognitivo, en tanto que ha estado ausente una teoría 

de la personalidad concebida más allá de caracteristicas del individuo, ambas 

esferas han abordado de manera separada. Esa separación estuvo dada porque 

las emociones fueron un fenómeno por mucho tiempo ignorado en el estudio de la 

motivaci6n humana desde una perspectiva psicológica; s610 cuando se le 

incorpora es que se empieza a avanzar en esa relaci6n entre ambas esferas; tal 

ha sido el trabajo de lazarus (1996, 19970, citado en González, 1989 B), qúe 

desarrolla una aproximación cognitiva a las emociones; aunque este autor no haya 

planteado mediatizaciones más complejas dadas por la personalidad, limitándose 
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a explicar un comportamiento adaptativo más creativo, se planeó una respuesta 

más integral del sujeto ante una s~uación estresante en la cual participan 

activamente nociones cognitivas. 

los "estilos cognitivos' es otro concepto relacionado con el avance hacia dicha 

relación, el cual se refiere a "una organización perceptual que incluye 

conocimientos acerca del conocimiento de sí, la visión del mundo, las respuestas 

instrumentales típicas y los ideales "(Ferguson, 1980, en González 1989 'p.p. 76). 

En la teorla de leontiev se planteó al principio de la unidad del significado y el 

sentido en la conciencia, aunque se pretendia ahi relacionar el sentido con el 

objetivo que dirige la actividad, limitando su alcance. Algunos de sus discipulos en 

aras de superar tales limitaciones introdujeron la categoria de "formaciones de 

sentido", pero no abarcaban situaciones complejas de la personalidad. 

Bozhovich es una autora que encabezó otra linea en la interpretación de los 

postulados de Vygotski, "dirigida principalmente al désarrollo de sus 

planteamientos en tomo a los procesos molivacionales de la personalidad, 

tratando de ser congruente con la visión compleja y hollstica de lo psicológico que 

Vygotski planteó" (Cuevas, 1998, p.34). Según Bozhovich los fines que 

conscientemente se plantea el hombre, las intenciones que se forma y las 

soluciones que acepta adquieren fuerza estimulante o motivos de su 

comportamiento, y considera que los motivos pueden ser los objetivos externos, 

las representaciones, ideas, sentimiento y sufrimientos, sellalando que, "los 

motivos más tipicos de la conducta humana son los sentimientos morales, los 

objetivos conocimientos planteados, las intenciones formadas, la 
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autovaloración .. '"(1979,p.72). La autora pues muestra un importante avance en la 

visualización de la interrelación afectivo-cognitiva. 

2.5 El enfoque personológico 

Este punto de vista que ha venido desarrollando Fernado González Rey, se ubica 

de la perspectiva cualitativa de la realidad, y retoma algunos planteamientos de las 

posturas que comparten esa perspectiva y asumen la complejidad de la realidad 

psicológica, como el Humanismo, el Constructivismo, los postulados de Vygotski 

principalmente en la interpretación que desarrolló Bozhovich. 

El enfoque personológico plantea que la separación de lo cognitivo y lo afectivo 

(muy generalizado en las posturas tradicionales de la psicología), es 

prácticamente imposible de obtener en el funcionamiento psicológico del hombre, 

pues todos los elementos que se integran en las funciones psicológicas tienen una 

naturaleza cognitivo-afectiva; es imposible para este punto de vista representarnos 

un proceso Q hecho psicológico puramente cognitivo o puramente afectivo, "la 

psicologia de la personalidad debe orientarse a descubrir los complejos sistemas 

de regulación en que las particularidades de las operaciones cognitivas se definen 

por su implicación en estructuras motivacionales, con las que forman unidades 

funcionales inseparables' (González y Mitjáns, 1989, p. 35). 

Con respecto a la categoría de sujeto, en este enfoque se concibe "el individuo 

concreto, portador de personalidad quien, como características esenciales y 

permanentes de su condición actual, interactivo, consciente y volitivo. El sujeto no 

se puede sustraer a su integridad individual actual como condición de su expresión 

personalizada" (González, 1995, p. 61). Se plantea que el individuo alcanza 
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condici6n de sujeto cuando adquiere la capacidad de autodeterminaci6n, de definir 

los objetivos propios y observarlos en su actividad volitiva; en dicho proceso gana 

independencia y creatividad hasta sentir como propia la necesidad de dirigirse por 

principios personales congruentes a su historia individual, con lo que se desarrollo 

la identidad personal. "El sujeto es la fuente para el estudio de la personalidad, es 

la expresión real, individualizada, que asume la personalidad a lo largo de su 

desarrollo, la cual se produce siempre en un individuo concreto cuyo desarrollo 

deviene del sujeto"(González, 1995, p.64). La expresi6n intencional del sujeto 

implica la personalizaci6n del intelecto y constituye una importante vía de 

integración de la cognici6n yel afecto. 

La personalidad en el enfoque personológico no se concibe como una formaci6n 

estable o un conjunto de rasgos o cualidades del individuo, sino como una 

categoria de análisis, como 'una organizaci6n estable y sistemática de los 

contenidos y funciones psicol6gicas que caracterizan la exptesión integral del 

sujeto en sus funciones reguladora y autorreguladora del comportamiento. El 

psicólogo no puede quedarse en el nivel de la descripci6n sobre los contenidos 

psicológicos que resultan significativos para el hombre. Es necesario conocer y 

explicar c6mo estos contenidos participan en la regulación del comportamiento' 

(González y Mitjáns, 1989, p. 19). Para el autor de este enfoque el sujeto 

estructura de manera altamente personalizada la información que recibe asl como 

sus sistemas de operaciones cognitivas, es decir, la unidad afectivo-cognitiva se 

asume como pilar esencial del desarrollo de la personalidad. La personalidad 

presenta una integración sistemática de los contenidos y funciones psicológicas en 
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la expresión individualizada de los elementos esenciales en que el sujeto se 

realiza, aunque no en todas sus actividades ni a través de todos los contenidos 

que le ocupan de una u otra forma, el hombre se implica como personalidad, su 

personalidad; requiere la implicación activa del sujeto en el proceso de 

configuración individualizada de tal contenido, en donde éste se integra en 

sistemas individualizados de información, configuración funcional y estructural, 

pasando a ser un elemento de autodesarrollo en el sistema de personalidad. 

La configuración psicológica de la personalidad asi asumida se integra al menos 

por los siguientes elementos: 

a) Elementos funcionales, referidos como un contenido psicológico se manifiesta 

en las funciones reguladoras y autorreguladoras de la personalidad, lo que 

caracteriza a un contenido pSicológico cuando el mismo se manifiesta a través 

de las operaciones reguladoras de la personalidad. El indicador funcional a 

todas aquellas particularidades que distinguen cualitativamente el ejercicio de 

la función reguladora de la personalidad. En este sentido se identifican los 

indicadores funcionales siguientes: 

'Rigidez -flexibilidad. Es la flexibilidad o no del sujeto para reorganizar, 

reconceptualizar y revalorar los distintos contenidos psicológicos de su 

personalidad; su capacidad para cambiar decisiones, proyectos y adecuarlos a 

nuevas exigencias y situaciones, asi como de cambiar altemativas y estrategias 

de comportamientos concretos. 

'Estructuraci6n temporal de un contenido psicol6gico. Capacidad para 

organizar y estructurar los contenidos en una dimensión futura, de forma tal que 
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sean efectivos en el ejercicio de las funciones reguladoras presentes de la 

personalidad. La organización futura de un contenido es un elemento esencial 

para sus potencialidades reguladoras presentes. 

'Mediatización de las operaciones cognitivas en las funciones reguladoras. 

Es la capacidad del sujeto para utilizar de forma activa y consciente operaciones 

cognitivas en la regulación del comportamiento. En este sentido, son esenciales la 

reflexión, los procesos valorativos, las posibilidades de elaboración compleja del 

sujeto y otros, que permiten el planteamiento individualizado y consciente de las 

direcciones esenciales en que la personalidad se expresa. 

"Capacidad de estructurar el campo de acción. Es la capacidad del sujeto para 

organizar altemativas diversas de comportamiento ante situaciones nuevas y 

ambiguas. El individuo es capaz de configurar las situaciones e implicarse en 

ellas, optimizando la información personalizada revelante de que dispone. 

"estructuración consciente activa de la función reguladora de la 

pensonalldad. El individuo realiza un esfuerzo volitivo estable, orientado a 

concientizar las principales cuestiones asociadas a la expresión de sus tendencias 

esenciales como personalidad. Ante vivencias negativas o inexplicables. el 

individuo se esfuerza por establecer un criterio explicativo que le permita 

estructurar su campo de acción. 

b) Elementos estructurales, son las formas relativamente estables que asumen 

los contenidos psicológicos para expresarse en las funciones reguladoras. 

Por aspectos estructurales se entiende la forma estable que asumen los 

contenidos psicológicos para expresarse en las funciones reguladoras de la 
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personalidad. Cualquier contenido participa en la función reguladora de la 

personalidad de forma casual o irregular, en su aspecto puramente procesal. 

la definición de los elementos estructurales que integran la personalidad ha 

presentado una serie de limitaciones a lo largo de la historia de la psicología. En 

primer lugar, se ha abusado de las descripciones de contenido para definir dichos 

elementos estructurales, ya sea un rasgo, una actitud, un valor, o el propio motivo, 

.ellos se han definido esencialmente por los contenidos, sin tener en cuenta su 

naturaleza psicológica. En segundo lugar, los elementos estructurales de la 

personalidad se han presentado en convergencia de unos con otros, sin senalar 

niveles jerárquicos en su relación, ni diferencias en la complejidad psicológica de 

los mismos, ya sea por su propia naturaleza psicológica, o por sus funciones en la 

personalidad. 

Estas lim,itaciones han sido reconocidas por distintos autores, así R. laza rus 

escribe: las dificultades de utilizar conceptos globales para predecir la conducta 

han constituido tradicionalmente un problema sobre las investigaciones de la 

personalidad. Como los rasgos, los términos globales son excesivamente 

simplistas e ignoran la relación compleja y cambiante que existe entre el individuo 

y el entorno. 

Hemos definido tres niveles de integración de los contenidos psicológicos en su 

constitución estructural. Estos son: 

1. Unidades psicol6gicas primarias. Estas constituyen una integración 

cognitivo-afectiva relativamente estable, que actúa de manera inmediata sobre 

el comportamiento ante las situaciones vinculadas a su acción reguladora. El 
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nivel de mediatizaci6n que ejerce la personalidad sobre ellas depende del nivel 

de regulación en que esta opera. Entre estas unidades psicológicas primarias 

tenemos los motivos, las normas, los valores, las actitudes, los rasgos y otras, 

que aún es necesario discriminar con mayor exactitud, tanto por su naturaleza 

psicológica, como por su funci6n en la regulaci6n del comportamiento. 

2. Fonnaciones psicol6gicas. Se definen básicamente por la categorfa de 

formaci6n motivacional compleja, utilizada para designar formaciones que 

hemos investigado empiricamente, como las intenciones profesionales, los 

ideales morales y la autovaloraci6n. 

La formaci6n psicológica siempre tiene un carácter motivado, pero su 

naturaleza es más compleja Que la del motivo, que actúa como unidad 

psicológica primaria. El carácter distintivo de la formaci6n motivacional se 

define porque en su naturaleza psicol6gica las operaciones cognitivas del 

sujeto tienen un importante papel. 

El contenido de la formaci6n motivacional siempre aparece elaborado por el 

sujeto, constituyendo un sistema de informaci6n personalizada relevante que 

permite a la personalidad operar conscientemente con dicho contenido, 

realizando el potencial motivacional de los mismos en estrategias, valoraciones 

y objetivos muy elaborados. 

En su base motivacional las formaciones psicológicas se apoyan en motivos 

que ocupan un lugar elevado en la estructura motivacional de la personalidad, 

a los que denominamos tendencias orientadoras, las cuales aglutinan dentro 

de un mismo sistema de sentido otras necesidades y motivaciones más 
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específicas y de menor jerarquía, que encuentran su via de expresión en estas 

formaciones psicológicas. 

La determinación de las formaciones pSicológicas, de sus funciones, y sus 

distintas interrelaciones en el sistema de la personalidad, constituye una 

importante dirección de trabajo en esta esfera. 

3. Sintesl. reguladora. El propio carácter sistémico de la personalidad determina 

que sus elementos y fonnaciones se integren en distintas configuraciones 

psicológicas de forma simultánea, las que tienen una particular relevancia en la 

regulación del comportamiento. Estas configuraciones, a las que muchos 

investigadores les han llamado subsistemas (Arias, H. 1965), son unidades 

sistemátio<ls parciales, como por ejemplo, la conformada por la relación ideal, 

autovaloraci6n, sistema de objetivos y capacidad de anticipación. Otra síntesis 

reguladora es. el llamado afecto de inadecuación, que es la interrelación 

necesaria entre el nivel de aspiración, artificialmente elevado. y la inseguridad 

no consciente del sujeto en sus posibilidades. Otras configuraciones. deben ser 

definidas en la investigaoión concreta. 

La literatura psicológioa refiere múltiples de estas síntesis a pesar de no 

haberlas conceptualizado por sus regularidades. Estas unidades sistémicas 

parciales se caracterizan por la relación necesaria entre elementos 

psicológicos bien definidos. cuya resultante constituye un producto cualitativo 

diferente al de cualquiera de sus elementos tomados por separado. 

La función y contenido conforman una unidad inseparable en el funcionamiento de 

la personalidad; por ello los distintos niveles y aspectos estructurales presentados 
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no pueden nunca analizarse por separados, de forma abstracta, ni tampoco 

independientemente de los aspectos funcionales. 

los individuos que integran sus manifestaciones funcionales en el nivel consciente 

volitivo manifiestan elementos estructurales más complejos y a su vez más 

flexibles en la expresión de sus funciones reguladoras. Analizando los indicadores 

que definen el nivel consciente volitivo es posible explicarse esto, pues la 

mediatización de lo cognitivo en las funciones reguladoras en este nivel es mucho 

más activa que en el de normas, estereotipos y valores, determinando que los 

contenidos de la personalidad tengan un mayor nivel de individualización, asi 

como de complejidad y elaboración. 

En el nivel de las normas, estereotipos y valores, los sujetos se orientan más por 

unidades parciales que aparecen bien definidas en su conciencia, las que tratan , 

de aplicar a cada situación que enfrentan, aun cuando la situación trascienda el 

potencial de dichas unidades para el logro de respuestas adecúadas ante ella. En 

este sentido, los contenidos de la personalidad se reflejan preferentemente en sus 

unidades psicológicas primarias, como motivos, actitudes, normas y otros, donde 

el contenido es poco susceptible a la mediatización de las operaciones cognitivas 

de la personalidad. Por regla general, estos contenidos expresan un alto potencial 

emocional, unida a formas muy concretas de comportamiento, lo cual constituye 

uno de los elementos que influyen en su rigidez. 

la interrelación entre los aspectos funcionales y de contenido es recIproca, pues 

asl como presentamos la influencia de los indicadores funcionales en la 

estructuración de los contenidos de la personalidad, es posible analizar esta 

42 



". 

relación en sentido inverso; el desarrollo de los propios contenidos va dando lugar 

al desarrollo de los indicadores funcionales. 

En este sentido, todos los sujetos tendrán normas, valores, estereotipos u otras 

unidades psicológicas primarias en su personalidad; sin embargo, la forma en que 

estas participan en la regulación del comportamiento será diferente de acuerdo al 

nivel de regulación funcional que caracterice la personalidad. 

En sentido general, el esquema propuesto que tiene la pretensión de contribuir a 

la elaboración de una alternativa para el estudio de la compleja cuestión de la 

personalidad (superando la sobrevaloración de los contenidos predominante 

durante tanto tiempo en los enfoques orientados a la personalidad) y las distintas 

concepciones propuestas, constituyen solo un primer paso en el camino de esta 

investigación. 

La integración cualitativa el método es un momento en el cual el investigador se 

inserta y reorganiza constantemente los datos que obtiene, los cuales no se 

pueden cerrar sino que son relativos, en la metodologia cualHativa, el sujeto es 

una potencialidad del cambio y al mismo tiempo el investigador forma parte de ese 

proceso. 

Dentro de los métodos cualitativos podemos setlalar al método clínico, 

considerado como momento esencial de conocimiento dentro de la lógica 

cualitativa, el cual surge bajo la necesidad de ir más allá de datos concretos con 

la finalidad de analizar no solo lo observable, sino sobre todo lo subjetivo. Este 

método ha demostrado que la subjetividad es una forma de poder conocer la 

realidad tomando como principal elemento la comunicación existente entre el 
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investigador y el investigado. El método clinico considera que la realidad 

sociocultural cambia incesantemente y por lo tanto se caracteriza por ser 

específico en su abordaje, nos dice por ejemplo que para emprender estudios en 

la escuela o familias no podemos basarnos en datos generales o conjeturas, sino 

que debemos tomar al individuo como unidad esencial de análisis, establecer 

contacto comunicativo entre el sujeto investigador y el investigado, no se limita a la 

utilización de ninguna técnica, ni conjunto de técnicas especificas, define sus 

resultados como sintesis y toma en cuenta la situación en la que el estudio 

transcurre. 

El método de historia de vida es un propuesto creado a partir del método clinico, la 

cual vendrá a ser como una de sus técnicas, yo que es una de las vias 

importantes para rescatar la subjetividad, en donde se estudia precisamente la 

historia de la vida de los individuos considerando sus épocas y todas sus 

vertientes que los integra (González 1993). 

Según Woods (1989) los materiales escritos o impresos pueden convertirse en el 

cuerpo principal de datos en el enfoque cualitativo, los materiales de este tipo que 

más ampliamente se utilizan en las escuelas son los documentos oficiales o 

personales y los cuestionarios. 

Entre los documentos oficiales podemos considerar los registros, horarios, actas 

de reuniones, planificaciones, planes y notas de lecciones, documentos 

confidenciales sobre los alumnos, manuales escolares, periódicos y revistas, 

grabaciones escolares, archivos, y estadísticas, cartas, oficiales, textos, libros de 

ejercicio, documentos de exámenes etc. Debemos tomar en cuenta que todos 
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estos documentos pueden no proporcionar información completa o verídica por lo 

tanto, podemos utilizarlos solo como auxiliares en nuestras investigaciones, junto 

con otros métodos como la entrevista por ejemplo: 

Los documentos personales comprendes los diarios, ejercicios de escritura 

creativa, el cuaderno borrador de los alumnos, cartas y notas personales. Algunos 

de estos documentos pueden existir ya de antemano o tener existencia con 

independencia del investigador y estar disponibles como datos originarios; estos 

documentos pueden proporcionar valiosas indicaciones acerca de las 

experiencias. Sin embargo, este material requiere de una interpretación 

cuidadosa, ya que puede darse una tendencia a novelar, exagerar o falsificar, la 

exactitud de estos materiales puede reforzarse de igual modo con otros métodos 

de validación como las entrevistas y observaciones. 

Los cuestionarios pueden ser úlHes como medio para recoger información de 

datos o como punto de partida para el uso de métodos más cualitativos. Aunque 

pareciera ser.que los cuestionarios son más propios de la investigación tradicional, 

sin embargo en la investigación cualitativa pueden considerarse como algo 

subsidiario de técnicas interpretativas; su uso requerirla de un trabajo posterior al 

cuestionario a fin de controlar que los encuestados interpreten los reactivos de la 

misma manera. 

Bruner (1991) propone la narración como método que podrla ayudarnos en el 

estudio de la personalidad basándose en una concepción cultural, tomando como 

fundamento que también el yo debla considerarse como una construcción que por 

así decirlo, procede del exterior al interior, tanto como del interior al exterior y de la 
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cultura a la mente como de la mente a la cultura. El mismo autor propone 

emprender el estudio del yo por medio de la narración como texto y como medio 

de pensamiento, el yo cuando narra, no se limita a contar sino que además 

justifica, y el yo cuando es protagonista, siempre está apuntando hacia el futuro. 

A la autobiografla se le puede considerar como una narración del yo la cual se 

convierte en una alternativa para efectuar la investigación, la cual consiste en 

hacer una deScripción de lo que uno cree que ha hecho, en que situaciones de 

que maneras y por que razones. 

De acuerdo a las aportaciones de González (1989) la utilización de cualquier 

técnica psicolOgica reporta indicadores generales y particulares que permiten 

diagnosticar sobre distintas esferas de la personalidad; asimismo, "todo 

instrumento psicológico tiene uno en que se definen los indicadores relevantes de 

lo que vamos a diagnosticar y, un segundo momento de carácter intelPretativo, 

donde integramos e interrelacionamos los distintos indicadore$ obtenidos en los 

instrumentos para reflejar el caso individual (González 1989) p. 79. 

González en sus investigaciones ha utilizado algunos de los siguientes 

instrumentos en el diagnóstico de la personalidad considerándolos como fuente de 

conclusión e interrogante a la vez. 

El complemento de las frases es un instrumento de frases incompletas muchas de 

las cuales han sido definidas para el diagnóstico de los indicadores funcionales; a 

pesar de cualquier frase puede revelar simultáneamente información tanto de 

contenido como funcional. 
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Para ser calificado el completamiento de frases debemos componer unidades 

relevantes de información, de cuya interrelación saldrán los resultados integrantes 

de diagnóstico 

La composición, otro instrumento utilizado en el diagnóstico de la personalidad, es 

un método indirecto, debido a que el sujeto desconoce los aspectos sobre cuya 

base es evaluado; en la aplicación de este instrumento son esenciales· las 

vivencias y el grado de elaboración personal que el sujeto manifiesta sobre ciertos 

contenidos. 

La composición como técnica nos permite analizar el contenido expresado, 

además de los indices de manipulación activa del sujeto sobre los contenidos en 

la cual se expresan precisamente elementos esenciales de su potencial regulador 

como personalidad. 

Existen grandes ventajas cuando utilizamos la técnica de la composición pues con 

ella podemos penetrar hacia el conocimiento de la unidad de lo cognitivo y lo 

afectivo del sujeto en su más compleja expresión que es la del pensamiento y el 

grado de motivación que el sujeto manifiesta ante tales c~mtenidos. 

El sistema de evaluación utilizado para el análisis de los contenidos de las 

composiciones se basa en tres aspectos esenciales; el contenido, el vinculo 

emocional manifiesta por el sujeto hacia este contenido y el grado de elaboración 

personal del mismo. 

El conflicto de diálogos es otro instrumental utilizado para el diagnóstico de la 

personalidad, presentándose ante el sujeto situaciones elaboradas donde 
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aparecen dos personajes con cualidades tanto positivas como negativas ante las 

que se exige una posición al sujeto. 

la utilización del conflicto de diálogos implica un conjunto de indicador importante 

para el proceso diagnostico que puede ser los siguientes tipos y amplitud de los 

valores y las cualidades utilizadas en el análisis, orientado hacia el 

establecimiento de un resultado final adjetivado, que divida la situación en lo 

bueno y lo malo y entre otras la expresión de indicadores funcionales de análisis 

como flexibilidad y mediatización. 

la técnica de las alternativas múltiples esta orientada al estudio de los indicadores 

funcionales: la flexibilidad y la capacidad de estructuración del campo de acción, 

además permite realizar un análisis de contenido, asl como de carga emQcional 

asociada a este. En este instrumento se presentan ante el sujeto diversas 

situaciones de la vida cotidiana. 

Por último, presentamos la entrevista como una de las técnicas (le gran valor para 

el diagnóstico dado que permite manifestar de múltiples formas las determinantes 

interiores, propiamente personológicas de la expresión externa; la entrevista 

además de proporcionamos información nos va a conducir a crear una relación 

afectiva adecuada con el sujeto que permita su implicación en las tareas que 

deberá realizar, asl como su colaboración motivada con este proceso. la 

entrevista inicial es indispensable para el diagnóstico, además ella es solo un 

primero momento de un proceso de otras posibles entrevistas, cuyo número 

dependerá de los objetivos de la investigación. Sin embargo, debemos puntualizar 

que a diferencia de otros puntos de vista nuestras entrevistas deben tener claros 
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sus objetivos y el investigador debe ir llegando a ellos en conversaciones abiertas, 

dirigida por estos objetivos y no presentarse ante el sujeto como con un 

cuestionario de preguntas y respuestas, de forma hablada. En conclusión, 

podemos decir que la entrevista es una de las vias esenciales para integrar la 

información que no hemos podido obtener con la aplicación de las técnicas de 

diagnóstico (González, 1989). 
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Capitulo 3 Caracterizaci6n psicológica de los alumnos de alto y bajo 

rendimiento en educación primaria 

3.1 Población 

Se trabajó con dos maestros de la primaria y una terapeuta de aprendizaje que 

funge como orientador vocacional, esta investigación se llevó a cabo con 5 

alumnos de 4° grado de educación primaria, de entre 8 y 10 anos de edad. 

1.- Rebeca, de 9 anos de edad, considerada por la maestra y por los de sus 

campaneros como de alto rendimiento escolar. 

2.- Omar, de 9 anos de edad, considerado por la maestra como de alto 

rendimiento escolar. 

3.- Angélica, de 9 anos de edad, considerada por la mayoria de los njllos del 

grupo como la de mayor rendimiento académico. 

4.- Julio, de 9 anos de edad, considerado por sus companeros de grupo como 

de bajo rendimiento académico. 

5.- Jorge Luis, de 9 anos de edad, considerado por la maestra como de bajo 

rendimiento escolar. 

Para tener control se dividió al grupo por filas y se numeraron de acuerdo a su 

distribución fisica. 

Dicha investigación con estos ni/los se vio favorecida por las siguientes 

condiciones: 

1.-Tres de estos ninos fueron sugeridos para el estudio por la maestra del grupo 

debido a que los consideraba con alto y bajo rendimiento académico. 
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2.-Se les pidió opinión a los demás ni/los del grupo respecto si estaban o no de 

acuerdo con los niños nombrados por la maestra como aquellos de alto o bajo 

rendimiento académico, los niños opinaron que no estaban del todo de acuerdo y 

propusieron a dos niflos adicionales, uno de alto y el otro de bajo rendimiento, 

opinión que fue reforzada por los comentarios y valoraciones del orientador 

vocacional. 

3.-Tres de estos nilios se acercaron al observador de manera espontánea el cual 

mostró interés y deseo por realizar actividades que ellos le propusieron. 

4.- Las seis sesiones de observación directa y registro en el salón de clases 

contribuyó a que los ni/los se familiarizaran con la presencia del observador. 

5.- Dado que la maestra pertenecía a la comisión de maestros, frecuentemente 

salia del salón de clases para asistir a juntas en la Dirección, dejaba a los ni/los 

solos en el salón de clases y el observador pudo obtener mayores datos en fonna 

más genuina y natural ya que los nillos no mostraron inhibiciones ante su 

presencia. 

6.- Debido a que las edades de los niflos fluctuaban entre los 8 a los 10 allos, 

favorecieron la obtención de datos de una manera natural. 

3.2 Ubicación contextuar: Se eligió esta escuela primaria por ser considerada 

como escuela de excelencia. El antecedente que existe son los comentarios de 

maestros, padres de familia y alumnos. La opinión similar de los maestros se 

refiere que en primer lugar, a la experiencia, nivel y profesionalización que tienen 

los maestros dado que el 40% de ellos tienen una antigüedad en la escuela de 15 

a 18 alias, el 20% de ellos lleva trabajando en la escuela un periodo de 10 a 15 

51 

, -



alias, mientras que el 30% su antigüedad es de 5 a 10 alias, finalmente tan solo el 

10 % tienen una estancia menor a 5 anos. A esto se le suma que como política de 

la escuela no se presenta una rotación de maestros en los grados, en los últimos 7 

alias los maestros dan clase en el mismo grado. Además se considera que el nivel 

educativo de los adultos o padres de familia de las colonias aledal'ias es de. 

secundaria lo que hace que estas personas estén conscientes del apoyo y el 

compromiso hacia sus hijos en las labores escolares y extraescolares. Muchos 

padres de los alumnos son gente que en su infancia acudieton a esta primaria y 

desde aquel entonces comentaron que todavía hay maestros que les dieron 

clase. Uno de los padres senaló la siguiente anécdota: • La maestra que a mi me 

dio tercer al'io se murió el ano pasado y hasta el final seguia dando clase del 

mismo grado. Ha salido de comentarios de los maestros viejos que cuando llega 

un nuevo maestro, lo apoyan y lo aconsejan de acuerdo a su experiencia y creo 

que la mayoria aceptan estos consejos. Esto es muy bueno pbrque aunque son 

gente joven empiezan a agarrar la experiencia de los que de verdad son maestros 

ya que se han hecho en la escuela de la vida yeso es bueno para nuestros hijos y 

para todos los nillos de esta escuela·. 

La investigación se llevó a cabo en la Escuela Primaria Federalizada 

'Conferencia Interamericana de Seguridad Social", turno matutino, Jefatura del 

Sector X, Zona Escolar 5; ubicada en Avenida Central sIn, Colonia Unidad 2 del 

IMSS, Tlalnepantla, Edo. de México, C.P. 54030. Según el caso, se entrevistó y 

trabajó con los ninos tanto en el salón de clases, en el recreo asi como en el salón 
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de atención psicopedagógica, mientras que, a los maestros se les entrevistó o en 

su salón de clases o en los patios. 

La Escuela Primaria Federalizada durante el turno matutino lleva el nombre de 

"Conferencia Interamericana de Seguridad Social", tiene aproximadamente 26 

allos de haber sido construida, mientras que, en su horario vespertino lleva el 

nombre de "Vicente Guerrero'. La escuela cuenta con una puerta de acceso, la 

cual está resguardada por una señora que vive en la escuela y que funge como 

conse~e y otra puerta al extremo opuesto que es utilizada al termino de clases 

como puerta .de salida. El edificio tiene del lado derecho de la entrada principal 7 

cuartos construidos los cuales se distribuyen de la siguiente manera: la oficina que 

ocupa la Dirección de la escuela, una sala de juntas, la subdirección, otra donde 

se ubican las secretarias, dos baños y un pasillo donde regularmente se colocan 

cajas de libros y materiales, pero que, ocasionalmente, se habilita como cuarto de 

juntas cuando se reúnen los directivos y todos los maestros. Del lado izquierdo de 

la entrada se encuentran unos cuartos que, propiamente, albergan la casa 

habitación de la senora que cuida la escuela (conserje), contiguo a estos cuartos, 

está construido el edificio de dos niveles y planta baja que alberga a los salones 

de clase: La planta baja de su lado norte, inicia con las escaleras que dan acceso 

a los s.iguientes niveles, en ellas se encuentran algunos carteles y señalamientos 

que indican: 'no hay que subir corriendo', "no empujo a mis companeros", 

"deposita la basura en su lugar", 'pisa con cuidado los escalones". Aliado de las 

escaleras está el salón de apoyo pedagógico, es aqui donde los terapeutas u 

orientadores vocacionales trabajan con los niños que presentan algún problema 
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de aprendizaje o de conducta, a su lado se ubican los ba/los de los nillos, en 

donde existen se/lalamientos "mantengo limpio el bailo", "tiro los papeles en su 

lugar", ·cuido el agua", mientras que en la parte de atrás, se ubican los de las 

ni/las, dichos ballos se encuentran en eslado regular sólo algunos lavabos 

funcionan adecuadamente, los escusados no tienen puertas por lo que no hay 

privacidad, a los mingitorios les falta agua no obslante los pisos siempre 

permanecen con charcos de agua. Después de un pasillo y aliado de los bal'los se 

ubica la cooperativa, un local construido de lámina y que en general presenta 

actividad exclusivamente en la hora del recreo. Al lado de la cooperativa inician 

los salones (cuatro) de los grupos de primero y segundo allo, por la parte de atrás 

está una escalera que sólo da acceso al primer nivel; en este nivel se ubican del 

lado de las escaleras principales un salón que está habilitado como bodega, junto 

se encuentran los ballos que están cerrados porque no funcionan, al lado se 

encuentran tanto el salón de apoyo audiovisual y el salón de juntas para dar 

comienzo a los salones de tercero y cuarto; en el segundo nivel se ubican los 

salones de los grupos cuarto, quinto y sextos al'los. La distribución de éstos se 

puede apreciar en el anexo 1. Es evidente la falta de mantenimiento a la escuela, 

las instalaciones eléctricas no funcionan en su totalidad, ya sea porque las 

lámparas están fundidas o porque la instalación no sirve, las ventanas no se . 

pueden abrir ni cerrar, hay vidrios rotos y sólo está el marco de fierro de la 

ventana, as[ se encuentran todos los salones. Como investigador tuve acceso a 

todos y cada uno de los espacios de la escuela. 
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3.3 Procedimiento: Se contemplaron las siguientes etapas: 

Primeramente se planteó a las autoridades de la misma los objetivos e importancia 

de la investigación sobre rendimiento académico en primario. y luego de 

explicarles en lo que consistiría todo el trabajo de asumir el compromiso de 

otorgarles y comentar con ellas el trabajo terminado, la Dirección de Plantel 

accedió a su realización. Enseguida se eligió el grupo 4to. "B", por sugerencia de 

la misma Direcci6n y por la aceptación de la maestra del grupo. 

El trabajo contempló la aplicación de las siguientes estrategias y técnicas: 

a) Observaciones directas y filmaciones dentro y fuera del salón de clases. 

b) Realización de cartas por los ninos. 

el Narraciones: de la maestra sobre los ninos de alto y bajo rendimiento y 

sobre su trayectoria docente; de los nillos de afta y bajo rendimiento; de sus 

companeros y otros maestros. 

d) Realización de un dibujo sobre la historia de su vida y de lo que deseaban 

ser de grandes. 

e) Contextualización socio geográfica de la escuela. 

f) Condiciones socio económicas de la familia de los nillos de alto y bajo 

rendimiento. 

Esta aplicación se llevó a cabo conforme a las siguientes etapas: 

Etapa l. Se le explicó a la maestra del grupo en lo que consistiria el trabajo que se 

llevaría a cabo tanto en el salón de clases como fuera del mismo, y se le hicieron 

dos peticiones para dar inicio: 
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al Que presentará el investigador ante el grupo solamente como 'Rogelio es 

un joven que estará con nosotros por algún tiempo". Esto se programó así 

con el fin de aparecer en la ambigüedad para los nilíos y propiciar la 

necesidad de que fueran ellos quienes se acercarán al investigador y no a 

la inversa. 

b) Que no le delegara al investigador funciones de maestro, guia, ayudante de 

profesor o de cualquier autoridad, pues se trataba de que él se abstuviera 

de tal papel, para no condicionar desde el inicio una relación y actitud 

jerárquica con los ninos y propiciar una observación y acercamiento más 

naturales. 

2.- Luego de cumplidas estas peticiones se llevaron a cabo 8 observaciones 

directas en el salón y fuera del mismo (patio, recreo, entrad y salida), con 

duraciones entre las 08:00 horas y las 13:00 horas tiempo para: 

. En base a lo anterior se realizó un análisis de la dinámica' de ensenanza y 

comunicación de la maestra hacia los alumnos y viceversa con el fin de identificar: 

1) la rutina de la clase en base a la dinámica de ensenanza del maestro, 2) la 

interacción entre el maestro-alumnos, alumnos-alumnos (comunicación verbal y 

no verbal, acercamiento afectivo, respeto y desarrollo de la individualidad, proceso 

de conocimiento, ejercicio de la autoridad, el comportamiento y la interacción de 

los alumnos dentro y fuera del salón de clases, educación flsica y recreo), para 

ello se efectuaron observaciones directas y registros en el salón de clases, lugares 

de trabajo, patio y recreo. 

56 



3.- 2 días antes del 30 de abril (fecha en que se conmemora el dia del nifio), se 

solicitó a la maestra del grupo que les pidiera a todos los alumnos contestar dos 

cartas, (cada una en distinto día) que supuestamente habían hecho ni/los de otras 

escuelas. Esto se hizo muy formal para aparecer más cercano a la realidad, 

proporcionando la carta en sobre cerrado para cada nillo y un sobre en blanco 

para que también quedara su carta cerrada el sobre con la dirección respectiva de 

quien la enviaba (anexo 3). 

4.- Para terminar esta etapa se llevó a cabo la ubicación socio geográfica de 

las instalaciones del plantel(oficinas, salones, patio, ballos cooperativa, etc). 

las observaciones de esta primera etapa abarcó desde la distribución de las 

instalaciones (oficinas, salones, ballos, patios, cooperativa, etc.) hasta la ubicación 

geográfica del salón de clases. (anexo 2). 

Una vez registrados estos datos de las observaciones se procedió a la siguiente 

etapa. 

Etapa 11. Se realizó una entrevista inicial a la maestra del cuarto allo grupo "B" la 

cual inició con la pregunta ¿cuales nUlos consideraba con alto y bajo rendimiento 

académico? y ¿por qué? los tópicos considerados en esta entrevista fueron: 

caracteristicas de los integrantes del grupo, pautas educativas que considera 

regulan su trabajo, áreas de atención, principales necesidades de los nillos y de la 

escuela. Después de esta entrevista y una vez identificados los ninos de alto y 

bajo rendimiento académico, se estableció el primer contacto inicial con ellos con 

quienes se platicó acerca de sus datos generales, gustos, miedos satisfacciones, 

además se les comentó que participarian en una serie de actividades que se 
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tenlan preparadas para ellos. Hecho lo anterior, se convocó a todos los ni/los del 

salón en la elaboración de un dibujo de una historia de su vida y lo que les 

gustaria ser de grandes. 

Para realizar la valoración subjetiva de los ni/los se emplearon un total de tres 

técnicas; la elección y utilización de estos instrumentos aunque su utilización 

pudiera parecer albitraria, su justificación se basa en las consideraciones de 

Gonzélez Rey (1990) en torno a que todas las técnicas existentes pueden 

adecuarse para estudiar la personalidad, ya que aunque sus propios autores 

limitan las posibilidades de sus instrumentos por sus posiciones teóricas, esto de 

ninguna manera las invalida para el estudio de la personalidad si se insertan 

dentro de otro sistema conceptual. La configuración o modificación de una técnica 

se basó en la nE!llesidad de las tareas de investigación o de diagnóstico en tanto 

posibilite la expresión de lo que se busca evaluar, en los contextos en que esto es 

propio para la población que quiere estudiarse y no se generalice a otras personas 

ni situaciones, y mucho menos, se trate de hacer generalizaciones con los 

resultados encontrados. Resulta importante mencionar que. de acuerdo a la 

concepción teórico.metodológica del Enfoque Personológico, no se aplicaron las 3 

técnicas mencionadas a todos los menores, sino en función a la dinámica de 

trabajO e integraCión clara de indicadores. se empleó un número distinto de 

instrumentos en los casos que la dinámica de trabajo del ni/lo asl lo requirió. los 

cuales se interpretaban conforme se iban aplicando. Ello explica la utilización de 

diversos instrumentos para el estudio de un menor. ya que. en tanto cada uno de 

aquellos enfatizan un área en particular, se responde a la necesidad de corroborar 
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la información sobre los indicadoresidentif«:ados, así como la de relacionar y 

configurar nuevos sentidos en relación a los ejes reguladores de la personalidad. 

Para todo ello se realizaron grabaciones y videofilmaciones de la interacción 

personal entre estos nillos, todo ello con el objeto de obtener mayores indicadores 

personológicos. 

Etapa 111 

1.- Dos días antes del 15 de mayo (día del maestro) se pidió a los nillos de 

todo el grupo que hicieran una carta al maestro, que podía ser su maestra, u otro 

maestro en particular o al maestro en general. 

2.- Narración de la maestra sobre uno de los ninos de alto y bajo rendimiento, 

tanto de los que ella difinió como de los que identificaron loscompalleros. Los 
¿ 

aspectos generales a tratar en este punlo fueron: El aprendizaje del alumno (cómo 

es su aprendizaje y en las distintas materia). sus calificaciones, su des empellO en 

olras materias no académicas propiamente (deportes, artísticas, etc). 

3.- Su relación social dentro y fuera del salón y de la escuela (cómo se 

relaciona con sus compalleros, con otros maestros, con otras personas, que dicen 

de ella, etc). 

4.- Sobre su persona (cuestiones físicas, su comportamiento, sus miedos, 

sentimientos, reacciones), 

5.- Qué sobre su histoña personal y desempello escolar previo (desempello en 

grados anteriores, calificaciones, qué dicen los maestros anteriores ele). 
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6.- Qué sobre de su familia (como es su familia, cómo se desenvuelve el 

alumno dentro de ella, grado de relaci6n familia escuela, se interesan o no por el 

desempello escolar, asisten o no a juntas, etc). 

La narraci6n de la maestra se orient6 en funci6n a 2 ejes: 

a).- Lo que ha sido su trayectoria como maestra desde el inicio de su magisterio 

(dónde y cuándo empezó su desempeno como maestra, cómo se sintió en ese 

momento, empezó a ejercer su carrera inmediatamente que terminó sus estudios, 

en qué escuelas ha estado, si han sido varias por qué los cambios, qué grados ha 

impartido, cuáles le han gustado más y porqué cuáles considera sus mayores 

satisfacciones lo largo de su trabajo como maestra, cómo han sido sus relaciones 

con sus compalleros, con sus directores). 

b.- Lo que ha sido su vivencia y su concepción en torno al alto y bajo rendimiento 

escola~ de sus alumnos a lo largo de su vida magisterial. Los siguientes 

elementos, entre muchos otros posibles, se tocaron durante la narración: 

El alto y bajo rendimiento de sus alumnos en su vida como maestra, los casos de 

alto y bajo rendimiento escolar, cómo eran sus alumnos de alto y bajo rendimiento 

escolar al inicio de su carrera sus caracterlsticas fisicas, emocionales, su 

aprendizaje, cómo se enfrentaba antes a esos casos, y cómo lo hace ahora, que 

ha sentido, creldo ante cada tipo de alumno en el pasado y ahora, le ha 

preocupado más algún tipo o ambos de rendimiento, cuáles considera sus 

mayores satisfacciones en relación con el rendimiento escolar en su trabajo 

anterior y ahora, cuáles han sido los mayores retos dificultades o problemas en 

relación con el rendimiento su concepción de alto y bajo rendimiento escolar, 
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considera que su concepción de alto y bajo rendimiento escolar ha cambiado en el 

transcurso de su vida como maestra, cómo crela que era al inicio y cómo cree que 

es ahora. 

En relación a la narración de los alumnos se les preguntó a los otros niños sobre 

los nillos de alto y bajo rendimiento, donde los temas a tratar fueron: Quienes 

crees que de tus compalleros es el de más alto y más bajo rendimiento escolar, 

como crees que lo vea la maestra, tus compaileros, cómo se llevan contigo, que 

es lo que más le gusta hacer, cómo ves que se porta en el salón, que cosas no 

puede hacer o se le difICultan, conoces a su familia, cómo se porta en el recreo, 

con quién se junta más y porqué crees, lo consideras tu amigo, si te pidiera la 

maestra que hicieras un trabajo con quien te gustarla hacerlo, por qué elegirlas a 

el, etc. 

Finalmente se les preguntó a otros maestros sobre los ninos de alto y bajo 

rendimiento. 

Al final de las narraciones se les pidió que justificaran su decisión (obteniendo el 

máximo de explicaciones) sin que haya de por medio inducción o sugerencias de 

respuesta por parte del investigador. Para esta investigación se establecieron los 

siguientes puntos de análisis: 

Evaluar la capacidad para inventar opciones (argumentaciones, análisis). 

- Evaluar la elaboración de las respuestas: ampl~ud del argumento seguridad de 

su decisión, lo positivo o negativo del final que explica, en qué actividad se 

mostró más participativo yen cuáles no y por que. 

- Identificar su esfera moral (valores. expectativas y normas personales) 
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Estas son algunas preguntas que se encuentran en este trabajo, en el cual no 

constituye una simple exposición de datos o elementos informativos, por el 

contrario, por su carácter critico-analitico busca poner a la vista, desde una óptica 

particular, algunos elementos presentes en la construcción que desde la sociedad 

y la disciplina psicológica se han emprendido en tomo al concepto de alto y bajo 

rendimiento académico. Pare ello se concibieron dos momentos particulares: una 

teorla compuesta por dos capítulos que, basada en un curso de formación teórico 

préctico a través de seminarios, exposiciones y reportes, a ·una parte aplicada, 

estructurada en base a las reflexiones generadas en la experiencia con los nifíos 

de cuarto allo. 

3.4 Resultados 

La maestra me presentó como estaba previsto "Regelío es un joven que estará 

algún tiempo en el salón, nosotros seguiremos haciendo nuestras actividades, 

como si él no estuvieraó les pido respeto y educación mis niflos:A pesar de que la 

maestra se comprometió a no delegarme funciones de autoridad, desde su 

primera salida del salón (después de la presentación) me encargó a los nif\os, es 

más, me bautizó con el sobrenombre de "profe". A pesar de ello logré permanecer 

en la ambigOedad ya que no asuml ningún papel de autoridad sobre todo el primer 

dla que estuvo observando al salir la maestra del salón Ulises y José se pelearon 

a golpes y Jasé sangró por la nariz, como no intervine, se acercó Carla y Héctor y 

me jalaron del brazo, sentí intenciones de separarlos y pensé pobre nino cómo lo 

están golpeando pero no intervine. Esta situación propició confianza de los nil'\os y 

el acercamiento por iniciativa propia y a comportarse más natural. 
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Para abordar este punto lo dividiré en dos apartados: al la rutina de la maestra, 

entendiendo esta como la secuencia de las actividades que regularmente llevó a 

cabo y la interacción de los alumnos en cada una de estas y b) análisis de casos 

individualizados, que implica el estudio de los alumnos de alto y bajo rendimiento 

escolar que se investigaron en función al objeto del trabajo, es decir ¿cómo son 

construidos los alumnos de alto y bajo rendimiento escolar? 

a) La rutina de la mae.tra 

Durante las sesiones de obseNación realizadas se pudo observar como rutina de 

la maestra que antes de pasar al salón de clases siempre platicaba con la 

directora de la escuela y con algunos campaneros de ella, tomaba café y al 

tenninar subia al salón, mientras tanto los alumnos fuera de su lugar platicando en 

grupos. La clase casi siempre inició a las 08:30 horas. Al entrar la maestra los 

ninos se ponían de pié y saludaban en voz alta "buenos dias maestra Mary" quien 

les contestaba 'buenos dias nillos, siéntense", se dirigía al escritorio, sobre el 

ponla sus bolsas, sacaba las llaves, abría el archivero y guardaba sus cosas, daba 

vuelta y se senlaba. Rebeca se paraba de su lugar, se dirigia al archivero, tomaba 

una franela, gíses y borrador y borraba el pizarrón; mientras que lo hacia, la 

maestra pedía a los ninos sacaran sus cuadernos, casi siempre iniciaba su clase 

con la materia de matemáticas argumentando 'las matemáticas es lo más difícil y 

a esta hora los niños vienen frescos y pueden aprovecharlo mejor". antes de 

empezar a trabajar en voz alta y firme, daba una introducción a la actividad que 

iban a ver, acostumbraba dictar, solamente repetia una ocasión, si alguien no 

ponia atención se enojaba con actitud autoritaria "no repito, porqué no ponen 
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atención. es temprano y ustedes ya están dando lata ... •• Julio nunca ponía 

atención a las indicaciones de la maestra. Jorge Luis no anotaba. Revisaba las 

tareas y al terminar salia del salón de clases para dirigirse a la Dirección (09:30), 

siempre me encargaba al grupo "profe ahorita vengo vaya la Dirección, ahl le 

encargo a los nillos. no crea que salgo porque quiero sino porque soy parte de la 

mesa de coordinación de eventos y en estas fechas tenemos muchos, fijese usted 

que estoy coordinando la salida del dia del nillo y los vamos a llevar al restaurante 

"Lynis· y los bailables del 10 de mayo·. Antes de salir decía" a los primeros 15 

nillos que terminen ganan un sello de animalito, al salir inmediatamente los ninos 

se paraban: por un lado Rebeca, Arturo y Facio platicaban fuera de su lugar pero 

se acercaban, Juan Carlos se tiraba al suelo y les vela los calzones a las niñas, 

les alzaba la falda y con las manos les hacia ademanes de partes sexuales, a lo 

que Carla e Ingrid siempre le decian "hijo de lu pinche madre' le voy acusar con 

la maestra; Juan Carlos respondla "me vale madre yo le digo' que no es cierto, 

entonces Arturo decla '0 te estas quieto o te madreo ya no los molestes". 

José y Jesús siempre jugaban luchas tiraban a algún companero y le haclan 

"bolita, por otro lado Angélica y Violeta siempre sentadas en su lugar trabajando; 

Omar, Claudia Yohualli y Ulises sentados en su lugar platicaban sin trabajar; Jorge 

Luis sin levantarse de su lugar (siempre solo) comiendo su desayuno mientras que 

Julio se salia del salón y se paraba en el barandal y era él quien daba la voz de 

aviso. entraba corriendo al salón diciendo "ahl viene la maira, la maira, todos a su 

lugar". Llegaba la maestra y como los vela sentados trabajando decla • qué 

bonitos mis nh'los, que bien educados están", pedla que pasaran al frente a 

64 

.-,,,-, . 
1 



calificarse, los tres primeros en pasar eran Rebeca Omar y Carla quienes 

esperaban parados a que los calificaran mientras que los demás ninos esperaban 

sentados en la tarima colocada al frente del pizarrón, mientras que la maestra 

calificaba rodeada de niilos alrededor del escritorio, algunos como Jesús y Juan 

Carlos seguían jugando luchas, otros como Arturo y Facio se acercaban a 

Rebeca para que los dejara copiar o les explicara cómo resolver los ejercicios. Por 

su parte Julio no realizaba los ejercicios, se acercaba al frente y pedia a algún 

compallero lo dejara copiar, en caso de que no le permitieran forcejeaba con ellos 

y les decía "mira grey sino me dejas copiar no te vuelvo a defender de quien te 

moleste, además te madreo a la salida", a lo que siempre le permitian copiar, 

Jorge Luis sentado en su lugar siempre con la mirada perdida y ausente sin 

realizar las actividades, nunca se acerco a que lo calificaran, argumentó "para que 

me acerco sino sé cómo se resuelve, además. nadie me deja copiar porque soy el 

más burro de todos nadie me ayuda", por su parte Angélica, sentada en su lugar, 

difícilmente se acercaba a que la calificaran los primeros lugares a pesar que ella 

siempre terminaba primero, casi siempre era de las últimas en pasar. 

La maestra en el proceso de conocimiento motivaba a la competencia y 

participación entre los nillos, se ponia de pie y al frente del salón, pedia que 

alzarán la mano a aquellos que supieran la respuesta. hacia preguntas abiertas 

pero como Rebeca y Omar eran los que siempre contestaban, utilizaba la 

estrategia de preguntar de manera dirigida a quien estuviera distraído " a ver 

Carla, tú que estas distraida contéstame", como la nilla no respondia "hay mija no 
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pones atenci6n ", " a ver tu mi amor (Jesús), enséllale a tus compal\eros que tú si 

aprender, hay ni/lo qué tienes en la cabeza, tú estas peor", 

Asimismo ponía otra actividad, dividía al grupo en filas y nombraba un 

representante de fila y decía" la fila que termine primero y realice bien su tarea los 

voy a premiar y van a ser el ejemplo de los demás compalleros, caminaba entre 

las filas y pasaba a los que no estuvieran trabajando, "apúrate mi amor no seas 

flojo', después de descalificar a cada nitlo que contestará mal y quedara la fila 

ganadora los pasaba al frente del salón y pedía "denle un aplauso a sus 

compal\eros, fueron los ganadores y ojalá para mai'iana sea otra fila que gane 

"ella era la primera que empezaba a aplaudir", 

Los valores más recurrentes en la maestra fueron: a) el respeto para los adultos, 

cuando los níllos se portaban mal, se levantaba en medio del salón y al frente les 

pedía que cruzaran los brazos y les decía "deberían de valorar el esfuerzo de sus 

padres que se van a trabajar para que para que ustedes puedan estudiar, puedan 

comprarfes los cuademos y zapatos', Aquí es importante mencionar que en una 

ocasión Omar le frunció la boca y alzó los hombros como protesta porque la 

maestra no lo consider6 para contar a lo que eMa dijo "no me hagan eso Ornar no 

te han ensenado a respetar a tus mayores", el nino no le hizo, la maestra se dirigió 

a su lugar lo Ievant6 y lo dirigió al frente del salón diciéndole "nillo del demonio 

porque me haces eso y le dio un jalÓn en el oído derecho" a lo que el nitlo con un 

manotazo le dijo "usted no es nadie para pegarme mis papas me han dicho que no 

me deje, así que no lo vuelva a hacer o la acuso con mis papas", la maestra 

sonrojada se voltea y mirándome comentó "hay profe qué pena, este nitlo me 
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pone en mal ante todos, pero usted vio como es de grosero; que va, en mis 

tiempos no le podiamos alzar la vista a nuestros padres porque de un revés en la 

cara nos educaban, yo me acuerdo que los maestros tenían toda la autoridad para 

pegarnos si nos portábamos mal, ahora nada de eso es posible, pobre sociedad la 

que le espera a nuestros nietos". 

Por otro lado como castigo cuando algún niño se portaba mal lo sentaba al frente 

en una banca solo y decla "trabaja solo, más vale solo que mal acompallado 

porque con algún companero en compañía te descompones", en este caso 

siempre estuvieron Julio y Juan Carlos, b) la participación, la cooperación y la 

ayuda hacia los companeros, pedia a Rebeca y Ornar que le ayudaran a explicar a 

sus companeros lo que no entendian, en los ejercicios de grupo siempre decia 

"apóyense" de sus companeros que sepan más, así tendrán más oportunidad de 

salir adelante, esta actitud lIévenla a cabo en toda su vida mis nillos·. 

Un dla antes del 30 de abril, se le solicitó a la maestra entregara para su 

contestación una carta que supuestamente otros nillos le enviaron a sus alumnos 

pero como dos días anteriores la maestra no se presentó por estar enferma tan 

solo 1 a nillos asistieron y ellos respondieron las cartas de los cuales los cinco 

considerados en la investigación si asistieron, encontrándose que lo siguiente: 

Rebeca considera que los ninos tienen que estudiar para ser alguien en la vida y 

no porque sus papas los manden a la escuela, ahl aprenden y conviven con otros 

níllos, le dirige su carta a Teresa una compaflera de salón y le pide que disfrute 

ese dla, dia tan especial porque en otros paises no lo pueden hacer porque hay 

problemas económicos o de guerra. 
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Omar: aconseja que estudié más el nillo para obtener calificaciones mínimas de 8. 

le dirige su carta a Ulises compailero de fila y le recomienda estudiar y mejorar 

sus calificaciones. le desea disfrute el día del nino, que le agradezca a sus padres 

porque pudieron pagarle la fiesta del día del niilo y se esfuerce todos los día por 

ser mejor. 

Angélica: escribió que le gusta asistir a la escuela para aprender y estudiar porque 

desea que sus padres se sientan orgullosos de ella. La segunda carta la escribe a 

todos los nillos del mundo, le pide estudien para ser alguien en la vida porque los 

flojos no tendrán oportunidad de sobresalir, felicita a quienes son buenos 

estudiantes y sacan las calificaciones más altas del sal6n. 

Jorge Luis: no le gusta ir a la escuela porque dice ser burro y tener calificaciones 

bajas, se considera tonto porque a pesar de ser uno de los más altos todos le 

ganan, le gustarla ser Policla para meter a su tia a la cárcel. La segunda carta se 

la escribe a él mismo y se felicita por ser el más aplicado del sallín, desea que sus 

papás lo quieran mucho, espera que la maestra lo comprenda y lo ayude a pasar 

deallo. 

Julio: escribe que le gusta la escuela para jugar y aprender pero que su,s 

calificaciones son bajas porque no estudia, le aburre estar sentado y no le gusta 

pensar, dice que le gusta más ir de cobrador en los microbuses de su padre para 

ver gente y chavas bonitas. La segunda carta se la escribe a un nitlo de la calle lo 

felicita y se dice que si no tiene dinero para ser feliz, él le presta, le paga lo que 

quiera para que en compallfa de su novia se la pase bonito. 
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Se entrevistó a la maestra y se le solicitó nombrara a los ni!los que considera de 

alto y bajo rendimiento académico a lo que seflaló: 

1.- Rebeca. Es la nilla más aplicada, obediente, responsable y me ayuda a 

calificar y ense!la a sus compa!leros. 

2.- Omar. Es el más participativo, es uno de los mejores ni/los del salón aunque 

me choca porque me rezonga y me ha hecho quedar en ridículo. 

Jorge Luis. Es de bajo rendimiento, el nitlo tiene problemas psicológicos. 

En el recreo mientras jugábamos fútbol, le pregunte a algunos nillos por separado 

quien era el companero más aplicado y el menos aplicado a lo que respondieron 

que Angélica era, la más aplicada y Julio el más burro. 

Para ratificar estos comentarios les pregunte a los ninos en el salón de clases 

cuando la maestra estaba ausente, a quien consideraban al alumno más ap~cado 

y el menos aplicadO a lo que la mayoria coincidió que Angélica era la más 

aplicada, excepto Arturo, Facio y Salvador quienes sellalaron a Rebeca, 

inmediatamente en voz alta la mayoría dijo "no es cierto, las califlcacíones de 

Angélica son mejores, ustedes son convenencieros porque les deja copiar los 

exámenes y las tareas y por eso se juntan con ella"; el más burro es Julio, Héctor, 

Juan Carlos y Jorge Luis, como estaban gritando entró al salón la maestra de 

segundo ano y enfrente del salón dijo "no es posible que tenga que estar la 

maestra para que se compoíten, ustedes no respetan a nadie, que va a pensar el 

maestro de su comportamiento, es más va a pensar que su maestra no los tiene 

bien educados", me voltea a ver y dice 'no puedo creer que no sea capaz de 
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mantener a su grupo en orden, me molestan los ruidos, estoy haciendo examen y 

me están distrayendo a mis alumnos". 

En base a los comentarios de los nillos y como no coincidieron con la maestra en 

setlalar al nillo de mayor y menor rendimiento académico, se opusieron 

rotundamente en aceptar a Omar como uno de los más aplicados, a lo que 

setlalaron: "es peleonero, berrinchudo y rezongon, sus calificaciones no son altas, 

pero su mamá pone los pasteles, cuando es su cumpleallos por eso lo eligió". 

En base a estos comentarios decidi agregar a Angélica como nilla de alto 

rendimiento y a Julio como el de menor rendimiento por lo que le pregunté a la 

maestra Mary, qué opinión tenia de ellos a lo que respondió: 

Angélica. Su aprendizaje es bueno, obtiene las mejores calificaciones del salón, su 

problema es que es muy reservada y quieta, no convive tanto con sus compalleros 

ynoayuda. 

Julio. No es burro lo que pasa es que es distraido y muy inquietó por eso lo siento 

solo para controlarlo, no le gusta estudiar pero en los exámenes no sale tan mal. 

El acercamiento con los cinco nillos elegidos fue ¡nfonnal (en el recreo), Jorge Luis 

estaba sentado en una banca compre en la cooperativa una hamburguesa para él 

y una para mi, se acercó Julio y le di para que comprara otra para él, estando los 

tres sentados les pregunté ¿cómo se consideraban ustedes como aplicados o no? 

Jorge Luis comentó "yo me considero burro mis compafleros me hacen burla por 

mis calificaciones aunque no me siento mal por ello, no pongo atención, espero 

pasar de al'lo, estoy acostumbrado a no tener amigos y a no jugar en el recreo", 

Julio comentó; "yo no me siento mal por no estudiar, a mi si me quieren aunque 
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sea por interés, soy el más popular porque mis compafleros me buscan cuando 

alguien los molesta, Arturo y yo les hacemos los "paros", llega Héctor y Miguel 

Angel le dicen "que crees, el cabrón grandote de quinto nos dijo "hijos de su 

pinche madre", le dijimos que no se metiera con nosotros porque le íbamos echar 

a Julio y contestó "ese güey me la pela", vamos a "que le rompas la madre", se 

levant6 Julio le dejó su hamburguesa a Jorge Luis y a la vueHa de las bancas se 

peleó con el nillo de quinto, después de cinco minutos, regresó y dijo "ya vine 

profe, dame .mi hamburguesa, ya le partí la madre a eso güey para que sepa que 

conmigo no se meten", Héctor y Miguel Angel lo abrazan y le dicen "gracias Julio 

nos salvaste de ese cabrón", Julio les dice "ahora c6mprenme un refresco porque 

tengo sed", 

Al día siguiente le pedí a la maestra me permitiera trabajar con cada uno de los 

cinco nillos selecciónados y me comentó que si pero no en el salón de clases 

porque los demás se iban a distraer por lo que solicité a la Directora de la escuela 

me asignara un lugar para trabajar con ellos, me asignó el salón de apoyo 

psicopedagógico en el horario de martes y viernes de las 09:30 a las 10:30 horas, 

ahí entrevisté a cada uno de los ninos por separado 3 sesiones con los cinco 

nillos, lo que obtuve fue que: 

Rebeca considera a Angélica como la más aplicada pero cree que el problema de 

ella es que no participa y es muy seria, por su parte Angélica seMla a Rebeca 

como la más aplicada y la más querida por la maestra y por los compaflerosdijo "a 

pesar de que es machorra y juguetona con los hombres yo la aprecio", a lo que 

Rebeca la abrazó y le dijo 'por eso me caes bien chaparra" fljese maestro que no 
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le gusta que le digan asi pero a la única que se lo permite es a mI", Ornar cree que 

es de los más inteligentes y no le importa que sus companeros no lo quieran a lo 

que dijo" mientras yo me considere bueno y aprenda no me importa lo que los 

demás piensen de mi", 

Dos dias antes del dia del maestro le pedí a la maestra me permitiera pedirles a 

los nillos del grupo realizar una carta al maestro a lo que contestó: "perdóneme 

profe pero no por 2 razones, la primera porque van a iniciar los exámenes de zona 

y los nillos no pueden distraerse y la segunda porque estamos ensayando para 

ofrecer a los maestros de la zona un festival aqu( en la escuela, disculpeme", Al 

encontrarme esta negativa aproveché el momento en que salió la maestra rumbo 

a la Dirección y les pregunté ¿cómo consideran a su maestra y a quién ha sido el 

maestro que más recuerdan? A lo que en voz alta la mitad del grupo respondió: 

"La maestra es buena, ensella bien aunque es enojona pero el mejor maestro es 

el del allo pasado (Juan) porque él nos comprendla, es muy carilloso", Juan 

Carlos fue el unico que se opuso a estos comentarios, se paró y enfrente del salón 

dijo "no es cierto porque la maestra Mary es mejor, ella cuando me castiga me 

siento solo en la banca y el maestro Juan saca del salón para no molestar y no 

aprendes estando fuera", 

Sobre la realización de las entrevistas 

Durante la realización de las entrevistas me encontré en menor medida con la 

problemática central de que las entrevistas tuvieron que ser muy dirigidas dada la 

actitud de todos los nitlos, Aunque se mostraron accesibles y participativos 
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durante las sesiones, no hablan mucho. La idea original es que ellos narran su 

vida, a partir de los elementos que consideraban importantes, que fueran 

recordando. Sin embargo, el resultado fue otro; narraron de manera muy sintética 

su vida, ante esto, fue necesario hacer una serie de preguntas, algunas que se 

basaron en lo que ellos mismos comentaron para tratar de obtener más detalles, 

otras preguntas estaban más relacionadas con lo que a mí me interesaba conocer 

de ellos pero que no hablan mencionado. Esta problemática nos plantea una 

cuestión metodológica interesante en el sentido de que esperaba producir un clima 

de entrevista libre y profunda, pero en el transcurrir de la misma se produjo una 

direcci6n muy marcada de mi parte. Cabria suponer que el t6pico de interés, que 

era cómo son construidos los de alto y bajo rendimiento académico, todavia no 

estaba suficientemente reflexionado por los ni/los sino que s610 eran parte de la 

época de su vida que vivlan. Otra cuesti6n tendria que ver con la distancia 

generacional entre ellos y yo, a pesar de que logré un acercamiento estrecho y 

desperté el interés de cada uno, no fue suficiente. En menor medida sucedió esta 

problemática con las entrevistas a las maestras, sin embargo, al pedirles si podia 

grabar se asombraron. En el caso de la encargada del área psicopedagógica 

sellal6 "noooo cómo crees, me corren si grabas todo lo que te he dicho. 

Por otro lado hay que aceptar que el procedimiento de entrevista dirigida que llevé 

a cabo puedo calificarlo como una actividad en la que el investigador "obtiene lo 

que quiere" y no lo que le interesa al propio investigado, es bastante posible. 

Hacía el final de la discusión retomo el hecho de que al trabajar con todos los 

ninos pude observar poca actitud reflexiva, estos ninos de 9 y 10 allos la vida es 
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rendimiento dijo: " Creo que el secreto está en la Dirección y en los maestros que 

tiene la escuela, generalmente somos gente que tiene muchos ai'los, yo por 

ejemplo soy uno de los de en medio, pero hay muchos como la directora, la 

maestra mary, que tiene muchísimos años aquí mire casi no nos cambian de 

grado, alguien que llega nuevo, creo que lo ponen en el grupo que hace falta 

maestro y no nos cambian, creo que tiene 3 o 4 anos que no llega nadie, el más 

nuevo son las psicólogas que creo tienen 2 anos, también creo que porque la 

escuela es vieja ya que aquí ahora hay niños que hace muchísimos anos sus 

padres fueron alumnos, fijese ahora tengo 2 ni/los que yo fui maestro de sus 

papás, queee bonitooo, esto ha hecho que los papas estén a gusto, ellos saben 

cómo se dan las clases aqui, nos apoyan en cuanto al estudio de sus hijos, 

también creo que la directora se preocupa mucho por dar una imagen favorable 

ante las demás escuelas del sector, le pone mucha atención cuando hay 

competencias y le encarga a los maestros que ensayen ensayen hasta que salga 

bien lo que están haciendo, fijese en los últimos anos hemos tenido el segundo, 

tercer y primer lugar en aprovechamiento de la escuela, eso si es muy importante. 

Al preguntarle que si se recordaba de cómo eran: Rebeca, Ornar, Angélica, Julio 

respondió que si recordaba cómo eran ellos como estudiantes: 

"Mire en el caso de Rebeca es un poco machorra, siempre juega fúlbol y sonsaca 

a los companeros para jugar y siempre cosas de hombres, ella no se junta con las 

mujeres y creo que la estiman y la siguen más los hombres que las nillas, no tiene 

ningún hermano. Es una nina muy inteligente, siempre hace las tareas y ayuda a 

sus companeros cuando no entienden, es muy responsable y se preocupa mucho 
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por hacer las tareas, por participar en clase y por no faltar, creo que era la más 

inteligente de mi clase, a pesar de que vive lejos, casi no falta, (sus hermanas han 

estudiado en esta escuela también le echaban ganas, creo que también sacaron 

los primeros lugares de aprovechamiento, que bueno tener una familia que salga 

buena para el estudio, creo que a sus papas le favorece que las tres son mujeres 

y esto les ayuda mucho porque son más entregadas y no se desvalagan tan 

fácilmente. Fljese de Angélica no me acuerdo, pero creo que siempre sacaba 

buenas calificaci(lnes, ahhh ya sé no fue conmigo fue con la maestra mary pero sé 

que ella es de las ninas que nunca hablan, pasan por desapercibidas pero ijole 

como sacan buenas calificaciones, esta tan chiquita que uno piensa que no sabe 

pero le gano el ano pasado el primer lugar a Rebeca yeso que la maestra es más 

dura que yo eh. 

De Omar, no es un nilio inteligente, tiene mucha facmdad de palabra y siempre 

quiere participar, pero es de los buenos, tiene buena memoria y se recuerda 

fácilmente de las cosas, pero es muy inquieto yeso no le ayuda, fijese que le 

pegaba a las mujeres aunque siempre le gusta sentarse o juntarse con ellas, es 

peleonero y grosero pero creo que es bueno como alumno si no contamos su 

conducta. 

Respecto a Julio no es tan malo como aparenta es un chico inteligente al igual que 

Menchaca (Juan Carlos), su problema es que no se están quietos, que tienen 

mucha energra y nosotros como maestros si no te obedecen y no se están quietos 

pues no los consideras los mejores, pero son ni!'los que rápido le entienden a las 

cosas que ven, pero que se distraen fácilmente yeso no les ayuda, mire lo que yo 

76 



hacia con ellos, era siempre dejarles más trabajo que a los otros o los castigaba y 

los sacaba para afuera para que vieran los demás que se portaron mal, yo creo 

que si sus padres cuidaran a este Gress (Julio) sería más inteligente y menos 

problemático, ahhh pero para los golpes es el mejor y por eso lo siguen sus 

compalleros. Su mamá es bien buena gente la sellara recuerdo nos traía el pastel, 

la gelatina y bien ricos que los hace, yo no se porque a la maestra mary no le 

trabaja bien y lo mando con las psicólogas, yo no tengo queja de este nillo. 

Jorge: Mire es el grandote verdad, era muy lento nunca trabajó al mismo ritmo de 

los otros, pero si sabe hacer las cosas, su problema es que siempre está distraido, 

haciendo que trabaja. 

Hay maestro lo que se le ofrezca, si necesita saber de otros nii'los, buscamos en 

los archivos y le digo si quiere cómo eran cada uno de ellos. Yo creo que una de 

las mejores escuelas de la zona escolar es esta, su nivel de aprovechamiento es 

muy alto, los maestros son buenos y la directora tiene muy buenas relaciones en 

la Dirección General, los padres de familia saben de este compromiso con sus 

hijos y nos ayudan mucho para sacarlos adelante, cuando algo no sale bien ellos 

ponen mayor empeno con sus hijos y el resultado es que siempre hemos obtenido 

los mejores lugares de la zona. Oiga cuanto tiempo más va a estar usted aqul, 

pues para platicar usted me cae bien siempre anda observando a los nlllos y yo lo 

he observado mucho, quiero que me diga que está haciendo se me hace 

interesante su trabajo. 
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Are. palcopedagógic. 

La propuesta que busca esta oficina es brindar una respuesta integral a las 

necesidades individuales y sociales que presentan los escolares. Para ello emplea 

las aportaciones de diversas áreas como la medicina, pedagogia y la psicolog!a. 

La propuesta especifica se orienta a: 1) identificación de su situación 

socioecon6mica, 2) su situaci6n familiar, 3) educación participativa sustentada en 

estimulos y recompensas y 4) instrucción y seguimiento a partir del uso intensivo 

de técnicas de aprendizaje. 

Funciones 

o Estimular el pensamiento reflexivo y crítico entre los menores asi como el 

interés por el estudio. 

o Implantar programas de trabajo que faciliten el conocimiento, avance y 

aprovechamiento escolar, as! como medidas de corrección en caso de 

desviaciones. 

o Detecci6n y resolución de problemas de aprendizaje. 

o Elaborar infonnes de los avances de los programas. 

Controlar el sistema tendiente a responsabilizar a los familiares en la 

educación de los ninos. 

o Desarrollar y operar un sistema de información y orientación a padres de 

familia. 

El trabajo de esta área se fundamenta en que al inicio de cada año escolar, la 

terapeuta de aprendizaje en reuni6n con los maestros les pregunta quienes son 

aquellos ninos que presentan algún problema de conducta o aprendizaje o según 
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el caso conforme avance el atlo escolar. les entrega un cuestionario con datos 

generales para ser llenado por los maestros quienes al terminarlo se comprometen 

a permitirte a los ninos a bajar una vez a la semana para su sesión de trabajo. 

Posteriormente se les pide a los padres de familia un estudio médico donde se 

setlalen las condiciones generales de salud que tiene el alumno. (por ejemplo. 

vista, oido, electrocardiograma, encefalograma, etc.). Asi como se les aplica un 

examen general de conocimientos y dependiendo del resultado se elabora un 

programa de trabajo donde contempla la asistencia y colaboración permanente de 

los padres de familia. 

Entrevista realizada a la Psicóloga encargada de apoyo pedagógico. 

la psicóloga Yahaira es una de las encargadas de llevar el departamento de 

apoyo psicopedagógico, tiene una ano de antigüedad en la escuela y 5 alias en la 

S.E.P., su tarea principal es identificar, desarrollar e implantar mecanismos o 

programas de asesoría personalizada para aquellos ninos que presentan 

problemas de aprendizaje o de conducta y que le son canalizados por los 

maestros, en promedio tiene 3 nillos por salón, asiste de lunes a jueves de 10:00 a 

13:00 horas. Al preguntarle ¿por qué la escuela está considerada de alto nivel? 

respondió: " Mira yo creo que el secreto de la escuela se debe a los maestros, yo 

pienso que los maestros son muy buenos, hay gente "vieja" que sabe y conoce 

muy bien su oficio, pero no todo es de color de rosa, creo que he podido ver tres 

grupos; uno el de los maestros viejos, el éxito de la escuela se basa en ellos, otro 

el de los maestros que salen de la universidad y que creen que todo lo saben y 
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otro el de los psicólogos, ja ja ja, no es cierto bueno en cierta medida si es cierto 

porque creo que ellos salen con mejores elementos y más herramientas para 

utilizar en los nitlos, y como sabes, siempre existe el celo profesional, pero mira yo 

creo que la directora ha tenido mucho que ver con el nivel de la escuela, utiliza los 

métodos de las escuelas particulares, perdón ¿ no entiendo? Mira, aqul se le da 

mucha importancia a las actividades artísticas y extraescolares, el baile aqul es 

muy importante, tenemos profesores de baile y los últimos allos se ha ganado los 

primeros lugares de la zona escolar hasta han pasado al distrital y obtuvieron el 

segundo lugar, otro ejemplo es que se tiene ensayando a la escolta porque en 

dos semanas, aqul en la escuela, es el concurso de escoltas, en las ceremonías 

se ha ganado también los primeros lugares y en las tablas ritmicas también, nada 

más en ingles no se ha ganado, la directora dice que primero un nillo tiene que 

aprender a escribir bien y a decir bien las cosas en espatlol que si no lo aprenden 

entonces no entenderán el ingles, es una idea de la directora y 'es respetada pero 

no creo que sea lo mejor. Mira, la otra escuela que está allá enfrente también tiene 

la modalidad de escuela primaria, ahl si tienen transporte, natación, ingles, canto y 

actividades artlsticas pero no tiene el nivel de esta escuela, por ejemplo, mira, los 

nillos que expulsan de esta escuela por mal comportamiento o por lo que sea, se 

apuntan allá y tan sólo con decirte que para que un nillo se pueda inscribir aqul, 

sus padres se vienen a quedar desde un día antes para apartar el lugar, todos los 

de allá se quieren apuntar aqul pero no es fácil que los acepten, se ha competido 

muchas veces en la zona en matemáticas, espatlol, ciencias naturales, sociales, y 

la mayoría de las ocasiones el primer lugar se lo ha ganado esta escuela pero 
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fíjate que siempre mandan a los grupos de los maestros viejos, tu porqué crees 

que sea. 

¿ Cómo es tu trabajo? 

Mira mi trabajo me gusta mucho pero a veces ves que no avanzas lo que tu 

quisieras, lamentablemente dependes de otras personas para que se vea reflejado 

tu esfuerzo, los padres de los chicos tal pareciera que no les interesa la educación 

de sus hijos porque mira los cito y no se presentan, les envio recado pegado en el 

cuaderno de los chicos y tampoco acuden, mi trabajo me gusta mucho pero no se 

ve tu esfuerzo. los maestros a pesar de que se comprometen a prestarte a los 

ninos una o dos veces a la semana esto no se cumple, anteponen su programa 

educativo y tu te conviertes al (¡Itimo lugar. 

¿Cómo te canalizan a los ninos con los que trabajas? 

Bueno se hace una reunión dos o tres meses de haber iniciado el afto escolar y se 

les pide a los maestros que en caso de que tengan en su salón nillos con 

problemas de aprendizaje o de conducta nos remitan una solicitud de atención 

donde quede estipulado las caracteristicas generales que presenta el chico, se 

recibe la solicitud de atención y se le manda hacer un estudio clinico para saber si 

no tiene alg(¡n padecimiento que pueda estar alterando el aprendizaje del chico. 

Cuando se tiene el resultado se aplica un examen de conocimientos generales de 

acuerdo a su grado y posteriormente se elabora un programa de atención al 

problema especifico y se trabaja con los chicos, se cita a sus padres y se les pide 

el apoyo porque en la escuela y en particular conmigo tan sólo los ninos están una 

hora a la semana, imaginate si el dia tiene 60 horas para poder trabajar, el chico 

81 



sólo está conmigo de una a dos horas a la semana, por mucho que quiera 

avanzar no se puede, este es el máximo problema con el que me enfrento, la falta 

de cooperación de los familiares. 

¿ Qué tipo de niños atiendes en tu trabajo? 

Regularmente son chicos que presentan algún problema de aprendizaje o de 

conducta o que no aprenden al igual que los chicos "normales', es muy difícil que 

los maestros me manden a ninos que aprenden muy rápido aunque tengo el caso 

de un nino de tercero que es super inteligente y termina las cosas muy rápido y 

como le queda tiempo para dar lata, la maestra ya no sabe que hacer con él, es 

más el nino va en tercero y si le pones cosas que no ha visto por ejemplo de 

quinto no me vas a creer pero te las resuelve, la maestra me lo está mandando, 

pero fíjate hasta uno que se dedica a esto, es muy difícil tratarlo porque estas 

educada a atender a quien no cumple con la norma, aquellos chicos que son 

latosos, que no ponen atención o que no entienden y como te' ayudas de varios 

comentarios de especialistas es más fácil abordar estos casos y no a quien 

sobrepasa esa norma, el proCedimiento, para yo saber quienes son esos niños, 

como ya te dije, las maestras me mandan este formato lleno y me piden que 

atienda a los ninos. Por ejemplo, en el caso de cuarto "S" que tu estas 

atendiendo, me envi6 estos cuestionarios, uno de ellos es de Julio Gress y el otro 

de Héctor Alegria y me los mando porque Julio, Siempre ha dado lata se pelea 

con sus demás chicos inclusive con sus compañeros, no hace las tareas, español 

y matemáticas le cuestan mucho trabajo pero me los manda y conforme pasa el 

tiempo ya no los deja bajar, as! no puedo tener avances con los chicos, mira no te 

82 



miento aquí está su cuaderno de trabajo y mira le he enviado a su mamá estos 

recados y la señora no se presenta cómo puedo pedirle a los papas que me 

ayuden con sus hijos aquí nada más están cuatro horas y todo el tiempo restante 

no hacen nada, de su familia no se cómo sea pero si te puedo decir que yo creo 

no le importa mucho la educación de sus hijos, este niilo donde quiera se anda 

peleando aunque sean chicos más grandes que él les gana, asi lo ves, chaparrito 

y gordito pero es bien bravo, mira yo he visto que este niño es uno de los líderes 

en el salón porque a todos deflElnde y también creo que los ninos lo buscan por 

sentirse protegidos de los otros niños de los demás salones porque además ya 

hay uno bien grandotes y estos de cuarto están bien pirinolas, a mi me ha tocado 

ver sobretodo. en el recreo que buscan a Julio y de vienen a dar la queja de que 

alguien los está molestando y ahí va este canijo con los otros y le paran los tacos 

a quien sea, mira no se deja de nadie, y me extrana porque es un nillO que en el 

recreo siempre anda solo, lo ves sentado en una de las bancas comiéndose su 

desayuno y tranquilo pero aunque no haya terminado si lo provocan lo encuentran 

seguido está aqui en la dirección castigado porque se peleo, mira yo he visto al 

grandote Miguel Angel que se junta con el pero yo creo que es para hacer una 

pareja de peleoneros. Pero después de todo esto que te he dicho, el chico no tiene 

problemas senos de aprendizaje, su problema es de conducta, le he aplicado 

exámenes y no sale tan mal, bueno obtiene resultados de 7 u 8 pero no está mal, 

por eso te digo que para mí, este niño necesita la atención de sus padres. 

Rebeca, Angélica y Ornar, son niilos bien portados inteligentes, sus padres se 

preocupan por su aprendizaje, Angélica es demasiado tranquila y está tan chiquita 
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que pasa por inadvertida, Rebeca es muy juguetona y machorra, siempre anda 

jugando fútbol pero con puros n¡¡'1os, participa mucho y ayuda a sus compatleros, 

Omar es travieso pero no tanto aunque también es peleonero, la maestra al 

principio de ano me lo envió pero sacó en sus exámenes 8 y 9 no tiene problemas 

de aprendizaje yo creo que tampoco de conducta, lo que pasa que es inquieto y le 

gusta Ser la atracci6n, gusta participar mucho, es muy responsable. 

Finalmentre le pregunto ¿puedo grabar toda la plática que tuvimos?, se pone roja 

de la cara y dice noooo, cómo crees, me corren, no esto que platicamos que se 

quede con nosotros, me puede acarrear problemas, le digo no te creas, pero por 

que ¿ te pusiste roja y luego blanca? pues como no quieres que reaccione si esto 

es delicado. 

Entrevista realizada a la maestra del cuarto año gruPQ "8" 

La maestra Maria, tiene 52 anos de edad, originaria de San Luis Potosi, estudio la 

carrera de educadora de la que egres6 en 1966, inmediatamente encontr6 trabajo, 

sus tres primeros anos como docente los realiz6 en el estado de Morelos donde 

imparti6 el primer ano, • Uy profe, en el inicio de mi carrera me crela la muy, muy, 

tuve grupos de 50 a 60 alumnos, esto me hizo sentir bien porque además de ser 

un reto por ser mi primera experiencia, se convertla al mismo tiempo en reto por 

controlar tantos chamacos, recuerdo que la directora me dio la oportunidad de 

elegir entre 41" y 1', me dijo qUe si elegra 4t· tendrla 35 ninos pero que si elegia 

llevar 1', tendrra inclusive la necesidad de sentar a 3 nitlos por pupitre, usted se 

puede imaginar eso proteo Recuerdo que era muy gritona pero los niños de antes 
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que mantener, oiga profe, usted no lo podrá ayudar a trabajar, él es abogado y 

tiene muchisima experiencia en los impuestos, trabajó unos allos en la S.H.C.P. 

pero lo corrieron por recorte de personal, tiene un par de meses que trabaja por su 

cuenta en un despacho pero no es nada seguro lo que gana y aparte no le alcanza 

y tiene ya la obligación con su muchacha y su niña. Fijese nada más antes no me 

enfermaba y ahora que usted ha venido se ha fijado cuantas veces me he 

enfermado y no me repongo fácilmente ya también por eso me voy por eso 

cuando usted viene y yo me siento mal mire cuanta medicina me dio el doctor pero 

me hizo dallo para el estómago por eso tuve que ir con el homeópata y en dos 

dlas me levanto, GOmo el dia de la semana pasada que usted vino profe el jueves 

pasado en lo que yo descansaba por eso le dije que se quedara con los nillos y le 

adelantara lo que más pudiera porque además ya vienen los exámenes finales y 

no voy a poder facilitarle a los nillos. 

Mire a mi me da mucha tristeza esta situaci6n, fljese en la escuela donde trabajo 

en la tarde (mira su reloj, son las 12:50 hrs.), también tengo cuarto allo, es pide 

uno a los directores para seguir utilizando el mismo programa de ensellanza y ahi 

sólo tengo a 16. nillos, aunque algunos de ellos trabajan porque sus padres no 

tienen dinero pObresitos, no comen, no duermen, se levantan temprano, pues 

cómo van a rendir, no aprenden, fljese si me pusiera estricta s610 2 de esos nillos 

pasarlan a/lo. Porque son los únicos que si han aprovechado el curso, pero hasta 

en eso, estamos atados de manos, ya no es como antes, ahora tenemos la 

indicación que tan s610 al 5% de los alumnos podemos reprobar y aunque no 

aprendan tenemos que pasarlos, imaglnese, s610 son 10 grupos en la otra escuela 
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y el promedio de nillos en cada salón es de 12 nillOS, si reprobamos a quien no 

estudia y no se merece pasar de año, sus papás se enojan y los sacan de la 

escuela y la pueden hasta cerrar y yo y mis otros companeros nos quedamos sin 

otro ingreso, yo he aguantado todo, están muy cerca las escuelas, me voy 

caminando, me voy comiendo una fruta y ya, ahora imaginese si estuviera lejos, 

uy qué horror, yo creo que me seria más dificil. 

Mire prore, en mi trayectoria como maestra he impartido todos los allos, pues 

cómo no ~j llevo toda una vida en esta cantar, pero 12 allos seguidos en la 

escuela de la manana imparti pñmero, es muy bonito porque ahi es donde. se 

debe utilizar los conocimientos que adquiere en la escuela, pero no es todo y la 

experiencia, no me va a creer pero en un solo grupo llegué a utilizar todos los 

métodos de ensenanza que existen, el didáctico, practico y cómo se llama el otro, 

bueno todos los métodos de ensellanza los domino, creo que la escuela donde 

más a gusto me he sentido es aqui, porque, bueno porque cuando inicié a trabajar 

creo que la escuela tenia pocos allos de construida y necesitaban maestros, esta 

escuela se hizo para 105 trabajadores del Seguro Social, ujule, apenas habla 

pocos nillos por lo que la colonia fue creciendo y ahora tengo alumnos de aquellos 

nillos que les di clases, qué bonito, no prote, como ya no tengo aquellas agallas ni 

ganas profe ahora prefiero los grupos más tranquilos terceros o cuartos porque 

todavia estos nUlos lo respelan a uno, ujule, los primeros a pesar de haber sido el 

allo que más impartí, es un desgaste, los nillos no saben, son chillones, no 

entienden y hay que controlarlos mucho, porque si no, no te entienden, el tercero y 

el cuarto es bonito porque ya aprendieron y nada más hay que darle seguimiento y 
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ensenartes lo del programa a los ninos, fIjese profe yo creo que hoy en dla se 

presentan más casos de problemas de aprendizaje que· antes, ahora pobres 

padres no les alcanza para mantener a su familia, y las mamás también tienen 

que trabajar, ya no les ponen atención a sus hijos, cómo ve profe, cuando hago 

juntas quienes se presentan son las abuelitas, las tías, es el colmo hasta mujeres 

que hacen el aseo de las casas son quienes vienen a dejar a los ninos, uy profe, 

antes uno citaba al padre e inmediatamente se presentaban, enfrente de mí 

reprimian y castigaban a los ninos, ahora uy se preocupan por darle todo lo 

material pero de atención nada, imaginese, ahora los ninos en lugar de traer 

uniforme, traen puestos pantalones de 100 o 150 pesos, y el pantalón del uniforme 

que aJesta 45 pesos no lo usan, no me va a creer pero los tenis que trae Ornar 

cuanto cree que cuestan, 500 pesos profe, usted puede creer que un nitio de 10 

anos traiga tanto dinero en ropa, usted cree que esto este bien, pues no, por eso 

los ninos ahora son rebeldes, presumidos y tontos, todo el tieml>o se la pasan en 

la calle y no hay quien le diga nada, hay estos padres de ahora se preocupan por 

todo lo económico yeso no lo es todo, está bien que uno se sienta comprometido 

con sus hijos por o atenderlos pero no hay que ser asi, uy profe que esperanza 

que yo le pidiera eso a mis padres o que yo les alzara la mirada, me daban una 

cachetada y me haclan entender que ellos eran los que mandaban. 

Mire profe, ahora los ninos que tengo con problemas de aprendizaje es porque sus 

padres no asisten a las juntas, no se preocupan por ellos, ·mire, ahf está el caso de 

Gress , Julio Gress, en su familia son dos nii'los, él y otro mayor que ya no estudia, 

su padre tiene dinero, es dueno de dos microbuses pero nunca está es su casa, 
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su mamá no se preocupa por él, no me va a creer pero dicen los niilos que hasta 

lo han visto fumar, todos los días que salgo de la otra escuela lo miro jugando en 

la calle, para un niilo de 10 ailos no es posible que siempre esté en la calle, yo 

creo que tiene necesidad de que sus padres lo atiendan, sobresale en muchas 

cosas, en el deporte, en el baile, pero no en el estudio, usted lo ha podido ver, 

cuando hay exámenes, no se presenta, pero eso si quien sale a defender a los 

muchachos es Gress, él es que trae más dinero para gastar pero a pesar de todo 

eso no es el mas burro, se oye feo pero es la verdad. 

Se le solicitó a la maestra que dijera lo que sabia, lo que pensaba o lo que sentía 

de cada uno de los alumnos que setlaló de alto y bajo rendimiento, asimismo, se 

le preguntó acerca de los dos nillos que sellalaron los niilos del grupo; 

. encontrándose lo siguiente: "la verdad es muy dificil que yo le diga quien es el más 

aplicado o el más burro·. 

Rebeca: La considero la más aplicada profe, ella en es una nina quieta, obediente, 

ayuda a sus campaneros, me ayuda a mi, cuando no puedo calificar todos los 

exámenes o las tareas, ella me ayuda siempre participa y no falta, es muy 

responsable, viene de una familia inteligente, tiene 2 hermanas que también han 

tenido los primeros lugares de la escuela, sus padres se preocupan por su 

aprendizaje, su papá siempre la trae y la pasa a dejar antes de ir a su trabajo, a 

las junlas nunca fallan y siempre preguntan por el aprovechamiento y conducta de 

su hija, ojalá así fueran todos los padres. En educación fisica y matemáticas tiene 

calificaciones de 9 y 10 pero en los bailables no es buena, ahí se desenvuelve 

mejor Julio, esta Rebeca se lleva muy bien en la escuela con todos sus 
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compat\eros diario juega fútbol, es muy machorra y es el alma del salón cuando no 

viene se siente su ausencia, el salón no es lo mismo sin ella. No sé si conviva 

fuera de la escuela con ellos porque ella vive muy lejos. Su familia se preocupa 

por el aprendizaje de sus hijas, asisten a las juntas y siempre le revisan las tareas, 

sus dos hermanas también asistieron a esta misma escuela, ella aqui sacaron los 

mejores promedios de sus grupos y Rebeca va por ese camino, a esta familia se 

le respeta por lo inteligente de los ninos, Rebeca es responsable siempre viene 

bien vestida, con el uniforme limpio; su persona y zapatos, no tengo queja de ella, 

ojalá los demás fueran así, a ella le gusta ayudar, a mi y a sus companeros, quiere 

ser el punto de atención y lo ha logrado, todos la respetan, creo que llegará a ser 

alguien en la vida, ojalá no la descuiden sus padres. 

Omar: Es un nino inteligente y muy participativo, le gusta liderear a sus 

companeros, es extrovertido, se enoja cuando no lo considero para responder, en 

matemáticas, historia y civismo es bueno, creo que la solución d~ los problemas le 

gusta más, en el baile es quién mejor lo hace, en deportes también es bueno, pero 

en espai'lol está bajo aunque sus calificaciones son de 8 y algunos 7, creo que se 

lleva mejor con las ninas que con los ninos porque si no le parece algo se pelea 

fácilmente y creo que también es bueno para las peleas, no obstante es muy 

rezongón, es el (mico que me pone en mal con los demás nillos, es al único que le 

he jalado las orejas y peor se pone con él si se he hecho varios corajes profe, con 

su familia no se como sea, sus papás trabajan, él trae tenis de $ 500.00 pero 

profe, usa ropa buena, a las juntas no asisten sus padres solo una que otra vez, 

siempre lo trae su tia porque ella lo cuida, me ha dicho que quiere ser piloto 
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aviador. tiene una expectativa atta el nillo. si lo encaminan bien creo que sí puede 

hacerlo. pero yo en lugar de sus papás le daría menos cosas materiales para no 

descomponerlo. en a/los anteriores ha sido de los buenos para estudiar por 

ejemplo con el maestro Juan salió muy bien. al principio era de los mejores pero 

conmigo se rebela abiertamente y no sé porqué. 

Jorge Luis: Es un nillo muy lento prote, le comentaba que siempre está distraído, 

le cuesta demasiado trabajo aprender. se aísla del grupo porque ellos le hacen 

burla. tiene muchos problemas personales. que malo que desde nh'lo tenga que 

sufrir mucho por la familia que tiene. Este nillo tiene problemas psicológicos. mire, 

mire su madre es soltera, su lio lo golpea y siempre anda borracho y creo que 

hasta estuvo en un hospital (manicomio). imagínese profe siempre con la mirada 

perdida. ausente y sin poner atención, ese nillo si que necesita un psicÓlogo, 

siempre anda solo no se junta con sus compalleros, es retraído y callado, ya le 

dije a su mamá que le hablara a usted para que lo atienda y oriente profe. En 

todas las materias le cuesta trabajo entender, aunque se le repita no lo asimila, a 

mí se me hace que hasta creció desnutrido, me da mucha pena ese nillo. bailó el 

10 de mayo y lo hizo bien. su mamá estaba contenta porque le aplaudieron a su 

hijo. ella siempre está preocupada por el avance de su hijo. cuando hay juntas no 

asiste a la escuela pero a veces sin esperarla se presenta y pregunta por el 

aprovechamiento. siempre está diciendo que pobre de su hijito porque en todos 

105 allos ha sido asl para no aprende, en el recreo siempre anda solo comiendo su 

desayuno. 
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De los alumnos que describieron los ninos, del salón senalaron a Angélica de alto 

rendimiento y Julio Grees de bajo, la maestra al preguntarle su opinión se/laló lo 

siguiente: 

Angélica: Su aprendizaje es bueno obtiene de las mejores calificaciones del salón 

su problema es que es muy reservada y quieta, a pesar de que se lleva bien con 

sus companeros no les ensena y no convive con ellos, creo que con la que mejor 

se lleva es con Silvia y con Rebeca, pero los demás, le hacen burla por su tamallo 

tan pequeno, es la más chiquita del sal6n, hasta en el recreo es tranqUila no se 

junta con nadie, no juega y se la pasa sentada comiendo su desayuno, la historia y 

geografía le agradan más aunque en matemáticas tiene buen razonamiento, para 

deportes y danza no tiene cualidades. En la escuela obtuvo el primero lugar en el 

ano anterior. Es la mayor de su familia, sus padres se preocupan por su 

aprendizaje, su mamá siempre asiste a las juntas además ella es de las pocas que 

Siempre traen el uniforme de la escuela completo y siempre vieñe bien limpia. 

Julio. Es un nino distraldo y muy inquieto siempre está parado fuera de su lugar 

por eso lo siento solo para controlarlo, no le gusta estudiar pero en los exámenes 

no sale tan mal, con sus companeros se lleva bien aunque me da la impresión que 

le tienen miedo porque es bueno para pelear, yo he visto en el recreo que cuando 

alg(m nino de otro salón molesta a alguien del grupo le avisan a Julio y este aplaca 

a los airas, lo han llevado a la Dirección en muchas ocasiones porque se pelea, 

está chiquito y gordito pero siempre gana, también me he dado cuenta que en las 

labores del salón nunca las hace y espera que le dejen copiar, en deportes no 

termina la clase porque no obedece al maestro, en los bailes siempre sale y se ve 
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bonito por chiquito. Sus padres no asisten a las juntas. sólo cuando los manda 

llamar para tratar asuntos relacionados con su conducta yeso ahora porque una 

ocasión lo expulse y después de eso si se presentan. No acostumbra traer el 

uniforme siempre viene distinto además trae mucho dinero para gastar, este ni/lo 

me da la impresión que no va a terminar de estudiar, no le gusta y no le interesa. 

b) Análisis de casos 

Rebeca: 

De 9 allos de eda<! y quien cursa el4to. ano de primaria, es la tercera de tres hijas 

del matrimonio conformado por su papá de 38 allos, empleado quien estudió el 

bachillerato, su mamá de 35 allos que se dedica al hogar. Sus hermanas: 

Verónica de 15 anos de edad y que actualmente estudia el primer ano de 

preparatoria, sus pasatiempos favoritos son: ver la t.v. y jugar volibol. Eli Margarita 

de 13 anos y que estudia el 2do. allo de secundaria, su pasatiempo es estudiar y 

jugar con sus amigas, tienen como antecedente educativo haber asistido a la 

escuela primaria Federalizada ·Conferencia Interamericana de Seguridad Social" y 

haber obtenido en todos los allos los primeros lugares de aprovechamiento, 

Rebeca quien cursa el 4to allo fue inscrita en esta escuela porque sus padres 

consideran que es la mejor de la zona. Rebeca sellaló que aparte de estudiar 

tiene como obligaciones ayudar a los quehaceres de la casa y que después de 

hacer la tarea y cumplir con sus obligaciones le permiten salir, jugar y ver t.v. 

Julio: 

Del matrimonio conformado por el papá de 36 ai'los quien estudió preparatoria y es 

chofer de microbús, la mamá de 35 ailos cursó la secundaria y se dedica al hogar, 
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procrearon 2 hijos: Luis David de 16 allos de edad cursó hasta segundo de 

secundaria, se desempella como ayudante de su padre en los micros de su 

propiedad. Julio de 9 allos de edad cursa el 4to ano de primaria. Lo inscribieron en 

esta escuela cuando inició el 2do. ano ya que el primero lo cursó en una escuela 

de Cuautitlán I%calli. 

Jorge Luis: 

Hijo único hijo de madre soltera, Jorge Luis tiene 10 allos de edad, su mamá 

trabaja como secretaria, actualmente vive en casa de su abuela materna junto con 

su tio, provienen de una familia de recursos económicos bajos y poca escolaridad, 

estudiaron hasta la primaria a excepci6n de su madre quien tiene carrera técnica 

secretaria!. 

Angélica: 

Es la primera de tres hijas del matrimonio conformado por su papá de 34 allos 

quien estudió hasta la primaria y que trabaja como obrero en una fábrica, su 

mamá de 26 allos es ama de casa y cursó hasta el segundo allo de secundaria. 

Su hermana de 5 allos asiste a un kinder cercano a su casa y Daniela de 2 allos. 

Angélica de 9 allos de edad, cursa el 4to allo en la escuela Federalizada 

'Conferencia Interamericana de Segui'idad Social" porque sus padres consideran 

que es la mejor escuela de la zona. Angélica no realiza actividades extraescolares, 

sus obligaciones son estudiar y mantener el orden en su casa y cuidar a sus 

hermanas. 

Omar: 
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De 9 allos de edad, es el primer hijo de dos que procrearon el matrimonio 

conformado por su papá de 28 años quien se desempeña como obrero y con 

estudios de bachillerato y Esperanza de 33 años. secretaria en una empresa 

Sus antecedentes escolares se han dado los 2 últimos años en la escuela 

"Conferencia Interamericana de Seguridad Social", el primero lo realizó en otra 

escuela cercana al domic~io anterior. Aunque no le queda cercana la escuela lo 

inscribieron porqué su padre también asistió aquí en su infancia y porque la 

consideran la mejor de la zona. 

En seguida se sellalan los tópicos más importantes para la realización de llia 

construcción de los alumnos. 

Posición como alumnos 

Rebeca recuerda que la inscribieron a un kinder cercano a su casa pero le aburrió 

porque según ella "no haclan nada", comentó que por esa razón la cambiaron a 

otro kinder cercano a esta escuela, a continuación menciona "en ese kinder si 

aprendl, jugaba a colorear, a recortar y nos llevaban al parque", A través de su 

narración puedo entrever que el kinder fue agradable para Rebeca y que le 

gustaba jugar y aprender. Sellaló que la inscribieron en la primaria ·Conferencia 

Interamericana de Seguridad Social" porque "antes vivia aqui además sus 

hermanas asistieron a esa escuela y sus padres la consideran la mejor de la 

;zona", ah! a cursado sus tres allos de educación, el ingreso a la primaria le 

representó un cambio "se me hacia muy grandota la escuela, habla muchos ni!los 

más grandes". Aquí podemos observar que al encontrarse ante nillos de diferentes 

edades y convivir con ellos en el recreo le produjo un efecto, esto lo superó 
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cuando hizo amistades "fui conociendo amigos y me gustaba platicar, jugar con 

ellos y estudiar". El mencionar "me gustaba estudiar y jugar" perfila la forma de 

definirse como estudiante. Menciona que a causa de ser juguetona la regai\aban 

en los primeros allos, "me regallaban los maestros porque prefiero jugar con los 

hombres a luchas y a fútbol". Inmediatamente después muestra también que en su 

casa juega al fútbol y a las carreras, pero siempre después de hacer la tarea y 

cumplir con sus obligaciones. Rebeca manifiesta disgusto porque su mamá le 

pone de ejemplo a sus hermanas "mi mamá siempre me dice que me parezca a 

ellas, que son estud'lOsas y aplicadas, que no pierden el tiempo jugando como yo". 

Aqul ocurre algo interesante, Rebeca manifiesta su disgusto porque le pongan 

como ejemplo a sus hermanas, pero piensa y dice "mi mamá no sabe que todos 

somos diferentes, que mis hermanas son ellas y yo soy yo, pero si me quiere 

comparar, ellas sacaron reconocimiento de aprovechamiento y yo también", En su 

narración se entrecruza el sentido personal en el disgusto por lá comparación con 

sus hermanos, y la perspectiva de su madre, de que sea como sus hermanas. 

Estudiar para Rebeca es "para salir adelante, ser alguien importante en la vida", 

una especie de aprobación de la perspectiva de sus padres: "me dicen que estudie 

y aprenda para eso vengo a la escuela". Para ella esto se concreta y estos 

valores, ya los tiene apropiados "vengo a la escuela no porque me manden 

aunque cuando era nilla no sabia que era lo que querla. ahora me gusta. aprendo. 

me preparo para ser abogada y ganar mucho dinero. además juego fútbol con mis 

compalleros". Este vinculo afectivo se relaciona con las actividades escolares ya 

que gran parte de su trabajo escolar lo realiza en companla de Arturo y Facio y 
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extraescolar porque está rodeado de nillos, en el recreo siempre juega fútbol con 

sus compalleros y ella es la única ni/la. Esta dedicación con los ni/los genera que 

se considere así misma como 'machorra". La realización de las tareas, representó 

fortalecer los conocimientos así como los exámenes 'ahí demuestro lo que ha 

aprendido, ademb asi tengo más amigos porque me buscan mucho aunque sea 

para dejarles copiar". 

Aquí puedo considerar que se esfuerza en trabajar y obtener buenas calificaciones 

"movida' para que la quieran sus amigos, sin embargo, no se considera una nl/la 

aplicada pero si buena onda y cooperadora para ayudar a la maestra y a sus 

compalleros. En tono (alegre y sonriente) dijo que" Angélica era la nina más 

aplicada pero que es muy seria y no ayuda a la maestra, yo creo que por eso no la 

considera la mejor, por ser tan tranquila y aburrida". 

Por su parte Julio recordó que no estudió el kinder porque según él lo cuidaban 

mucho por estar tan ohiquito. Al entrar a primero de primaria le impacto "no me 

gustaba la escuela, por ser el más chaparrito, me agarraban de barco", situación 

que fue superando imponiéndose a golpes y asi dándose a respetar. Este disgusto 

por la escuela se puede observar actualmente cuando dijo' yo vengo a la escuela 

porque me mandan mis papás, no porque me guste, prefiero trabajar en el 

microbús que estudiar". Aqui una vez más, se contrapone el deseo de sus padres 

para que estudie y su deseo de no hacerlo y sentir libertad, se puede observar la 

forma en que el nitlo se define como estudiante "cada ano se me hace más dificil". 

La tarea me aburre, pensar en resolver las cosas", cuando algún profesor citaba a 

sus padres Julio no queria que fueran porque ellos consideraban que "la maestra 
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tenia razón de enojarse porque no hacia las cosas o porque me portaba mal", 

como consecuencia a esto "recibía regallos de sus padres. Nos muestra su 

concepto de libertad 'en la escuela no tengo libertad, estoy encerrado, me aburro", 

lo que le gusta es andar en la calle, conocer gente lo que le representa distracción, 

falta mucho a clases, "casi no me gusta venir a la escuela a veces vengo a veces 

no'. El cree que cuando mucho terminará la primaria. 

Jorge Luis sellaló que lo inscribieron en una guardería desde el primer allo que 

solo jugaba a colorear y recortar, lo que recuerda como 'un lugar donde jugaba". A 

través de su narracíón se puede observar que esta experiencia fue grata. Al 

ingresar a la pñmaña le representó un cambió "fue distinto no me gustaba mucho 

porque me pegaban todos los nillos". Aquí se observa que al contacto con un 

. mayor número de nillos de diferentes edades le afectó a pesar de que se hizo a la 

idea ele estar solo sin amigos ·soy un tonto" no lo ha superado y lo manifiesta con 

actitudes de pasividad, sumisión y aislamiento hacia sus' compalleros. Su 

asistencia a la escuela se debe a que lo mandan a estudiar pero "no me gusta la 

escuela, la maestra no me comprende", 

Para Angélica el recuerdo del kinder es agradable, le gustaba jugar con otros 

ninos y aprender a recortar, El cambio a la primaria fue impresionante para ella, la 

escuela cambio y se encontró con muchos nillos 'me asustó que la escuela 

estuviera grande", Este efecto de convivir con muchos nillos no lo ha logrado 

superar, es penosa y retralda, Menciona en su narración que le gusta estudiar 

"quiero prepararme para ser maestra". esta meta la ha llevado a definirse como 

estudiosa, A pesar de que sus campaneros la consideran como la más aplicada, 
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no le interesa esa "etiqueta", seilaló que no le interesa obtener buenas 

calificaciones ni ser la mejor del grupo "aunque no saque 10 lo importante es que 

aprenda". Angélica comentó en su narración que ha obtenido el 1 er lugar en 

aprovechamiento en los 3 ailos anteriores y creo que en este cuarto allo también 

lo haré". Es importante sella lar que se puede apreciar una conducta modesta de 

su parte ya que durante los exámenes de la zona y los finales fue la única alumna 

que obtuvo 9 y 10 de calificación y por estas calificaciones iba a competir con los 

mejores nillos de la zona. Angélica se muestra como una alumna "pasiva y 

tranquila que cuando la maestra no está en el salón nunca se para a platicar ni a 

jugar y siempre permaneció en su salón. Sus cuadernos estaban perfectamente 

limpios y ordenados. 

Estudiar para Angélica es "para ser alguien productivo en la vida" que es una 

extensión del deseo de sus padres, ella quiere ser maestra y ensellarles a los 

niflos. 

Mientras que Omar refirió que el kinder fue agradable para él aprendió a iluminar, 

a recortar e inclusive el abecedario y salió leyendo. El primer afio lo cursó en la 

escuela "Vicente Guerrero" que se ubica en Atizapán de Zaragoza, su impresión 

es que fue un alumno regular, platicador y peleonero "cuando alguien me pegaba 

devolvia el trancazo'. Se concibe como buen estudiante participativo y líder "yo 

soy quien dirige las actividades'. Menciona que a causa de ser rezongón lo han 

castigado, manifiesta abiertamente su enojo lo que le ha ocasionado que lo 

suspendan. Aqui ocurre algo importante, ya que durante las observaciones dejó 

entrever que defiende sus punlos de vista y no es bien visto por la maestra. 
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Estudiar para Omar es 'para ser piloto aviador". Manifestó su gusto por los 

aviones y su deseo es volar en un avión, refirió que su papá le ha dicho que a él le 

hubiera gustado ser piloto y quizá este deseo lo basa en el de su padre. Aquí 

observamos que su padre representa un "ídolo" para Omar y quiere seguir sus 

pasos "cuando sea grande quiero ser como mi papá". las tareas representan 

aburrimiento porque le gusta ver la t.v., y le molesta que por sus obligaciones no le 

permitan verla. 

El papel de los padres ante la escuela 

A Rebeca le dan consejos sus padres de diversos tipos, menciona "me dicen que 

me prepare para ser alguien en la vida, que en la escuela no tengo que jugar con 

hombres, que me junte con las nitlas". la participación de los padres es diferente 

pues el setlor es quien la pasa a dejar a la escuela camino a su trabajo, las tareas 

y los ejercicios los realiza con su mamá y cuando ella no sabe le ayudan sus 

hermanas. 

Quien ayuda a Julio en sus trabajos escolares son sus primos en caso de no saber 

cómo hacerlo, su mamá lo envia con sus vecinos para que lo apoyen en sus 

tareas. Aqui observamos cómo sus padres no se preocupan por el aprendizaje de 

su hijo la maestra dijo "sus papas no asisten a las juntas· mientras que la 

encargada del área psicopedag6gica coment6 "tengo 7 recados que le he 

mandado a su mamá y ninguna vez se ha presentado'. Es importante resaltar Que 

ha pesar de que no se presentan a las juntas cuando es algún dia festivo Julio es 

el que lleva al salón los dulces, gelatina o pastel para que convivan todos los niños 

del sal6n. 
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En Jorge Luis la participación de su madre es poca tan sólo lo pasa a dejar por las 

mai'\anas antes de ir a su trabajo, sólo asiste cuando es el festival del 10 de mayo 

y alguna que otra ocasión que sea muy necesario "no tengo tiempo tengo que 

trabajar pero la maestra lo sabe". Ella es quien le ayuda a las tareas, lo pone a 

estudiar y le pregunta ejercicios de matemáticas. También se ve interés en ella 

para que siga estudiando, dice mi mamá que "tengo que estudiar para salir 

adelante "este interés es reconocido por Jorge Luis cuando menciona que su 

madre le da "más de lo que le puede dar, pobresita trabaja mucho para mi". La 

tarea significa para Jorge Luis aburrimiento "no me gusta hacer tareas' se 

manifiestan las intenciones de su mamá de que estudie "sino lo hago me regana". 

Para Angélica son importante los consejos que le dan sus padres, la motivan para 

estudiar, su madre le ayuda a las tareas aunque manifiesta la inclinación por 

apoyarse de su papá. Este compromiso ante sus padres la orillan a plantearse 

como meta en la vida terminar una carrera para que 'sus padres se sientan 

orgullosos de ella ". Manifiesta disgustó porque algunas veces tiene que cuidar a 

sus hermanos pequenos, dijo "me quitan el tiempo y no puedo estudiar". 

Ornar escucha los consejos de su papá. me dice que asistir a la escuela significa 

superaci6n y posibilidades de tener buen trabajo, su mamá le comenta, los 

momentos gratos que pasa en la oficina. A pesar de que no asisten mucho sus 

papás en las labores escolares si le ayudan a resolver las tareas o ejercicios 

cuando tiene duda, o bien pide ayuda a sus primos. Por las mananas lo pasa a 

dejar a la escuela su mamá, y lo recoge su tia quien lo cuida hasta que lo pasa a 

recoger su mamá. 
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EI.entido que representa la e.cuela 

La poSición de Rebeca respecto a la escuela es positiva, resaltan varios puntos; 

estudiar "para ser alguien en la vida" mencionó "mi deseo es ser abogada y ganar 

dinero, jugar con sus amigos y ser la más querida del salón· ... me gusta ayudar a 

mi maestra a calificar los exámenes o ejercicios, ensefiarle a los nUlos que no 

entienden". Es importante selialar el comentario siguiente: "asisto a la escuela 

porque me gusta, es obligación de todos los nifios ir a la escuela y no porque los 

papás nos manden" Esto indica la importancia que tiene la escuela, para su 

formación en su vida futura. 

La posición que presenta Julio ante la escuela es contradictoria. Por un lado 

manifiesta interés por convivir con los demás nillos aunque siempre anda solo y la 

única forma de interactuar con compalieros es a través de golpes. Por el otro lado 

insiste en diversa y continuas ocasiones que la escuela "le aburre". Esto adquiere 

más importancia cuando dice "a mi no me importa no venir a lá escuela, pues yo 

vengo porque mis papás me dicen, hay ve ve ve a la escuela, ve a la escuela, ay, 

ay, ay", se pudo observar que la única actividad que le despertó interés fueron los 

ensayos para el festival del dla de las madres. 

La posici6n de Jorge Luis ante la escuela es clara "no me gusta la escuela". De 

sus asistencias dijo "voy porque tengo Que acabar de estudiar para ser ponera, 

para poder meter a la cárcel a mi tia y ayudar a mi mamá", esto refleja la influencia 

que le da su madre hacIa la escuela no obstante, de reconocer, cuando dice 

"aunque soy burro y tonto tengo que estudiar'. Aunque sus aspiraciones son 
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buenas no se esfuerza en concretarlas dado que siempre esta distraido y no pone 

atención a las indicaciones de la maestra. 

Para Angélica el sentimiento y actitud hacia la escuela es positivo señala que 

estudia porque le gusta aprender, "me ayuda a ser educada y responsable y estas 

cualidades son necesarias par el éxito en la vida ", el asistir a al escuela "me guia 

para mis planes futuros', otro aspecto importante para Angélica fue la impresión 

que tuvo por lo grande de la escuela aunque en este ano ya cambio su opinión 

"seria más feliz si la escuela estuviera más grande'. Este sentimiento lo refiere a 

que podria jugar y correr en un patio más grande aunque considero que esto es un 

deseo porque no le gusta jugar con sus companeros, en la clase de educación 

física mostró pocas habilidades y en el recreo siempre estuvo con una misma 

nina. 

La visi6n que tiene Omar de la escuela es positiva, menciona que le gusta por 

aprender y participar, le gustan los deportes y por jugar con sus companeros al 

fútbol. Los companeros se tornan importantes para él "juego, me pele6 con ellos". 

Se observa que la escuela es importante para él por la posibilidad de jugar pero 

sus relaciones interpersonales no son del todo buenas, siempre que empezaba a 

jugar no se aguantaba y terminaba por pelearse, lo llevaron castigado en cuatro 

ocasiones porque lo sorprendieron peleándose en el recreo, porque demostró ser 

aferrado y necio. 

Relación con sus maestros 

En sus cinco aflos de estudiante Rebeca destaca como características de los 

maestros: que la quieren mucho, la ponen de ejemplo y cuando son las juntas con 
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los padres para firmar la boleta mencionó que los maestros siempre han dicho 

'otra vez la que se lleva el primer lugar de aprovechamiento en este mes es 

Rebeca. Rebeca. Rebeca", A pesar de que considera que su maestra actual es 

buena dijo "quiero mucho al maestro Juan. es muy carilloso y me cuida", Aqui 

vemos la "relación afectiva que le tiene a su maestro del allo anterior, 

Durante la narración de Julio destacan las características del maestro de tercer 

allo. es buena gente. comprensivo. no es enojón y no llamaba a sus papás "me 

sentí agusto con él", Se observa que al desarrollar una relacíón de afecto con 

algún maestro era porque lo trataban bien. eran caril'losos. comprensivos y su 

rendimiento se incrementaba. por el contrario su actual maestra al principio lo 

reganaba (asl como la Directora) "no me gusta la maestra. tiene un carácter feo ". 

lo cual le prOducla un efecto desagradable incluso le ha provocado el deseo de 

dejar de asistir a la escuela, 

A través de los anos de estudio los maestros representan' para Jorge Luis 

personas que le ensellan pero por otra parte personas que lo reganan. que lo 

castigan y que no lo comprenden. su deseo es "ojalá la maestra me comprenda y 

me pase allo", Está consciente que no le gustarla reprobar porque su mamá le 

pegarla y lo castigarla, Comentó que su maestra actual es muy buena porque casi 

no le pregunta y respeta lo nervioso que es "me gusta de ella que no me haga 

quedar en rídlculo y que no me diga tonto y burro como mis compalleros', Aqui 

podemos ver lo desvalorado que se siente porque todos le dicen que es muy 

burro, 
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De sus alios en primaria Angélica sellala las caracteristicas positivas de sus 

maestros, la de primero al principio le temia por gritona, pero a ella "nunca le llamó 

la atención", la de segundo y tercer año eran comprensivas y todo lo contrario a la 

anterior "me querian mucho". En cuarto año su maestra actual le habla con mucho 

amor y cariño pero ella piensa que es por su tamaño, por ser la más pequeña del 

salón. Lo que resalla en su narración es que se siente bien porque ha desarrollado 

una relación de afecto con todas sus maestras porque la tratan bien o son 

carillosas. Esta situación Angélica la atribuye a que el buen trato y el afecto de los 

maestros a los alumnos es positivo para su desarrollo, es importante sellalar que 

cuando su primera maestra no la trataba con cariño por no conocerla pensó en no 

asistir a la escuela "me daba miedo'. 

Omar identifica a su maestra actual como 'una maestra de carácter muy feeeeeo" 

y no está de acuerdo en que le apliquen castigos corporales, dado que recibió de 

manera directa castigos corporales o simbólicos. En muchas ocasiones al 

presentarle los ejerciciOS a la maestra le dijo que estaba mal, en otra cuando le 

gritó frente a sus compalieros de grupo, le jaló el oido. En firma de boletas su 

mamá se presentó y reclamó a la profesora. Ornar trabaja mejor cuando 

establecla relaciones afectivas con los maestros a quienes calificaba de 'buenos', 

tal es el caso de su maestro anterior donde obtuvo mejores calificaciones "ese 

maestro Juan si es bueno' Omar se ve influido por los cambios que se hacen ante 

los distintos maestros, al pasar a otro ano y la manera que tiene que acoplarse a 

ellos. Sin embargo se da una especie de postura y decisión personal de hacer 

bien las cosas cuando lo tratan bien y no hacerlas cuando lo regallan. 
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El papel de los compañeros 

Rebeca sellaló que sus compalleros son muy importantes para ella porque con 

ellos encuentra una de las satisfacci.ones principalmente para sentirse a gusto "me 

consienten, me cuidan principalmente Arturo y Facio", Aqul podemos ver la 

importancia que tienen sus amigos, este vinculo afectivo la "mueve" para seguir 

siendo el eje central del salón, situación que le llena de satisfacción pero también 

resalta el estar rodeada de niflos y no de nÍl'las a lo que refirió "me hubiera 

gustado ser hombre porque tienen más oportunidades", O bien en repetidas 

ocasiones manifestó su preferencia por los juegos de' ninos y su desagrado en 

jugar con nillas 'porque apenas les hace algo y ay, ay ay, empiezan de chillonas". 

Para Julio las relaciones afectivas con sus compalleros no eran importantes, 

siempre andaba solo sin compallía, no menciona amigos en las labores escolares 

·cuando tengo flojera no hago la tarea y no participo en clase" pero pedia lo 

dejarán copiar" si me dejan copiar los defiendo si no, ellos me utnizan yo los utilizo, 

es un buen trato", Aqui se puede ver que sus relaciones son funcionales y no le 

importa no tener amigos pero cuando él necesita algo le pide y le devuelven el 

favor; "mientras yo siga siendo el mejor peleador me van a seguir dejando copiar". 

En la narración de Jorge Luis en muchos momentos salen a relucir sus 

companeros con quien no tiene contacto porque le hacen burla y no comparte con 

ninguno las actividades escolares, siempre se sentó sólo "yo no tengo amigos, 

todos me pegan y se aprovechan de mí, no me ayudan a aprender ni Rebeca que 

ayuda a todo mundo", Sus companeros han fomentado el sentimiento de 
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inseguridad que manifiesta, siente que la única que lo ayuda es la maestra al no 

presionarlo para que pase al frente a resolver ejercicios y a no preguntarle. 

En la narración de Angélica en muchos momentos salen a relucir los maltratos y 

groserías que le hacen sus campaneros "me dicen chaparra, flaca", pero sel'iala 

que no le importan porque va a estudiar no a hacer amigos. Comentó que Rebeca 

le hace mucha burta porque siempre obtiene mejores calificaciones. Su única 

amiga es Violeta, su campallera de banca, can ella se la pasa en el recreo y 

sel'iala "es una nina educada y estudiosa", los demás son muy groseros. 

Omar manifiesta en repetidas ocasiones su preferencia por jugar can los niilos y 

su desagrado en jugar can niílas, "son muy chUlonas", pero menciona que can 

Rebeca si la lleva bien. El trabajo en equipo, él lo repartía, coordinaba y 

contestaba por sus campaneros. Tenemos que las campaneras de la escuela son 

importantes en el sostenimiento dentro de la escuela y en el aprendizaje se 

apoyan y desarrollan cuando están juntos pero cada una de ellas presentan sus 

trabajos por separado "nos ayudamos en el aprendizaje explicándonos 

mutuamente lo que no entendemos d'e la maestra". 
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Conclusiones 

La escuela primaria Federalizada 'Conferencia Interamericana de Seguridad 

Social está considerada como la mejor de la zona escolar por la experiencia de la 

Direclora y de los maestros que imparten clases. Lo más importante que se 

encontró es que los ninos de allo y bajo rendimiento escolar en educación primaria 

son construidos principalmente en las bases de la familia, de acuerdo a cómo se 

consideran y al papel que desempellan con los companeros y ante los maestros. 

Amador (1993) sellala que es en la familia donde suceden acontecimientos 

ligados a la escuela, ya que es aqui donde se ha desarrollado el estudiante porque 

los comportamientos escolares son normalizados con la aceptación o rechazo de 

sus integrantes y es ahl donde se establecen las bases de formación socio moral. 

Al ser en la escuela donde los menores permanecen algún tiempo y viven una 

variedad de interrelaciones, aqui es donde aprenden, se divierten, sufren, 

rechazan o son rechazados y de ellas se derivan influencias tanto positivas como 

negativas que le obligan a autovalorarse o autodevalorarse hechos esenciales 

para mejorar su rendimiento o acrecentar sus dificultades en el aprendizaje. En el 

primer caso los alumnos se mantienen atentos y participativos y motivados como 

fue el caso de Omar y Rebeca ya que la maestra tiene comentarios positivos ante 

el grupo y frecuentemente los pone de ejemplo, en el caso de Angélica s610 en los 

exámenes de zona cuando obtuvo el primer lugar de su grupo la maestra 

reconoció su capacidad mientras que en lo cotidiano no la tomaba en cuenta. Así 

el alumno busca merecer elogios del maestro y de los padres para mas tarde 

buscar merecer el prestigio del grupo al ser considerado el más aplicado entre los 
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companeros. En el segundo caso, un nino desvalorizado no tiene esa actitud y se 

refugia en la pasividad como por ejemplo Jorge Luis que nunca realiz6 las 

actividades de la escuela, Julio aunque tampoco ponia atención no le interes6 

estudiar porque sus campaneros lo ayudaban. Como se pudo observar, el grupo 

escolar se convierte en un factor de suma importancia en la formaci6n de la 

personalidad, no sólo en lo relativo al proceso de aprendizaje, sino también en lo 

valorativo motivacional y en su bienestar emocional. En este sentido desempena 

un papel muy importante la actividad que los alumnos realizan en el grupo, la 

comunicación y la relación que establecen unos con otros sin olvidar la que 

sostiene con el profesor y la familia. En este sentido Lucard (1990) dice que es 

frecuente que los maestros formen alianzas afectivas con los ninos de su agrado, 

que responden a sus intereses. Por ejemplo Rebeca fue considerada de alto 

rendimiento (a pesar que el primer lugar de aprovechamiento lo obtuvo Angélica) 

porque se apega a los valores de la maestra. Dichos valores en ella fueron: el 

respeto a los adultos y a los padres, la participación, el apoyo y la comprensión 

hacia los compalleros y sellal6 "aunque Angélica es la que saca mejores 

calificaciones su desarrollo no es integral porque es muy sería y pasiva, no ayuda 

y no participa". Los ni/los asumiendo la posición de autoridad desde su papel de 

estudiantes reconocen las calificaciones para nombrar al más inteligente y no 

están de acuerdo en los valores importantes para la maestra porque según ellos 

Rebeca es barbera porque ayuda a la maestra, le trae manzanas y s610 ayuda sus 

consentidos, cualidades que según los ninos no deben ser consideradas para el 

rendimiento escolar y aunque Angélica no ayuda a nadie siempre obtiene mejores 
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calificaciones, según ellos el más inteligente se tiene que senalar por las 

calificaciones . 

. Al respecto Perrenoud (1990) sellala que la escuela jerarquiza la excelencia en los 

alumnos a partir de juicios que se establecen en el trabajo cotidiano, la 

interpretación cognitivo-afectiva entre el maestro y alumnos por lo que al alumno 

de bajo rendimiento se le relega o es objeto de indiferencia, de prácticas 

ridiculizantes o discriminaciones, por todo esto Perrenoud concibe el éxito o 

fracaso escolar corno construcciones sociales. 

Esto se observó en el trato hacía Jorge Luis y Julio ya que la falta de sensibilidad 

por parte de la maestra para a tender a los alumnos que no marchan a la par con 

el grupo genera discriminación, desinterés o indisciplina y que el nirlo no desee 

estudiar y no cumpla con las exigencias de la escuela. Asimismo los nirlos valoran 

cualidades de solidaridad en Julio y a pesar de que lo definen como el más burro 

también le reconocen otras cualidades, de igual a igual, es el único que los ayuda 

ante los problemas que se presentan con nirlos de otros salones. Es decir la 

motivación o rechazo, el premio o castigo, la jerarquizaci6n de bueno o malo son 

determinantes para la actilud de apatra o cooperación del alumno. Esta 

selectívidad trae como consecuencia el hacer sentir al alumno un ser incapaz con 

el uso de estos calificativos. Slavina (en Yavkin. Martinez y Alfonso.1979) 

concluyen que los alumnos aprenden debido a factores socio afectivos ya que 

muestran pasividad que se caracteriza por faltarles el deseo de pensar o evitan 

todo esfuerzo mental al cumplir con tareas pero si igualmente lo pones a realizar 
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otra actividad se eleva su productividad. Julio no brillaba en las prácticas escolares 

pero si en el baile o bien era el más popular por saber pelear y todos lo aceptaban. 

Tales jerarquias se establecen desde un nivel formal (calificaciones) hasta uno 

informal (sentimientos de la maestra y de los niflos). la comparación pone de 

manifiesto la aproximación a la norma. es decir. a lo socialmente esperado de los 

alumnos. dicha jerarqula y la posición de cada uno de los alumnos, en ellos son el 

resultado de lo percibido a través del trabajo escolar cotidiano. 
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ANEXO 2 

(CARTA 1) 

Carta a otros ninos en su dia 

i Qué onda! 

Soy alumno de primaria. Yo sólo voy a la escuela porque me mandan mis papás. 

Me aburre mucho estudiar y sólo lo hago porque me obligan en mi casa o el 
maestro. 

Tengo calificaciones muy bajas, de 5 y 6, seguro voy a reprobar ano. 

Creo que algunos maestros no me quieren, tampoco a mi me caen bien, me 
reganan mucho lo mismo que en mi casa; varios en la escuela me dicen burro. 
Pero a mi no me importa, de todos modos soy amigo de muchos companeros y al 
fut y.a-pelear nadie me gana. 

la escuela sólo me gusta porque alll platico y juego con mis amigos. 

Me sentiria más contento si no fuera a la escuela y me dedicara a las cosas que a 
mi me gustan. 

En vez de estudiar, cuando sea grande quisiera ser deportista o algo donde gane 
mucho dinero y tener un carro para ir a donde yo quiera. 

Se me ocurrió escribir esta carta para que otros ninos que la lean me cuenten sí 
les pasa lo mismo que a mi y qué calificaciones tienen. Que me digan también qué 
piensan de cómo soy y qué quisieran ser de grande. 

Saludos y espero sus cartas 

Juan Antonio Rosas 
Escuela primaria Revolución 

Netzahualcoyotl, Estado de México 
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(CARTA 2) 

A los ninos y ninas por el 30 de abril 

Estoy en la primaria y dentro de un ano la terminaré 

llevo calificaciones de 10 y 9 Y son las más altas de mi grupo, por eso les caigo 
bien á los maestrPt y mis papás me quieren mucho. Pero no soy amigo de varios 
ni/los y muchos se burlan de mi y me dicen "el consentido'. 

Yo estudio mucho; sólo por eso me gusta ir a la escuela y lo único que quiero es 
seguir estudiando. 

Me gusta leer libros y revistas. Juego y veo la televisión sólo después de hacer la 
tarea. _' - -
Cuando sea grande quiero ser como mi maestra o como mis papás. 

A los ni/los que lean mi cara les pido que me escriban para decirme si también a 
ustedes les gusta ir a la escuela y estudiar, Si también los quieren sus maestros y 
sus papás. Si Nevan buenas calificaciones y qué olras cosas hacen. También qué 
quieren ser de grandes. 

Felicidades y escrlbanme 

Ricardo Omelas Moreno 
Primaria Justo Sierra 
Azcapotzalco, D.F. 
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