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A LAS "AS Y A LOS NNOS 

QUE HICIERON POSIBLE TODO 

ESTO. 

Y 

I!... DESCUBRIENDO LAS SENDAS SENCILLAS, 

DOTADOS DE NO SE QUE DIVINA APTITUD 

PARA HACER DESCENDER EL IDEAL AL  NIVEL 

DE L A  VIDA Y LEVANTAR LA ACCION 

COTIDIANA AL NIVEL DEL IDEAL, PARA 

PONER A SU ALCANCE LAS ETERNAS 

VERDADES ...'I C. FREINET. 
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INTRGDUCCION 

Actualmente me encuentro trabajando en una escuela "activa" ubicada a l  sur 

de la  ciudad de México con niños de 4 a 5 años de edad, en e l  segundo grado de 

preescolar. 

Esta escuela trabaja con niños desde primero de preescolar hasta sexto año de 

primaria. 

más adelante. 

Lleva a cabo e l  método pedagógico de Celestine Freinet del que hablaré 

Fue fundada hace nueve años por tres maestros que salen de otra es- 

cuela "activa" y que deciden formar l a  suya con sus propios planteamientos pedagd- 

gicos y administrativos. 

Una caracteri'stica especial de esta escuela es la  de estar compuesta por casi 

un 50% de extranjeros, en su mayori'a exiliados sudamericanos. Es casi e l  mismo por- 

centaje de maestros y de padres de familia extranjeros. 

La  gran mayori'a (quiz& un 70%) de los padres de familia, se dedican a l a  do- 

cencia o a l a  investigacidn en diversas universidades e instituciones de investigación; 

pertenecen a l a  clase ltmediatt con salarios aproximados a tres o máximo cuatro veces 

e l  salario mi'nimo, la  mayori'a vive en departamento, al sur de la ciudad de México; 

algunos tienen dos o más hijos en esta escuela, pagando colegiaturas de $110,000.00 

mensuales, (datos obtenidos en julio de 19891, muchos han tenido problemas de atra- 

so en sus pagos ya que sus salarios cubren las necesidades familiares inmediatas. In- 

clusive hay varios casos de padres desempleados por meses. Se puede decir que son 

familias que han resentido fuertemente la  crisis econdmica del pars. 

Algunos padres de familia viven una mezcla cultural entre dos naciones; la  ma- 

yoriá gusta de la  lectura y l a  investigacidn, tienen ideas de "avanzadatt y se solida- 
T 

8 rizan con las luchas sociales. Supuestamente estos padres de familia tienen una dis- 

posición distinta ante e l  manejo de la  sexualidad y de las relaciones entre hombres 

y mujeres. 

A rai'z de un reflexión personal sobre m i  compromiso como maestra en la for- 



macidn de las niñas y niños del grupo con e l  que trabajo, comencé a cuestionarme e l  

comportamiento de &tos en cuanto a sus roles sexuales y m i  influencia en l a  perma- 

nencia o modificación de estos roles. 

En m i  trabajo cotidiano observo que tanto niñas como niños tienen comporta-- 

mientos diferenciados en cuanto a su género, por ejemplo: i) He observado que son 

pocas las ocasiones en que, por iniciativa propia, niñas y niños juegan juntos; l a  in- 

terrelacidn entre elias se dá porque la  distribución de niñas y niños en e l  salón, en 

mesas de cuatro, permite que haya una convivencia cotidiana entre eiios, asilnismo 

hay diversas actividades escolares que los llevan a una interrelacidn niños-niñas, pe- 

ro en las actividades libres, en l a  mayori'a de las veces, se da esta separación de 

géneros. 

son llmounstruos" que persiguen a las niñas o juegan a ser novios o esposos repro- 

Cuando niños y niñas juegan juntos, generalmente juegan a que los niños 

. .  

duciendo en esto l a  cotidianeidad de sus hogares. 

i i )  En juegos de manejo afectivo con el  grupo, los niños no gustan de besar a 

las niñas y mucho menos gustan de hacerlo entre ellos, llegando a salirse del juego 

por esto; en cambio las niñas lo  hacen sin ningún problema. 

i i i )  Ai nablar sobre 'bficios y profesiones'' los niños comentan que quieren llegar 

a ser pilotos, ingenieros , astronautas, etcétera; las niñas tienen muy claro en sus 

expectativas de vida que quieren tener llhijitoslt, solo dos niñas comentan que quie- 

ren ser bailarinas. Desde este momento se puede ver que las actividades que les 

gusta realizar y lo que esperan del futuro, tienen que ver con esta división por 

sexos en donde se pone de manifiesto que niñas y niños realizarán en la  edad a- 

dulta, trabajos 

división sexual del trabajo. 

"propios" de su género por Io que se dá desde aqui' wn proceso de 
t 

iv) Los juegos entre niños son bruscos y hasta violentos y tienden más a u t i -  

:izar la  fantasi'a o a repetir programas infantiles; las niñas al contratio, juegan más 

actividades pasivas, domésticas, etcétera. 
3 
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V) L a  madre de un niño del grupo me comenta: "mi hijo sabe muy bien que e l  

color rosa es para las niñas y el azul es para los niños, l o  trae tan adentro que no 

usa nunca e l  color rosa en sus trabajos, ni en su ropa, a l  grado que un di'a le com- 

pré una bolsa de bombones rosas y blancos y no se quiso comer los bombones rosas 

porque eran para niñas." 

En fin, han sido varios y muy variados los comportamientos que he observado y 

aparten entre ellos coartando o reprimiendo a su vez potencialidades innatas en e l  ser 

que diferenci'an a niños y a niñas por su gthero, lo que creo que va haciendo que se 

humano 

tasi'a, de l a  destreza, etcétera. Por ejemplo: -Cuando es l a  hora de "expresidn libre"' 

y, como parte de las actividades, se pone música para motivar a niños y niñas a bai- 

lar, las niñas se paran rápido de donde estan y bailan disfrutando de hacerlo; son u- 

nicamente uno odios los niños que lo hacen y por un momento muy corto, los demás, 

aunque son notorias sus ganas de hacerlo, no se paran a bailar. Un niño comentó en 

1 
como e l  manejo del afecto, del dolor, del miedo, de l a  agresidn, de l a  fan- 

, t i  

,/* 

,una ocasión: I1eso es de niñas" y se puso a jugar con varios más a las 'lconstruccio- 

nes". 

baile, lo cual es un placer a l  que todos podemos tener acceso. - En otro momen- 

to, un niño del grupo se cayó y se did un golpe muy duro sangrándose l a  rodilla.-el 

,RepuTzueadQ-mn esto l a  posibilidad de que su cuerpo se exprese a través del 

niño I_ no .-__ llord__y --.---__.___ sintió mucho _ _  .+-*---.1 doj_p_rr,.ya I lo invité a que lo  hiciera y é l  me dijo que sd- 

10 las niñas lloran; reprimiendo con esto la  necesaria potencialidad del manNn_ del 

dolor a través del llanto. _ _ _  __ 
Gbservando cuidadosamente e l  comportam iento diferenciado de niños y niñas me 

hace suponer que las conductas que los diferencfan entre si'de manera significativa 

no se deben exclusivamente a l a  división social de los sexos. 

se originaran por esta diferenciación de géneros de manera 

podri'a exp1icarme las diferencias conductuales que he venido observando en estos ni- 

S i  los comportamientos -. ,- ~ * 
idéntica para todos, no 

! 

ños y niñas; por un lado, tendri'an comportamientos idénticos las niños por pertenecer 

todos al  género masculino, y por e! otro, las niñas por pertenecer todas al  genero 
\ 

.- 
\ 
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femenino. 

zan los roles sexuales y con esto, las diferencias que surgen en las relaciones con- 

Cupongo que las diferencias que existen en la. forma en que se internali- 

ductuales, se deben a que cada niño y niña pertenecen a ambientes familiares dis- 

tintos y ocupan un lugar diferente en cada uno de estos. Por ejemplo: algunos pro- 

vienen de familias '' tradicionales", otros de padres divorciados, otros de madres sol- 

teras, etcétera, unos fueron hijos deseados, y otros no, etcétera. Con esta visión 

más integral, tendré oportunidad de entender por qué a algunos niños y/o niñas se 

les considera como "problema" u inadaptados, los cuales son rechazados por salirse 

de los patrones culturales preestablecidos. 

Las diferencias que observo en las relaciones conductuales se van a manifestar 

en el  ámbito escolar: 

sexuales; en la  relacidn cotidiana que cada niño y niña establece conmigo y en la 

relación que establecen entre ellos. 

- en la  forma en que el  niño y niña han aprendido sus roles 

Aunque no tengan adn formados explicitamente y a nivel racional, juicios de 

valor que expliquen y justifiquen sus comportamientos diferenciados, tanto niños co- 

mo niñas ya han socializado los roles sexuales y actuan en cuanto a ellos, determi- 

nando éstos, muchos aspectos de su persona. 

Creo que la  socializacidn de los roles sexuales trae una serie de represiones y 

de exigencias de comportamientos, no. pudiendo sentirse libres para actuar según su 

deseo, pues desde el  momento en we e l  niño(a) tiene introyectada la  represión de 

algunas conductas se siente imposibilitado de externarlas. Esto trae como conse--- 

cuencia que tanto niños como niñas, no desarrollen integramente sus potencialidades 

humanas innatas, lo que les impide tener una vida más plena y satisfactoria. 

1 

Toda esta reflexión me llevd a plantear las siguientes preguntas: ' 

1.- ¿Cómo se manifiestan la socialización de los roles sexuales y lac potencialidades 

reprimidas a rai'z de esta socialización, en diversas Breas de la vida escolar de 

niños y niñas de 4 años de edad? 
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2.- ¿En las diferencias más significativas de las relaciones conductuales de niños y ' 1  

niñas de 4 años de edad, cómo inciden sus ambientes familiares especi'ficos? 

3.- ¿En qué áreas de la vida escolar de los niños y niñas de 4 años de edad se ma- 

nifiesta que la socializacidn de los roles sexuales va a la par de una divisibn 

sexual del trabajo? 

4.- ¿Cbmo se da la relación de los niños y niñas de 4 años de edad con respecto 

a m i ,  como maestra? 

5.-'¿Cbmo se da la relación entre niños y niñas de 4 años de edad dentro del dm- 

bit0 escolar? 
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VI 

Marca Teórica. 

Si partimas de que la  socialización de las raies sexuales es un procesa sacfai, 

cultural, en dande e1 ggnera ai  que el  niña(a) pertenece va a candicianar la forma 

en que se dé esta saciaiización, entonces tendremas que referirnas a la cultura de 

este mada: "...una cui tura es la conducta aprendida y campartida (pensamientos, 

accianec y sentimientos) de un cierta puebla junto can sus objetas culturales. ('tapref+ 

dida'! en cuanta este canducta se transmite sadalmente y na gen6ticamente; "campar- 

tida" en cuanta la  practica tada la pabiacidn a alguna parte de dsta.)" (1) 

Ad,  la cultura es supraargánica en cuanta que su contenida es más un praducta 

de la saciedad humana que de la  bialagi'a humana. Nas dá forma en la emacianal, en 

la intelectual e Inclusive en el aspecto fi3ica; defina nuestra actitud frente al  munda 

y cama la  perclblmos. 

NutzitSra cultura conlleva una a una diferénciacidh de gbneras y a una división 

sexual del trabaja. "La categarra génera permite delimitar can mayar claridad y pre- 

cisidn cama la diferencie cabra la dlmensldn de desiguafdad"[íl) , ya que esta diferen- 

ciación gendrica va a paner a fa niña en una mayar desventaja sacia1 frente al  niño, 

quien a su vez experimenta desventajas frente a ésta; brindadndale a la niña en un 

futura, menores pasibiiidades de vivir una vida más plena y satisfactoria que a l  niña. 

Parece ser que la primer disciplina que nas introduce al cancepta de génera 

s la psicalagfá, ia cual utiiiza este cancepta como categarra en fa que se articulan 

tres instancias básicas: 1. La  asignacidn de génera; ai nacer e l  bebd y a partir de 

sus genitales, 2. La identidad de génera; que se adquiere cuanda el  n iñda)  identifica 

y actija las compartamientas pertenecientes a su génera y 3. El papel (Tal) de génera; 
9 

éste se f a m a  can las narmas y prescripcianec que impone la cuitura sabre e1 campar- 

tarnienta femenina y masculina.. 



Aún cuan pequeña sea una cultura, tadas canllevan a una diferenclacldn de 98- 

nems. Gayle Rubin, antrapdlaga que hizo varias estudias sabre genera, piantea que ei 

sistema sexdgénera es e l  canjunta de arreglas par las cuales una saciedad transforma 

la sexualidad bialdgica en "praductas" de actividad humana; can estas llpraductas" 

culturales san satisfechas las necesidades sexuales. Cada sistema sexa/gdnera tiene 

sus prapias narmas par ias cuaies es canalizada la  energi'a sexual. 

Ya que la  estructuracidn del papel a ral  de género es un hecha sacia1 que ha 

parsisitida durante siglas tiene tal  magnitud que inclusive se piensa cama un hecha 

natural; pera la  categari'a de género permite sacar del terrena biaiógica la que de- 

termina la diferencia entre las sexos y calacerlo-en el terrena simbólica en donde 

se manifiesta la cultura, la  cual se transmite mediante skbalas aunqúe pueda variar 

el munda simbólica y su farma de expresión en las diferentes grupas sociales. 

Sabre ia divisidn sexual del trabaja, la  cual va a la par de esta división gengrica, 

Murdock dice a su vez, que e l  hecha de que las sexas tengan una asignación diferen- 

cial en la niñez que las lleve a acupacianes diferenciales en la  edad adulta es la que 

explica las diferencias abservables en e l  campartamienta sexual y no viceversa. 

Siendo ia  cultura ltidealll en cuanta incluye el "deber ser" se va a basar en la 

transmisión de las rales sexuales para su perepetuacidn, creanda instancias que trans- 

mjten y refuercen estas rales. En la sacializacidn se dá la internalizacidn de la cul- 

tura cama procesa mediante e l  cual e l  individua absrve y aprende madas de penca- 

mienta, de accidn y de sentimienta, asi'cama las valares que canstituyen su cultura. 

El rol se va a relacianar can e l  individua al saber éste, llidealmentell que se espera 

de 61 en un maemnta dada y al tener e l  individua internalizadas, actitudes y motiva-. 

cianes apropiadas. 

presarse, quien puede hacerlo y cama puede hacerla.Il(3). Es por esto que e l  hambre 

"La cultura prescribe cuales san las emociones que pueden ex- 

crea a la cuitura, quien, a su vez, crea, en cuanta forma, al hombre. 
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La cultura crea instancias que sancionan de diversas maneras al  que transgreda 

ese arden sacial; par l a  que si bien dice Knelier que la cultura libera a1 hambre en 

cuanto crea saIidas creativas a la  energfa humana, asta energf'a se ve condicionada 

y reprimida, a la vez, para pader dar pasa, en parte, a una diferenciación de rales 

sexuales y de relacianes canductuales. Respecta a la represidn, Margaret Mead se- 

ñala: "La histarla de la  definición sacial de las diferencias sexuales está llena de 

tales arreglas arbitrarias en el campa intelectual y artistica, pera a causa de la su- 

puesta cangruencia establecida entre la base fisfaldglca del sexa y las caracterfiti- 

cas emacionales, estamos menas capacitadas para aceptar que se ha hecha tambit5n 

una selección similar y arbitraria entre las rasgas emaciana!es."(4), y apunta más 

adelante: "Na existiendo una prahibicidn expresa de la canducta arbitraria, e l  hambre 

a la mujer expresivas, que na se dejan Inhibir par la vergüenza, Ilararán a camenta- 

rán el  temar y e l  sufrimiento. Tales actitudes, fuertemente acentuadas en algunas 

temperamen tas, pueden, par selección sacfal, ser estandarizadas a prahibidas para ta- 

das, ignaradas par la saciedad a transformadas en la canducta aprabada y exclusiva 

de un sexa salamente.ll (5).  

Asi', la mayar parte de las rasgas pertenecientes a una u atra sexa están de- 

bilmente ligadas al sexa en si' y más bien aparecen estas diferencias cama pretexta 

para la diferenciación social de las rales atribuidas a ambas sexas. A través del 

tiempa, pensadores, cientificas, investigadores, etc., han cuestianada estas tearras 

ltbialogisistac", refutanda sus principias, entre ellas, cama ya hemas vista, se encuen- 

tra Margaret Mead. Martin y Vaarhies señalan, a su vez, que esta división de g6ne- 

ras, a partir de criterios bialdgicas, se ha utilizada para explicar atras c,arnpartarnfen- 

tas: "Machos y hembras, se nas dice a menuda, tienen temperamentas fundaniental- 

mente diferentes y se cantrapanen tambidn en las terrenas del desea, las cualidades 

de sus sentimientas, de la percanalidad, de !a capacidad de aprender y de las aptitu- 



, .  

IX 

Par la tanta, la  socialización de roles sexuales tiene carácter social, en danda 

el objetivo de esta internalkacidn de mies es la farmecidn de individuas que actúan 

según las narmas de nuestra cultura, para pader mantener ad, el arden sacia1 prees- 

tablecida. Asimisma, a l  abservar las diferencias en las reiacianes canductbales de 

niñas y niñas, crea que existe una profunda infiuencia del candicionamienb cultural 

sabre la canducta y la personalidad humanas. A esta cultura se le ha definida, par 

diversas estudiosas feminfstas cama Cimane de BeauvaIr, N.Browne, P.France, E.Urru- 

tia, M.Lamas, etc., cama una cultura 

sida perpetuada a traves de siglas de historia, atribuy6ndosele un' drlgm biaidgica en 

dande los campartameintac san e1 resultado de la herenda blaidgfca y la diferencia- 

la cual y de acuerda can ellas, ha 

cidn de las potencialidades humanas vienen dadas geneticamente; convirtiendo a s t e  

cultura sexista, en un arden natural e inevitable, en dande las diferencias entre las 

sexas fueran, par mucha tiempa, inamovibles e incuestlanables. 

Si la cuftura crea las diferencias comportamentales en cuanta al  gtsnera al que 

se pertenece ¿ par qu6 aparacen diferencias signifkativas fixticulares entre las cam- 

partamientas de niñas y niñas?, si estas diversidades campartamentales tienen que 

ver can las particularidades de cada niña y niña, enbnces este procesa estd i'ntfma- 

mente relacianada al  aspecta emacianal de cada una de ellos y deberemas abardarla 

iambien, cama un procesa individual. Asi' la antrapalagi'a, a l  encantrar que en el 

praceso de sacializacidn las intereses de una cultura llegan a convertirse en inte- 

reces individuales, aprendlenda el hdividua que canductas la van a llevar a satisfacer 

estas intereses; va a reiacianar, en la saciaIizacidn de rates sexuales, el proceso SQ- 

cia1 can el praceco individual. 

dividual y e l  toda cultural, se conoce coma "cultura y persahalidadT1 y sienda ma- 

teria de la antrapolagi'a, es en 1930, can Edward Sap!r,We comienza su estudia far- 

Este factar de ajuste mutua entre la percanalidad in- 
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mal. En este campa de la Ikultura y pasanaiidadtt la entrapolagfa hecha mana de . 

ia psicologt'a para buscar tener un entendimienta más profunda de ia naturaleza hu- 

mana, pues es ésta disciplina la  que se dedica de manera totai, at estudia de b ma- a 

turaiezs humano -(en cuanta a emaciones, compartamientac, etc.). 

I1E1 h p e t u  inicial de la cultura y la personalidad en sus relaciones mutuas pra- 

vino inicialmente del psicaanálisis, que dirigid e: Interés del antrapdlogo hacia tres 

factares impartantes: la prafunda marca que dejan sabre la  estructura de la persana- 

lidad adulta, la experlencia de la primera infancia; e l  estatus de las padres y otras 

maestros cama agentes de la  cultura, y el  hecha de que e l  procesa de acuituracidn 

I 
que ia antrapolagí" ya habra estudiado, es e l  principal formadar de la persanalidad 

del individuo." ( 7 )  

La alianza de la  antrapalogra y la psicalagh ha dada lugar a la sigulente premi- 

sa fundamental para e l  estudia de la  cuItura y l a  persanalidad, desde donde vamas a 

abordar la  sacializacidn de roles sexuales y las diferencias en las relacianes canduc- 

tuales de niñas y niñas: 'I... las m4tadac de crianza y educacidn del niña en sus pri- 

meras añas de vida, en una cultura dada, praducen o contribuyen a praducir una es- 

tructura de la  persanalidad que carresponde a las principales valares e institucianes 

de esta cultura." (8) 

Las estudias sabre e l  primer año de vida del niña(a) se centraran en ia impar-- 

tancia que asumen para éste la percana de la madre y su actitud hacia él. Es 6sta 

la primera experiencia de relacldn de pareja en la que ei niña depende de la madre 

para obtener satisfaccianes, y al ser esta relacldn gratificante para 61, comenzará a 

amar no sdia las experiencias de gratificación sina a la persana de su madre; es aqui' 

que e l  niño(a) pasará del autacentrísma a l  "amor abjetal". Pera, ai no pader la madre 

responder a las demandas ilimitadas del niño(a) hacia ella, ésta se vuelve, para e l  

niña(a), en fuente de placer y de dolar. 



El psicaadlisis cama tearra de la conducta humane toca, en algunos de sus 5 

aspectas, conceptas Útiles para explicar las particularidades de le socfalizacidn de 

roles sexuales. Existen en esta tearfa, das conceptas fundamentales, relacianadas 

can la sacializacidn de roles: la identificacidn y el Superyd. 

Sigmund Freud señala que "la identificacidn es canocide en el psicoandlfsis cu- 

ma ia manlfestacldn más temprana de un enlace efectiva a atra persona, y desem- 

peña un impartante papet en la prehistarie dei compleja de Edipa." (9). La  identi- * 

ficacidn será, par su vhcula can la experiencia en eltlcampleja de Edipa", ambivalen- 

te, y puede cancretarce de manera 'lpositfva" cdmo búsqueda de imitacibn, a de ma- 

nera "negativa", cama deseo de supresldn. 

Sabre el Superyd, S. Freud señala que *el niña(a), ante la experiencia del "abje- 
+ *  

ta perdida" e l  Ya se divide en das partes, desarrollandase par un iada, un ideal del 

Ya, tenienda Bste fi *x iones de autaabservecidn, conciencia, maral, censura anfiica e 

infiuencia principal en la represión. El niña(a) desarrollará una MZ interna que va a 

juzgar su compartamIentc, buscando siempre sameterse a la valuntad de este Cuperyd 

y as!' abtener satisfacciones internas. 

La  voz interna que el niña(a) interiariza es la vaz paterna, quien abserva e l  

campartamienta, dá drdenes y la amenaza con castigas. €3 padre será e l  sihíbala del 

código maral y el niña va a distarsianar su imdgen en ias fantadas hasta dark  un 

aspecto de maunstrua y demás figuras amenazentes y terrari'ficas ya que e l  padre 

representa la prahibfcidn del incesto del nfño(a) -can la madre. 

Asi', el niña(a) internallzará IP imdgen de sus padres con sus pensamientos, 

accianes y sentimientas a travBs de la identificacidn y la canfarmacidn @I Superyá 

Sabre estc Ana Freud señala: "...el precia que el  niña ha de pagar para desprender- 

se de sus padres es el de incorpar8rselas." (lo), slenda a través de la identificacidn 

emocianal can sus padres que el niña(a) intrayecta los carcpartamientas atrrbuiídas a 
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las rales sexuales y depgnderd del moda en que se dd esta identificacidn, cúma se 

manifiesten las perticularidades en las reIaciwies canductuales de cada niño a niña. 

El  Superyd estar8 presente cam0 el  mecanismo que vigile que estos comportamientas 

se cumplan. 

Par lo tanto, para poder entender de una manera más integral e l  pmceso de 

sacializacidn can sus diversidades compartamentales en cada niño y niña, no pad& 

subestimar la importancia que en bsto tiene su ambiente familiar especnico. De 

este mada podremas abardar la sacializacidn de roles en su procesa individual y en 

su pracesa social. 

Las diferencias significativas en las relacfanes canductuales de niñas y niñas 

padrran deberse e una "incarrecta" identificacidn can sus padres, la que les hard 

tener &a dispasicidn distinta para intrayectar las comportamientas correspandientes 

a su gdnera, provocando can esta el  rechaza sacial, cansiderandose a estas comparta- 

mientas cama prapias de un "inadaptada" social, en donde habrá una discrepancia 

fundamental entre la disposicibn innata y les normas de su saciedad. Cama señala 

Margaret Mead en su libro: Sexo y Temperamento 

que el niño actúe canfarme a su sexa: "Esta presfdn sacial se ejerce de muchas 

maneras. Primeramente, la  amenaza de perder los derechas de su sexa (...I. En se- 

gunda lugar,figura la atribución de emacianes definidas como femeninas al niña que 

, se emplea la amenaza para 

muestra la más leve preferencia por una de las ocupaciones a pasatiempas superfi- 

ciales limitadas al atra sexa (...). La tercera manera en que nuestra dicatamra de la 

persanalidad social según el sexa, afecta al  niña en crecimiento, consiste en la base 

que provee para una identificación can el progenitor del sexa apuesto." (1 1) 

Es de vital importancia en las tres primeras años de vida del niñda), apraxima- 

damente, la relacidn can la madre y el padre para la sacializacidn de las roles 



sexuales, par la que me atreva a suponer que durante estas primeras tres añas de 

vida del niñda), &te ya ha socializada las roles sexuales que van a definir su cam- 

portamienta; ha canstrui'da su identidad personal y sabe de que manera camparterse 

ante dl misma y 10s dem8s Par la que el nik(a)  está preparada para incorporarse 

a nuevas grupas sociales cama será la escuela; al respecta Ana Freud señala que 

la capacidad del niña para poder sattsfscer las exigencies del preescolar debe tamer 

en cuenta: 1. La separacidn temporaria de la madre, que se dd sin conflictas cuan- 

da el niña(a), a las tres añas de edad, ha adquirida una imágen interna & la madre 

y mantendrá esta imágen cuando la madre se ausente. 2. A la edad en que Ingre- 

san a la escueia ",,.una de las más dificiles tareas que impone la vida: controlar las 

propios sentimientos e impulsas en lugar de .quedar a merced de elIas.ll (12). 

Par la tánb, ias nibs  y niñas d e  cuatro añas de edad que asisten al nivel I1 

de preescalar, van a manifestar en sus relaciones interpersonales esta sacializacidn 

de roles sexuales, asi' cama las diferencias significativas en cas relaciones conductua- 

les nas van a llevar e indagar en sus ambientes familiares especiricas. 

Finalmente, cancidera que las cantactas can Mievas grupos sociales, despurls de 

las tres añas de edad van a jugar el papel de refarzadares de esta sacialfzacidn de 

rales sexuales. AsY la escuela sdla y de manera impartante refarzard y no transmi- 

tirá las rales sexuales, cama varias estud!osas consideran. Can esta no pretenda mini- 

mizar la importancia. de estas Instancias en el desarrollo del niña,  sina pretenda dar 

su justa ubicacidn a la sacializacidn de r o b ,  para entenderla mejor. Para Ana Freud 

el crecimiento y el desarrolla fi'slco y mental del ser humana son pracesos camplejos 

que a cada individua le causará dolares y canflictas distintas. 

El trabaja pedagógico con las niñas(as) se basa en dos principios fundamentales 

de la pedagagiá de Celestine Freinet:la expresidn libre y el trabaja a travds de los 
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sentidos, en estas se abocará principalmente e l  seguimiento de los comportamientos 

de los niñas en el m b i b  escolar. Sobre la expmldn libre Freinet &ala que gsta 

permitirá a! niíio(a) liberar de manera ecpontdnea sus tendencias frente al educador 

y manifestará las pensamientos y acciones que ya ha sacialirado. Con el trabaja a 

través de las sentidos se va a pretender que la experiencia educatlva permenszca en 

el niña(a), pues es en este sentido en el que se lagra la adquisición del canadmien- 

to. Freinet llama a todo esto la 'Ipedegogra de la mana tendida" y pretende una 

plena expansión del niño( a), un canocimiento mejor de &ste(a), estimular relaciones 

que lleven a la conquista de la seguridad personal y contribuir a desbloquear tenslo- 

nes afectivas en aigunas niñodes). 

Creo profundamente 41% la etapa de las O a los 6 años de vida del niñda), y 

sobre todo sus tres primeros abc, es básica y fu rhmenta l  para el desarrollo 

&te(a->, asi'camo para la formacidn de su personalidad.. 

de 

Et cuestionar las compartamientus diferenciadas encuanb al  g&nero de esbs 

niñas y niñas, quizás me pueda ayudar a encontrar alternativas para m i  práctica edu- 

cativa, buscsnda aminorar, ia más posible, la carga sexista de nuestra cultura, sobre 

toda en esta etapa fundamental de Ia construcción de la persona. Las represiones 

que demanda !a socialización de las rales sexuales de niñas y niñas trae cama con- 

secuencia ei sacrificio de su desarrollo integral humano; al someter sus potencis- 

lidades innatas al rigar de las normas saciales, internalitadas en la relacidn primaria, 

tanto hombres coma mujeres pierden de manera individual asi' cama en la interrela- 

ción can las atros. 
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HIPOTESIC GENERALES 

1. Se puede decir que a los 4 años de edad los niños y las niñas ya han socializado 

los roles sexuales correspondientes a su género en la medida en qué éstos se meni- 

fiestan en diversas drees de  la vida escolar. Esta división genérica va a la par con 

el desarrollo de una división sexual del trabajo. 

2. Las diferencias significativas en las relaciones conductuales entre estos niños y 

niñas de 4 años de  edad, parecen derivarse d e  sus diferentes ambientes familiares. 

Esto se observa: 

2.1 

2.2 

2.3 

En la forma en que cada uno de  ellos ha socializado sus roles sexuales. 

En la relacidn que cada uno establece conmigo, como su maestra. 

En la relación’que establecen entre ellos: 

a )  En la interacción 

b) En las actividades 

c)  En los sentimientos 

t-tIPOTECIS SECUNDARIAS 

- 

1. La sociaIizacidn de los roles sexuales existe en la medida en que ésta se manifies- 

ta en e l  comportamiento d e  los niños y niñas dentro de las actividades del derea de 

Ienguaj e. 

f 

2. L a  socializacidn de los roles sexuales existe, en la medida en que ésta se manifies- 

ta en el comportamiento de los niños y niñas dentro de las actividades del área de 

expresidn corporal. 
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3. La socializacidn de los roles sexuales existe en la medida en que ésta se manifies- 

ta en el comportamiento de niños y niñas dentro de las actividades del área artfsti- 

ca. 

4 .  La socializacidn de los roles sexuales existe en la medida en que ésta se manifies- 

ta en el comportamiento de los niños y niñas dentro de las actividades del área ma- 

nipulativa. 

5. La socializacidn de los roles sexuales existe en la medida en que ésta se manifies- 

ta en el comportamiento de los niños y niñas dentro de las actividades del área cons- 

true tiva. 

6 .  La socializacidn de los roles sexuales existe en la medida en que ésta se manifies- 

ta en el comportamiento de los niños y niñas dentro de las actividades del área de 

expresión libre - 

7. La socializacidn de los roles sexuales existe en .la medida en que ésta se manifies- 

ta en el comportamiento de los niños y niñas dentro de las actividades al aire libre. 

8. La divisidn sexual del trabajo va a la par de la diferenciacidn de género, en la me- 

dida en que esta divisidn sexual del trabajo se refleja en las actividades escolares y 

en las actividades de vida de niños y niñas. 

1 
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GPER AC ION AL IZACION 

Esta investigación se llevó a cabo en la escuela donde actualmente trabajo, 

ubicada al sur de la ciudad de  México. 

Tuvo lugar en dos perrodos: En los meses de febrero a julio de 1989 y en los 

meses de septiembre a diciembre de 1989. 

información sobre el grupo perteneciente el ciclo escolar de septiembre de 1988 a 

julio de 1989 (Grupo A); en el segundo pertodo se recabó la información sobre e l  

grupo perteneciente al actual ciclo escolar que va de septiembre de 1989 a julio 

de 1990. (Grupo B). 

En el primer pertodo se hizo registro de 

Se utilizaron las siguientes variables para e l  desarrollo de  la investigación: 

GENERO MASCULINO GENERO FEMENINO 

agresividad 

fuerza 

independecia 

inestabilidad 

' rebeldfa 

imposición 

iniciativa 

delicadeza 

debilidad 

dependencia 

emo t ividad 

sometimiento 

sum isión 

inseguridad 

A partir de estas variables representativas en la diferenciación de género, en 

ambos peribdoqse hizo un registro de la práctica educativa manifiesta en diversas 

actividades de las siguientes áreas: lenguaje, expresión corporal, arti'stica, manipuia- 

tiva, constructiva y de expresión libre; asi'como en las actividades al aire libre. 
9 

Se llevaron a cabo las técnicas usuales en antropologiá social: observacidn 

participan te, observación y seguimiento de las actividades escolares; registro e in- 

terpretación de dibujo libre y dirigido; observación y registro cotidiano del jueqg libre; 
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pldtica dirigida; encuestas a niños y niñas; registro diario de  interese y frecuencia, 

en las actividades escolares; registro de andcdotas y del comportamiento cotidiano en 

el dmbito escolar. 

vistas y encuestas a padres d e  familia; observacidn y registro del comportamiento de  

los padres de  familia con sus hijos; visitas a algunas casas d e  los niños; observación 

y registro de  mi propio comportamiento en la interrelacidn con niños y niñas, asi' 

como del comportamiento del personal educativo; y finalmente, observacidn y descrip- 

cidn de  la relacidn que'niños y niñas establecen entre ellos a través de: 

Asr mismo se reallzd m a  descripción de historias d e  vida; entre- 

a )  la in- 

teraccidn cotidiana, b) las actividades escolares, y c) los sentimientos'que manejan. 

El  capnulo I tiene como propdsito introducir al lector al universo de estudio 

donde se reaiizd esta investigacidn. Ofrece un panorama general de  ia escuela, su 

historia, caracteri'cticas de sus fundadores, d e  su equipo de  trabajo, de  los padres de  . 

familia, de los alumnos, etcétera. Asi' como también presenta la filosofra pedagd- 

gica en la que fue inspirada esta escuela con e l  propdsito de ubicar al lector de  ma- 

nera integral en este proyecto educativo. 

El capitulo I1 presenta e l  programa pedagógico y el trabajo diario en jardi'n 11. 

Ca una descripción general del programa pedagdgico diseñado especialmente para este 

nivel preescolar; ashisma, se presenta el trabajo diario desarraiiando d e  manera más 

detallada las áreas y las activldades sobre Ias que se basa esta investigación. 

El capitula 111 presenta las caracterrsticas generales de los dos grupo de niños 

y niñas, con las que se trabajó la invectlgacián; con e l  fiín de encbntrar similitudes 

y divergencias entre estos das grupos. A partir de  ia anterior, se describe e l  corn- 

partamienta general de las niños y de  las niñas en actividades cancretas de las di- 

versac áreas escolares, para paner de manifiesta la sacilaizacidn de las roles sexua- 

les en estas niñas y niñas de 4 años de edad. 
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E l  capitulo IV. finalmente, describe las historias de vida de niñas y ninas que 

cansides coma representativos, para poder descubrir las causas de las diferencias 

significativas en las relaciones conductuales de estas n i b s  y niñas de 4 años de 

edad. 

E l  sujeta de estudia estuva formada par: 

- Grupa A : 20 aiurnnos; 12 niñas y 8 niñas. 

- Grupa B : 16 alumnas, 11 niñas y 5 niñas. 

A moda de aclaracidn, en e l  presente trabajo se ha emitido decir e l  nombre 

de la escuela por motivas de discrecidn. 
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C A P I T U L O  f . L A  E S C U E L A  

La escuela en donde trabajo desde septiembre de 1988 y en donde realizo esta 

investigación, se encuentra ubicada al sur de la Ciudad de México. 

Esta escuela se fundó en 1980 por un grupo de cuatro maestros que decidie- 

ron juntcs abandonar el trabajo en una escuela "activa" también ubicada al sur de 

la Ciudad de México; ya que no estaban de acuerdo con algunos planteamientos pe- 

dagdgicos deciden formar su propia alternativa educativa, 

mo una educación llactiva" fundamentada en la f ilosof i'a pedagdgica de Celestine 

Freinet, pFeS@ntada en este investfgacldn a manera de anexa. 

la cual es catalogada co- 

De este equipo inicial de cuatro maestros quedan actualmente y como total de 

propietarios tres de ellos (dos de origen extranjero y un mexicano). 

personas, 

relajado de trabajo, buscan un pago más 'ljustoll a su personal de trabajo siendo el 

sueldo que se paga a los maestros superior en un 350 % al sueldo de los maestros 

de escuela pdblica e inclusive superior en un 50 % al sueldo de la mayori'a de los 

maestros de escuelas privadas de la Ciudad de México; procuran crear un vi'nculo 

personal y afectuoso con los maestros lo que les impria mayor flexibilidad, enten- 

dimiento y apoyo para con éstos. 

Los tres son 

a mi manera de ver, sensibles y honestas, tratan de crear un ambiente 

A mi manera de ver, creo que les cuesta mucho 

Pa- trabajo tomar una actitud de "autoridad'kon las personas que trabajamos ahi', 

rece que se debe al vhculo estrecho que se crea con nosotros y a la forma de ser 

de ellos. (fiexibiiidad en faltas y retardos por e jemph) .  

Asi'como considero importante hablar en su momento d e  la filosofi'a pedagógi- 

ca de C. Freinet, con el propósito de entender los objetivos pedagógicos de la es- 

cuela, también considero importante hablar un poco de las personas que fundaron 
1 

y en general de todos los que a la fecha sostienen este proyecto educativo pues han 

impregnado a éste de sus costumbres, creencias, vivencias, etcétera. Y esto, creo 
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yo, forma parte importante de la filosofi'a y la práctica educativa, ya que hablar de 

fundamentos pedagdgicos es hablar no sólo de la propuesta ya creada,de la filosofi'a 

de de Otro que comulga con nuestra bbsqueda,sino también y en mucho, la vida que se 

le da a esa filosofi'a a travos de los que la practican con sus costumbres, creencias, 

etcétera. 

los maestros, las alumnos, los trabajadores y en su medida, los padres de familia. 

Pgr eso creo que la escuela la hace quien practica, vive y convive en ella, 

Gerard0 es uno de los tres maestros dueñcs y fundadores de la escuela, tiene 

38 años de edad, mexicano, es ingeniero civil, casado y tiene dos hijos, uno de 13 

años y el otro de 5 años. Es maestro del grupo de 6Q de primaria aunque este 

grupo lo comparte con Marra, otra de las dueñas; se encarga C'P la parte lltécnicall 

de la escuela, el mantenimiento en general; coordina dos de los campamentos (de los 

que hablaré más adelante) que se hacen con los niños dentro del ciclo escolar. 

. 

Es 

una persona muy eficaz, inteligente y sensible; es exigente y a la vez cálido con los 

niños, es bondadoso y solidario, disfruta del arte, se solidariza con las "luchas socia- 

les"; cree en l a  importancia de la educación como un medio para crear un "horn- 

bre distinto". 

Marta otra de los fundadores y dueños de la escuela, es de origen Estadouniden- 

se, tiene 42 años de edad, casada, con dos hijos, uno de 16 años y otra hija de 9 

años con problemas de retraso mental. Es maestra de inglés de todos los grupos 

de la escuela; se encarga de la relación laboral con maestros y trabajadores en gene- 

ral, paga salarios, contrata personal administrativo y de intendencia; trabaja directa- 

mente con la contadora, maneja las cuentas bancarias; trata junto con Mari'a, todos 

los asuntos relacionados con los padres de familia. 

por todos en la escuela. Tiene un trato muy cercano con todos los que trabajamos 

ah¡', es honesta e igualmente solidaria; apoya las "luchas sociales1' y en sus clases 

fomenta y transmite "el respeto y el amor a la libertad". 

E s  una persona muy querida 
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Marra es la otra fundadora y dueña de la escuela, es de origen sudamericano, 

tiene 40 años, casada durante 23 años, tiene 6 meses de haberse separado; tienedos 

hijas,una de 15 años y otra de 13 años. 

zación polftica de su pars, en contra del régimen que imperaba entonces; a travds 

de su organización viajó y se adentró en la lucha politica; en esta organización cono- 

cid a su marido, militaron fantos, muchos años hasta que surgió un golpe de Estado 

y tuvo que salir junto con su familia del paiki : 

la causa, estaba convencida de dar mi vida por mi plueblo, por mi patria; me consi- 

deraba una revolucionaria completa y segura, que luchaba por la construcción de un 

Perticipd desde los 17 años en una organi- 

Yo siempre cref firmemente en 

hombre nuevo; pero uno no puede medir el horror de la bota represiva hasta que la 

tienes enfrente ...'I 

Al llegar a México, Marra comenzd a trabajar en una escuela particular "tra- 

dicional", después entró a trabajar al escuela "activa" de la que sale para fundar 

junto con sus compañeros su propio proyecto educativo. Marra es una persona con 

un gran idealismo, en una ocasión comentd que a pesar de todo cree en la posibili- 

dad de cooperar en 10 construcción de un "hombre nuevo" a través del trabajo edu- 

cativo, fomentando valores como el respeto, la cooperación, la justicia, la libertad, 

etcétera. 

taria de los niños, tiene una actitud 

en general. 

Marra es de los tres la que más dnfasis pone en la formacidn comuni- 

solidaria con los maestros y trabajadores 

Es una mujer muy fuerte, segura de si'misma. 

Mari'a es maestra del 

do; coordina y supervisa el 

bién se encarga, junto con 

de familia. Es pedagoga y 

UNAM. 

grupo de 6Q de primaria, comparte el trabajo con Gerar- 

trabajo pedagdgico con cada uno de los maestros; tam-' 

Marta, de todos los asuntos relacionados con los padres 

actualmente cursa un doctorado en pedagogra en la 
1 
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Actualmente esta escuela cuenta con 21 maestros, 4 administrativos y 5 perso- 

nas de intendencia. . 

su mayor¡% sudamericanos. 

De este equipo de trabajo, el 50% es de origen extranjero, en 

Del total de  maestros un 80% tiene licenciatura en alguna de las ramas de las 

izquierda" aunque al ciencias sociales. 

parecer no militan en algún partido u organizacidn poli'tica, participan y apoyan 

actos de solidaridad, fundamentalmente artTsticos (conciertos, foros por la paz, mani- 

La tendencia politica de la mayorfa es de 

festaciones ecolcgistas, etc.,, con sindicatos, organizaciones independientes, etcétera. 

La escuela ha prestado sus instalaciones para eventos de solidaridad con El Salvador 

y Nicaragua. En el "peribdico muralt;a la entrada de la escuela, se promueven even- 

tos politicos, artiSticos, asi' como conferencias y seminarios en las ciencias sociales 

y humanidades. 

Dos de los maestros son exiliados polilicos, una de ellos estuvo presa en su 

pái's varios meses. 

La mayori'a de los maestros y administrativos pertenecen a la clase media, el 

80% renta su vivienda, casi todos departamentos al sur de la ciudad; 

auto (compactos). 

casi todos tienen 

El modo de vestir es informal (mezclilla, tenis, camiseta); al- 

gunas inspectoras de la CEP han criticado el modo de vestir de los maestros, con- 

sideran que dan. una "mala imagen" a los padres y alumnos. 

Del equipo de trabajo un 35% estan divorciados, 40% casados y 25% solteros; 

las edades oscilan entre los 28 y los 45 años; el 30% de este equipo son varones 

y el 70% somos mujeres. 

gusta de actividades "culturales" como el cine (La muestra internacional), con- 

En su tiempo libre, la mayori'a de los maestros 

ciertos de música clásica, de rock, de protesta. 

Cervantino, a museos, etcétera, 

Hay un grupo de 10 maestros 

Asisten al festival Internacional 
1 

Gustan de acampar en lugares no turi'sticos. 

que tienen una relación muy cercana entre ellos, 

son los que llevan más años trabajando en la escuela; organizan fiestas a las que 

invitan a varios padres de familia que son amigos cercanos a ellos. 
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Los maestros estan en contra del consumismo, a favor de la lucha ecologista, 

por la paz. Un 80% no tiene prdctica religiosa y quizás un 60% no cree en Dios; 

no festejan e l  di% de las madres, n i  fomentan l a  imagen de Santa Cleus. 

Yo he sido criticada por varios maestros al  hablar sobre feminismo y m i  

participecidn en este movimiento; creo que a pesar de todas sus ideas hay una acti- 

tud @ I  sexista @ I  en sus comportamientos y se los transmiten a los niños, aunque esto, 

en algunos maestros, no sea tan marcado. Un di'a observé a una maestra dando 

una conferencia a su grupo, una niña buscaba una silla para sentarse a escucharla, 

al ver que no habi'a más, se acercd a un niño que estaba sentado y lo empezó a 

empujar para quitarle la  silla, el niño se comenzd a defender y surgieron los golpes; 

la maestra intervino pidiendole al niño que fuera "caballero" y l e  cediera su silla a 

la niña, el  niño dijo que no, la  maestra Io pidid de manera más enérgica y e l  niño 

muy enojado se levantb, la  niña se sentb en su lugar. Continuaron la conferencia, 

e l  niño comenzd a observar a su alrededor y se dirigid a un compañero más peque- 

ño que él, lo tiró de la silla y se sentd en ella. La  maestra parecid no darse 

cuenta y continud la  clase. 

En septiembre de 1988, cuando entré a trabajar a esta escuela, me costó 

mucho trabajo acoplarme e integrarme al  equipo ya que forman un núcleo cerrado. 

A las reuniones 

sonas, casi todos ~ 

extraescolares a las que he asistido, estan siempre las mismas per- 

maestros y padres de familia, casi todos extranjeros. 

Los padres de familia en su mayori'a, tienen una clara tendencia poli'tica de 

aunque izquierda y la escuela tiene una actitud respetuosa y abierta hacia esto; 

un gran número de padres de familia son extranjeros y no tienen una mflitancia 

poli'tica, de todas formas sus ideas, actitudes y opiniones dejan entrever 

dencia poli'tica . 
importar,tes del movimiento estudiantil de la UNAM (CEU). 

su ten- 

Uno de los padres de familia es uno de los tres Irderes más 

En la fiesta de f in  
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de cursos del ciclo escolar 88-89, una madre de familia que tenra a su hija en el 

grupo de 6 4  año de primaria tomd el micrdfono y comenzó a decir lo importante 

que fue para ella y para su hija esta escuela: 'I... en momentos de gran angustia 

y soledad para m i  hija y para mi', el equipo de maestros y los compañeros de mi 

hija mostraron una enorme y cálida solidaridad. Mi marido fue hecho desaparecer 

por el gobierno, parece ser que está preso,por su actividad poiitica; hemos estado 

en lucha 

cido politico. 

por su libertad, no me han permitido verlo, está en calidad de desapare- 

Al  enterarse de esto, los compañeros de mi hija hicieron unos botes 

alcanci'as y lograron recolectar dinero para llenar varios de estos botes, todo este 

dinero fue presentado a la sra. Rosario Ibarra y fue donado para la causa en defen- 

sa de presos y desaparecidos poliilicos." Mientras la madre hablaba todos los niños 

del grupo de 6 9  de primaria lloraban y abrazaban a su hija. 

Hay una alta participacidn de los padres de familia en las "fiestas" de la es- 

cuela quienes además de aportar comida, materiales y algunos objetos, también par- 

ticipan en la organizacidn de éstas. Las fiestas más importantes son: la de f in  de 

año ( julio ), el di'a de muertos (noviembre) 

La ceremonia del di'a de muertos considero que es la más emotiva de todas las 

celebraciones de la escuela; se pone un altar muy grande y se invita a los padres 

de familia a escuchar a sus hijos recitar "las calaveras", todas éstas hablan sobre 

y la posada de navidad (diciembre). 

los maestros teniendo con esto los niños, oportunidad de desmitificar al maestro y 

"criticar" su autoridad. El altar se pone con todo lo que tradicionalmente se usa 

(flor de Cempasúchil , incienso, mole, tamales, calabazas, pan, veladoras, etc.). Ges- 

pues de que se leen las ncalaveras"cada grupo de primaria dice a quien le dedica el 

altar de muertos, el ciclo escolar pasado 88-89 fue asi' 1s : a los animales 
9 

muertos por la contaminacidn, 20: a John Lenon y al  perro de un alumno; 3Q: a los 

muertos por el terremoto del 85,  4Q: a los cardos del 68, 
ticos, 60:  a Ius luchas en el mundo por la libertad y la justicia. 

50: a los exiliados poli'- 
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E n  este ciclo escolar el altar fue dedicado a : In: John Lenon, 2Q: a los muer- 

tos en el terremoto de San Francisco, 3Q: a los muertos por el huracán Gilberto, 

49: a Gandhi y a la madre de un compañero que haci'a poco habi'a muerto, 5s: a 

los muertos por el sida, A l  final se recoge el 69: a los caiüos on El Salvador. 

altar, se reparte 

nar. 

la comida en los salones y pasan. los padres de familia a desayu- 

Del total de padres de familia el 95% trabaja tanto el padre como la madre, 

Se calcula que un 50% de los padres siendo las profesiones similares entre éstos. 

de familia se dedican a la docencia e investigacidn en diversas universidades de1 

D.F. asi' como en institutos o centros especializados en investigación , siendo la 

UNAM y la UAM-Xochimilco e Iztapalapa las universidades que concentran a más 

de éstos. Las profesiones más comunes: ciencias poli'ticas, economi'a, sociologi'a, 

antropologi'a, filosofi'a, psicologi'a, comunicación. Se calcula también que un 35% 

de los padres de familia se dedican, como profesión, a las artes: pintura, teatro, cine, 

música, fotografi'a, locución, letras . , 
Finalmente se calcula que un 15% se dedica a otras profesiones como biologi'a, 

diseño, comercio, administración de empresas, etcétera. 

El salario aproximado de estos padres de familia fluctúa entre cuatro y ocho 

veces el salario mihimo siendo que la gran mayori'a de las familias tienen dos o 

más hijos. El 70% de los padres de familia renta su vivienda, la mayori'a -viven 

en departamentos al sur de la ciudad. 

L a  mayori'a de los padres de familia pertenecen a la clase media, aunque va- 

rios se enfrentan con graves problemas econdmicos, desempleos temporales, mal 

pagados,ya que las ocupaciones y profesiones de la mayori'a son consideradas de 

poca importancia para estos tiempos en el pars. 

4 

Estos problemas económicos 

Provocan un retraso en el pago de colegiaturas,entre otras cosas. 

La mayori'a tienen autos compactos, modelos 70 's  - 80's; sus vacaciones son 
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generalmente a lugares cercanos y baratos (Oaxtepec, Tolcca, Cuernavaca, etc.) o van 

a acampar a alguna playa. 

dos juguetes simples(n0 de marca, no de liltima moda). 

En las fiestas de navidad - reyes magos,regalan uno o 

es El modo de vestirse de los padres de familia, en su mayori'a, informal. Varios 

padres usan el pelo largo, las mujeres casi no se maquillan; un comentario al respec- 

to: It... la mayorTa de los papás de esta escuela parecen hippies". En general gustan 

de la música rock y clásica, también gustan del cine, teatro, museos y salidas fuera 

de la ciudad. 

En algunos padres de familia se da esta "creencia" de la "pareja abierta", se 

de di- dan separaciones temporales, crisis fuertes de pareja, y existe un alta ihdice 

vorcios o separaciones definitivas (del 45% al 50%, considerándo en éstos a los que 

formaron nueva pareja después); hay un 15% de casas de padres varones que se 

quedan con la tutela de los hijos, siendo en estos casos la mujer la que 

su hogar. Las repercusiones de estas crisis de pareja en los niños son múltiples, 

depresión "temprana", tristeza súbita, falta de apetito, dolores frecuentes de cabe- 

za, problemas estomacales, insomnio, mal humor, problemas de concentración, etcétera. 

Todos los niños que viven junto con sus padres estas crisis presentan uno o varios de 

los si'ntomas señalados; unos los exteriorizan más , otros menos, pera indudablemente 

a todos les afecta. 

Las edades de la rnayori'a de los padres de familia fluctúa entre los 30 y los 

45 años. 

rejas en donde uno de ellos es extranjero. 

De un 55% a un 60% de éstos son extranjeros, considerando aqui'las pa- 

La escuela cuenta con 250 alumnos, aproximadamente , en total d e  los tres 

grupos de jardih ( I ,  I1 y 111) 

cidn primaria. 

grado: jardh I : de 8 a 10 alumnos; jardih II: de 16 a 20 alumnos; y jardih 111: 

de 22 a 26 alumnos; eCi los grupos de primaria la población fluctda entre los 3 2  y 

35 alumnos. 

y los seis grupos que forman los seis grados de educa- 

En jardih de niños la poblacidn de alumnos aumenta conforme el 
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De estos alumnos un porcentaje aproximado del 30% nacieron en el extranjero, 

el otro 70% de ellos son mexicanos, considerando aqui' a los hijos de padres extran- 

jeros que ya nacieron en el pars, asi' como a los hijos de padres mexicanos. 

Los niños gustan de usar el pelo largo, generalmente visten con mezclilla, cami- 

seta y varios .niños varones usan aretes. 

Existe un mayor número de niños que de niñas en la poblacidn general de la es- 

cuela. 

Las actividades escolares cotidianas son las siguientes: 

- La entrada para la primaria es a las 8:30 hrs. , para jardrn de niños es a las 

9:OO hrs. ; l a  salida para todos es a las 15:OO hrs. 

- En la primaría se dan diversas materias repartidas en la semana y en los horarios 

que el maestro considera pertinente; se ven: 

t icas, historia, etcé tera. 

ciencias sociales, naturales, matemd- 

- En jardi'n de niños se trabaja conforme a diversos temas, muchos de ellos surgen 

Más adelante del inter& del niño por conocer o compartir algo con los demás. 

me concretaré a describir el programa y las actividades de jardih 11. 

Existen varias actividades que son caracterfstics de esta escuela: 

1.- Las conferencias. En donde cada niño prepara un tema ya destinado a éste o 

surgido d e  su propio interés; lo presenta a su grupo o a diversos grupos dependiendo 

del tema. La finalidad principal de &to es que el niño aprenda a manejarse en 

grupo; que se estimule su autoafirmacibn y se cree un ambiente de reflexión grupal. 

Estas conferencias se trabajan desde jardih I hasta 60 de primaria. 

2.- Las clases'k?speciales". 

jardTn I hasta 6Q de primaria y son las siguientes: 

1 

Estas clases se dan igualmente a todos los grupos desde 

a) inglés, b) música, c )  deportes 

y d )  teatro. Habrá que resaltar que en ei equipo de f u t b d  de la escuela partici- 



pan varias niñas; en una ocasión en que este equipo fue a competir con otra escue- 

la en las instalaciones de ésta, los contrincantes no permitieron la  participacidn de 

las niñas en e l  partido; e l  maestro de deportes no objetd esto, regresando las niñas 

muy enojadas a la  escuela. con e l  maestro de deportes y le  pi- Marra se molestd 

did que si v0lvi"a a ocurrir esto se negaran a jugar con los otros. 

Estas cIases'lespeciales'' san de Y2 hora, dos veces por semana. 

3.- Los talleres. 

de primaria; son diarios de fa 14:OO a las i5:OO hrs. Los talleres de ja rdh  de ni- 

Estos se dan a todos los grupos desde jardih de niños I hasta 6Q 

ños se dividen alternados en la  semana, en actividades manuales a un grupo y en 

"juegos de mesa" a otro grupa; todo esto lo detallaré a l  habiar de las actividades de 

jardih I1 . Los talleres de primaria se dan por "opción libre" en donde cada niño 

puede escoger e l  taller que más le  guste teniendo &te una duracidn de seis meses, 

cambiando de taller para los siguientes seis meses; existen diversos talleres como: 

carpinterra, pintura, joyeri'a, laboratorio, escultura, etcétera. 

4.- Los campamentos. 

niños esperan viv i r  la experiencia. 

Estos son famosos en la escuela por el gusta con que los 

Según Marra esta es una de las experiencias 

más importantes, l'más intensas y más internalizadas en la vida escolar del niño ya 

que estimula una gran cantidad de cosas en él a nivel psicológico, fTsico y pedagd- 

gico". 

Vale la pena describir un poco de que se trataiestos campamentos por la impor- 

tancia que éstos tienen para el  niño. La  mayori'a de los campamentos se hacen en 

el  mes de marzo y en distintos lugares: 

instalaciones de la escuela, sdlo dura un dfa ( del viernes en la  tarde al  sábado al 

medio di'a); se colocan dos tiendas de campaña grandes en el jardih de la escuela, 

se organizan diferentes actividades como juegos en grupo, preparación de la comi- 

da, en el  atardecer se prepara la fogata y al oscurecer se enciende, se cantan can- 

ciones, se cuentan cuentos y se asan bombones. Lo más importante de este cam- 

- jardfn I y I1 hacen su campamento en las 

t 
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pamento es que el  niño experimenta, en su mayori'a por vez primera, la  separacidn de 

la madre, del padre, de sus hermanos. Los niños eicperimentan una sensacidn ambiva- 

lente de angustia y alegrra, Los que sienten mayor angustia suelen estar pendientes 

todo el  tiempo de l a  maestra pero la  mayorfa no presenta problema. Se les pide que 

lleven un muñeco de su casa pera pasar l a  noche, a varios les cuesta trabajo conciliar 

el sueño a pesar de estar agotados, varios se hacen pipT pero nadie pide que se le  lle- 

ve con sus padres. 

tados preguntando cdmo l a  pasd su hijo; llegan con un plati l lo preparado para com- 

A l  di'a siguiente por la  mañana llegan los padres, l a  mayori'a exi- 

part ir  con los demás, todos desayunan y se levanta e l  campamento. 

Más adelante describiré algunos andcdotas interesantes sobre e l  campamento vi- 

vido con m i  grupo del ciclo escolar pasado, en marzo de 1989. 

Jardi'n de niños I11 , l Q  y 2Q de primaria se van a Camhomila, Morelos, ubicado 

a 3 minutos de Tepoztlán. 

les piden información determinada (agricultura, clima, fiestas, etc.) y ellos deben 

entrevistarse con la  gente e ir haciendo una especie de diario grupa1 sobre su ex- 

periencia en Camhomila. 

Los niños hacen excursiones a l  Tepozteco, los maestros 

Este campamento es de 4 di'as. 

3Q y 4Q de primaria van a Oaxtepec, Morelos, hacen las mismas actividades que 

los de 1Q y 2Q y se van por 5 dras. 

5Q de primaria se va a Malinalco, Edo. de México, e l  viaje es por 5 di'as. Los 

niños suben a las pirámides, su maestra les dá una explicacidn histórica sobre esto; 

también trepan a los cerros, se entrevistan con la gente del pueble; en comisiones, 

hacen las compras en el  mercado; cooperan en la preparación de los alimentos y en 
f 

los quehaceres cotidianos del campamento. 

64 de primaria sale por un mes al  sureste del pars, hacen un recorrido "his- 
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tórico 1 8  por las zonas arqueoldgicas, también van a la  selva, a lugares controlados 

como reservas ecológicas, también van a l a  playa, etcétera. 

autobús, que sale desde l a  escuela, en México, D.F. 

El  viaje lo hacen por 

Acampan casi todo el trayecto. 

El sentido de estos campamentos es que los niños vayan conquistando su inde- 

pendencia, que vivan l a  experiencia de viajar y convivir con otros poniendo a prueba 

su socialización; que pongan en práctica sus conocimientos formales de historia, 

matembticas, ciencias naturales, geografia, etcétera. 

respeto, convivencia, solidaridad, 1 ibertad considerando al  otro, cooperación, afecto, 

Que se refuercen los valores de 

dolor, cansancio, miedo, alegriá, coraje, sofedad, etcétera. 

ta en un aprendizaje "más humano , más de conquista de su persona 'I, 

Que finalmente se convier- 

y as¡' la  es- 

cuela se convierta en "una escuela para l a  vida". 
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Ahora toca aterrizar' en la práctica educativa, especificamente la que es del 

inter& de esta investigacidn, el programa pedagdgico y el trabajo diario en jardi'n 11. 

El programa pedagdgico es el instrumento técnico que permite abordar y orientar 

la práctica escolar. 

El enfoque psicogenético en la educación preescolar acerca de la naturaleza del 

proceso de aprendizaje, incorpora en su análisis no sdlo los aspectos externos al niño 

y los efectos que en él produce, sino cual es el proceso interno que se va operando y 

cdmo se van construyendo el conocimiento y la inteligencia en la interacciún del niño 

con la realidad. Asi', el proceso de conocimiento implica la interaccidn entre el niño 

(sujeto que conoce) y el objeto de conocimiento (sujeto S- objeto). 

Algunos de los aspectos relevantes que gui'an el programa de jardih se basan en 

las siguientes consideraciones: 

1.- El desarrollo es un proceso ccnti'nuo a través del cual el niño construye lentamen- 

te su pensamiento y estructura progresivamente el conocimiento de su realidad en 

estrecha interaccidn con ella. 

2.- Simultáneamente en el contexto de relaciones adulto-niño, el desarrollo afectivo- 

social proporciona la base emocional que permite el desarrollo general. 

3.- En el desarrollo del niño, se concidera que las estructuras cognoscitivas, con ca- 

racterlsticas propias en cada estadi'o del desarrollo, tienen su origen en las de un 

nivel anterior y son a su vez punto de partida de las del nivel subsiguien'te, de tal 

manera que estadi'os anteriores de menor conocimiento dan sustento al que sigue, el 

cual representa un progreso con respecto al anterior. Este mecanismo de reajuste 

o equilibracidn caracteriza toda la accidn humana- 
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Es importante destacar el hecho de que el desarrollo integral, es decir, la estruc- 

turación progresiva de la perscnalfdad, se construye solamente a través de la propia 

actividad del niño sobre los objetos, ya sean concretos, afectivos o sociales que cons- 

tituyen su entorno social. , 

5.-Dentro del enfoque psicogenético no cabe la idea de dirigir el aprendizaje del niño 

desde afuera; antes bien, el papel del educador debe concebirse como orientador o 

gura para que ei niño reflexione, a partir de las consecuencias de sus acciones, y 

vaya enriqueciendo cada vez más el conocimiento del mundo que lo rodea. 

Los objetivos generales del programa pedagógico estan definidos como objetivos 

de desarrollo en tanto &te es la base que sustenta los aprendizajes del niño. El ob- 

jetivo general pretende favorecer el desarroilo integral del niño tomando como funda+ 

mento las caracterfssticas propias de esta edad. Partir de esto implica un análisis 

de cada una de las áreas de desarrollo: afectivo-social, cognoscitivo y psicomotor. 

Esto no significa que esten desintegradas, porque el desarrollo es un proceso en el 

qae de manera indisociable confluyen estos aspectos. 

dad del niño siempre es una expresión global de su inteligencia, de sus emociones y 

Cualquiera que sea la activi- 

en general de su personalidad. 

Objetivos del desarrollo afectivo-social: 

- Que el niño desarrolle su atonomi'a dentro de un marco de relaciones de respeto 

mutuo entre él y los adultos y entre los mismos ni&, de tal modo que adquiera 

una estabilidad emocional que 12 permita expresar con seguridad y confianza sus i -  

deas y afectos. 4 

- Que el niño desarrolle la cooperacidn a través de su incorporacidn gradual al trabajo 

colectivo y de pequeños grupos, logrando paulatinamente la comprensidn de otros pun- 

tos d e  vista y en general del mundo que lo rodea. 
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Objetivos de desarrol1.g cognoscitivo: 

- Que el niño desarrolle la autonomf'a en el proceso de construccidn de su pensamien- 

to, a través de la consolidacidn de la funcidn simbólica, la estructuracidn progresiva 

de las operaciones logko-matemáticas y de las operaciones intraldgicas o espacio-tem- 

porales. 

particularmente en la lecto-escritura y las matemáticas. 

Esto lo llevará a establecer las bases para sus aprendizajes posteriores 

Objetivos del desarrollo psicomotor: 

- Que el niño desarrolle su autonomi'a en el control y coordinacidn d e  movimientos 

amplios y finos, a través de situaciones que faciliten tanto los grandes desplazamien- 

tos como la ejecucidn de movimientos precisos. T 

Todos estos objetivos implican propiciar en alto grado las acciones del niño so- 

bre los objetos, animarlo a que se exprese por diferentes medios, asi'como alentar 

su creatividad, iniciativa y curiosidad, procurando que se desenvuelva en un ambiente 

de libertad. 

Metodologi'a para cada uno de los ejes de desarrollo. 

1. Sobre el desarrollo afectivo social. 

afectivo social depende del marco de relaciones humanas dentro del saldn y en gene- 

ral con todas las personas de la escuela. Esto implica principalmente la relacidn que 

el niño establece con la maestra y la relacidn que establece con sus compañeros de 

grupo. 

La forma en que se favorece el desarrollo 

Este aspecto del desarrollo del niño es, a m i  consideracidn, el más importante 

Para 61 dentro de la vida escolar, ya que implica una tolerancia a la sebaración 

temporaria 

capacidad para adaptarse a la vida grupa1 y disfrutar de ella. 

niño para separarse de la madre es el resultado final de una li'nea de desarrollo en 

de la madre, un comportamiento adecuado en el jardi'n de niños y una 

La capacidad del 
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la que es posible discriminar una serie de pasos consecutivos: un primer perrodo en 

donde el bebé está totalmente ligado a la madre o a un sustituto materno (de O a 1 

año); la etapa siguiente exige también un contacto estrecho e ininterrumpido con la 

madre ( de 1 a 2 años); finalmente on la tercera etapa, el niño es capaz de sepa- 

rarse de la madre por perrodos breves (3 años), ya que éste ha adquirido "la imagen 

interna Para que un niño esté en condiciones de ingresar al jardi'n 

de niños debe ejercer cierto control sobre sus impulsos y deseos . Finalmente para 

que un niño sea capaz de participar en una actividad grupa1 debe tener la habilidad 

de jugar constructivamente, su juego debe alcanzar un nivel cercano a lo que después 

se llamará 'ltrabajol' y debe aceptar a los demás niños como ccpartkipes. 

de la madre. 

Respondiendo a la filosofi'a de la escuela y a mis convicciones personales, pongo 

la mayor atencidn en motivar, estimular, apoyar y corregir al niño en este aspecto 

de su desarrollo; favoreciendo las expresiones de autonomi'a y todo aquello que lo 

lleve a ser más autosuficiente y a tener seguridad y confianza en si'mismo y en los 

dem 4s. 

Es importante señalar que el proceso de socializacidn del niño avanza paulatina- 

mente desde el autocentrismo y la heteronomi'a al vi5iculo con otros y la autonomi'a, 

tanto emocional como intelectual; de la pertenencia al grupo familiar a la incorpora- 

cidn a grupos de pertenencia cada vez mayores. 

Algunos aspectos más especi'ficos de esta dinámica de relaciones son los siguien- 

tes: 

- La educadora se ubica en relacidn al niño como orientadora y gula del proceso 

educativo. 

- L a  relacio'n entre la educadora y los niños trata de darse sobre una base de igual- 

dad y respeto mutuo. 
t 

- La autoridad y las decisiones deben considerar las necesidades de los niños, y en 

general sus carac terfsticas de desarrollo. 
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- Dar la oportunidad al niño de escoger y decidir lo que sea posible, para que vaya 

creando sus propias esquemas de convicciones y vaya conquistando su identidad Y su 

seguridad personai. 

- Propiciar la cooperación trabajando en pequeños grupos o colectivamente para un 

f in  comrin y asi’, el niño descubra la importancia de pertenecer a un grupo. 

- Permitir que los niños busquen soluciones a sus problemas para que logren conquis- 

tar la capacidad de relacionarse con los demás. 

2. Sobre el desarrollo cognoscitivo. 

2.1 La funcidn simbólica. Las actividades incluirdas en este eje, tienen por objeto 

consolidar la funcidn representativa del niño y favorecer el paso que realiza del ni- 

vel del siínbolo ai nivel del signo. 

Las actividades básicas que conducen a’ ese desarrollo son: a) dramatizacidn o 

juego simbólico en donde el niño expresa de manera espontánea a través del juego,  

simbolos . También existe la dramatizacidn planificada (teatro), asihisrno la dramati- 

zación se encuentra en cantos y juegos, expresidn corporal, imitaciones, representa- 

ciones, etc. 

más importantes a través de las cuales el niño representa su realidad, expresa sus 

emociones, vivencias, temores, etcétera. Entre estas actividades se encuentra el 

dibujo, trabajos en tinta, acuarela, collage, el modelado, el tallado, la construcción, 

el ensamblado, los rompecabezas, etcétera. 

b) La expresidn grdfico-pldstica, constituyendo ésta una de las formas 

c )  El lenguaje oral, en donde el niño I 

descubra laimpxtancia que éste tiene en su mundo de relaciones. Las actividades 

de. lenguaje son varias: - conversaciones espontáneas, permitiendo que los niños es- 

presen sus sentimientos, sus vivencias, etc. ; - comunicación educadora-niño; -pro- 

piciar que el niño necesita expresarse de la manera más completa posible; 

tar que escuche hasta el final la conversación de otros; 

encontrar palabras adecuadas para explicar su situacidn. d)  la ejercitacio’n previa a 

la lecto-escritura, aprender a controlar los movimientos de la mano, trazar liheas, re- 

- fomen- 

- fomentar la necesidad de 
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producir trazos, completar figuras y adaptar on la debida presidn de la mano el ins- 

trumento gráfico. 

2.2 Las preoperaciones lógico-matemdticas. Las actividades vinculadas a este eje 

permitirán la construccidn progresiva de las preoperaciones lógico-matemáticas del 

pensamiento. 

vacidn de nclmeros: 

tantos como, clasificar formas gemdtricas, comparar tamaños, altura y lonoftud, idea 

de decena, etc. 

2.3 Las operaciones espacio-temporales, En relacidn al espacio, la construccidn de 

&te comprende no sdlo la estructuracidn del espacio externo al niño, de la ubicación 

y desplazamiento de los objetos, sino tambidn y de manera muy importante la organi- 

Estas actividades son en relacidn a la clasificacidn, seriacidn y conser- 

correspondencia uno a uno, relacionar más que, menos que y 

zacidn de su esquema corporal y de las relaciones entre su cuerpo y el mundo extec 

rior. Las actividades correspondientes son: educacidn ffsica, expresidn corporal, mu- 

sics y movimiento, etc.. 

to (trasladar, arrastrar, acomodar, subir, bajar, etc.) . 
racidn de éste en el niño se va logrando de manera paulatina debido a la naturaleza 

tan abstracta del mismo. Actividades como calendarizacidn, la fecha diaria, el 

registro del clima, las actividades especiales que ocurren en determinado tiempo, 

etc. 

actividades semanales. 

As? como acciones que realiza con los objetos en movimien- 

Sobre el tiempo, la estructu- 

Asi'como relatos en el tiempo, manejo de ayer y hoy, planeacidn conjwta de 

3. 

de ejercitar coordinaciones finas y gruesas, integrándose esto a las actividades que 

responden a interese cognoscitfvos y socioafectivos del niño. Asi' estimulamos la 

coordinacidn fina cuando el niño desarrolla actividades de clasificación , seriacidn, 

expresión gráfico-piéstica, ejercitacidn previa a la lecto-escritura o pregraf ismo, el 

juega con agua, con arena, la ejercitacidn del movimiento de las manos, el dominio 

progresivo de la lateralidads, asi' coma ei reCOnOCh¡ento de las propiedades ffsicas 

Sobre el desarrollo psicomotor . En este eje se responde a la necesidad del niño 

4 



20 

de los objetos a través de los sentidos (textura, peso, temperatura, tamaño, etc.). 

En el mismo sentido, la coordinación motora gruesa que implica movimientos amplios 

de sus miembros, el desplazamiento de su cuerpo en el espacio, etc., se ve favoreci- 

da en todas aquellas actividades, como las de educacidn flliica, mdsica, movimiento, 

juegos grupales al aire libre, etc. . Tanto las actividades que ponen en juego coor- 

dinaciones finas como gruesas son, además, un medio para que el niño vaya interiori- 

zando su esquema corporal y reconociendo su cuerpo como un objeto en el espacio 

que puede dirigir y controlar. 

Temas. 

pal dar un contexto al desarroiio de las operaciones del niño a través de las activi- 

dades. 

Los contenidos que se proponen en el programa tienen como función princi- 

La curiosidad y el interés del niño como generadores de su actividad, se des- 

piertan si existe algo verdaderamente interesante para él. Es por eso que el desa- 

rrollo y el aprendizaje que ei niño va construyendo se dan en el contexto de situa- 

ciones vitales que ocurren en su vida diaria. 

Se han organizado los contenidos del programa en diversos temas que tocan as- 

pectos cercanos al niño, parten de su realidad inmediata y lo conectan con experien- 

cias concretas, 

ven situaciones similares a las suyas y por tanto 

el sentido de pertenencia a un grupo. 

Temario: 

- La comunidad 
1. La escuela 
2. La familia 

asimismo dan posibilidad a que el niño se de cuenta que otros vi- 

facilitmla identificación grupa1 o 

- El medio ambiente 
1. Plantas 
2. animales 
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3. El clima 

- El trabajo 
1.  Oficios del campo 
2. Oficios de la ciudad 

- El cuerpo 
1. Partes de nuestro cuerpo 
2. Aimentacidn 
3. Salud 
4. Vestido 

- La vivienda 
1. Vivienda del campo 
2, Vivienda de la ciudad 

- El comercio 
1. La tiendita 
2. El mercado 
3. La panaderi'a 
4. El almacen 

- Los medios de transporte 
1. Por aire 
2. Por agua 
3. Por tierra 

- LOS medios de comunicación 
1. El correo 
2. El telégrafo 
3. La comunicación verbal (conversación) 
4. El teléfono 
5. El radio 
6. El cine 
7. La televisión 
8. La imprenta 

- Las fiestas 
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1. Tradicionales 

2. Nacionales 

Este temario puede ser ampiiado y irmnejado con flexibilidad de manera que res- 

ponda a las inquietudes del niño. 

Entre estos temas hay varios que son del interés de esta investigación. 

Criterios generales para el trabajo con niños y niñas de 4 a 5 años de edad.- 

Al seleccionar los temas y trabajarlos con el grupo éstos deben ser de corta 

duración ya que los niños de esta edad no se interesan por un mismo tema durante 

mucho tiempo. El tema se puede trabajar el tiempo que se quiera mientras el  niño 

no pierda el interés y lo lleve a realizar actividades interesantes para él. 
1 
1 
i 

Las actividades que se realizan en torno a un tema no deben de durar más de 

20 minutos pues el  niño tiende a perder la Concentración, a I' *ansarse" y "aburrirse". 

Como en el tema, la duración de una actividad se puede alargar mientras el niño se 

sienta interesado por ésta. 

Dado que los niños de 4 a 5 años de edad, el  autocentrismo o egocentrismo es 

mbs marcado que los niños mayores, la organizacidn del trabajo colectivo y de peque- 

ños grupos deberá irse incorporando progresivamente y libremente a partir del trabajo 

individua 1. 

Orqanización de las actividades.- 

La organizacidn de las actividades implica considerar el trabajo individual, el de 

pequeñas grupos y el colectivo. 

Actividades en pequeños grupos. Para llevar al niño a estas actividades se con- 

tará con "rincones" especiales, en donde se reune un determinado tipo de material 

que favorece el juego y la comunicacidn entre los niños y permite, en acasianes, 

trabajo ir.dI,idual. Los rincones de trabajo son las siguientes: 

el 
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1. Rincdn de drarnatizacidn. Cuenta can prendas de vestir para la caracterizacidn de 

persanas, animales, e tc. 

2. Rincdn darmjjsticd; Cuenta can utensilios de la casa, muñecas, coches, etc. 

3. Rincón de expresibnip¡&tica, Cuenta con material de madelar y pintar, etc, 

4 ,  Rtncdn de construccidn. En donde e l  niño cuenta con bloques de madera, cajas de 

cartdn, etc., que le permitan construir diversas formas. 

5, Rincdn de biblioteca. En donde el  niño cuenta con libros, revistas, álbumes, etc. 

6, Rincdn de ciencia. Un espacio pequeño del saun en donde los niños tengan al- 

gún animal vivo para cuidar ast" como plantas, etc. 

Actividades colectivas. 

po completo y son las siguientes: 

Estas actividades se desarrollan con la participación del gru- 

- Conversación 

- Exposiciones 

- Cocina 

- Cuento 

- Mdsica 

- Baile 

- Titeres 

- Educación fi'sica 

- Juegos en el patio 

- Paseos, excursiones y visitas 

- Campamentos. 

Organizacidn de las áreas.- 

Las áreas sirven para agrupar de una manera ordenada las diversas actividades, 

respondiendo a los tres ejes del desarrollo del niño: afectivo-social, cognoscitivo y 
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psicomotor. 

individuales, como las de pequeños grupos y las colectivas, lo que permite a la maes- 

tra organizar el  trabajo diario, evaluar, hacer seguimiento, etcétera. Estas áreas son: 

1. Area de matemáticas. . 

2. Area de lenguaje. 

3. Area espacio-temporal. 

4. Area de ciencias. 

5. Area de pregrafismo. 

6. Area de expresidn libre. 

7. Area de expresidn corporal. 

8. Area arti'stica. 

9. Area manipulativa. 

10, Area constructiva. 

Asimismo en estas áreas de trabajo se agrupan tanto las actividades 

De estas áreas, sólo detallaré las que son de interés para esta investigacidn, ya 

que fueron, a partir de m i  observacidn las que ponen de manifiesto de una manera 

clara, la socialización de los roles sexuales de los niños y niñas. Estas áreas son: 

- Area de lenguaje 

a) Relatos y conversaciones; partiendo de experiencias propias en la escuela, en su 

casa, en la calle, etc. 

b)  Conferencias; sobre un tema especi'fico designado por la maestra o que sea del 

interés del nitiayque quiera compartirlo con los demás. 

c)  descripciones; en forma oral, presentando imágenes, fotos, etc., en donde el 

niño describe to que ve e inclusive puede inventar una historia o cuento a partir de 

esto. * 

d) Adivinanzas; buscar que el  niño encuentre la respuesta o complete una frase o 

id ea. 

e> dramatizaciones; aqui' se incluyen las imitaciones, representaciones e incluso el  
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teatro, los tfteres, etc. . 

f )  Asambleas; en ddnde el niño expresa lo que le gusta de la escuela, lo que no 

le gusta y lo que se puede hacer para cambiar las cosas. 

- Area de Expresidn corporal. 

a) Baile; libre o dirigido, sensibilizarse a diferentes ritmos y expresarlos a través 

del movimiento del cuerpo. 

b)  Mihica; describir a un animal o persona por sus movimientos. 

c )  Teatro; lo importante para esta área a diferencia del Brea del lenguaje en 

donde en esta actividad se trabaja el argumento, va a ser la expresión del cuerpo 

a través de movimientos, gestos, etc. 

d) Juegos de desplazamiento; en donde el niño necesite correr, brincar, gatear, ro- 
I 
I 

dar, trepar, jalar. AsiWIsmo el juego de pelota en donde el niño deba lanzar, recibir, 

botar, pasar, rodar, etc.; el juego de carreras, juegos de atrapar a otro, juegos de es- 

condite, de punterra y en general los juegos tradicionales (Doña Blanca, encantados, 

a la vibora de la mar, etc. 

e) Juegos de arena y agua; en donde el niño perciba textura, consistencia, tempe- 

ratura. 

- Area de Expresidn arti'stica. Esta área es de gran importancia para la investiga- 

cidn ya que a través de ésta el niño expresa plástica y gráficamente vivencias, emo- 

ciones, sentirnientos, conocimientos y experiencias que ha venido interiorizando. 

a) Dibujo; utilizando diversas técnicas el niño proyecta su mundo a través de éste. 

Puede ser libre o dirigido. 

b)Escultura; el niño modela lo que quiere comunicar a través del barro, el yeso o 

la plastilina. 4 

c)  Música; como un medio para sacar y transmitir sentimientos, experiencias, actio- 

nes, etc.. Buscar que e1 niño cree sus propias canciones y ritmos. 



- Area Manipulativa. 

fina. 

Aqur se concentran actividades que estimulan la coordinacidn 

a) Coser. 

b) Tejer. 

c )  Ensartar. 

d) Seguir por la li'nea. 

e) Cocinar. 

- Area Cosntructive. 

a) Bloques. 

b) Piezas de armar. 

c )  Rompecabezas. 

- Area de Expresidn libre. Estas actividades pueden realizarse dentro o fuera del 

salón. 

a) El juego libre. 

b) "La casita". 

c )  Columpios. 

d ) Y a  pirámide". 

e )  El arenero. 

Existen actividades que se repiten en las diversas áreas ya que van a respon- 

der a diferentes esti'mulos para el desarrollo del niño. 

El trcbajo diario en jardih 11.- 

L a s  actividades diarias en jardih I1 se planean semanalmente en base a u n  tema 

trabajado en diversas áreas. 

El grupo de jardih I1 maneja los siguientes aspectos a diario: 
a) El saludo; Los niños dicen cómo amanecieron y cuentan alguna "noticia" que 
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hayan escuchado y que quieran compartir. 

b )  L a  fecha; diariamente se escribe en el pizarrón la fecha para que el niño se ubi- 

que en el tiempo. 

c )  El clima; se pega junto al di'a de la semana correspondiente un sol, una nube o 

una gota de lluvia indicando el clima del di's. 

d) La sorpresa; los niños traen de su casa algdn objeto que le interese y los demás 

tienen que adivinar, por las propiedades de &te, qué  es. 

Gtros aspectos que 'se manejan a diario son de formacidn de hdbitoc higiénicos, 

como lavarse las manos antes de tomar el lunch y después de ir al baño, limpiar su 

mesa, tener en orden el saldn, etc.; 

como el respeto a las personas, los animales y las cosas, el compartir cosas y ex- 

periencias y el cooperar con los otros. 

ashicmo la formacidn de hábitos de educación 

El grupo de jardi'n I1 cuenta con cuatro clases especiales, cada clase tiene una 

duración de 30 minutos y se da dos veces por semana: 

1) Música (martes y jueves). El maestro, Daniel, es padre de familia de un niño de 

la  escuela; su personalidad llama la atencidn de los niños ya que no le gusta ser 

autoritario, le? enseña canciones que hablan sobre cosas "prohibidas"; su arreglo per- 

sonal les atrae ( cola de caballo). 

2) Teatro (lunes y miércoles). Eduardo, el maestro, es actor de la Escuela Nacional 

de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes (INEA), I os niños disfrutan mucho su 

clase porque tiene muy buena relación con ellos. 

3) Educacibn fi'sica. 

esta edad, los niños no disfrutan esta clase, pues le tienen miedo . 
4 )  Inglés. (lunes y miércoles). 

(martes y jueves) Gabriela es intolerante con los niños de 

4 

Marta es querida por todos, les gusta su clase. 

Todos los miércoles y por 30 minutos se hace una asamblea dirigida por la 

pskdloga de la escuela. 

Todos los di'as de las 14:OO a las 15:OO hrs., los niños toman talleres. 
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d 

En las demds horas libres de la semana yo planeo diversas actividades (antes men- 

cirjnadas) con una duracidn de 15. a 30 minutos cada una. 

1 
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C A P I T U L O  111. M A N I F E S T A C I G N  D E  R O L E S  

S E X U A L E S  E N  E L  A M B I T 0  

E S C O L A R .  

Ya hemos hablado de la escuela, de su filasafi"a pedagógica; del programa 

pedagógico y del trabajo diario en jardlh 11; todo esto can el prapdsito de intraducir 

,al lector en el universo de estudio de una manera integral, y poder aterrizar can 

claridad en lo que es el interés de esta investigación: la manifestación de roles 

sexuales en niños y niñas de 4 años de edad, en su ámbito escalar. 

I 

Este capi'tulo tiene cam0 objetivo, descubrir y describir el comportamiento 

grupa1 en relación a la diferenciación de roles sexuales, manifiesta en actividades de 

diversas áreas escolares. 

. 

Esta investigación comenzd can la observación del camportamiento de niñas y 

niñas en los primeros meses del ciclo escolar pasado (88-89); para febrero de 1988 

se dió principio al trabaja de campo formal par la que esta investigación se basa en 

la abservacidn del campartamientn en dos grupos: Gmpo A - del ciclo de septiembre 

de 1988 a juiia de 1989- y Grupo B - del ciclo actual de septiembre de 1989 a ju- 

nio de 1990-. 

Primera pasaré a dar las caracteri'sticas generales de cada uno de estas grupas 

y ver si existen diferencias significativas entre estos. 

Grupo A. 

- Campuesto por 20 aiumnos, de las cuales, el 60% son niñas y el 40% sbn niñas. 

- Nacionalidad: del 60% es mexicana, de los cuales un 20% tienen padre a madre 

tranjera; del 40% es sudamericana (principalmente argentina). 

- .El 35% de  estos alumnos son hijas Únicas, el 50% tiene un hermanda) y el 15% 
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tiene das a más hermanas. 

- E l  total de padres de familia trabaja, tanta e l  padre cam0 la madre. 

- E l  60% de las padres de familia (varones) san maestras e investigadares universi- 

tarios, e l  20% se dedican a las artes y e l  atra 20% a otras acupecianes como: em- 

presarias, administradores, etc. 

- E l  30% de las madres de familia san maestras universitarias, e l  30% se dedica a 

las artes y un 40% a atras ocupaciones cama: cantaduri'a, secretarias, etc. 

- Un 45% de madres de familia san fefas de éstas. El 55% restante, san las varones 

las jefes de familia. 

- En este grupa el 50% de las niñas vive en una familia nuclear, formada par padre, 

madre y de una a tres a más hijas, Del 40% de las n ibdas) ,  sus padres estan di- - 

varciadas a separadas y viven can la madre, a excepcidn de una niña, quien vive 

can e l  i padre pues su madre fdllecid; e l  atra 10% san hijas de madres "salteractl. 

Grupa B. 

- Campuesta par 16 alumnos, de las cuales, e l  70% san niñas y e l  30% san niñas. 

- Nacionalidad: del 60% es mexicana, de las cuales, e l  15% tienen madre a padre 

extranjera; del 40% es principalmente sudamerfcana, 

- E l  45% de estas alumnas es hija Única; el 35% tiene un hermenda) y e l  20% tie- 

ne dos a más hermanas. 

- E l  tata1 de padres de familia trabajan, tanta el padre cama la madre. 

- El 50% de las padres de familia (vamnes) trabajan en la universidad a en institu- 

tas de investigacidn, e l  25% en las artes y el atra 25% en otras ocupaciones cama: 

abagaci'a, ingenieri'a, etc. * 

- De las madres de familia, el 45% trabaja en la universidad, el 20% en las artes y 

el 35% en otras actividades cama: secreatrias, comerciantes, etc. 

- El 25% de las madres de familia san jefas de éstas. El 75% san varones las jefes 
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de familia. 

- En este grupa e l  75% de las alumnas vive en una familia nuclear Y e l  25% de ellos 

tienen padres divorciados a separadas, vivienda las niños(as) can la madre. 

La  u'nica diferencia significativa entre e l  grupa A y e l  grupa 8 es que en éste, 

hay un porcentaje menar de divorcios o separaciones. Esta diferencia es significativa 

pues considero que ésta fue la causa de que e l  grupa A fuera un grupa conflictivo, 

con mayores problemas de disciplina, de concentración y e l  ausentismo por enferme- 

dad fue mayor durante e l  mismo lapso de tiempo que tenga trabajando can e l  grw 

B. El grupa E3 es un grupo significativamente más tranquilo, hay menas agresión den- 

tro del caldn, la cóncentracián en e l  trabaja se dá de manera más faci l  y par lapsos - 

más largas, observa a los nifias(as) can un estada emocional mejor. 

En e l  capitulo anteriar describimas detalladamenre las áreas que nos van a servir 

como campo de observación, elegidas par ser en éstas en dande se manifiestan los 

rales sexuales de niños y niñas de una manera más clara. Las abserveciones que 

ahma vamos a describir fueran realfiades en los dos grupas; habrd observaciones a 

andcdotas que pertenezcan a uno de estas' grupas, esto se sefialard debidamente. 

AREA DE LENGUAJE. 

1. La mayorya de las veces en e l  momenta de la ltnoticiatl ,los niñas son las que pri- 

mera levantan la mano y piden la palabra, fnterpaniéndase en la canversacidn de los 

otras. Siendo las niñas las que toman una actitud mds callada y pasiva. 
9 

.Los roles aqui' manifiestas son: masculino: iniciativa- e irnpastción. &menino: pa- 

sividad. 

2. En e l  momenta de la llsarpresalt, la mayori'a de las niñas lleva, para que e l  grupa 

adivine caches, aviones, muñecas de guerra; la mayari'a de las niñas llevan muñecas, 



32 

flores, juguetes de la  cocina. 

Aqui' se manifiestan, e l  ro l  masculino: mundo pública. Rol femenino: mundo 

privada. 

3. Como parte de la exposicidn de temas por grupo, se da la actividad de la "confe- 

rencia". A I  dejar que niños y niñas elijan de manera espontánea e l  tema para su 

conferencia, la mayorya de los niños escogen temas como: medios de transporte, me- 

dias de comunicecidn, los animales, e l  trabajo. En cambio la mayorya de las niñas 

escogen temas como ia  familia, la escuela, 10s alimentos, e i  comercio. 

E1 ral 1 manifiesto masculino: mundo público. E l  femenina: mundo privado. 

' .  A I  exponer las conferencias la mayorya de las niñas lo hacen con voz muy baja, 

m a  mano tapándose la cara y nerviosas; en cambio, la mayorya de los niños exponen 

con voz alta o voz fuerte sin inhibicidn e incluso manejan al grupo danda la palabra, 

hacienda preguntas, etc. 

Aqui' se manifiesta el  rol masculino : . seguridad. E l  ro l  femenino: inseguridad. 

5. La "plática dirigida" sobre diversoso temas, permitid que las grupos arrojaran in- 

formacidn interesante sobre la difemnciacidn de los roles sexuales. 

a) A l  hablar sobre "la familia", pregunté a qué se dedicaban sus papás (varones) y 

ésta fue la lista de actividades que respondieron: 

-"pegarle a los niños" 

-"toman cuba" 

-"fuman pipe" 

-"escalan" 

-"clavan cosas" 

-"trabajan para darnos dinero"' 

-"est ud f ai' 

-"ve ias noticiast1 

-"ven la tele" 

-"tornan siestas" 

t 
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-"Cuida mi casa" 

Al preguntar l a  misma sabre sus mamás esto fue la que respondieran: 

-I1se pinta la cara" 

-"hacen la comidat1 

-"nos lleve a la escuela" 

-llpane bien las casas de la casa y luego se va a trabajar" 

-lllava la ropa" 

-".se va a l  taller" 

-"tiende las camas" 

-"le 'de besos a mi papá" 

-"hacenque nazcan las nfñas" 

-"nos cuidan" 

-llnas apapachan" 

-"nos regañan" 

-"estudia y no me hace caso1' 

AqGr podemos observar que tanta niños cama niñas ya han internaiizada las 

activfdades y los compartamientas diferenciadas de sus padres. ambién natamas 

equi'una clara divisidn sexual del trabaja, en donde e l  rol masculina está en el  mun- 

da pliblico y e l  femenina en el mundo privado. Sabre este misma tema pregunté pa- 

ra qué servra la  familia y &stas fueran las respuestas: 

-"pee-que te cuideng1 

-Itpara que te den comida" 

-Itpara que te sientas alegre" 

-"para que te compren juguetes" 

-"para jugar con tus tilas y can tus primas" 

-"para que te compren ropa" 

-"para que te sientas feliz" 

-"para que te desvistan" 



-"para tener casa; cama, pijama y dukes" 

también pregunté a quien se quegah- parecer cuando fueran grandes y la ma- 

yori'a de los niños contestó que se queri'an parecer a su papá o algún ti'o, y la ma- 

yorla de las niñas contestd que se queri'en parecer a su mamá a a alguna tra. 

b) AI hablar sobre e1 tema de ias "animalec", platicamos sobre las dinosaurios, vimos 

algunas imágenes de éstos y, en e l  grupa A, un niño dijo que éstos eran "hombres1', 

pregunté par qué y las respuestas de varios niños fueran: "porque son grandes!', por- 

que son fuertes",llporque nadie puede contra eilosll,llporque se enojan y sacan lumbre", 

y un niña finalmente comentd llpor eso los dinasaurios se acabaron, por eso desapare- 

cieron, porque no pudieron tener hijos. 
. -  

Fuimos al zooldgico y a los niños, las animales que más Ies llamaron la atención 

fueron: los tigres, las Ieones, la pantera, los eiefantes; 

fas, los camellos, la mamd osa (Panda), y las focas. 

a las niñas fueron: ias jira- 

Una niña, a1 llegar a la jaula 

de 10s camellos, me dijo: "¡mira, mira, es mujer, es mujer!", le preguntd que cdmo 

lo sabi'a y me dijo:"porque tiene pestañasde mujer y camina como mujer". 

E l  di'a que tocó hablar sobre los animales del rancho y mencionamos a ia 

vaca, una niña comentó que la vaca era mujer porque daba leche. 

En e l  grupo A, a un niño le tocó dar su conferencia sobre los animales y a1 

llegar a los insectos, señaló al aiacrdn y dijo: iiya tengo uno de estos de plástico 

para espantar a las mujeres1'. Le pregunté que por qué sdia a las mujeres y me 

dijo: "porque las mujeres se asustan con ésos y los hombres no, las mujeres gritan, 

ya tengo uno y asi' ha pasado!'; al oiresto un niño comentd:'Jtambién 10s ratones asus- 

tan a ais mujeres, a m i  mamd y a mis hermanas ies da miedo, a m i  papá y a mi', 

no". Comenté que no a todas las mujeres les pasaba esto, que no todas se asusta- 
t 

ban con esos animales y que tampoco les pasaba esoa todas las hombres, que habi'a 

hombres que sTse asustaban con esas animales. 

estando en clase una a das semanas después salió un pequeño ratón por un agujero 

L o  peor de todo esto es que un di'a 



del piso del saldn, a l  verlo yo gri té lhmanda a Gerardo que en ese momeRta pasaba 

par ah8 los niñas y las niñas no se asustaron por e l  ratdn más bien no dejaban de 

abservarme impresionados, incluso e l  ratdn me miraba inmdvil. 

En todo la que he descrita se manifiesta e l  rol masculina de la fuerza y el rol 

femenino de Ia debilidad. 

c) Cuando tocamos e l  tema dei'trabajo'', la gran meyorra de los niños comentan que 

quieren llegar a ser pilotas, ingenieros, astranautas, choferes de grandes camiones, o 

doctores; en cambin, la mayorfa de las niñas, comentan que quieren ser mamás, doe- 

taras, bailarinas y algunas dijeron que querpian ser maestras de niñas %amo ttl" . 
Al hablar sobre los oficios se hizo una actividad de "collage'', repartf'varias re- 

vistas y pedi'que recortaran !os oficios que aparecran en ellas, cuando los niños y las 
I 

< 

niñas terminaron su trabajo me di'cuenta que en la mayorig de las imágenes los que 

ejecutaban e l  aficip eran varones: carpintero, zapatera, panadero, choferes, mecánicos, 

albañil, pintor, jardinera, etc.; asimismo de los trabajadores de servicios pdbiicm: bom- 

bero, pal~ci'a, cartero, chofer de ambulancia, de camfdn de pasajeros, etc. Habra 

sdla tres imágenes en dande e l  oficia era ejecutado por mujeres: tartillera,mesera, 

recamarera. 

Creo que no hace falta decir como éstas situaciones se van internalizando en los 

niñas y las niñas, aunque no sea de una manera conciente. 

clara en las descrpciones anteriores; 

Creo que esto queda 

en donde el rat masculino es e l  de la  vida pur 

blica y e l  rol femenino es e) de la vida privada, de los servicios. 

d) Manejamos también e l  tema de las1'juguetestt. En e l  grupo A fue un niña e l  que 

presentó esta conferencia, en la  que expuso sus juguetes preferidas: un coche, un 

avión, una pistala y una pelota de futbol y dijo: las juguetes son muy importantes 

para nosastras los niños porque con ellas nas divertimos, aunque estemos solos; en et 

grupo B la que presentd esta conferencia fue una niña en su cartulina dibujd una 

* 

muñeca, una pelota, una casita de muñecas, Y dijo que estas eran las cosas con las 

que més se diverti'a. 
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En los dos grupos, las juguetes preferidos de la mayari'a de las niños, fueran: 

caches, camiones, avianes, dinosaurias, muñecas de guerra (persanajes de la televisidn) 

y pelotas de fctbal. Las juguetes preferidos de la mayari'ad e lac niñas fueron: mu- 

ñecas (Barbies), utensilios para jugar a la "casita" y animales de peluche. 

Aqui' hay una ctara manifestacfdn del ral masculina del .mundo pdbiico y e l  rol 

femenina de1 mundo privada. 

e) A I  hablar sabre lasvmedias de camunicaciód y concretamente sabre la televisidn, 

tados las niños y niñas dijeron que la ven diariamente, hay quienes la ven una hara 

parque su mamá na las deja ver más, hay otras que la ven toda la tarde. 

Las programas preferidos de las niños, se pueden clasificar cama programas de 

"acción" (guerras, golpes, e tc.): Batman, Papeye, Thu ndercats, Superboy, superamigas, 

[iinoplatiC.olas y Alcones galdcticos. Las programas preferidas de las niñas resal- 

tan más la vida familiar: Chiquilladas, Baby muppetts, Aí f  y la Familia bidnica. 

Aqui' se manifiestan 10s raies masculinos de agresividad, fuerza, deseo de poder; 

y los rales femeninas de delicadeza, y exaltacidn de las emociones a ematividad . 
f )  El  tema de "el cuerpo" arrojó abservacianes interesantes sobre e l  maneja represi- 

va de la sexualidad tanta en niñas coma en niños entre otras cosas: 

A I  hablar sabre las partes de nuestra cuerpo, preguntd que qué crei'an que era 

lasrespuestas eran de este tipa: "el pela, las diferente en las niñas y en las niñas, 

niñas Io tienen larga y las niños corta", "la niña usa vestida y e l  niña sdla pantalón", 

"que las niñas sarnas más fuertes que las niñas", etc. Insicti'en que me dijeran 

cuales eran las partes del cuerpa diferentes en las niñas y en los niñas, camenzaran 

las "risas nerviasas" y en e l  grupa A un niña se animd a decir: "pues las senas", 

pregunté par qué y contestd: <'parque cuando las niñas crecen les crecen los senos y 

a nasatras los hambres na nos crecen"; preguntd al  grupo si tadas sabi'an que queri'a 
* 

decir la pa1abra't;enas"; unos dijeron: "san las chichis", en ese momenta quedó clara 

para e l  grupa de qué parte del cuerpo se hablaba. 

"las mujeres pueden tener hijos y las hambres no; un 

En el grupo B una niña dija: 

niña, riéndose y con la mano 
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en la boca dijo: "el  pito", todos los niños y las niñas empezaron a reirse, les pedi' 

que guardaran silencio y le pregunté a l  niño por qué crera que era una diferencia y 

dl contestd apenado: g'pus porque los niños tenemos pito y las niñas no". Entonces 

pregunté que las niñas qué tenfan y una de ellas gritó: "pus vagina". 

grupos los niños y las niñas manejaban que las diferencias entre ellos era "el pito" 

y llla vagina". Les hablé de todas las partes de sus drganos genitales y les dije que 

la forma correcta de llamar al  iipita81 era "pene"; a l  hablar de todos los drganos ge- 

nitales remarqué que las niñas a-.parte de la vagina teni'an ltvulvall. 

En los dos 

Varios di'as después y en tos dos grupos varias madres de familfat~me hicieron 

comentarios de que sus hijos no dejaban de hablar sobre éstas cosas. Una madre de 

un niño del grupa B comentd: Wesde que sabe que se llama pene, cada vez que quie- 

re hacer pipi'dice: llvoy a hacer pipl" con e l  pene", yo le digo que no tiene porqué 

andar repitiendo esa palabra a cada rato, que qué bueno que la sabe pero que no ne- 

cesita decirla; yo no sé cdmo hacerle, ¡a verdad me pone nerviosa"; curiosamente es- 

ta es una de las madres de familia más tradicional, se dedica a dar pláticas matPimo- 

niales, practica Ia reiigidn católica y le  da mucha impmtancia a ésta en la forma- 

cidn de sus hijos, siendo su hijo al  que más le gusta hablar sobre cosas "prohibidas" 

a 'lsuciasll (caca, moca, pedo, pipi', etc.) en e l  saldn. 

Sobre esto, he observado a niños molestando a las niñas, bajándose los calzones 

y diciendoles Iiyo si' tengo pene y td  no''. 

jarse los caizones y enseñarse e l  pene; hay momentos en que las niñas participan 

O simplemente juegan entre ellos a ba- 

de ese juego bajándose también los calzones, pero he notado que se molestan cuando 

los niños les dicen que ellas no tienen pene. En una ocasión que sucedid esto en e l  

grupo A, fue de manera tan contihua y casi obsesiva que tuvimos que hacer una asam- 

blee para tratarla en e l  saidn y de ahr salid una norma: el niña que quiera mostrar 
9 

el pene, o la niña que quiera mostrar la vulva, tendrá prime0 que preguntar al atro 

si está de acuerdo y si éste lo está, no hay problema; 

ne que respetar la decisidn de1 otro. 

s i  no hay un acuerda se tie- 

Quiero aclarar que esta situación de exalta- 



cidn constante de1 pene, en los niños,se da a lo largo del ciclo escolar, forma parte 

de sus lljuegosll. 

6. En la actividad de "inventar historias o cuentos", la mayor% de las niños inven- 

tan historias sobre ir a otro planeta viajar en una nave espacial, volar, generalmente 

se sitúan como jefes, capitanes y héroes, can poder. La mayorfa de las niñas, ob- 

servo que les cuesta más trabajo imaginar historias fuera de su realidad; sdlo que 

aqui'no puedo definir si lec cuesta trabajo o si para ellas estas historias son las idea- 

Ies. Hablan de ser mamás, de viajar por e l  mar, de ir a i  campo y de cuidar anima- 

les diferentes a los domésticos, ser reinas o princesas. 

Aqui'se manifiesta e l  rol mascuIino_del mundo público y e l  poder hacia fuera 

y e l  rot @menina del mundo privado y e l  poder hacia dentro. 

En una acasidn, en e l  grupo A, les contaba un que habi'a tenido sabre 

un1lpersonajet1 muy curioso, la comencé a pintar en e l  pizarrdn, era de colar verde, 

deforme y muy grande. Varias dijeron: "¡es un mounstruo!ll, continué dibujándolo y 

le puse unas moños sobre la cabeza y varios niñas dijeron:l l in~dIepongas moños por- 

que es hombre!", yo les dije que este mounstruo era muy especial no era ni hombre 

ni mujer, un .niña dijo: "¡no, las mounstruos siempre son hombres, no hay mounstruas, 

son grandes, asustan y también son muy feos!" 

era "muy buena onda", era "pacifista", le encantaban los dulces y contar histarias 

Yo les dije que-este mounstrua 

a las personas que les castaba trabajo dormir, Ies dije que a este mounstruot no le 

gustaba hacer daño y un niño me dijo: "pues si'que es un mounstruo extraño." 

Aqui'se manifiesta e l  rol masculino de fuerza y agresividad. 

7. En e l ,  grupo A, en una actividad de "dramatizacidn" guiada por mi', les pedi' a los 

niños que imitaran a las niñas del saldn, lo Única que hicieron fue pelear, ya pre- 

gunte por qué y ellas contestaron que parque las niñas siempre se pelean y se dicen 

que ya na van a ser amigas. A l  imitar las niñas a los niñas se pusieran a luchar 
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gritanda, galpedndase y empujdndase y dijeran que las niñas eran a d  

Aqui" se manifiesta e l  rol masculino de la agresividad y e1 femenina de la pasi- 

vidad y la competencia entre mujeres. 

8. En las asambleas le  mayarb de las veces hablan más las niñas que las niñas; se 

atreven a cri t icar y a cuestianar mi autoridad y la de otras maestros. Lds'.niñas 

tienden más a cri t icar a las campañeros y atlfeticitarse" entre ellas par ser amigas, 

Aqur se pane de manifiesta e l  ra! masculina de la  iniciativa y la rebeldfa y las 

roles femeninas de pasividad y sometimiento, 

AREA DE EXPRESION CORPORAL 

1. En la actividad cadcreta del "bailet1, cuanda éste es libre, y se pane música a la 

hora del trabaja par rincones, la mayorre de las veces san niñas las que se paran es- 

pontáneamente a bailar, algunas niñas se acercan a bailar cúnmiga. A las niñas les 

gusta mds bailar la música rack y a las niñas les gusta más bailar mdsica mdst'tran- 

quita" . Varias niñas y niñas, se quedan sentadas observando; En una ocasión en e l  

grupa A, les pregunt# a varios niñas que miraban rienda, par qud na bailaban, y can- 

testaron que esa era de niñas y se fueron a jugar can las bloques de construcción. 

Cuando es un momenta de baile "dirigida", en donde pida que todas se paren 

a bailar, la mayari'a de los niñas mueven e l  cuerpo cama s i  estuvieran "luchanda" y 

les cuesta mucha trabaja seguir e l  r i tmo sabre toda cuando la mljsica es muy tran- 

quila. 

e1 ritma, disfrutanda mucho más de hacerla. 

En cambia la mayori'a de las niñas se relajan y bailan tratanda de seguir 

Aqui" se manifiesta e l  ro l  masculina de la represidn de las emocianks y e l  feme- 

nino de la delicadeza. 

2. En la actividad de "mitnica" las niñas suelen hacer los mavimientas can más saltu- 

ra que las niñas. 
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Aqui' se manifiesta e l  rol masculino de la represión de emociones y e l  femenino 

de la emotividad y la delicadeza. 

3. En "teatrog1 tienen igualmente mds soltura y las niñas que los niños, aunque las 

niñas muestran mds seguridad para actuar en público. 
I .  

AquY se manifieste e l  rol masculino de le represión de emociones y de la segu- 

ridad y e l  femenino de la emotividad y la inseguridad. 

4. En los l1juegas de desplazamientcP los niños muestran mds agilidad para correr, i. . 

brincar, trepar, jalar, cachar,. rodar y patear; que las niñas. 

En las juegos "tradicionales1' generalmente salo juegan las niñas. 

AquT se manifiesta el  rol masculino de la agilidad y la agresividad y los roles 

femeninos de Ir i  pasividad y la delicadeza. 

5. En los juegos de "arena y agua" , tanto niñas como niños gustan mucho de realizar 
* 

I 

esta actividad. 

6. En una ocasidn en que, en el  grupo A hicimos un eje.rcicio de expresfdn corporal 

reIativa al cuerpo, se observd la siguiente. 

Habiendo desalojado e l  saldn de mesas y sillas, en un espacia abierto y grande, 

les pedi'que cada uno se acostara en el suelo, en el  lugar que quisieran y cerraran 

10s ajas; la mayori'a de las niños estaban tensos; era un ejercicio dellautoestimalg en 

donde ellos se acariciaban la parte del cuerpo que en e l  relata se iba describiendo; en 

el relata sus padres describi'an cómo eran ellos cuando los vieron por primera vez; 

los padres iban describiendo cada parte de su cuerpo diciendo que éste era muy her- 

mosa y que eran muy felices de tener un hijo acr. 

acariciar cada parte del cuerpo que e l  relato señalaba, cuando llegamos al estdmago 

y las niñas centran que nas acercábamos a los drganos genftaies, se pucferan rf'gfdos , 

Se comenzaron a relajar y a 

nerviosos y comenzaron a reirse; al iiegar a éstas, 

costd mucha trabajo acariciar el  pene sin temar, asimisma a la mayori'a de las niñas 

les castd mucha trabaja acariciar la vulva, la mayori'a no queri'a tacarse. Después 

de que les dije que no habl'a nada de malo en ella y que era una parte tan natural, 

a !a mayori'a de 10s' niñas les 
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tan narrnal y tan hermosa de su cuerpo cama su cara, sus manas y sus piernas; 

entances se relajaran y pasaran rdpida su mana por esta parte del cuerpa. 

Aqui'se manifiesta la represfdn de la sexualidad tanta en niñas cama en niñas. 

7. En lleducacidn fi'sica" , Isa mavimientas de coardinacidn gruesa san mejares en 

las niñas que en las niñas. 

Aqui' se manifiesta e l  ro l  mascutha de la agilidad y e l  femenino de la pasividad. 

AREA DE EXPRECION ARTICTICA 

1. En el  "dibujo libre", la meyari'a de las niños representan figuras de maunstruas, 

animales, casas, caches y avianes. La mayari'a de las niñas representan casas, fidnHI.3, 

arca iris, carazanes, etc. 

Las siguientes páginas presentan cuatro dibujas libres representativas de la aue 

dibujan la mayarl'e de niñas y niñas. 

En estas dibujas se menifiesta e l  ral masculino de agresividad y del mundo pd-' 

blica y las raiec femeninas del mundo privada y la emotividad. 

(Cltilizaré algunas dibujas libres y dirigidas para enriquecer 48 informK¡dn, en ai si-. 

guiente capitula). 

2. En la actividad de "escultura" la mayarra de las niños modelan aviones, maunstruaq 

naves. La mayori'a de las niñas modelan animales y flores; siendo dstas las que más 

disfrutan de ésta actividad. 

Aqui'se pane de manifiesta e l  rol masculino de la  agresividad y e l  femenina 

de la emotividad. 

AREA MANIPCJLATIVA 

Todas las actividades de caordinacidn fina que aqui' se realizan, presentan mayar fa- 

1 

cilidad para las niñas que para las niñas. 

J.. En Ias.arti\ridariec de "qastura" y I1tejidu", los niñas tardan mucha más tiempa 



Y 

1 
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que las niñas en realizarlas, se desesperan en seguida y suelen hacer movimientos muy 

bruscos par la que invariablemente, se pican con le aguja y se les enreda el hilo. 

Esta actividad no es del agrado de la mayori'a de las niños. 

Aqui'se manifiesta el ral masculina de la agresividad y el femenina de la de- 

licadeza. 

2. En la actividad de "ensartada" can cuentas, las niñas tienen mejor disposición 

para realizar la actividad que en Io; de "castura" o "tejido", parque éste no requiere - 
de un mavimiento tan precisa de la mano. A la mayar% de las niñas les gusta rea- 

lizar esta actividad. 

AquT se pane en manifiesta el rol masculino de brusquedad y el femenino de 

la delicadeza. j 

3. Cuanda los ejercicios de esta área implican el seguir por una li'nea, ya sea en un 

papel, completando figuras a caminando en equilibria, las niñas la hacen can más 

precisión que las niñas. 

Aqui'se manifiesta e1 rol masculina de la agresividad y el femenina de la de- 

licadeza. 

4 .  En la actividad de llcacinall, que se realiza en el saldn cada quince di'as, tanto 

niñas cama niñas gustan de participar, les divierte e1 procesa de preparar as alimentos 

pera son las niñas las que muestran mejor precisión para cortar o rebanar la comida, 

y tienen más arden para realizar la actividad. 

Aqui' se manifiesta el rol masculina de la agresividad y el femenina de la 

delicadeza. 

? 

A F? E A CGN 5 T H U C T IV A 

Tadas lac actividades que se realizan dentrc de esta Area san más atractivas 

para las niñas que para las niñas a excepción de tas rampecabezas que suelen ser 
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del gusto de niñas y niñas; casi no observé a niñas trabajanda con las bloques de cans- 

truccidn. 

frecuentemente pasan horas en esta actividad. 

Las niñas suelen construir ciudades, edificios, carreteras, aeropuertos, etc.; 

Aqui'se manifiesta el rol masculino de la iniciativa y el femenina de la pasivi- 

dad. 

AREA DE EXPRECIGN LIBRE 

Esta Brea es de las más inipartantes en el decarralla de la investigación por su 

contenida y parque todas las actividades que son realizadas en ésta san par eleccidn 

libre. 

1. En las actividades par rincones, dentro del salón, la intensidad can que se realiza- ( 

ran fue la siguiente: 

a) Rincdn de dramatizacidn. En este rincdn tanta niños carno niñas gustan de la %a- 

racterazacadn" y la hacen can la misma frecuencia; sdla que a las niños les gusta ca- 

rat terizan animales salvajes, héroes de Ia televisión, luchadores, e tc.; casi siempre las 

niñas se inclinan par personajes "agresivas y paderasas". 
I 

Las niñas gustan de caracte- 

rizar animales inofensivas, miernbras de una familia, juegan a la llescuelitall, donde re- 

praducen la relacidn canmiga. 

AqW se rrlanifiesta el rol masculina de la agresividad y el femenino de la ema- 

tividad. 

b )  Rincán daméstica. La mayari'a de las niñas san las que can más frecuencia uti- 

lizan este rincdn; cuanda juegan a la familia invitan a una a dos niñas a que hagan 

de papá y de hija, dirigiendo el juega la niña que caracteriza a fa mamá. 

En el grupa 6 ,  una mañana, una niña llevd de carpresa un maña verde y gran- 

de, me pidid que se la pusiera y un niña abservanda ésta dijo: ''a las niñas na nos 

gustan lac maños en ei pela, n i  nada de  esas cosas". Las niñas empezaran a decir 

que ellas na usaban mañas pera que  si'jugaban con caches y que esa era más diver- 
tida. Ya les dije que era una buena idea que en ese diá bamas a hacerla tado a l  
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revés, ese diá tos niñas iban a jugar sófa can muñecas, utensiiias de cacina y tada 

can la que generalmente juegan las niñas; las niñas iban a jugar en las canstruccia- 

nes, can coches, aviones y toda can lo que generalmente juegan los niñas. Todas 

participaran como ya dije, las niñas se juntaran can las muñecas y los utensilios de 

cacha a jugar, una dija: "necesitan-ias una mamá", buscaran una niña pero todas se 

vei'an muy divertidas jugando con caches, etc.. 

eHos mismos podran algunos hacerla de mamá, que todos cabran cómo era su mamá, 

rapidamente das de ellas se apuntaron para hacer de mamá; jugaran un buen rata, se 

veiá que estaban disfrutando, los niñas arrullaban a las muñecas sin ningdn problema. 

A l  principia de esta descripción se manifiesta el rol masculino del mundo pdbli- 

Ya les dije a las niños que entre 

ca y ei femenina del mundo privada. 

c) Hincdn de expresfdn plástica. 

para modelar y juegan a la comidita. 

ma frecuencia niños y niñas. 

Las niñas 'utilizan más frecuentemente el material 

El material para pintar la utilizan can la mis- 

Aqui'se pone en manifiesta el ral femenino del mundo privada. 

d) Hfncdn de construccidn. Los niños san lo que realizan con mayar frecuencia y 

casi de manera exclusiva, estas actividades. 

e) Rincdn de biblioteca. 

cdn, la incarparan al juega de "la escuelita" y de "la familia". Asi' misma, san ni- 

ñas las que con más frecuencia gustan de sentarse a ver las fibras; los niñas se de- 

sesperan a se aburren más rápida y se van a atra actividad. 

Las niñas san las que can más frecuencia utilizan este rin- 

Aqui'se manifiesta ei ral femenina de ia pasividad y el mundo privada. 

f )  Rincdn de ciencia. A este rincón se acercan con la misma frecuencia niñas y ni- 

ñas; en el saldn cantamas can plantas y una pecerp, cm phces que hen ,ida aportan- 

do los niñas(as). 

las piantas. 

A todos les llama la atencidn alimentar a las peces y cuidar de 
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2. En e1 "juego libre", que los niñas y niñas realizan en e¡ patio, las niños juegan 

canstantemente a fuchar, a perseguirse, ''a que unos san buenos y atros camas malos 

y tenemos que pelear hasta morir"; se tiran al suela y muchas veces en estos juegos, 

suelen galpearse fuerte y la  mayorya de las niños no Iiora, argumentando que sólo las 

niñas la hacen; tampoco se quejan al sentir dolar, generalmente Io niegan. 

Las niñas juegan con más frecuencia a hacer "pasteles" en la tierra, al "saldn 

de bel1ezd1 a a la 

tiara en seguida y se acerca a mi'a buscar cansuela. 

S i  en sus juegos aIguna de elias se cae y se gaipea, 

Generalmente en estos juegas en el  patio surgen pleitos; cuando el  pleito es 

entre niñas, porque no dejan que alguien participe a parque algún incidente las altere, 

siempre se maneja ei pieito a gritas, y si este pasa a mayores y los niños pierden el  

cantrot, comienzan las golpes, e inclusa se avientan piedras, palos o la que esté a su 

alcance. Cuando intervenga y comienzan a explicar las razones de su pleita, general- 

. 

mente es parque alguna na acata las drdenes del "jefe" en turna, e l  niño a1 sentirse 

expdsada del juega, convierte et dolar en caraje y agresidn, para no Ilarar. Una ma- 

nera muy usual de molestarse entre niños es cambiando e1 nombre a femenina. 

C2anda el pleito es entre niñas, igualmente por una "lucha de poder" en donde 

alguna quiere dominar a las demás, la forma de manejar el  pleito es primera can a- 

menazas: "ya na voy a ser tu amiga1' a "entances ya na juego", despuds viene e1 

llanto e invariablemente se acerca a mi' para acusar a las demás. 

Gbserva que Ias niñas pelean más entre ellas y campiten canstantemente bus- 

cazda ser ta mejar (e1 mejor vestida, et moña más banito, el ya tenga y tú na) aun- 

qge la competencia se da tanta en niños cama en niñas, ya  observé mayar campeten- 

cia entre eilas. 

ics niñas. 

Asi' mismo se suelen "traicionar" y se acusan can más facilidad que 

AquT se manifiestan lac roles masculinas de agresividad y represidn de las emo- 

ciones, as;' coma ias mies femeninos de pasividad y campetencia. 
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3. La "casita" de madera que tenemos en e l  patio del jardl'n de niñas la utilizan can 

la misma frecuencia las niñas y las niñas, sála que para distintas prapdsitas. Las ni- 

ñas la usan cama "guarida" en sus juegas de ataques; farman "bandas" y se meten a 

la casita a pelear par el contra1 del territaria. Algunas niñas juegan can las niñas a 

que san Ilespasasll y se meten a la casita a bajarse las calzanes. 

Las niñas usen la "Casita" para jugar a la camidita, a la casita y a la escuelita. 

Generalmente hay pleitos par acuparla, entre niñas y niñas, y me he dada cuenta que 

las niñas agreden igualniente a las niñas pera se panen frente a mi'cama victirnas 

para conseguir quedarse dentro de ella. 

Aquí' se manifiestan las roles masculinas de agresividad e impasicidn, y las feme- 

ninas de delicadeza, munda privada y rnanipuiacidn. 

4. Las columpias san utilizadas can la misma frecuencia tanta par niñas cania por ni- 

ñas. 

5. La "pfrámide" que sirve para trepar casi siempre la utilizan las niñas, quienes la 

disfrutan mucha; pacas veces he vista a niñas que se trepen a ella. 

Aqui'se manifiestan las rales masculinas de agresividad, fuerza y pader, y el ral 

femenina de pasividad. 

6. E l  arenera les gusta niucho tanta a niñas cama a niñas. Las niñas suelen hacer 

y las niñas suelen hacer mantañas, cavernas y ri'as. 

Aqui'se manifiesta e l  ra l  masculina del munda pública y el femenina del niunda 

privada. 

EL CAMPAMENTO 

En el carnpamenta que vivi' can el grupa A, en el ciclo escalar pasqda, abservd 

algunas campartamientas interesantes para la investigación. 

En el mamento de preparar las alimentos varias niñas se acercaban a participar 

espontáneamente, mientras que las niñas trepaban a los árboles y jugaban futbal; par 

I 
i 
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lo que tuvimas que organizar una cornisidn mixta que nas ayudara, los niñas se que- 

jaban y eran más lttorpes" y lentas que las niñas para preparar la comida. 

Cuando llegó la nache, los niños presentaban más nerviosismo que las niñas; ha- 

bi'a más niñas chupándase el  dedo que niñas; también observé que fueran más niñas 

que niñas las que se hicieran pipi en Ia noche. 

A ia mañana siguiente, para recager y poner en arden e l  lugar, las niñas parti- 

ciparon casi espantáneamente y la hicieran can agilidad, mlentras que a las niños ha- 

bi'a que perseguirlos para que recogieran sus cosas. 

LA RELACIGN CONMIGO 

La mayari'a de las niñas suelen expresar más el cariño hacia mi'acercdndase 

frecuentemente a que las 'lapapache'', suelen besarme y acariciarme can más confian- 

za, mientras que a varias niñas les cuesta más trabajo, se inhiben,pero se acercan. 

Suelo establecer un contacto fi'sica afectivo con todas las niñas y las nfñas, aunque 

can algunas se da más esta que can atras, esto se debe a que hay niñas y niñas que 

buscan ni& el afecta a través del contacto fi'sica y también a que m i  inclinación par 

algunas es mayar que par otras, aunque esta- inclinación no está determinada par el  

sexo de lac nfñas(as) sino par cuestiones más profundas de personalidad. Crea que 

he tenida una buena relacidn con todas(as), aunque reconozca que en algunas casas 

he necesitada revisar, a nivel personal, la relacidn can algdn niña a niña para des- 

cubrir qué es la que este(a) me mueve interiormente, cuanda tamo conciencia de es- 

ta,cuele cambiar de inmediata m i  relación con él a ella. He de aclarar que esta si- 

tuación se ha dada, tan sólo, en das a tres acasianec. 

4 

En varias acasianes niñas y nlñac me han dicha "mamá" de manera espontánea. 

Una niña del grupa 6, al pedirles que hicieran un dibujo de su faníilia, ella dibujó 

io que presenta en la siguiente página. 
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E l  propdsito de haber descrito diversos comportamientos de niños y niñas en e! 

ámbito escolar, no es e l  de darles un julcfo valoratfvo a éstos, sino e1 de resaltar 

cómo estas comportarnientos reflejan una diferenciación de roles sexuales. 

En las actividades de cada una de la Breas se describieron comportamientos que 

mani festaran los siguientes roles sexuales: 

GENERO MASCULINO 

Agresividad 

Fuerza 

Independencia 

Rebe Id i'a 

Represión de emociones que 

denoten "dulzura" y 8tdebilfded11 

Inicia tiva 

imposición 

Pader hacia afuera 

Au tar idad 

Seguridad 

Maneja del mundo pública 

Fantasiá más allá de lo real 

Brusquedad 

Torpeza en actividades finas 

Actitud de exigencia con imagen 

de "verdugo" 

Va fen t Ya 

Exiltac%n de emociones 

q x  denoten "rudeza" 

Froteccidn de grupa 

GENERO FEMENINO 

Pasividad 

Debilidad 

Dependencia 

Sometimiento 

Exaltacidn de emociones que denoten 

ttdulzura" y "deb i I idad" 

Neg I igenc ia 

Gbediencia 

Poder hacia adentro 

Servicio 

Inseguridad 

Maneja del mundo privada 

Fantasi'a limitada a la realidad 

Delicadeza 

Torpeza en actividades ttrudas" 

Chantaje sentlmentai con imagen de 

"vi'ctima41 

M ieda f 

Represión de emociones 

que denoten ttrudeza't 

Competencia entre mujeres. 
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Esta descriflcfdn de campartamientas diferenciadas en 10s grupas hace afirmar mi 
I 

primera hipótesis: A ias cuatro años de edad, tanta niñas cama niñas, han internaii- 

zado y saciaiizada los mies sexuales correspondientes a su genera, manifiestos en di- 

versas Breas de la vida escalar. Esta dfvisfdn gendrica va a la par can el  aprendiza- 

je y la internaiización de una división sexuai del trabaja. 

Asi', tarnbfén carrabara que la sacfaiización de los roles sexuales trae una serie 

de represianes y de exigencias de campartamientac, tanta a niñas cama a niños; la 

que trae cama cansecuencia que tanta unas cama otras na desarraiien integramente 

sus patenciaifdades hunmas innatas, la que ies impide tener una vida más plena y 

sa tisfactaria. 

r 
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C A P I T U L O  I V .  V A R I A C I O N E S  C O N D U C T U A L E S  Y 

C O M P O S I C I O N  F A M I L I A R .  

AI  observar e l  comportamiento general de niñas y niñas en las grupas pude dar- 

me cuenta que exfsti'an diferencias significativas en las relaciones canductuales entre 

estas niñas y niñas de 4 añas de edad. 

se deben a que estas niñas y niñas pertenecen a ambientes familfares distintas. 

Me atrevo a supaner que estas diferencias 

Observé que e l  grupa 6 manifestaba un campartamiento más homogénea de ni- 

ños par un lado y de :ilnas par el otra; sienda la campasicidn familiar de la maya- 

riá, nuclear. Aslhisma observé que en e l  grupa A e l  campartamienta no era igual- 

mente unifarme, una mayar cantidad de niñas(as) presentaban variantes en su com- 

partamienta; siendo que el  grupo A presentaba una compasfcidn familiar distinta del 

B. Es par esta que cansideré la cornpasicfdn familiar cama la variable importante 

a investigar. 

AI  ser la composición familiar la variable a investigar, tuve que indagar sabre 

la parte persona1 de varios niñas y niñas, que consideré cama representativas en cuan- 

ta a su campasicidn familiar y 

Par consiguiente este capnula describirá las historias de vida de 

pertenecientes a ambas grupas ( A  y B), asi'cama las variables significativas abser- 

vadas en sus relaciones canductuales. 

a las compartamientas que estas niñas presentaron. 

16 niñas y niñas, 
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HICTCHIAS DE VIDA 

I. Familia nuclear (10 casos) 

1. Adriana (grupa A) 

Vive con sus padres; e l  padre es ingeniero y trabaja como maestra en la Uni- 

versidad Nacional Autónoma de México (UNAM), tiene 38 años de edad; la madre 

tiene 35 años de edad es socidloga y también trabaja en la UNAM. Tienen una rela- 

ción de pareja estable y'Adriana es muy querida por los dos. 

Adriana tiene un hermano de 9 años de edad, estudia 4 Q  de primaria en esta 

misma escuela. 

Vive con su familia en un departamento rentado, a l  sur de la ciudad de México. 

Tuvo buena relacidn con todos los maestros que trabajamos con ella. En la es- 

c:Jela ta mayorra del tiempo estwa contenta y tranquila y disfrutaba del trabajo el 

cual lo hacía muy bien. 

Adriana fue y es una hija deseada; parece ser que hay una identificación ade - 
cuada (en cuanta a las roles sexuales) con su madre y un lazo afectivo fuerte can 

su padre. En una ocasión, la madre de Adriana comentd que la niña llegd un di'a 

de la escuela diciéndole: "aye mami, ¿es cierta que td  na me quieres par que na 

tenga pene?", la madre le cantestd que 

de habra sacada esa, ella cantectd que un compañera del caldn Ie habra dicho: Ityo 

si' tengo pene y tú no... y mi'mamá me quiere mds a mi'que tu mamá a ti". (Este 

niña fue Carlos de quien habtaremac más adelante). 

ella Itla adoraba" y le preguntó que de dan- 

Tuvo una buena relación canmiga y también can sus compañeras; sus refacia- 

nes de amistad catidiana fueran can niñas. 

LOS roies sexuales ias manifestó conforme a su género par IR que 'fueron inter- 

naiizadac adecuadamente, na presentd una variación significativa en su carnportan-rien- 

to. Su estada de ánimo frecuente fue el de estar cantenta. 
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2. Carmen (grupo A) 

Vive con sus padres, quienes tienen una buena relacidn con ella, estan presentes 

en la vida escolar de SU hija y participan en actividades de la  escuela. 

ne 35 años de edad, es investigador en una institución privada y ha publicado varios 

libros sobre sexualidad humana. 

tadora en una empresa. 

Su apdre tie- 

Su madre tiene 32 a b  de edad y trabaja como con- 

Carmen es hija dnica y vive con sus padres en un departamento propio al  sur del 

D.F. 

En la escuela did un cambio importante en su carácter, en un principio era 

una niña retrai'da, no participaba en e l  grupo ni teda amigos. Un di'a los padres 

camentaron a l  respecto "Carmen es tan callada y retrajüa que a nosotros que nos 

encanta la pachanga y los amigos nos extraña mucho que ella sea asi". P a d  e l  

tiempo , ella fue conquistando espacios de trabajo en e l  saldn, comenzd a tener 

amigas y a participar más en las actividades grupaies. 

Carmen fue y es una hija deseada; hay una identificacidn adecuada con su ma- 

dre y un lazo afectiva fuerte con su padre. 

Tuvo una buena relacidn conmigo y con sus campañeras; sus relaciones de amistad 

cotidiana fueron con niñas. 

Los roles sexcaies los manifestó canforme a su género par io que hubo una inter- 

nalizacidn adecuada de ellos; na presentd una variacidn significativa de su camparta- 

miento. Su estada de ánima frecuente fue e l  de estar contenta. 

3. Mario (grupo A) 

Vive con sus padres. Su padre tiene 38 años de edad, es Gerardo,'uno de los 

Su madre tiene 36 años de edad es diseñadora gráfica, tra- dueños de la escuela. 

baja en una empresa como diseñadora y además ilustra cuentos infantiles para una 

casa editorial. 
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Mario tienen un hermano de 12 años de edad. Hace algunos años, sus padres 

vivieron tJna fuerte crisis de pareja y se separaron por un peribdo de dos años, se 

reconciliaron y a l  tiempo decidieron tener a Mario. Actualmente tienen una relacidn 

de pareja estable y una buena relacidn con sus dos hijos con quienes viven en una 

casa propia al sur de Ia ciudad de México. 

Es un niño con una personalidad especial, es muy querido por los maestros, 

hace comentarios que llaman la atencidn, por ejemplo: tlLos ángeles son pura ener- 

gi'a y cuando ven e alguien tr iste se meten en esa persona y l a  hacen que sonri'a". 

Es un niño que disfruta mucho las cosas, y en este peri'bdo escolar se observd una 

exaltacidn de amor por su madre, a quien le haci'a dibujos casi todos los di'as, asi- 

mismo teni'a una muy buena relacidn con su padre. 

Mario fue y es un hijo deseado; hay una identificacidn adecuada can su padre 

y un lazo afectivo muy fuerte con su madre. 

Tuvo muy buena relacidn conmigo y con sus campahems; su relacidn de amis- 

tad cotidiana fue can niñas, sobretodo can una can e1 que hasta la fecha se Iieva 

la mayar parte del tiempa. 

Las roles sexuales los manifestd conforme a su género por la que hubo una in- 

ternalizacidn adecuada de ellas, na presentd una variecldn significativa en su cbmpor- 

tamiento. Su estado de ánima presente fue el de estar contento. 

4. José (grupa 6) 

Vive con sus padres, "fue un hijo muy deseada". Su padre es un investigador, 

de ciencias poIiticas de ta UNAM; 

de Letras de la UNAM. Ella tiene 34 años y el 35 años de edad. 

SU madre también es investigadora en la facultad 
t 

Es hija rlnico y tiene una buena retacidn con sus padres, SU madre comenta: 

'#Yo siempre desee tener un hijo ver&, no sé porqu4". 
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Es un n i b  que siempre estd contento y tranquilo, le gusta mucho que lo apa- 

Tfene una buena relacidn con los maes- pechen y ocasionalmente me dice rnernd. 

tros y con sus compañeros de clase- 

José fue y es un hijo deseado; hay una identificación adecuada can el padre y 

un lazo afect iw fuerte con la madre- 

Tiene muy buena reiacfdn canmfgo y can sus campafleras, le  gusta mucho aca- 

tanto a sus amigos como a mK Sus relacianes de amistad cotidiana san con rfclar 

niños. 

Las rates sexuales los menffestd canforme a su género, par la que hubo una in- 

ternalizacibn adecuada de ellos; aunque exalta mucho su pertenencia al género mascu- 

IIno, al respecto Ia madre comenta: "José sabe muy bien que et colar rosa es para 

niñas y e l  azul es para niñas, to trae tan adentro que nunca usa e i  colar rasa en 

sus trabajos ni en su ropa; a1 grado que un 'dra le compré una balsa de bombones ro- 

sas y blancas y na se quiso camer tas bombones rasas porque eran para niñas'', la 

madre dice que cree que esta se debe a que el padre y ella siempre elogian "su 

candicidn de vardn". 

Su estada de ánimo frecuente es ei de estar contento. 

\ 

---- 
5. Roberto !grupo A) 3 .  

vive con sus padres quienes tienen una reiacfdn cercana y a la vez en6rgica. 

Su padre tiene 48 años de edad, trabaja en una empresa, teniendo un can 61. 

puesta alto en &a. Su medre tjene 40 años, es maestra de primaria. 

Tanto el padre coma la madre tienen una personalidad fuerte, san muy ri'gidos 

en la educación de Roberto, sabretodo la madre quien lo sobreprotege y a la vez lo 

castiga " si no es suficientemente hombre" . 

* 

Tiene tres hermanas de 15, 13 y 11 años de edad, la hermana menor le lleva 
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7 años a él. 

nadie 10 esperaba y la  madre reconoce: "Yo no lo deseaba en el. primer momento, 

ya que nacid lo acepté más porque fue hombre. 

sdlo de su familia nuclear sino de la familia extensa del padre y de la  medre, no 

Los padres dicen que e l  de Roberto fue un embarazo accidental, que 

Roberto fue e l  m ico  hombre, no 

tiene primos y corno viven en una casa grande, en un fraccionamiento el sur de la 

ciudad de México, tampoco tiene amigos entre sus vecinos. 

Roberto cuando comenzd e l  ciclo escolar era un niño sumamente callado; mie- 

doso e inhibido- 

teni'a miedo; 

muy nervioso y comenzaba a ilorar. 

Cuando me acercaba a trabajar con dl entraba en angustia, me 

si l e  preguntaba algo frente a otros no sabra q d  conteter, se poda 

Todo esto fue haciendo que Roberto tuviera 

problemas en tres ejes de desarrollo, mientras que sus compañeros avanzaban en su 
I 
I 

proceso educativo, él no respondra. Cité a sus padres y tuvimos una reunidn junto con 

Marib para platfcar sbre su hijo, les planteamos nuestras ubserimciones y o p i d  que 

1 

I 
1 
I 

I 
quiz'as lo mejor era que Roberto repitiera el año, los padres no estaban de acuerdo y 

la madre pensaba que con una terapia de aprendizaje su hijo podra ponerse a l  cocrien- 

te; les dije que definitfvamente no era un problema de aprendizaje sino emocional. 

En el transcurso de la conversacidn sus padres comentabar) entre otras cosas,. I 
que como Roberto vive entre mujeres y no tiene amigos hombres en su c a q  ni en 

ningdn lado, lo tratan llcon mano dura y para que no se vuelva maricón1'. "Nada 

de besos, ni abrazos ni epapachost', comentd la madre quien fue la que habló casi 

toda la reunidn. 

Entre los ejemplos que les dimos a los padres sobre e! atraso del desarrollo del 

niño, es que no podi"a quitarse e l  suéter por si'mismo, ni desabrocharse e l  pantalón; 

la madre confesd que ella 0 sus hijas visten a Roberto, que le preparan sus alimentos 

y "en ese sentido se le atiende por completo". Marra y yo comentamos la importan- 

cia que tiene para los niños hacer las cosas por ellos mismos, sobretodo esos primeros 

años, aunque lo hicieran mal; asihiismo les hicimos saber lo importante que era que 



su hijo fuera apapachado y recibiera besos y abreros de ellos, para su autoestima. En 

esto creo que A I  ver que nosotras pediamos un cam- 

bio en la dinámica familiar como requisito pera que Roberto avanzara en su desarrollo 

y pudiera avanazar a i  siguiente nivel escolar, acepatron nuestras sugerencias. 

170 estuvieron muy convencidos. 

A I  final la madre reclamd que en varias ocasiones Roberto habib regresado todo 

goipeado por otros niños de la escuela, comentd que habi'a observado cdmo los niños 

abusaban de 61 por su pasividad y opiné que esto era provocado por su situación fa- 

miliar; más tarde me enteré por Roberto que cada vez que le pegan en la escuela ' 

su mamá le pega por no saberse defender; en una ocasidn yo presencié esto sin 

que la madre se diera cuenta, a la salida de clases. 

He de decir que en un principio mi relacidn con Roberto era fria y distante, 

quizás porque en algunas caracterrsticas de su personalidad me vefa proyectada y 

esto me molestaba; a partir de la reunidn con sus padres comprendi' la situación de 

manera más completa y m i  trato cambid por Completo hacia 41. Trabajé muy 

de cerca tada la  parte de su autoestima para que puco a poco conquistara su 

seguridad personal. A I  final del año habi'a conseguido buenas relaciones de amistad, 

ya hablaba más en e l  saldn y se atrevl'a, juntos con otros, a transgredir el orden del 

saldn. 

desarrollo, Pasó al nivel del jardrn 111 y ha podido trabajar al ritmo de la mayori'a, 

pues resolvid a su manera su problema de relacidn con los otros. 

Aunque en este proceso a Roberto le  faltaba estitnulos en otmáreas del 

Roberto no fu4 ni és un hijo deseado; hay una identificación adecuada con su 

padre, pero una reiacidn negativa con su madre a la que le  tiene miedo y mucho 

corale. Roberta comenta que su mamé4 siempre io regaña; en una ocasidn, pedi'que 

los niños dibujaran a sus familias, Roberto no quiz0 poner en su dibujo a, su madre, 

te pedi'das veces que lo hiciera pera &te se negó. En la siguiente hoja anexo este 

dibuja. 

Tuvo una relación buena conmigo, aunque me teni'a miedo y se sametra mucho 
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ante mi autoridad. Le  costó trabajo acercarse a sus compañeros, estos la molestaban 

constantemente y lo sometran en sus juegos. Logrd una relación de amistad cotidia- 

na con un niña. 

En las roles sexuaies, manifestó algunas conforme .a su gdnera, asi' coma 10s 

siguientes variantes: manifestó pasividad, debtlidad, sometimiento a la autoridad, abe- 

diencia e inseguridad; tado esto, en diversas actividades y principaImente, en las re- 

lacianes con sus compañeras, canmigo y las demes maestras. Por lo tanto, en Rober- 

to no huba una internaiizacidn adecuada de las roles sexuales correspondientes. Su 

estado de ánima frecuente fud variable, can mamentus de angustia y de tristeza. 

Se enfermaba frecuentemente del estomago y varias veces se hiza pfpr en e l  . 

transcurso de Ia mañana. 

6. Samuel (grupo A) 

Vive con sus padres. Su padre tiene;% años de edad, es originario de Acapulco, 
\ 

Gro., su madre tiene 35 años de edad, es argentina, llegd a México con e l  golpe de 

estado en su pa&, en Acapulco conocid a su esposo. 

desagradable (descufdados,sucios y malvestidos). Lois dos atienden un mddulo del 

correo del libro de la SEP. 

Los dos tienen aspecto fi'sko 

Tienen una relacidn conflictiva y ellos dicen que Sa- 

muel fue un hijo deseado. 

padres. 

Samuel es un niño maltartado y ltebandonadoll por sus 

Es hijo dnfco y vive en un departamenta de una construccidn muy vieja, en una 

zona popular a l  sur de la ciudad de México. 1 

"Mi hijo es hijo de la calle, yo no tengo tiempo de cuidarlo, ni tampoco m i  

esposo y como e l  puesto de ljnros está en un parque, el niño se pasa e l  di'a sdlo en 



. 



58 

él y es por eco que él tiene tantos vicios", esto comentd la madre a l  preguntarle a 

qué &bra que su hijo golpeara tanto a las demás. 

Samuel es un niñoque me inspird una gran ternura teni'e un cardcter especfab 

a mi modo de ver, no aprendid a controlar sus l'impulsos'g por eco cuando se enojha 

golpeaba sin control y cuando se entristec& lloraba sin parar. Centra una gran ter- 

nura por los niños más pequeños que él, los acariciaba, los besaba y los defendra de 

los grandes, l e  encantaba armar pieito y darse de golpes con los niños de su edad 

o más grandes que él. 

Su modo de hablar era especial, con un acento y con palabras propias del lékf- 

cu popular, como entre "chalet', "ira maistra", tljijost', etc.; asi' como una serie de 

groserras, por lo que Samuel vivh eternamente acusado por sus compañeros debido a 
I la manera tan "brusca" de relacionarse con ellos. I 
i 

La mayori"axd3 las veces su ropa estaba sucia, arrugada, y llegaba a la escuela 

despeinada Conquistar una buena relación con Samuel me costd mucho trabajo, deso- 

bedeci'a cualquier orden o norma, le gustaba retar mi autoridad y molestar a sus 

compañeras en los momentos de trabajo. Generalmente trataba de pedirle las cosas 

de una manera tranquila, lo  cual lo sacaba de contexto, pues estaba acostumbrado a l  

mal trato. Con todos los maestros que trabajaron con él siempre tuvo problemas; 

invariablemente llegaba llorando conmigo porque lo regañaban y lo sacaban de la clase. 

En una ocasidn, la maestra de deportes tuvo un altercado con 41, yo estaba en m i  

saldn y comencé a escuchar cdmo ella le daba de gritus y muy alterada-lo arrastra- 

ba hacia e1 saldn, Samuel lloraba y gritaba ~~isudltame!", cuando entraron al saldn 

La maestra de deportes lo tomd de los brazos y le gritd "¡A ml'me obedeces, ojste? 

ya me tienes harta!", lo aventd sobre una silla; 

ba muy alterada; 

es como m i  mamá, ella no me quiere", 

minutos seguidos sin parar. 

ella se salid sin explicar nada, esta- 

Samuel se quedd llorando en la silla yo lo m i d  y me dijo: "Ella 

me acerqué y lo abracé, Samuel lloró 20 
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En otra'ocesidn me motesté con él, me acerqué enojada a su lugar y se puso 

exageradamente nervioso, se arrincond y me gri td enojado y retándome: "NO me im- 

porta, no te voy a hacer caco:' le pedr que saliera del saldn, 61 contestd que no se 

salra y se levant6 de su lugar en plan de reto, levanté la voz y alterada le grité: 

i'sdlte!" , se salid y comenzd a patear la puerta y gritd: "a mi'no me importa que 

peguen, a mi nunca me duelen los golpeP. He de aclarar que yo no utilizo los 

golpes para poner lsh-iltes en los niños, por lo que las reacciones de Samuel me su- 

geri'an que era un niño ;Jotpeado. 

Un dTa Samuel llegó con los ojos muy hlnchados a la  escuela, se nataba que 

habra llorado y se acariciaba un brazo, ie pregunté qué teni'a, 41 me dijo que nade. 

Más tarde me acerqué a él y le  pregunté: ''¿Oye Samuel, cuando se molestan tus 

papás contigo, qué hacen?", 61 me contestd.: Itme maltratan", yo le pregunté que 

cdmo y 61 dijo: "me pegan con un cinturón o con una vara del parque"; pregunté: 

"¿Y eso que tienes en e l  brazo con qu8 fue?" , él contestd: I'Mi papá me peg6 con 

una vara porque no quise desayunar. 

y yo hablamos con ellos, negaron rotundamente maltratar a Samuel, estaban nervio- 

sos y molestos, e l  padre levantaba más la voz y a l  final dijo: "Este es e l  Último 

año de Samuel en esta escuela", se fueron. 

Mandarnos llamar a los padres, Marta, Marra 

Samuel ya no me deci'a nada de que sus papás lo golpeaban aunque en varias 

ocasiones teni'a marcas que los delataban; un di'a al preguntarle a todos en clase s i  

sus papás les pegaban, e l  linico que dijo que a 61 no fue Samuel. M i  relacidn con 

él fue muy cercana, creamos una relacidn mgy fuerte y me dolid mucho que lo saca- 

ran de la escueia. 

Samuel na fue ni es un hijo deseado; parece ser que hay una idenlifiracidn ade- 

cuada can el padre, aunque le tiene mucha mieda, a d  cama a la  madre de quien dice 

e l  niña que no la  quiere. 

Tuvo una buena relacidn canmiga, aunque canflictiva en un principia; can sus 
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compañeros la relacidn fue conflictiva tada e1 &; SUS relaciones de amistad cotidfa- 

na eran con niñas menores que 41. Un compartamienta que provocaba problemas a 

SUS conipañeros, era que SamueI obsesivamente gustaba de tocar e l  pene de éstas, asi 

corno el de 61; muchos se quejaban constantemente conmigo por esta. El problema 

se hizo mayar cuando a la hora de la salida, en que yo no estaba, camenzd a meter 

a l  baño a un n i b  menor que d1 y Ie decl'a que le enseñara el pene y se lo dejara a- 

cariciar; a1 decir que e1 prablema se hizo mayor me refiero a que la madre de &te 

niño menor, me fue a reclamar y nie dijo que si no hacra yo algo al respecto Iba a 

hablar percanalmente con la madre de Samuel; decidi" na decirle nada a la madre 

de Camuelpues sabra que Io iban a golpear por hacer esa.; tuve que hablar varias veces 

con é1 y traté de hacerlo de modo que no provocara una %atenfzacibn" de la sexua- 

l 
I 
I 
I 

lidad, ni una obsesidn mayor por ésta. Finalmente, dejd meter el baño al niño menor - 
pero siguid tocando e l  pene de sus demás compañeros. 

Las roles sexuales los manifestd conforme a su género lo que hace suponer que 

hubo una internelizacidn adecuede de éstos, aunque se exaltaban con mayor Intensf- I 
I 

I 

dad los siguientes roles: agresividad, fuerza, rebeIdila, represi6n dei dolor, brusque- I 

~ 

1 
I dad y mayor torpeza en la realtzacidn de diversos trabajas. 

fue variable entraba a momentos de tristeza sllbita y tenfa explosiones de mal hu- 

mar. 

cabeza y estdmaga, insomnio y problemas de cancentracidn. 

El estado de ánimo 

Las enfermedades más frecuentes en Samuel fueran la dermatitis, dolor de 

7. Gelia (grupo 8) 

Vive can sus papás. Su padre tiene 36 sñas de edad, es bidlogo y se dedica a 

la investigación en su campo en la UNAM; su madre tiene 36 años de edad es SO- 

cidioga y ha hecho trabajos sobre su prafesidn en su casa, no ha podid8 salir a tra- 

bajar por sus hijas. ''yo no queri'a embarazarme, mi marido si'queri'a, pera a mi me 

hubiera gustado esperarme más y poder recibirme". 





Delia tiene une hermana de 9 meses de edad, parece ser que le ha afectado 

mucho la presencia de ¡a nueva hermana, su mamá comenta: "no la soporta, me 

preocupa porque siempre busca como hacerla llorar; me dice a cada rato que yo 

te quiero porque ve que atiendo a la niña; yo la verdad es que no sé pero me 

la paso de pleito con ella desde que era muy pequeña, como que tenemos e l  mismo 

carácter y hacemos corto circuito." 

Delia tiene una mancha a lo largo de la nariz, es un problema de nacimiento 

y todo el tiempo niños y adultos le resaItan su "defecto". Su mama dice que Delfe 

no quiere a su hermana: g8porque es más bonita que ella y la verdad éste es muy 

tierna y muy dulce, en cambio Delia es como yo, altanera, fri'a7 orgullosa y cuando la  

veo hacer sus berrinches pienso que si asi'soy yo me he de ver horrible. No sé, 

pero no me gusta cómo es y me preocupa porque con la presencia de la hermana, 

las cosas han empeorada entre nosotrasf1 Yo le  sugen'que buscara espacios para 

ella, para recibirse y que tratara de acercarse mds a Delia sin engancharse en los 

chantajes, n i  en las berrinches de la niña, sino que tratara de atenderla de otra 

fama, 

un espacio para ella, 

como salir una vez por semana ias dos solas a tomar un helado o buster 

La  madre me confesd que le relación de ella como la de su esposo con Delia 

es de "regaños y golpes, nos desesperamos mucho con elk7 a lo mejor no nacimos 

para ser padres." Les recomendé una terapia familiar de apoyo para que trabajen 

juntos todo esto. 

Delia es una niña inhibide y temerosa; a l  principio del año no se llevaba con 

nadie, ahora ya tiene dos amigas, pero se enoja constantemente con mucha facilidad 

y tarbaje con apeti'a. Ashismo Delja tiene un problema de falta. de apetito, obvia- 

mente es motivo de pleito con su medre 

I 

. 
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Delia no fue ni es una hi ja deseada; creo que m existe una identlficacidn ede- 

cuada con su madre, ni un la20 afectivo fuerte can su padre. 

Tiene una buena relación conmigo pues soy mug afectuasa con ella; con sus 

compañeras est4 distante y sdlo tfene une relacfdn de amistad cotidiana con una 

niña, aunque se pelean constan temen te. 

Manifiesta varios roles sexuales conforme a su género, pera presenta las siguien- 

tes varfabIes: exaltacidn de la pasividad, asr cama agresividad y rebeldi'a. 

que Delia no t w a  una internalizacidn adecuada de las roles sexuales carrespondientes 

a su gbnera. Su estado de ánimo és variable, tiene momenbs de tristeza slibita, 

generalmente está de mal humor. 

somnio, falta de apetito y dolor de cabeza. 

Suponga 

e 

Lbs enfermedades frecuentes en Delia san: In- 

8. Marcos (grupo A) 

Vive con sus papás. Su padre tiene 45 años de edad, es maestro de le UNAM 

y de la Universidad Autdnoma Metropotitana - Xochimilco (UAM-X). Su madre tie- 

ne 35 años de edad y es maestra de la UNAM. Los dos son cercanos a Marcos aun- 

que e l  papá tiende a deprimirse y l e  preocupa mucho Ia educaefdn de sus hijos. 

dedica de tiempo completo a l  trebejo intelectual y parece ser que la madre está 

presente en !a vida cotidiana. 

Se 

Marcos tfene una hermana de 11 años a la que quiere mucho. 

Es un niño especial, muy inteligente aunque en e l  desarrollo psicomator iba atra- 

sado, sus movimientos eran forpes, abrra la boca todo e l  tiempo y a veces pareci'e 

C O ~ J  si tuviera rasgos de retraso mental. 

cuando senti'a que no lo estaba haciendo bien 

COmntd: "yo quiero ser como 

Sin embargo, trabajaba muy bien aunque 

- comenzaba a angustiarse y una vez 

m i  hermana, ella siempre trabaja bien".' 

Marcos tiene comportamientos "afeminados" marcados, en el modo de caminar, 

Marcos bus- de hablar, etc.; es e l  comentario constante de los maestros sobre 61. 

ca todo e l  tiempo e l  contacto fi'sico con las mujeres adultas, busca acariciar los senos 
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Y las nalgas constantemente lo que se ha convertido en uniproblema que alln no tiene 

solucjdn. No tiene relacidn con niñas de su edad, sdlo se lleva con dos niños de su 

grupo. La relacldn con los maestros varones es cauteIoc8, de pasividad y sometimien- 

to, con las maestras tfabaja de manera.rnác relajada pero siempre busca e l  contacto 

fi'sico con ellas. 

Marcos fue y es un hijo deseado; 

Y un lazo afectivo muy fuerte can su madre. 

quien se querfa parecer de grande éi ME dijo: "a mi perro, no, no es cierto a m i  ma- 

má". 

hay una identificacidn adecuada con su padre 

En una ocasfdn en que le rpeguntd a 

Tuvo una buena reIacidn conmigo, buscaba mucho el contacto flSico , y can sus 

compañeros siempre estuvo distante, parec&t'bstar en o t m  lado", sdla tuvo una reIa- 

cidn de amistad con un niño dei grupa. 
i 

Manifestd varios roles sexuales pertenecientes a su ggnem, con las siguientes I 

I variantes: pasividad, obediencia, deiicadeza, torpeza para realizar actividades "rudas" 

y sometimeinto. Esto me hace suponer que Marcos no tuvo una internalizacidn ade- 

cuada de los roies sexuaies correspondientes a su género, probablemente se identificd 

1 

I 
I 

en varios aspectos con la  personaifdad de la madre io que hace que su comparta- ~ 

mienta sea distinto. 

fermaba can frecuencia de grlpá y daior de or'dos. 

El estado de ánimo frecuente era e i  estar contento y se en- 

9. Juan (grupa B) 

Vive con SUS padres. 

1090, trabaja en la UNAM; 

trabaja CQmR maestra de idiomas y también da terapia. La madre ha estado presente 

Su padre es argentino, tiene 40 añas de edad, es Socid- 

su madre es belga, tiene 38 años de.edad, es Psicdloga 

en la vida escalar de Juan; es una mujer con una personalidad fuerte, de cardcter 

fuerte , Parece w e  ha tenida conflictos can algunos maestros de la escuela. Siempre 

está muy bien vestida. 
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Juantiene dos hermanos varones de 15 y 12 años de edad, éste dltimo cursa 6Q 

de primaria en la escueIa y es e l  niño "problemat1 de toda la escuela, tiene serios 

problemas de conducta y pésima relacidn con todos los maestros. 

cia de edad entre Juan y sus hermanos, la madre me comentd: "Yo estuve buscando 

embarazarme por varios años, aunque ya teni'a a mis dos hijos deseabamas tener un 

tercero, tuve dos abortos naturales y complicaciones en la matriz, e l  médico me dijo 

que ya no iba a poder embarazarme; despuds de un tiempo en familia decidimos adop- 

Sobre Ia diferen- 

tar un hijo y la solicitamos, ya cerca de la fecha en que nos la iban a entregar es- 

taba yo embarazada, por la que fue un niño muy deseado por tados en la casa". 

Sumado a lo anterior, Juannacid antes de tiempo y con problemas respiratarias, 

parece que no se acabd de f o m m  la traquea, por lo que estuvo hospitalizado un 

par de meses. Por toda esto, Juan es un niño que ha sido muy consentido y sobre- 

protegido por su madre, parece ser que con e l  única que tiene probiemas es can e l  I 

I hermano anterior a di ya que siempre lo molesta, le  pega y lo hace llorar. 

Juan es un niño muy tihido, muy callado. En la relacidn conmigo es muy te- 

merosa, aci' como con las demds maestros, sobretodo 10s que le representan autaridad. 
I 

Conmigo poco a poco va acercándose más. ~ 

1 

Tiene buena relación con varias compañeros del grupo todos elIas varones, y se 

juntan para hacer travesuras. 

Juan fue y es un hijo deseado; hay una identificacidn adecuada con el padre Y 

un lazo afectivo muy fuerte can la madre, quien l a  sabrepratege. 

Tiene una buena relacion conmigo, con sus compañeras tiene algunos problemas 

porque pelea, pega y escupe; se junta con otros tres niñas del salón y malestan a 

las demás. 1 

Las roles sexuales los manifiesta confarme a su génera, can las siguientes 

variantes: dependencia, inseguridad, obediencia y sometImienta; por lo que en Juan 

se manifiesta un comportamiento distinto que quizas se deba a la sobreproteccidn 
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de SU madre. Su estada de áníma frecuente es el  estar contento pera también pre- 

senta momentos de ensimismamfenta. 

IO. Laura (grupo 6) 

VIve can sus padres. Su padre es periodista, tiene 36 años de edad, trabaja pa- 

ra una revista politica, parece ser que tiene una personalidad muy fuerte y can muy 

mal carácter. Su madre' tiene 34 años de edad estudid antropologYa en la  ENAH, 

y trabaja en una dependencia de Bellas Artes. 

Laura tiene un hermano de 7 años de edad que va en esa misma escuela. 

Es una niña muy callada y tihide, aunque tiene varies amigas en e l  grupo y una 

buena relación conmigo. 

Dice la madre que Laura "le tiene mucho miedo a su papd .-parque es e l  que se 

la pane a mano cuando se parta maltt. Esto salid a la luz porque yo comencé a ob-. I 

server que Laura tiene problemas de relacidn can los maestros varones de las clases 

especiales, al principio no entraba a sus clases y cuanda trataba de farzarla a que I 
1 

la hiciera, comenzaba a llorar can mucha angustia, la estuve acampañanda en varias 

ocasiones, e l  siguiente pasa fue dejarla sentada lejos del grupo de la mana de una de 

sus amigas, ahora ya entra a 1s claseaunque no participa mucha en ellas. Me Ila- 

maba la atención que el año pasada, en jardih I ,  no participd en ninguna clase can 

maestras varunes, durante toda el año; inclusive en e l  campamento, a la hora de 

dormir, al ver que en la tienda donde iba a dormir su maestra, iba a dormir también 

un maestro, prefirió pasarse también a m i  tienda, al comentar toda esto can la 

maestra de jardill I ,  ella me decra los padres de Laura tuvieran fuertes crisis de pa- 

reja y la niña presenció varias veces gritas y que su padre golpeaba a s ! ~  madre. 

Laura fue y es una hija deseada; hay una identificacldn adecuada can su madre 

aunque un dra comentd I'ya nunca me voy a casar", ia cual me dice que tiene un 

c 
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conf1icta can la imdgen de la madre; tiene un lazo afectivo deb11 con su padre ya 

que le tiene mucho miedo y coraje, un dra l a  madre camenu: I1ultimamente le a 

dada a laura par no quererse acercar a su pap&..", 

Tiene una buena relacIdn conmigo y con sus compañeros; sus reiacianes de amis- 

tad cotidiana san con niñas. 

Las roles sexuales los manifiesta conforme a su género, pero can las siguientes 

variantes: exaltacibn de Ia inseguridad, de la pasividad y de la dependencia, Su es- 

tado de ánimo frecuente es variable, tiene momentos de tristeza sdbita, de angustia 

y a ratos se muestra nerviosa. 

La  relacidn del padre can la madre y la imágen de la figura masculina que laura 

ha internalizada a part ir  de ésta relacidn le- convirtieron al gdnero masculino como 

amenazante, par lo tanto lo rechaza. La enfermedad que padece frecuentemente es 

el insomnia y las dolores de cabeza. 

11. Padres divorciados o separados (5  casos) 

11. Alberto. (grupo A). Vive con su madre. su padre tiene 48 años de edad, es 

an poIi7ico importante, trabaja cama director de una institución cultural del gobier- 

no; tiene mucha dinero y manda a l  chofer una vez a ia semana por su hijo a la 

escgela. 

pendencia gubernamental que e l  padre. 

Su madre tiene 45 años de edad, es socióloga y trabaja en la misma de- 

t 

Alberto tiene das hermanas, una de 15 y atra de13 años de edad, "me embaracé 

de ALberto en un momento de recanciliacidn con m i  marido, en ese entonces ya ha- 

bra problemas pera ya sabi'a que él queri'a un hijo; me did gusto que fuera varón por- 
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que teni'a'miedo de que si no lo era 61 lo iba g ir a buscar a otro lada. Pero ya vez, 

finalmente se fue a viv i r  con su secretaria, viven juntos y tienen una hija. Yo qui- 

siera dejar este trabajo pera con esta crisis de empleo mejor me aguantov1. 

Alberto vive con sus hermanas y su madre en una colonia residencial al sur del 

D.F., en una casa propia, muy amplia, con alberca, gimnasfo, y jardih; tienen varios 

trabajadores, entre ellas, la nana que lo atiende y e l  chofer que lo recoge general- 

mente en la  escuela. 

Alberta es un niña muy solo y 8b8ndOnad0, !a madre trabaja todo e l  di'a aunque 

está muy cerca de 61; sus hermanas casi no están con él. 

t r is te y distraitfo en la clase; en la relacidn con los atrosssierqpre utilizaba su lunch 

(siempre de cosas norteamericanas) como instrumento de poder. 

Generalmente estaba 

- 

Alberta fue pera probablemente ahora-na sea un hija deseada; hay una iden- 

tificacidn adecuada con e1 padre, pues vivid can él hasta Ias tres años y media de 

edad; tiene un lazo afectivo muy fuerte con la madre. 

Tuvo una buena relacidn canmiga y can sus compañeras manejd mucho las rela- 

ciones de poder, a traves de su iunch, del dinero, de invitarlos a su casa, etc. En 

una ocasidn abservé como le  decra a un niño que se hincara para subirse en sus es- 

paldas, ie tronaba 10s dedos en un t a m  de manda, e1 niño accedid; Alberta, que casi 

siempre llevaba sus botas de "vaquero", se subid can dstas en la espalda del niña, 

&te se aguantdel dolor y e l  llanto y cuando Aiberta se bajd de 61, dste le dijo: 

"ahora si', ¿ya me vas a invitar a tu  casa? lt. 

que varias niños del grupa trayan en ia mana billetes de diez y veinte-iriül pesos, 

pregunté que de donde las habyan sacado y me dijeron que Alberta se las habra re- 

galada, recogi'alrrededar de doscientos mil pesas, llamé a la madre quien deci'a no 

haberse dada cuenta en que momenta SU hija se las habh sacada de la bolsa. AI- 

berto dijo que las llevd "para tener mAs amigos". 

En otra ocasidn, camenzé a notar 

Tan.ibI4n ohsew4 varias actitudes llclasistas" en 61, en e l  trato a las trabaja- 

? 
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doras de intendencia y con una compañera del saldn llamada Beatriz y de quien ha- 

blaremos m& adelante, aqui' sdlo diremos que es una niña de "extraccidn popuiar'l; 

Alberto siempre ponl'a a los niños en contra de ella y un di& IIegb diciendo: "voy a 

invitar a todos a mi fiesta menos a Beatriz", por lo que tuve que intervenir repro- 

bando la actitud de Alberto frente al grupa. Sus relaciones de amistad cotidiana 

eran con niños. 

Los roles sexuales los manifestd conforhe a su gdnem, par lo que hubo una 

. internalizacidn adecuada de estas, pera present4 les siguientes variantes: exaltacidn 

de la agresividad, de la autoridad, del poder y de la imposición. Su estado de d- 

nimo fue variable, con momentos de tristeza súbita y ensimismamiento. Se enfema- 

be frecuentemente del estómago y frecuentemente se c a h  y se golpeaba. En una 

época estuvo muy deprimido pues e l  prlmo, con e l  que mejor se Hevaba, de 9 a b s  

de edad, jugando con la pistola de su padre, se matd. Alberto p a d  varias semanas 

can vómitos y diarreas, no derramd una soia IdgrIma, se camportd mds agresivo en 

la escuela y tuvo problemas de insomnio. 

12. Mari'a (grupo A) 

Los padres de Mari'a son argentinas, ella naci&-en Argentina y llegd de meses 

a México. Su padre tiene 38 años de edad, es ingeniera y trabaja en una empres9 

privada; su madre tiene 35 años de edad, es diseñadora y hace jayeri'a artesanal, 

de la cual ha montado exposiciones y vende a precias a1to.s. 

aún viven juntos pero están en proceso de divorcio; desde hace varios años tienen 

problemas maritaies, los cuales se han ido agudizando más. Pelean frente a sus 

Masa y los niños presencian gritos y golpes. 

de 13 a b ,  atra de 10 años, un hermano de 8 años y una hermana menor que ella . - 

que tiene 4 años; 

Los padres de marra 

Mari'a tiene 4 hermanas,cuna hermana 

ahora Mari'a tiene 5 años de edad. 
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Curante et ciclo escolar, Marra presentó problemas diversas, habra ocasiones 

en que la encontraban triste, se enfermaba del estbmega muyamenuda, le costaba 

trabajo concentrarse en clase. 

Un dt"a Mar ra  me camentd : "Sabes?, ayer se pelearon mis pap&$, m i  papá le 

empezd a pegar a mi mamá y ella le  aventd un cenicero", 

hacTa mientras ellas se peleaban y ella me contestd:ugya estaba viéndolos sentada 

en un escaldn de la escalera y me did mucho miedo y me puse a llorar, m i  mamá 

le gritd a m i  hermana que fuera a buscar a MartIVn", ya pregunté que quién era 

Martih y ella me dijo: "es un vecina que siempre defiende a m i  mamá cuando m i  

papá Ie pega". 

yo le pregunté que qu8 

Se c i td  a las papás varias veces para hablar con ellos, nunca se han presentado 

a la cita. Marra dice que su mamá le pega con e l  cinturdn "pero menas me gusta - 

cómo me grita. 

En este ciclo escolar tenga a su hermana menor en mi  clase quien también ha 

resentido e l  problema de las padres, está enferma del estdmago, tiene diarrea y e l  

otro dya tuve que bañarla porque se manchd tada su rapa; se la  pact5 llarando y me 

deciá que querra ver a su hermana Rosa que va en 4Q de primaria. 

s i  no preferiá ver a su mamá y ella dijo que no, porque su hermana Rasa era la 

Yo le dije que 

Linfca que na le pegaba. 

Marra, supuestamente, no fue una hija deseada; hay una identificacidn adecuada 

can su madre, aunque le tiene miedo; y un lazo afectiva débfl con e l  padre a quien 

le tiene mucho miedo. 

T w a  una buena relacidn conmiga, muy cercana a mi', cada vez que vivi'a alguna 

crisis familiar me la platicaba; tuvo buena relación can sus compañeros y sus rela- 

ciories de amistad catidiana eran can niñas. Cuando jugaba con éstas, varias veces 

la ai'decir: "yo say la hija y tú ia mamá y me pegabas par partarme ma1 a por 

cualquier casa, sale?It. 

1 

LOS rales sexuales los manifest6 conforme a su género, con las siguientes variaq- 
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tes: exaltacldn de la insegurldad, e l  miedo, la debilidad y e l  sometimiento. 

do de ánimo ere variebie, presentd momentas de trfsteza slibita y angustia; asikismo 

present6 un pmb1ema de concentractdn. 

Su esta- 

Marra se enfermaba frecuentemente del est& 

mago. 

13. Beatriz (grupa A) 

Es hija de una trabajadora de intendencia de la escuela, la cual tiene 35 años 

de edad, quien me comentó que se embarazd de Beatriz parque e l  doctor le dijo 

que debra hacerla para paderla aperar para que no tuviera más hijos, pera ella no 

queri'a tener otra hija. Tiene das hijas más,una de 15 y otra de 13 añas de edad. 

Cuando nacid Beatriz ''ya la quise llevar a m i  casa pera m i  vieja me dijo que si no 

se iba la niña, él se iba"; este señar na es e l  padre de Beatriz. 

la hermana de la madre quien también trabaja en intendencia en la escuela, viven 

en una calania marginada a l  ariente del D.F. 

La niña vive can 

Beatriz es morena, tiene e l  pela negra, es de baja estatura, tiene una mancha 

de nacimiento alrededar del aja izquierda. La  visten can rapa muy desgastada y en 

lugar de lachera de plástica cam0 tados los niñas, ella lleva su Iunch en una balsita 

del mercada, siempre leche y una tarta de frijol. 

serio, desde hace das o tres añas tiene un prablema de resequedad en la piel que 

le produce llagas en la cara y en e l  cuerpa; 

Beatriz tiene un prablema fiSico 

hay mamentas en que ésta brota mu- 

cha más y na puede moverse. L a  hermana de su madre la ha llevada con varias 

doctores y todas coinciden que es un prablema nerviasa. 

Beatriz teniá relaciones superficieles y conflictivas can los niñas y niñas del 

grupo, fue una niña rechazada constantemente par lo que se volvió muy agresiva can 

las demás. 

fiesta de sus campañeras. 

We a Beatriz se le estaba hacienda un daña enorme a su autoestima, pues existi'a un 

La  exclui'an constantemente de las juegas y nunca fue invitada a una 

AL plantear en una junta de maestros que ya senti'a 
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rechaza de clase hacia ella, y que era mejor que fuera a una escuela púbiica; Marra, 

Marta y Gerardo argumentaban que ésta era una prestaci.dn a los hijos de todos los 

trabajadores de la escueIa y 

preocupaba mucha lo que pasaba con la niña. 

a Beatriz y ad', la niña pasó al siguiente grado y sigue siendo rechazada. Pero 

parece ser que su mamá se la piensa llevar a su casa"ahora que entre a primaria!' 

que no podran pedir que Beatriz se fuera, aunque les 

Esta decisión no beneficid en nada 

Beatriz no fue ni es una hija deseada; hay una identificación adecuada con la 

hermana de la madre, no tiene un lazo afectivo con la figura paterna. 

t w o  una buena relación conmigo pera sus compakos  siempre la maltrataron, 

siempre la invitaban a jugar para someterla en sus juegos; no iagrd una relacfdn de 

amistad con ninguna niña o niño. 

Los roles sexuales tos manlfestd conforme a su género can las siguientes:varia- 

bles: exaitacidn de la pasividad, debilidad, dependencia, sometimiento, obediencia, ser- 

vicio, seguridad, miedo y represión del core@. Su estado de ánima fue variable, fre- 

cuentemente estaba triste, ensimismada y nerviosa; las enfermedades frecuentes en 

Beatriz fueron: dermati t i s  aguda, insomnio y dolores estomacales. AsMismo presen- 

td problemas de aprendizaje y concentracidn. 

14 Alejandra (grupo A) 

Vive can su padre, éste tiene 3 5  años de edad, es diseñadar y trabaja CQmR 

maestra de diseña en la UAM-X. 

muy deteriarada e l  sur de la ciudad de México. 

Alejandra es hija Única y vive en un departamento 

Cuando Alejandra teni'a un aña y medio de edad iba can sus padres de vacacia- 
1 

nes y tuvieran un accidente en la carretera, el padre iba manejando y na le pas6 

nada, pero la madre y la niña se saIieron de1 coche, la madre murid en el impacto 

y Alejandra 

injerta en la mana derecha. 

derrapd varios metras sobre el pavimento y tuvieron que ponerle un 
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El padre de Alejandra generalmente está triste y deprimido; en varias ocasiones 

que la v i  fuera de la escuela teni'a alienta 8lcohd~ico. 

accidente, tuvo una relación de pareja y vivid con Alejandra un año; 

A I  año aproximadamente del 

ésta le deci'a 

mamá. 

se separd de su pareja y la niña lo resintid mucho, estaba triste y un dra me dija:i 

"ahora otra vez ya no tengo mamá, una se me murid y la otra no quiere vivir can 

Cuando empezó e l  ciclo escaiar y Alejandra entrd en m i  grupo e l  padre 

m i  papá, no sé parqut9. 

me preguntaba qué hacer, pues habra probado con premios, castigos y nalgadas y nada 

Alejandra comenzd a hacerse pipi'a todas horas, su padre 

habi'a dado resultado. Comenté que quizás Alejandra no habra podido procesar aún la 

muerte de su madre y e l  abandono de su expareja y 

apoya para que tuviera oportunidad de sacar todo esto. Que yo sepa, nunca la llevd 

a terapia. Alejandra sufri'a de insamnio y llegaba a la escuela muy irritada, casi 

no poni'a atención en la clase. Tiene un carácter muy fuerte, peleba-mucho con sus 

recomendaba una terapia de 

compañeros porque "siempre quiere mandar en tos juegos. 

escolar no habfa manejado con sus compañeros la muerte de su madre, pero casi a l  

final del año en un mamento de trabajo grupa1,sentados todos en cilcuIo,AIejandra 

dijo: "mi mamá ya se murid, se murid en un accidente, ibamos en la carretera y 

chocamos y ella se salid por la ventana; yo me querra ir con ella pera estaba muy 

chiquita y no pude brincar, ya sCz10 me accidenté Ia mano pero m i  mamá se murid. 

Yo tengo otra mamá que se ilama Rosa, sdla que ya na quiere viv i r  con m i  papá y 

conmigo". 

dijo: "¿tu mamá ya es una caiaca?" Alejandra dijo finalmente: "si', ya se murid, 

pero sabes? yo tengo una piedra, mira aqui' la traigo me la regaló Carmen (mamá) 

y cuando l a  froto mucho entre mis manos veo a Carmen y piatico con ella." Yo 

tuve una relaci6n muy cercana con Alejandra, en varias ocasiones vino a m i  casa 

y yo fui a la suya en su cumpleaños. 

y hay un gran desorden en ella. 

Durante todo e l  ciclo 

1 

Todos ios niños estaban impresionados, guardaran silencio, una de ellos 

t 

Su casa es muy fria y oscura, es muy péqueña 
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Alejandra fue y es una hija deseada; la identifiaakión con la'imagen .materna se 

ha visto interrumpida en dos ocasiones, primem con la muerte de su madre y segundo 

con la separacibn de Ia siguiente pareja de su padre. 

fuerte can su padre. 

Tiene un lazo afectivo muy 

Tuvo una muy buena relecidn conmigo, muy cercana, decra que querfa parecerse 

a mi cuando fuera grande; con sus compañeras siempre hubo conflictos de lucha de 

poder, Aiejandra tlende mucha a contralar a los demás, tanta a niñas como a niños. 

Sus relaciones de amistad cotidiana fueron con niñas. 

Vakias roles sexuales las manifestd conforme a su género, con las siguientes varian- 

tes: manifestación de agresividad, independencia, rebeldfa, imposición, poder y eutori- 

dad. Su estada de ánima era variable, presentaba frecuentemente tristeza, nerviasls- 

Las enfermedades fre- ma, depresidn, ensimismamiento y explosiones de mal humor. I 

cuentes en Alejandra fueran dalores de cabeza, estomacales, insamnio, eneuresis. 

Asimismo presentó prabiemac de concentracidn. 

15. VIcente (grupo 8) 

Vive cpn su madre; es hijo única. Su padre tiene 38 años de edad, es locutor 

famoso en una estación de radia muy conocida. Su madre tiene36 añas de edad, 

también es locutora en la misma estacidn de radio. Hace un año y medio sus padres 

se divorciaron. Su padre vive can sus padres, ya habi'a estado casada antes, tiene 

una hija de 1 1  añas de edad; ahora tiene una relacidn con una mujer divorciada can 

das hijos, perouno quiere viv i r  can ella? 

La maestra de jardi'n I me camenta que Vicente las primeros meses de la sepa- 
l 

ración de sus padres estuvo muy mal, no lloraba, sobretado goipeaba todo. Vicente 

es m i  grupo un niño li'der, es muy querido y admirado por varias del salón; tiene un 

cardcter noble y una buena relación conmigo y con los demás maestros. 





En las fechas cercanas a la  navidad les pregunté a los niños que iban a pedir de 

regalo, cuando llegó e l  turno de Vicente dijo: "yo voy a pedir que m i  papé regrese a 

v i v i r  con nosotros aunque ellos dicen que esa ya no se puede. 

Vicente fue un hija deseado por e l  padre y por la madre. 

Vicente fue un hija deseada, la slgue siendo principaimente para su madre; hay 

una identificacidn adecuada con su padre a pesar de que éste no vive con 61 desde 

hace un año aproximadamente y ha tenida momentas de distanciamiento con el niño; 

tiene'un lazo afectivo muy fuerte can su madre, parece ser que la siente como t'vic- 

tima"& su padre, indefensa, Vicente ha comentado que 61 cuida a su mamá y su 

mamá la  cuida a 61 y que Ita las mujeres no se les maltrata jamástt. 

Tiene una buena relación conmigo y can sus compañeros de quienes es el liüer; - 

sus relaciones de amistad cotidiana san can niños. 

Los rates sexuales los manifiesta conforme a su género par lo que hubo una in- 

ternalización adecuada de ellas, aunque presentó iac siguientes variantes: exaltacidn 

de la agresividad (entre otras cosas habla siempre gritando), fuerza, independencia, 

autoridad, seguridad, represidn de la emotividad y valentra. 

de frecuentes expMones, de mal humor y de angustia y tristeza si aiglin niño o niña 

no quiere jugar can él o no quiere poner su lonchera junta a la suya. Las enferme- 

dades frecuentes de Vicente son la gripa y ¡os dolores de cabeza. 

Su estado de ánimo es 

111. Madre soltera (un caso) 

16. Carios (grupo A) 

Nacid en Brasil, su madre t s  brasileña, tiene 34 años. Ella quiso embarazarse y 

tener un hijo. 9 

Desde que Carlos nacid su madre no ha tenido una pareja amarosa, eiia se vino 

con su hijso hace cuatro añas a viv i r  a México; viven las das solas en un departamen- 

ta rentado a1 sur de la ciudad de México y tienen una relacidn muy estrecha coma si 
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fueran pareja. 

tantemente; dice la madre que un dra Carlos la amenazd dicfdndale enajada: "vas a ver 

La madre la canciente toda e l  tiempa y 61 le hace berrinches cons- 

' que un dl'a yo también te vay e 

Carlas decra en e l  saldn que su padre se fue cuando 61 era un bebé y las aben- 

&nd a su mamá y a él. 

no importe porque sabes?, ya tenga un abuelo que vive en Brasii y l e  voy a decir que 

venga a viv i r  can nosotras para que nos cuide a m i  mamá, a m i  y a m i  5 gatas". 

"Ya nunca la conoci', ni siquiera sé cdma se llama, pera 

Carlas s0li"a desesperarse. muy rápido cuanda aIga no le  saKa bien, ten% un carácter 

explasiva y canstantemente se quejaba de que a é l  siempre le pasaba toda la mala. 

Su madre es una mujer muy tranquila, se dedica a traducir escritas del poPtu- 

gués al españal; tiene canacimientas sabre astralagí'a y hace cartas astreles. 

Carlos t w a  una buena relacidn conmigo y can las compañeras de su grupa 

aunque se quejaban de que a veces Ies pegaba. 

Carlos fue un hijo deseado exclusfvamente por su madre; no ha tenida una figura 

paterna en todas sus años de vida ( la madre no ha tenida una pereja amorosa y la 

familia de éste vive en Brasil); tiene un lazo profundo con su madre. 

, Tuvo muy buena relación conmigo y can sus campañeros, aunque tendi'a a ser 

muy brusca para relacionarse can las demds; sus relaciones cotidianas de amistad 

fueron con niños. 'Gustaba dlsfrakrse 'de mujef pera se enojaba si le deci'an Wña". 

Los roles sexuales las manifestó canfarme a su género, can las siguientes va- 

riantes: haci'a cans tan temente chantajes sen timentales can imágen de llvk tima", 

manifestaba miedo e inseguridad. 

la brusquedad y la fuerza. 

la muerte, las calaveras y 

También presentd una exaitacidn de Ia agresividad, 

Me llama la atencidn que Carlos siempre hablaba sobre 

las diablos. Su estada de ánima fue variable, frecuen- 

temente nerviaso, trsiteze súbita y explasianes de ma1 humor. Las enfermedades 

frecuentes en Carlas fueran los dalares de cabeza y las dolores estomacales. 
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Como observaciones generales a este capnula, señalaré: 

1. Las prfqmras cuatro historias de vida san similares pues pertenecen a una familia 

nuclear; también en cuanto a que estas nibs(as) fueran y san hijos deseados; en que 

ios padres se muestran emackmalmente "estables"; en que los padres tienen una 

buena relación de pareja y una buena relacibn hacia e l  niña. Par la tanta, estas ni- 

fiadas) presentan estabiiidad emacianai y los roles sexuales las manifestaran confar- 

me a su génera, can las variacianes propias de la persanalidad que cada unda) de 

los niñadas) tiene, 

2. Las siguientes tres historias de vida tarnbtén pertenecen a una familia nuclear, 

pera se diferencfan de las anteriares en que estas niñas(as) no fueron ni san hijas 

deseados; tienen un conflicto can una a las.das padres, quienes presentan una l'neu- 

rasis" a canflicta emaclonai par t i cuk .  Par la tanta, cada uno de estas nibs(as), 

present6 de manera particular, variantes en su comportamiento, desde una exaltacidn 

marcada y significativa de roles propias de su género hasta una manifestacidn de ra- 

les del género apuesta.. Asibisma, en las tres casas se presentaran aiteracfanes en 

el estado de ánima y en Ia salud. 

3. En las siguientes tres historias de vida se agrupan las ISltimas que pertenecen a 

una familia nuclear, en donde las tres fueran y san hijas deseadas a diferencia de 

las tres anteriores; en das casos se presenta una relacidn "especial" can la madre 

que las Iieva a manifestar roles del género opuesto, en ei  otra casa es la relación 

de violencia entre las padres (quienes presentan conftictos emocionales particulares), 

!a que provocó en la niña, una exaltacibn significativa de roles propias de su género, 

En estos tres casas tambien se presentan alteracianes en ei estada de ánima y en 

la salud de los niños(as). 

4. Las cinco historias de vida siguientes san de niñas y niñas que tienen padres di- 

vorciados o separadas. Las cinco cesas coinciden en que viven can la madre. Tres 
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de estos casas fueron hijos deseadac. Tres casas viven y vivieron lec crfsis de  pareja 

de los padres, antes d e  la separacidn, en e l  momenta d e  ésta y desp:Ss de  ésta. 

Los dos casos d e  niños (varanes) tienen una relacidn muy estrecha con la madre y 

manifiestan una exaltacidn significative d e  roles de su propio género; otras dos casas 

de niñas, manifiestan tambicJn una exaItacidn de rales de  su propio género. Eri e l  

caso especial d e  la niña que sufrid la muerte d e  su madre, la relacidn con e l  padre 

es muy estrecha y manifiesta roles del género opuesta. Los cinco casas coinciden 

en presentar alteraciones en e l  estado d e  ánimo y en  la salud. 

5. Le Citima historia de  vida es la de un hijo de madre llsdterall, en e i  que la rela- 

cidn tan estrecha y l'especialll con la madre y la ausencia d e  una figura paterna 
~ 

i 
I llevd al niño a manifestar roles del género apuesta, asr como a exaltar de  manera . 

significative, d e s  d e   su^ proplo género. AshIsmo,  presentd aiteraciánes en su estada 

de Bnimo y en su. salud. 
I 

6.  Los dlbujas que presenta en cada histaria d e  vida reflejan la imágen que e l  niño 

o la niña tiene internalizada de  sf mismo, d e  sus padres e inclusa, del genera mas- 

culina y del femenino en general. 

Sdla m e  queda concluir que, efectivamente, las diferenclas o'iwvariantes sig- 

nificativas en las relaciones canductuales (manifiestas en ia forma en que cada niño 

y niña han socializada sus roles sexuales, en la relación conmigo, cama maestra;y 

en la reíacidn que establecen entre ellas) se  derivan de  que cada una de estas niñas 

y niñas de 4 años de edad, proviene de un ambiente familiar distinta. Aún más allá 

de la anterior, me atreveda a decir que las roles sexuales que cada niño y niña 
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van a internalizar, van a depender significativamente de das aspectoc: las tendencias 

innatas de cardcter en el niña o la nlña y la reiacidn que este niño a niña viva can 

sus padres. 

Par toda io anterior, qulciera pasar a plantear algunas canclushes generales 

carno cierre a ia presente invectigacidn. 



C O N C L U S I O N E S  

. 
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hemos visto ya, como se manifiestaraa socialización de los roles sexuales en di- 

versas Breas del dmbito escoiar, resultando de esta una lista de camportamientos di- 

ferenciados, en donde unos aparecen carno propias del genera masculino y otros co+- 

mo propias del genera femenino y en donde a la adquisicidn de un comportamiento I 

le corresponde la represidn de su contrario. 

Este material sugiere que muchos de los rasgos de la personalidad humana, que 

Iiamamos femeninos o masculinos, no tienen nada que ver con la condición biológica 

de los sexos; pues al  observar las diferencias conductuales significativas, en cada ni- 

ño y niña, encantré e l  orrgen de éstas en los ambientes famiiiares especiricas; con- 

cretamente en el  tipo de relacidn que establecen los padres can el  nIño(a). I 

Por todo esto, quisiera profundizar acerca de las elementos que san elabora- 

ciones sociales, originalmente ajenos a los hechos bioldgicos del gdnero de 10s sexos. 

Si partimos de que la socializacidn de roles sexuales particulares en cada niña 

y niño tienen-oriígen en las tendencias innatas del carácter y en el  ambiente fami- 

l iar especi'fico de cada uno de éstos y que al  llegar a la escuela e1 niño sdlo va a 

paner en manifiesto esta sacializacidn, entonces: la socializacidn de roles sexuales, 

a ini modo de ver, se dá en los tres primeros años de vida del niña(a), en donde la  

referencia del mundo y de las relaciones interpersonales se reducen a la relación 

con sus padres y hermanos. Aqur se van a invaiucrar con la misma intensidad, las 

tendencias innatas de1 carácter y la relación que los padres establecen con el niña 

(a), por lo que la socialización de roles sexuales se convierte en un proceso indivi- 

dua! que hace que cada niño se diferenci'e del otro en sus comportamientos genéri- 

cos; inclusive, la diferencias comportamentales son claras entre hermanos, pertene- 

ciendo a l  mismo género y teniendo los mismos padres, las tendencias innatas del 

carácter seran distintas en cada una, asi' como ia relación que los padres estable- 

cen con cada uno de sus hijos, por lo tanto cada uno de estos niños manifestará 

campartamientos particulares y di ferenciados de los otros. 
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Tanta e l  niño como la niña, estarán preparados para separarse d e  sus padres e 

interrelacionarse en  nuevos grupos sociales, cuando hallan incorporada o internalizado 

en ellos, la imdgen de sus padres; la cual implica la adquislcidn de comportamientas 

particulares y especiyicos. 

Hablando estrictamente de sociaiizacidn de mies sexuales, el niño o niña sacia- 

k a n  estos roles a partir d e  la identificacidn emocional con el padre o con la madre, 

en donde e l  niño(a) busca imitar o no, los comportamientas de los padres.. 

do particular de la sacializacidn dependerá del tipo de identfficecídn que el nik (a )  

El ma- 

halla experimentado con el padre o la madre, a d  como de los comportamfentos y 

valores que los padres hallan transmitida y a su vez, reprimido. 

L a  relacidn que los padres establezcan con e l  niño(a) será fundamental en  la 

sacializacidn de los roles sexuales de cada n i b  o niña. Por lo tanta, e l  niña inter- 

nalizará ttadecuadamentett las mies sexuales, si hubo una identificación can3 e l  pro- 

genitor del mismo género y aprendid a través de éste, los comportamientos corres- 

pondientes a su género. 

MBs allá de  la camposicidn familiar (familia nuclear, padres divorciados, etc.), 

me atrevo a suponer que una sacializacidn de roles sexuales tladecuadal' va a de- 

pender, entre otras cosas, d e  que exista una relacidn de los padres con e l  hijocal, 

correc ta; esto quiere decir: 

- Que los padres presenten los comportamientas propias de su género y los vivan y 

transmitan sin conflictas de tfidentidadtf genérica. 

- Que exista una estabilidad emocional tanto en e l  padre como en la madre, lo 

cual tiene que ver con la realizacidn de sus propias ttespectativast' de vida ( en 

donde la maternidad o paternidad será parte a no, de esta realización y'satisfaccidn 

persanal) y de una situacidn econdmica "establett. 

- Que exista una estabilidad emocIona1-afectiva de los padres, cama pareja amorosa 

(lo cual es consecuencia, m -&%=de lo anterior). 
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- Finalmente, que tanta el  padre como l a  madre presten Ia debida atencidn (n i  

mds ni menas), a las necesidades particularec del nib. 

- -  ' 

Si alguna de estas condiciones falla, es muy probable que e1 niMe)_ presente 

comportamientos distintas a los asignados saciaimente a su gdnera. Es por esta que 

habrá niñas(as) que aunque vivan en una familia nuclear (con su padre y con su ma- 

dre), presenten alteraciones en sus comportamientos, io-tUa! mimide con que falla 

. alguna de ias condiciones recién detalladas. 

Quisiera aclarar que al ser la condicidn humana tan compleja, no pretenda ex- 

poner estas ideas y las que van a continuar, como absolutas, determinantes y únicas 

en la explicacidn de los comportamientos diferenclados, es muy posible que se esten 

llenda de mls manos varios aspectas que nó manejo, pues es a la psicologlb, creo yo, 

- 

a la que le corresponde dar una interpretación más exacta de los comportamientas 

aqui" vertidos. 

En e l  procesa de sacializacidn de los roIes sexuales se va a dar la  internatiza- 

cidn de la cultura; este proceso especiyico, está htimamente ligado a l  aspecto emo- 

cional de la naturaleza humana. Ya que es en la reIacidn con los padres.que e l  ni- 

ña(a) va a fnternaiizar rales sexuales especirlcos y partfculares de su cultura; este 

pracesa de socializacidn tiene un carácter saclal; pues son las padres, estructurando 

a la familia, los que reflejan y transmiten la cultura. Siendo la cultura una conducta 

(pensamientos, acciones y sentimientos) "aprendida" por un puebla determinado, en 

cuanta se transmite socialmente y no genéticamente; y ttcompartidat' en cuanta la 

practica tada la pabiacidn o alguna parte de &a. 1 

L a  cultura va a prescribir cuales san las emocianes que pueden expresarse, 

quién puede hacerla y cdmo puede hacerlo. 

túen, considerando a la familia como la instancia más importante para su transmi- 

Va a crear instancias que la perpe- 
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sidn, por ser en ésta en donde se conforme la  personalidad del individua. 

dios sobre cultura y personalidad señalan: 'I... las métodos de l a  crianza y educacidn 

del niña en sus primeros años de vId3, en una culture dada, praducen a contribuyen a 

producir una extructura de la  persomiidad que corresponde a los principales valores e 

instituciones de esta cuItura."(KneIier, 1974, p.:74) 

Los estu- 

Asi', e l  n ib (a )  al internalizar comportamientos, emociones y pensamientos de 

10s padres, en otras palabras a l  incorporárseios, va a internalizar su cultura en un 

. proceso individual, pero a su vez,, va a adaptarse o no a elia, siendo esta un procesa 

social. 

relacidn con los otros, primero con sus padres y hermanos y después con sus nuevos 

grupos sociales; esta manifestación de los roles sexuales en las nuevos grupos sociales 

va a estar ligada en e l  niño a un sentimiento de "pertenencia" sacial. 

El niño(a) pone en práctica esta socfalizacidn de roles sexuales en ia inter- 

Para obtener un sentimiento de pertenencia a un grupo mayor, no solo a la fa- 

mil ia que es e l  primer interés del niña(a), sino a sus nuevas relaciones sociales, a su 

grupo escalar,, a su familia extensa a sus vecinas (quienes van a reforzar esos roles 

sexuales diferenciados en la interaccidn con e l  niño), e l  niño(a) aprende diversas cam- 

portamientos. E l  aprendizaje de las roles sexuales permite a i  niño o niña ser reco- 

nocida en su saciedad (lo cual vive de manera "inconsciente1'), tener un sentimiento 

de pertenencia a su cultura. 

Como las comportamientos diferenciados san determinadas por la cultura a la 

que se pertenece, los niños y niñas que codakicen estas roles sociaies de una manera 

"adecuada" (en términos exclusivos del comportamiento socialmente esperado) se inte- 

grarán a su cultura, a sus nuevas grupas saciales, sin conflictos de identidad social, 

o sea, se les considerará un niño o niña%daptadd1 a su sociedad, can camportamien- 

tos adecuados a su género y a la funcidn que se espera de él en la  sociedad. 

lo tanto, el esatdo de ánimo y la situacidn emocional en general del niño(a) tambien 

se verá determinada por esta forma de adaptación al medio social, en e l  que será, 

al internaiizar "adecuadamente" 10s comportamientos diferenciados, reconocido y acep- 

1 

Par 
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tada, y por lo tanto, querido; 

la que le creará un estado de 

y asl', obtendrá este sentimienta de pertenencia social, 

y llestabiiidadll emocianal. E~ta no 

tiene que ver con que e l  niño a la niña que socializa adecuadamente sus roles sexua- 

les, viva can mayor plenitud su existencia, sino simpiemente con que éste acata les 

normas culturales que le proporcionan llsaticfaccionesll, a l  ser querido y aceptado so- 

ciaimente. 

ser humana, 

Cienda este sentimiento afectivo, el cual es una necesidad innata del 

la condicidn y la recompensa que se ofrece por &Sta adecuada saciali- 

zacidn. 

La cultura crea instancias que sancionan al que transgreda e l  arden social pre- 

establecida; por lo  que si e l  nIño(a) sufre, en términos de socialización de roles 

sexuales, una "incorrecta" identificacidn emocional can las padres, va a internaiizar 

roles sexuales del género opuesto o va a exaltar significativamente ias propios de su 

génera; y a1 presentarse a la saciedad, a sus nuevos grupos sociales, con comporta- 

mientos que no son los saciaimente asignados, se pravocará, la mayorfa de ias casos, 

un señalamiento, un rechazo y una marginacidn, la que le pravocará a l  niño(a) con- 

fiictos emocionales, pues se sentirá nu aceptada y par to tanta no querido. Aqui', 

ia negación del afecto serd el castigo por no adaptarse carrectamente al medio so- 

cial. Por la tanto, este sentimiento de marginacfdn va a afectar a i  niña(a) alte- 

randa entre atras casas, su estada de ánimo y su salud, llsomatizandall e l  conflicto 

en su cuerpo. y 

señalado canstantemente por e l  entorno sacial, experimentará un refuerzo de estos 

compartamientos tlat@icusll y un canvencimienta de poseer una identidad "ex traña y 

diferente"; asi', e1 niña crece asumiéndose coma un llinadaptadall social y puede 

llegar, crea yo, a la  adolescencia y a la vida adulta can una personalidad que sea 

"arnenazante1I para la sociedad. Las respuestas que cada niña a niña pueden dar 

en un futura a esta inadecuada socializacidn de roles, serán muy diversas y hablare- 

mos de ellas mds adelante. 

A este niña o niña se le considerará como "inadaptado" social 

t 
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Asi; consfderándo e l  impacto de i a  relacidn primaria dei niño(a) con sus padres 

para la socializacidn de los roles sexuales, no queda sino ubicar a la escuela como 

una instancia que va a reforzar en ef niño(a) sus comportamientos diferenciados. 

Cienda la relacidn con la  maestra de gran importancia en estos primeros años de 

vida, por la "transferencia" inmediata que e l  niño(a) hace de la relación primaria 

con su madre hacia ella; 

niño(a) puede convertir mi práctica pedagógica principalmente en una labor "tere- 

peÚticanl colaborando a que tanto niños como niñas experimenten nuwas posibiiidades 

de relacidn y de expresidn aminorando con esta, e l  sometimiento a comportamientos 

socialmente preestablecidos. Estoy conciente de que esta alternativa pedagdgica no 

va a remediar carencias primarias, pero puede atender al niño(a) a part ir  de su sa- 

cializacidn, ofreciendo elementos que le  ayuden a manejar mejor su persona; obte- 

niendo con esta un menor estiínulo a los roles sexuales preestabiecidos y una dispo- 

sición mayor par parte del niña(a) al conacimienta y a i  trabajo pedagógico formal, 

la cual es consecuencia de estaaencidn individual a la persona del niño(a); e l  tra- 

bajo pedagdgico será e l  media "terapeUltico" y no e l  f in en si'mismo. 

e l  papel que pueda jugar en esta relación afectiva con e l  

Quisiera ahora plantear algunas suposiciones en cuanto a los comportamientos y 

a las actividades que realizarán en un futuro, en su vida adulta, estos niños y niñas 
I 

de 4 años de edad. 

Los niños que internalizaron adecuadamente los roles sexuales correspondientes 

a su género, en dande se cumplieron todas las condiciones indispensables para esto; 

supongo que buscarán en e l  camoa profesional actividades propias de su gQnero; lo 

misma me imagino que padrá suceder en e l  campo afectivo y en e l  sexual en donde 
I 

buscarán una pereja que presente 10s comportamientos correspondientes a su género, 

que Ies permita viv i r  baja las normas dei estereotipo. 
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Aunque esta sacializacibn de rales sexuales haya sida "adecuada" y lleve a la 

ab tencidn de "recampensas culturales" supanga que la rnayarra de estas niños( as) en 

un futura, na experimmtardn una satisfacción plena de su existencia pues esta sacia- 

lizacibn ttadeciedall canlleva la represidn de campartamtentas y de patenciaiidades hu- 

manas innatas; quizás vivan una vida %stabietl y "tranquila", l a  qua rta quiere decir 

que ésta sea mds satisfactaria. 

Ahara, pasar6 a considerar a 10s niñas y niñas que vivieran una @'inadecuadatt 

sacializacidn de raks, ai na cunlplirse una llcorrectatt identificación can sus padres; 

a estas niñas( as) Margaret Mead las llama "inadaptadas culturalest1. 

Pueda imaginarme un sin f in  de respuestas humanas, en la vida adulta, a esta . 

ltinadaptacidntl sacial. Una de ellas puede ser e l  presentar un estada depresiva cam- 
\ 

tanta, que lleve a l  aisiarntenta y en e1 que oa e x h e  estfhíula que lieve a definir y 

a realizar proyectos de vida, que praparcianen satisfaccianes persanales, pues estas 

persanas sienten que las bases de la  saciedad san absurdas, irreales e insastenibles. 

Si ltevamas a h  más iejas este estada emacianal, se padrra proviicar en el  individua 

un desequilibrio emacianal severa que la lleve hasta ia'tlacuralt , en donde el  medfa 

sacia! se vuelve grafundamente hostil y amenazante; estas - persanas pueden presentar 

una gran sensibilidad y búsqueda espiritual, que al  na encantrar satisfactares de este 

tipa en su cultura experimentan un enarme vacila extstenciai que su estada emacianal 

na puede sostener. 

Para las niñas que presentaran una exaltacidn significativa de campartamlentas 

propias de su génera cama la agresividad, la  búsqueda de pader, la represión de ema- 

cianes que denatan ltdebilidadlt, etcétera, pueda suponer que su respuesta será una 

búsqueda en e l  campa prafesianal de actividades que permitan el desarralla de estas 

comportamientos agresivas. 

relacidn de pareja, y en la  relacidn con lac hijos, 

vialencia. 

conflictiva y por tanta negativa, que 10 lleve a exaltar el comportamienta agresiva, 

1 

Ashismo la amorosa quizás busquen ser "verdugostt en la 

basanda estas reladanes en la 

S i  e l  niña, suponiendo que vivid una relacidn con las padres sumamente 
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quizás lleve este camportarnienta a las l h i t e s  de una violencia que ponga en peligro 

la integridad fl'sica de cualquier individuo, sobretodo del que sea ejemplo de las nor- 

mas saciales y la buena canducta. 

Para las niñas que presentaron una exal tacidn signi flcativa de compartamientos 

propias de su género cam0 la  pasividad, la debilidad, el sometimiento, la represión de 

emocianes que denoten "agresividadtt, etcétera, las respuestas podrán presentarse coma 

búsqueda en e l  campa profesional de actividades en donde no se ponga en juego su in- 

seguridad, profesiones que se consideran cama ttpasivastt. En lo amomsa quizás bus- 

quen ser ies ttvi'ctimastt de ia  relación de pareja, asi'como en la relacidn con los hi- 

jas; 

de quienes dependa totalmente. 

presentar casas que no establezcan una sala. relación efectiva o amorosa, encerrándose 

tambiSn padre haber una búsqueda de la  proteccidn de los padres o del marido 

Si esto lo llevamos a extremos mayores, se pueden 
i 

en la "prateccidntt de la casa de los padres a quizás se recluyan a oficios que propor- 

cianen seguridad (cama puede ser la vida rellgiasa). 

En las casos en que se presentan una exaltación de la rebeldra, puedo suponer 

que la respuesta será cantra las normas establecidas, Consideradas coma injustas e 

inadmisibles. Se pueden presentar respuestas particulares y cotidianas contra las nar- 

mas sociales tanto en lo labaral, cama en lo amorosa y en lo sexual, cam0 una ma- 

nera de protestar. Asihíisma, s i  este camportamienta no encuentra salida satisfacta- 

r ia en la anterior, se puede buscar, en unión can otros que comparten esta visión de 

la sociedad expresar la protesta de una manera social ttorganizadatt, carno podrra ser 

una lucha ttpoliticatt par derrocar la establecida (desde una lucha paci'fica hasta una 

lucha armada). 

Margaret Mead señala a los neuróticas cama "inadapatadas culturales" pues es- 
$ 

tan en desacuerda can las valares de su saciedad. Esta gran cantidad de persanas 

que cuestionan y conf rantan las narmac sociales, na experimentan una satisfaccidn 

significativa can su existencia, una satisfaccidn prafunda que vaya más allá de las 

"paleatfvas" materiales que la saciedad afracs. 
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Quiero de nuevo aclarar que estas ideas hasta aqurvertidas son meras suposicfa- 

nes y que no pretendo determinar los comportamientos aqur descritas sdla como causa 

y efecto de esta inadapatacidn . 

Par otro lada, la ttinadaptaciónlt social se va a presentar, coma respuesta huma- 

na,en la hamosexuaiidad. 

sexuales propios del @riera, el niño a la niña responde a esta, con camportamientos 

A l  presentarse una ltinadecuadatt sacfelitacidn de roles 

prapids del género opuesto. Las canductas hamasexuales estan presentes, en mayor 

o menor grado, en una gran cantidad de individuos en nuestra saciedad. 

No pretendo dar un juicio de valor a esta expresión del camportamienta humano, 

pera quisiera dejar en clara que comparta l a  visión de varios autores en dande la con- 

dición sexual humana, innata , es la bisexualidad, en donde tanto hombres cam0 mu-  

jeres partamos ttnucle(ts hamacexuales'l, camo parte de nuestra confamacidn biológica 

(Freud, Alvarez Gayou, González de Alba, entre otros). 

La cultura, está estructurada sobre relaciones heterasexuates, y es ia que can- 

denay atribuye a l  comportamiento homosexual una carga valorativa negativa y cande- 

nataria, definledola cama una enfermedad R una decviacidn del compartamienta 

sexual a causa de una inadecuada adaptación al  media. 

en este punto pero considera importante señalar que las compartamientos homasexua- 

les son una respuesta sexual humana que puede n deber su origen a muy diversas 

causas; una de elias, crea yo, es a esta "incorrecta" (en tdrminas exclusivas de so- 

cializacidn de roles sexuales) identificacidn emacional del niño(a) can sus padres; es 

precisamente a partir de esta que haré las siguientes suposicianes. 

Ahora no toca extenderme 

La cultura a l  reprimir potencialidades humanas innatas lleva a cualquier mani- 
4 

festacidn de dstas, que na corresponda al genera, a una determinación homosexual. 

Par esta incorrecta maneta en que la saciedad ha dividida las PotenciaJidades humanas 

innetas, la  homosexualfdad será una de lac canductas mds condenadas y sancionadas 

en nuestra cultura pues pone en peligro su estructura; y la cansidera, por su inciden- 
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cia directa en esta sacieiizacidn de ?ales sexuales, cama una de las respuestas cam- 

partarnentales más impartantes a señalar. 

Las niñas que presentaran campartamientas del ggnera masculina, cama la agre- 

sividad, la  brusquedad, etcdtera, es prabable que en un futura se inclinen par activi- 

dades, en e1 campo prafesianal, "rudas" que les permitan encauzar estas camparta- 

mientas prapias del genera apuesta; la misma puede suceder en al  campa afectiw, 

en el sexual, y en las relacianes interpersonales; par ejempla padri'an buscar actuar 

cama "verdugas" en sus relaclanes de pareja a con sus hijas, relacianes basadas en ' 

la vialencia y en la opresión a atras. 

Asrmisrna las niñas que presentaran compartamientas del género femenina, cama 

la pasividad, la obediencia, e l  sametimeinta, la dependencia, etcétera, padri'an buscar 

en e l  campa prafesianal les actividades más- "segurasnv, paca competitivas e inclusive 

muchas prapias del qdmra femenina. También en el  campo afectivo padri'an buscar 

I 

I 

I 

actuar cama lvviíctimasuv en las relacianes de pareja y can las hijas; asi'cama en el 

terrena sexua! podri'an presentar actitudes pasivas y de sametimienta; lo misma pa- 

drá suceder en sus relacianes interpersanales, sametiéndase a atras. 

Asihisma la hamasexualidad se puede expresar cama una rebeidl'a en el terrena 

de las emacianes que sean propias del genera apuesta; en las farmas de vestir (más 

masculinas a más femeninas); en al arregla persanal (cuidada del cuerpo, tener el ca- 

be!!a larga a carta, que ias hambres traigan un arete, etc.); en la inclinacldn par 

profesiones mayormente asignadas ai  género apuesta; en el gusta par expresianec 

artrsticas a deportivas que danaten más masrulhjdad P femineidad. Todas estas 

campartamientas, asi' cama las anteriares, san expresianes de la hamasexualidad 

(determinada sacialrnente) y san taleradas en nuestra cultura par la sutileza can 

que se expresan. 

tos, asi' cama la saciedad en genera!, niegan su cannatacidn hamasexual. 

1 

Generalmente lac individuas que experimentan estas compartamien- 

Si las niñas y niñas vivieran alteraciones significativas en la relación can 
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las padres, asr carnu l a  identificación can éstas, podrl’en llegar a presentar cam- 

partamientos abiertamente homosexuales, sienda éstas intolerables para la saciedad. 

La  actividad sexual se va a dar con las persanas del misma gdnem y las conductas 

abiertamente homosexuales se expresan de manera diversa en cada una de las indivi- 

duas respandienda a suprapias histarias de vida, a sus reiacianes primarias. Hakrd 

persanas que en su vida hamasexual buscan la  exaltación de las comportamientos 

propias del género opuesta; en ei campo profesional, en actividades que denaten ma- 

yar masculinidad o femineidad; la misma puede suceder en el moda de vestir, de ha- 

blar, de caminar; en el campo amoraso lac hambres padrran asignarse el comporta*- 

mlenta de ttvI%timatt en su relación de pareja y de”pasividad”en la activiadad sexual; 

ashisma, habrá mujeres que busquen ser ttverdugastt en su relación de pareja, asr 

coma “activastt en la práctica sexual; sienda en cualquiera de estas das apciones de 

pareja hamasexual, que no son las dnkas pero si‘ las comunes, que se repite la es- 

tructura apresiva y desigual de la relación heterosexual estereatipada. 

El mieda profunda al señalamiento socia1 de las conductas homasexuales, el 

miedo profunda a la homasexualidad, (por ser, de las campartarnientas que se salen 

de la norma, el más condenada), obliga a la cultura a crear Instrumentos de caercidn 

que presionen al niña(a) a canducirse cama miembra de su prapia ggnero, maldeanda 

a éste( a) para campartarse adecuadamente en una saciedad profundamente hetera- 

sexual. Cuanda la hamasexualidad es demasiado amenazante para el individua, y a l  

presentar mayares tendencias hacia esta hamosexualidad, se pueden presentar campar- 

tarnientas que exalten de manera cantiínua y exagerada,la pertenencia a su prapia 

ggnero y a1 gusto par ei gBnera apuesta. Habrá hambres que gusten de exaltar 

la masculinidad teniendo muchas mujeres, sienda muy agresivas,shdo muy fmpasi tf - 
vos, exaltando en flh las compartamientas pKIph3S de su género; ashisma suceder8 

t 

en la mujer. Estas personas, crea ya, buscan no cdia marcar los h i t e s  y las dife, 

rencias can et ggnera apuesta, la que serfa para ellas la menas importante, sina mar- 

car un repudio por cuaiquier manifestacidn de CamPartarnienbS del género RpUesb 
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en sus personas, o sea un repudio a cualquier comportemienta hamasexual; estas per- 

sonas experimentarán lo que se nombra una actitud hamofábica. 

Par IR tantn, los niños(es) que socializaran llinadecuadamentell los roles sexuales, 

por presentar. canflfctas o alteraciones en l a  identificacián primaria con sus padres , 
responderán ai  señalamienta y a l  rechazo social de diversas madoc; Los comparta- 

mientos ha'masexualas aqui' descritas me sugieren que los indlviduos buscan experimen- 

tar sentimientos y emociones humanas innatas coma una necesidad i n s t r h c a  a su 

candicidn humana, buscanda en los diversos gradas del camportamienta homosexual la 

'Satisfaccián (I de estas necesidades, 

Ya sea en los individuos que experimentaron una socializacidn de roles sexuales 

l'adecuadall, que l e  permitid sutladap tacidn"sacia1; cam0 en los individuos que experf- 

mentaron una socializacidn de roles sexuales llinadecuadall, que los lkvd a la ((inadap- 

taciónV1 sacial, ia cultura, sexista entre otras cosas, a pesar de sustentarse en muy 

diversas e intensas instancias, na responde a las necesidades innatas del ser humana; 

no da pasibilidades de viv i r  una existencia más plena en funcidn de las patenciaiidades 

humanas innatas, pues se basa en la  REPRESION para su sustenta. 

Finalmente, piensa que cualquier respuesta humana que confronte a la cultura 

ofrece posibilidades de cambiar el curso histórico de la humanidad, para poder llegar 

aigún di'a a ia realizacidn existencia1 del ser humana independientemente del genero 

ai que pertenezca. 





FILOCOFIA PEOAGOGICA 

Ahora es muy importante, para tener una visión integral de la escuela, dar a co- 

nocer los planteamientos pedagógicos formales en los que se han inspirado para dar 

vida a este proyecto. 

Como dije anteriormente, esta escuela se inspira en Ceiestine Freinet y en su 

proceso busca poner en práctica todo lo que conlleva esta propuesta pedagógica. A l  

conocer la filosofi'a de Freinet * se tiene una visión más completa de la  escuela. 

Freinet en su libro: La educacidn por e l  trabajo , nos plantea su filosofla pe- 

dagógica como una alternativa para lograr la  adquisicidn del conocimiento y la con- 

quista de los valores esenciales del ser humano. Cuestionando e l  llprogresoll y de- 

finiendolo como un l'espectdculo de la locura humanal1, Freinet nos invita a revisar 

los conceptos filosóficos, morales y pedagógicos para poder "hallar li'neas de vida 

más humanas y seguras". 

Nos plantea que la ciencia, imperfecta, compuesta sólo de"palj ativos" que hace 

pasar por soluciones definitivas, lleva a la especie hacia la  "degeneracidn", incluyendo 

en esto a la cultura y a la educación. E l  autor propone cambiar la utilización de 

los conocimientos, de las técnicas y de la actitud de la ciencia frente al problema 

humano, en toda su complejidad; comprender profundamente todas las cosas, ir a la 

"fuente misma" para entender 10s comportamientos individuales y sociales y con esto, 

encontrar "las grandes ideas rectoras de la actividad del hombre". 

4 

La cultura moderna, plantea Freinet, ha producido un desajuste peligroso entre 

la vida y el  pensamiento. La escuela ha sustentado un concepto del mundo 'hez-  

quino y artificial" y ha producido un desajuste entre la vida cotidiana, la vida fa- 

miliar, los hábitos, las costumbres, gustos, etcétera; y los intereses de la  ciencia 

que se sostiene fuera y al margen de la realidad cotidiana de las personas. E l  
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progreso, para e1 autor, debe realizarse en funcidn del pasado", siguiendo este hilo 

conductor que rescata la  cultura popular de antaño caracterizada por el poder crea= 

dor de ias personas y su memoria, la  cual, en estos tiempos, se ha ido descargando 

por la diversidad de medios que la civilkacidn ha puesto en obra, llamados de llcomu- 

nicacidn" los cuales no se han puesto al servicio del conocimiento. 

La  cultura es l a  justificacidn% posteriori" de una evolucidn social que puede vol- 

ver la espalda a l a  humanidad. L a  escuela, como cualquier otro organismo social, 

debe adaptarse forzosamente a las necesidades cambiantes del medio. Esta adaptación 

es una de las condiciones de la  vida: se persigue igualmente en e l  terreno filosdfico, 

Io cual nos vale una especie de humanizacidn permanente de las técnicas, una huma- 

nizacitjn de la  vida. 

greso. 

Los mejores de entre los pensadores reajustan sin cesar el pro- 

Y la  evolucidn material ha podido resultar, gracias a ellos, una evolucidn mo- 

ral, una evolucidn humana." ( 1) 

La  instruccidn y los conocimientos no hacen mejor a los hombres; e l  progreso ' 

sdlo ha tenido fines mercantiles y sdlo cuando ésto se reforme los conocimientos ser- 

virán al enriquecimiento efectivo de la humanidad, as¡' como servirán los medios de 

comunicación, los descubrimientos cienti'ficos, el cine, la radio, etcdtera, Pero todo 

I 

I 

esto implica, para Freinet, una revolución profunda "larga y penosa". La instruccidn 

y el  conocimiento son herramientas que necesitan de una direccidn prudente que su- 

pone e l  cultivo profundo de la  personalidad. La escuela debe instruir sin pretensio- 

nes, sin grandes palabras, aunque con un método que llegue a satisfacer sus fines 

pero salvaguardando a su vez, 1os"derechos de ia vida y la humanidad", enseñando a 

los alumnos el respeto a la vida y a los derechos de sus semejantes y a cumplir sus 

Es por eso que la  direccidn de 1,a instruccidn del conocimiento es 

esencial para fortalecer la personalidad y encontrar y reanimar en ella e l  sentido de 

la vida y e l  equiiibrio. 

"deberes sociales". 
4 

Para C. Freinet la escuela no cultiva la memoria sino que la  l'sobrecarga''. 
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La memoria es, para él, una posibilidad individual, una función preesteblecida por las 

condiciones fisioldgicas y mentales individuales, S i  estas condiciones son buenas, hay 

buena memoria; si-no, hay mala memoria. Lo que desarrolla le  memoria es:el enten- 

dimiento de las relaciones de causa y efecto de las cosas, de los sucesos. Ad, para 

Freinet, lÚs actuales m4todos de instruccidn "depravan" l a  memoria ya que no hay 

entendimiento, como no hay lógica en el aprendizaje; es como una repeticidn mecáni- 

ca de información. ",..casi l a  totalidad de las técnicas culturales actuales concurren 

. diabólicamente, por lo contrario, a l a  aniquilacidn progresiva de las facultades de 

comprensión, juicio y crit ica de las nuevas generaciones. L a  sociedad -y l a  escuela 

a su servicio- esclavizan y absorben cada vez más a los individuos, no sin heberlos 

convertido pfeviamente en aigo amorfo y sin defensa, ...I1 (2)  

Para Freinet los maestros sufren una lldeformacidn profesional" ya que se les ha 

enseñado a trabajar exclusivamente en el terreno del pensamiento abstracto y de "la 

especulación escolástica1'. 

Los actos.delos hombres no se realizan jamás por el sdlo esfuerzo de la  volun- 

"Si, tad sino porque son l a  consecuencia, l a  resultante de todo un comportamiento. 

esto es lo que debe ser esencial en l a  educación: cualquier hombre, cualquier niño, 

sobretodo, contiene en si' mismo increibles virtualidades de vida y adaptación y acción. 

Se las conoce mal hasta el di'a de hoy; se las ha reprimido en nombre de la tradi- 

ción pedagbgica, de las creencias rnetafi'sicas o los descubrimientos racionales y 

cienti'ficos. Necesitamos redescubrir, dejar germinar esas virtualidades dinámicas, 

para basar sobre ellas todas nuestras intervenciones educativas.", (3) 

Para Freinet l a  satisfacción de los instintos que mueven a los individuos se 

acompaña siempre de un placer orgánico; la  escuela, aunque no debe busFar siste- 

máticamente el placer, tampoco debe cultivar e l  sufrimiento. 

dice, es aprender a viv i r  y para esto son necesarios tres componentes: 

- L a  Persistencia de esta voluntad de vivir, crecer y ascender, a pesar de los riesgos, 

L o  que hace falta, 
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las penas y los sufimientos. 

- La  colaboracibn'ben~vola" 

- y la intuicidn y la comprensión inteligente, s bpá t i c a  y activa de  los educadores. 

II... es necesario concebir y realizar una pedagogi'a que sea verdaderamente la 

y la participación educativa del medio ambiente. 

ciencia de la formacidn del trabajador, en su dobIe funcidn de trabajador y hombre." 

( 4 ) .  

Las teori'as son "morti'feras" si no se cimentan en las realidades; ad, no puede 

considerarse al niño como ser pensante y filosofante. Su funcibn, dice Freinet, su 

razón de  ser, es primero vivir. 

Debemos partir del niño real, no del ideal, tal cual es, con sus reacciones y ne- 

cesidades naturales asi'como con sus virtudes para poder basar en esto e l  proceso 

educativo. El niño necesita amplitud, cantos, lágrimas, risas, alegri'a, pesar, etc.; 

lo más terrible d e  la educacidn moderna es la forma masiva en que convierte a los 

individuos en personas humildes, sumisas, mesuradas, temerosas, etcétera. 

cial es que e l  crecimiento del niño responda a sus deseos. 

Lo esen- 

C. Freinet propone colocar e l  trabajo en la base de  la educacidn: "Lo que su- 

cita y orienta a las ideas, lo que justifica el comportamiento individual y social de  

los hombres, es el trabajo en todo lo  que hoy tiene de complejo y socialmente or- 

ganizado; e l  trabajo, motor esencial, elemento de progreso y dignidad, sihbolo de 

paz y fraternidad." (5)  

Para Freinet e l  trabajo es simplemente Itel esfuerzo humano y normal" y la es- 

cuela serra una variedad de  oficios prácticos, adaptados a las posibilidades infantiles 

y a las necesidades sociales. 

L a  educacidn debere ser mdvil y flexible en su forma deberá adaptarse a las 

necesidades humanas y cumplir un doble papel: resaltar en el individuo lo que éste 
t 

tiene de especificamente humano y enriquecer y reforzar el conocimiento. 
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El Juego. Para Freinet existen diversas categorras de juego, el juego ttfuncional" 

que se ejecuta según las necesidades de  los niños es considerado como trabajo, sdlo 

que trabajo de niños, en donde e l  niño encuentra una salida a su energi'a como ex- 

piosián y likeracidn. 

que no ha encontrado empleo, se le podrra considerar un sucedáneo, un correctivo 

y un complemento del trabajo y formular que "EL N N O  JUEGA CUANDO EL TRA- 

BAJO NO HA LOGRADO AGOTAR TODA SU ACTIVIDAD" ". (6) 

"... si el juego no es más que e l  exutorio de una actividad 1 1  

La alegri'a del trabajo es esencialmente vital, y más vital que el juego; por 

lo que se deben buscar actividades que interesen profundamente al niño. 

"NO HAY EN EL N N O  NECESIDAD NATURAL DE JUEGO; NO HAY SINO 

L A  NECESIDAD DEL TRABAJO, es  decir, la necesidad orgdnica de  gastar el po- 

tencial de vida en una actividad a la vez individual y social, que tenga un fin per- 

fectamente comprendido, a la medida de las posibilidades infantiles, y presente una 

gran amplitud de  reacciones: fatiga - reposo; agitacidn-calma; emoción-apaciguamien- 

to; miedo -seguridad; riesgo-victoria. Hace  falta, a demás, que e l  trabajo salvaguar- 

de una de las tendencias psiíquicas más urgentes, sobre todo en esta edad: SENTI= 

MIENTO DE PODER, el deseo permanente de superarse, superar a los otros, de  

ganar voctorias, grandes o pequeñas, de  dominar a alguien o a algo." (7) 

Existen actividades que responden a las necesidades naturales más poderosas, 

necesidades que son, segdn Freinet: inteligencia, unidn profunda con la naturaleza, 

adaptacidn a las posibilidades individuales fiSicas y mentales, sentimiento de poder, 

creacidn y dominio, eficacia técnica inmediatamente sensible, utilidad familiar y so- 

cial manifiesta, 

Entonces habrá actividades que nos lleven a la satisfacción de  las necesidades ante- 

riorrnentc señaladas, 

gran amplitud de  sensaciones, pena, fatiga y sufrimiento inclui'dos. 

1 

actividades que proporcionen bienestar y sentimiento de ple- 

nitu. A estas actividades Freinet les llama tltrabajo-juego". Los niños se ven 

impulsados a los trabajos-juegos por las mismas necesidades y tendencias que jus- 



tifican e l  trabajo adulto (el trabajo humano no e l  trabajo forzado). Estas necesida- 

des, Freinet las redne en una necesidad central: la necesidad universal de conservar 

la vida, de hacerla también lo más poderosa posibel. y d e  transmitirla y 

la Es'por esto que existen lljuegos-trabajostl que e l  niño busca para satisfacer sus 

necesidades al no poder desarrollar actividades como "trabajo-juego". Los "juegos- 

continuar- 

trabajos" Freinet los divide en.base a la necesidad central ya mencionada, da una 

explicación detallada de éstos yo sólo mencionar4 algunos: 

1) En relación a la necesidad general e innata de conservar la vida (busca del ali- 

mento): carreras, saltos, luchas, escondidas, etc. 

2) En relación a hacer la vida lo m8s potente posible: refugios, juegos de construc- 

ción, luchas, guerras, defensas, damas, ajedréz, juegos de  pelota, e l  deporte en gene-  

ral, etc. 

3) En relacidn de  transmitir la vida y perpetuar la especie: juego de  papá y mamá, 

nacimiento y cuidado de  los hijos, matrimonio, enfermedades, etc. 

Los lljuegos-trabajostl nombrados anteriormente estan intimamente relacionados 

con e l  trabajo adulto y son solamente un paliativo llinstintivolt que e l  niño ejecuta 

para satisfacer una necesidad imperativa, a falta de un trabajo-juego, el niño se ve 

orillado a realizar estos juegos-trabajos que, segu'n Freinet, tienen las caracteri'sticas 

del trabajo-juegos pero sin ".-- esa espiritualidad superior que se deriva del sentimien- 

to de la utilidad social del trabajo, que eleva al individuo a la dignidad de su emi- 

nente condicidn.gt (8) 

Por l o  tanto, la nueva escuela debe partir de la necesidas del trabajo-juego del 

niño y,  a falta de esto, solamente, del juego-trabajo. 

Entre más puntos de  unidn existan entre e l  medio adulto Y las exiqencias del 

instinto, el niño podre desarrollar mejor las experiencias que le son esenciales; 

10 que el instinto estard, totalmente, al servicio de la personalidad. 

Para Freinet existen "juegos de relajamiento compensador 

por 

empello- 
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nes, batallas anárquicas, reglas, destrozos de las cosas, torutras a los animales, abusos, 

etcétera.. 

en donde se desconocen las necesidades vitales del niño y se le  obliga a esfuerzos 

Todos estos juegos son causa del "desorden" en la  vida de los individuos,- 

intelectuales, a abstracciones sin entendimiento que lo llevan a l a  frustración y o- 

presidn. 

opresiva del niño como una reacción mental nerviosa y pst'quica; 

plicaciones mentales generadoras de mani'as, fobias, miedos, angustias, etcdtera. 

"El relajamiento compensador pdquico" va a responder a esta situación 

puede originar com- 

Es por esto que es necesario diferenciar que si un juego o trabajo determinado 

satisface alguna(s) de las necesidades vitales del individuo y si se dirige a esta acti- 

vidad por 'in interés espontáneo en donde el  f in  o la  ganancia no es más que una con- 

secuencia, se está hablando de un juego-trabajo o de un trabajo-juego. Ahora , si 

por el  contrario e l  interés cae sobre la propia ganancia y esto se c m i e r t e  en e l  fin 

del propio juego o trabajo, en donde la actividad que esto conlleva va a ser e l  precio 

a pagar por conseguir esa ganancia estamos hablando de un trabajo arbitrariamente 

impuesto desde e l  exterior o sea, de su contrario en reacción, del relajamiento com- 

pensador psitquico. 

Freinet enuncia las siguientes leyes que reglamentan el  desequilibrio por relación 

a las fuerzas opuestas, que buscan su 1Tneas de estabilidad: 

1) Cuando hay más trabajo vivo y funcional, o sea trabajo-juego o juego-trabajo, es 

menos necesaria l a  distracción o el  relajamiento compensador. 

2) E l  trabajo impuesto entraña la necesidad de relajamiento compensador por medio 

de juegos simbolizados o de ganancia. 

3) Cuanto más esfuerzos cuesta el  trabajo más se aleja de las grandes liheas natura- 

les de la vida y más exigente se hace la  necesidad de relajamiento compensador. 

4 )  L a  pasidn con e l  juego está en razón directa con la opresión del trabajo y en ra- 

zbn inversa con e1 interés funcional del trabajo. 

5) Cuanto más se aleja un0 del trabajo más va hacia el  juego en sus diversas formas. 

f 



6 )  Cuanto más se acerca el  individuo a las grandes lheas de la vida, equilibradas 

en el trabajo funcional, más satisfecho se siente y más se aleja de las actividades 

de relajamiento compensador. 

Una ley fundamental, una preocupacidn eduactiva esencial, debe consistir en rea- 

lizar dentro de la escuela un mundo que esté a la medida del niño, que responda a 

sus necesidades y en la  que pueda entregarse a los trabajos-juegos o juegos-trab@o, 

que respondan a l  máximo a las aspiraciones naturales y funcionales de su ser. 

Para Freinet la inteligencia "Es una virtualidad de accidn, una intensidad de 

vida, un poder de reaccidn al cual no es posible medir con ninguna de nuestras con- 

cepciones groseramente humanas y aljn menos incluir entre las palabras demasiado 

cerradas, demasiado impermeables al dinamismo y el  ideal." (9) Por eso Freinet 
I 

dice que ' "HAY QUE PASARLO TODO POR L A  EXPERIENCIA DE LA VIDA" 

y a esta experiencia se debe de llegar por la accidn, pero la accidn que es "esen- 

cia" de nuestro ser, o sea, por el trabajo. 

En esta propuesta pedagógica, centrada en el niño y sus necesidades, se ad- 

vierten las siguientes ventajas: 

- El niño tienen posibilidades de satisfacer activamente las grandes necesidades de 

"vida, defensa y reproduccidn". 

- De ahi'que exista un estado de bienestar "que es la exaltación de nuestra nece- 

sidad inmanente de vivir, de subir, de prolongarnos en el tiempo. " 

- Esta exal tacidn proporciona equilibrio profundo, armoni'a, fuerza, confianza ante 

(10) 

la vida. 

- Se incluyen en todo esto el ejercicio y el cultivo de lac facultades superiores del 
1 

hombre, la instruccidn, el conocimiento, la inteligencia, la memoria, la idgica, la 

razón, la espiritualidad, etcétera. 
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- Todo esto supone atención especial originada por e l  interés espontáneo. 

- La voluntad será parte de nuestra vida I'ordenada", será l a  razdn de nuestros actos. 

- Asi', la concepcidn nueva del trabajo en la escuela y en la vida será esencialmente 

moral. 

- Por todo esto, esta nueva educación supone, por si'misma, una participacidn activa 

en el  acontecer de la naturaleza. 

Se debe lograr una complementacidn de la espiritualizacidntt del trabajo y su ' I 

l'materializacidnl' a f Tn de adquirir un nuevo proceso de pensamiento mds integra¡, 

lógico y armónico. 

E l  trabajo escolar debe ser trabajo-juego que esté a la medida del niño, que 

a través de éste desarrolle sus sentidos, su inteligencia, su cuerpo y que responda a 

las necesidades esenciales del individuo. 

La  escuela debe aprovechar para sus fines el  potencial de accidn y creación de 

la ciencia moderna, y preparar a l  niño para vivir l o  más intensa, poderosa e inteli- 

gentemente posible la vida, con un mi'nimo de riesgo y perjuicio, en ese medio rea1. 

As¡' , e l  maestro y los niños crearán su medio de trabajo, sus trabajos-juegos y 

sus juegos-trabajos, participando efectivamente en éstos y vienciando cómo se vuelve 

algo dt i l  para su derredor. 

tivo que lleva a una verdadera fraternidad, erigida por el trabajo. 

Creerun ambiente de trabajo armónico, solidario y crea- 

Para Freinet el niño tiende naturalmente a subir del "trabajo primitivo" a la 

actividad diferenciada a f ih de llegar ai 

sófica y a la concepción moral de la vida. 

13til a su medio, participar efectivamente en él; 

conocimiento intelectual, a la  cultura filo- 

Asi', el niño quiere trabajar, Sentirse 
1 

basta con hacerle posible el trabajo- 

juego al cual aspira, y en ello poder conocer, experimentar Y crear. Conocer no 

Sólo 10 que está a SLI derredor y cae en la  esfera de los sentidos, sino también lo 
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que 

enseñar historia, geografi'a, matemáticas o ciencias sino satisfacer la necesidad de 

conocimiento por medio del enriquecimiento de su naturaleza; el conocimiento no tie- 

ne virtud en si' mismo sino en su uso para el enriquecimiento del individuo. Experi- 

men tar cuantas veces se8 posible para entender verdaderamente las cosas, observar, 

comparar, verificar, etcétera. Crear partiendo de lo real, del conocimiento ins- 

tintivo o formal surgido de la experimentacidn; Y finalmente para complementar y 

apoyar la experimentación documentar nuestra experiencia con la experiencia consu- 

mada por otros,en otros tiempos y espacios, para que su cracidn se integre al pro- 

está lejos, lo que está en el pasado o en el espacio. Lo esencial no será 

ceso complejo del progreso humano; documentar a través de libros, fichas, periódicos, 

intercambios escolares, cine, fotografi'a, televisidn, etc. 

La función del educador será la de permitir que los niños se reconozcan y en- 

cuentren a si' mismos, se realicen, engrandezcan y asciendan seglin la ley de la vida. 

Cita Freinet palabras de un pedagógo belga que resumen su preocupación 

esencial sobre la educación: "LA ESCUELA DE LA  VIDA PARA LA VIDA POR EL 

TRABAJO". 

La escuela ideal para Freinet es como una aldea en pequeño" con salas co- 

munes, un  centro de encuentros de donde convergen los talleres de trabajo y los sa- 

lones de documentacidn y experimentación; alrededor del local, locales para cri'a de 

animales, zona de cultivo, huerto, campo deportivo y de juegos, etc. 

Freinet considera que pocas veces se ha valorado en el jardih de niños la fun- 

ción del trabajo ya que aqui'se estimula mucho el juego, invitando a hacer ana e k -  

cidn detenida de éstos para que se acerquen cada vez m& al juegQ-trabajQ Y que con- 

lleven ma valoración y estihulo para el trabajo. 



Freinet expone una lista d e  herramientas para los diversos trabajos- juegos, 

talleres, etcétera. A partir de los oficios que 61 considera más importantes propo- 

ne las siguientes actividades escolares: 

1.- 

2. - 
3.- 

4.- 

5.- 

6.- 

7.- 

8.- 

9.- 

Trabajo en e l  campo d e  labor. 

Cri'a d e  animales. 

Carpinterfa. 

Herrert'a. 

Hilados y tejidos. 

Costura. 

Cocina. 

Construcción. 

Comercio. 

Propone invitar a los padres de  familia a platicar sobre su of ic io  y a enseñar 

algunas cuestiones relacionadas con &,haciendo con esto que se valore y se humanice 

su trabajo. 

Se necesitará ayudar a organizar en la diversidad. El trabajo individual o por 

equipos de afinidades será la base cotidiana de  la actividad escolar. La  disciplina se 

va a sustituir por e l  trabajo en comtin. 

El maestro tendrá un nuevo papel en e l  proceso educativo: 

- Perfeccionar sin cesar, individual y cooperativamente la organización materiel y 

la vida comunitaria d e  su escuela; 

- Permitir a cada uno que se entregue al trabajo-juego que responda al pdximo a 

sus necesidades y. tendencias vitales; 

- Dirigir ocasionalmente, con eficacia y paciencia, a los pequeños trabajadores en 

dif icul tades; 
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- Asegurar en definitiva dentro de  su escuela, I' el reinado soberano y amonioso del 

trabajo" . 

"Nosotros enseñamos a los niños a ser ellos mismos, integrados al proceso social, 

es cierto, pero dominados por la eminente dignidad de quien sabe comprender, sentir 

y dirigir la actividad esencial de  su vida; a elevarse, por e l  trabajo inteligente, a la 

. mabstad  de  una cultura que es exactamente Io opuesto d e  la esclavitud contemporá- 

nea. 

sociedad, toda su virtud humana, primera etapa hacia una readaptación ineluctable del 

Mediante e l  trabajo regenerado devolveremos al individuo, en e l  seno de la 

progreso." ( i 1 ) 

If Si por las virtudes sugestivas del amor, por la perfección d e  nuestra organi- 

zacidn técnica, por la humanizacidn de nuestra vida comlln en un medio regenerado 

por e l  trabajo, llegamos a tocar, asi' sea d i o  parcialmente, esa armonfa, ese equili- 

brio que alejan las malas tendencias y estimulan cuanto mejor hay en e l  individlio; 

si la alegri'a del esfuerzo, la iluminación del conocimiento, e l  crecimiento de nuestra 

fuerza, marcan victoriosamente, al menos por relámpagos, nuestra naturaleza sensible, 

nuestro comportamiento se transformará enteramente: la autoridad brutal, la incom- 

prencidn, la rutina y e l  tedio cederán su sitio al orden natural, a la comunión en el ~ 

esfuerzo, a ese estado de  colaboración afectuosa que es  la materialización de la bon- 

dad y e l  amor." ( 12) 

t 

La  propuesta pedagdgica de Celestine Freinet es  evidentemente humanista. Es 

la blisqueda de un camino para lograr la libertad existencia1,basado en una educa- ' 

CiÓn personalizada. 
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Como todos sabemos, siempre la práctica educative es un reto inmenso para el 

que cree profundamente en una filosofi'a pedagógica determinada y quiere apegarse 

fielmente a ésta para lograr SUS objetivos. 

la escuela, Freinet ya lo habi'a pienteado, es un proceso lento y algunas veces diffcii. 

Asfes el reto que viven los maestros en 

No toca ahora hacer una crr'tica a estos aportes pedagógicos de FtZIinet ya que 

me quitarfa tiempo indispensable para el desarrollo de la investigacidn, por lo que 

haré a un lado algunas dudas y divergencias con esta propuesta pedagdgica. Cola- 

mente señalaré una critica que tiene que ver con esta investigacidn, Freinet hace 

una diferenciacidn de las actividades escolares conforme al sexo del niño: 

bri'amos alcanzado nuestra primera meta si, gracias al material apropiado sobre el 

"Ha- 

cual he reflexionado a menudo y para cuya realizacidn tengo mis ideas -y que es 

inti ti, creqprecisar aquf-, pudieramos ver algún dfa, en nuestras clases, coser, tejer, 

cocinar, y comerciar a las niñas y a los niños construir, aserrar, forjar, clavar, ator- 

nillar, suscitar, arreglar, transmitir los movimientos mediante motores, rieles, correr 

y excéntricas; llevar, arrastrar, crear... ( 13) No estoy de  acuerdo con esta 

diferenciacidn de actividades por género ya que, como planteé en la introducción a 

esta investigacidn, 

niñas y niños que tanto unos como otros no desarrollan integramente sus potencialida- 

des humanas innatas, lo que les impide tener una vida más plena y satisfactoria. Asi', 

Freinet deja ver una clara diferenciacidn de roles sexuales que , a mi  manera de 

ver, limita el mundo de las niñas y la pone en desventaja frente al niño. 

es precisamente en esta manera de presentar las expectativas de 

No obstante estas divergencias me parece que la propuesta pedagdgica de Ce- 

lestine Freinet es muy valiosa ya que nos lleva a la humanizacidn de la prdctica edu- 

cativa, convirtiendo a la escuela en un espacio importanti"cirn0 para el aprendizaje 

de la vida. 
i 

i 

! 
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El objetivo principal d e  presentar la filosofi'a pedagógica de Freinet es e l  de 2 

transmitir de una manera más completa, todo lo que conlleva la dindmica de trabajo 

de la escuela. Y a  que, por el contenido temático d e  la investigacidn, ai hablar del 

comportamiento d e  los niños en e l  ambiente d e  trabajo y su composicidn familiar, m e  

veo en la necesidad d e  tibicar e l  entorno educativo de  estos niños, lo que implica: las 

personas que participan en este entorno y sus fundamentos pedagdgicos, 

,- 

I 
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