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P R O L O G 0  

Siento  la  necesigad  en  este  momento  de  romper  con lo que 

la  Antropo1ogf.a  me  ha  enseñado:  las  estructuras. Y antes  de  ha-- 

cer  una  j,ustificacidn  tedrica el  tema  de  estudio,  quiero  hacer u- 

na  justificacidn  vivencia1  que es  el motor  impulsor  de  mi  investi 

gacidn. 

GRACIAS:  A  mi  Madre  la  Compañila,  porque  me  ha7  permitido 

encauzar  mis  inquietudes  por  una  transformaci6n  de  la  sociedad - 
tan heteroghea e  injusta  que  vivo,  a  travBs  de  la  adquisicidn ,- 

de  elementos  cientilficos  que  me  ayuden  a  concretar  nuestras  lfnea 

de accih, por  un  cambio  mds  profundo  y  radical de  nuestros  alum- 

nos y su sociedad:  por  brindarme el apoyo  para  adentrarme  en  las 

profundidades  del  saber  para  encauzar  el  hacer  para  planificar - 
el SER. 

A ti  Comunidad,  que  duplicaste  tu  trabajo  y  tu  esfuerzo - 
silenciosamente  a  costa  de  grandes  sacrificios,  para  merecer mas 



a  cambio,  porque  te  sientes  comprometida  en  el  proceso  de  creci- 

miento  de  tus  alumnas y que  el  mañana  te  agradecerd. 

A  ustedes  maestros:  Ingrid,  Cristina y Esteban,  porque  su 

constancia y misibn  de  forjadores  de  profesionistas me han  hecho 

posible  llegar  al  fin  de  una  etapa y abierto  el  principio  de  otra. 

A  mis  alumnas,  a  estas  cincuenta  esperanzas  para  el  futu- 

ro.  Primero:  iperdbnenme!,  por a. haber  conido su realidad  tan - 
tarde y no  caminar  con  ustedes  en  su  proceso  de  crecimiento,  por 

retardarlo  muchas  veces  por  mis  impaciencias ... Pero  a  ustedes  que 
tanto  les  debo  ¡GRACIAS!  por  dejarme  entrar  en su mundo,  por  ha-- 

cernos  sentir  a  los  grandes  que  nos  necesitan  comprometidos y au- 

tenticos,  por  exigirnos  que  seamos  coherentes y no  cometamos 110s 

mismos  errores  de  nuestro  pasado. A ustedes ....q ue  le  dan  sentido 

a  mi  vocacibn:  ¡GRACIAS! 

Y al  final  ustedes:  Josefina y Herlinda,  porque no sdlo - 
compartieron  esas  subidad y bajadas  que  son  hist6ricas  en  las  te- 

sis, sino  porque  ademas,  su  actitud  comprometida y abierta,  reno- 

v6 en  mi  la  esperanza y me di6 la  seguridad  de  que  a  traves  del - 
dolor  se  abren  nuevos  horizontes  para  nuestras  futuras  generacio- 

nes.iGRACIAS  POR  ENSERARME  A  LUCHAR! 



Creo  que  cuando  se  trata  de  esclarecer  la  tarea  educativa 

de  la  escuela  y su  trascendencia  socializadora, no podemos  hacer 

otra  cosa  que  invitarnos  a  asumir  con  realismo  y  valor  la  novedad 

de  la  historia.  La  presencia  de  la  escuela  privada  en  Mexico  tie- 

ne  que  expresar  coherencia  entre  sus  proyectos  educativos  y toda, 

su  praxis.  Debe  preguntarse si su  relacidn  con los alumnos  es  gra - 
tuita,  personal,  acogedora  y  disponible;  debe discemir su  capacL 

dad  de  colaboraci6n, su disponibilidad  para  el  diblogo,  su  volun- 

tad  de  participaci6n;  debe  repensar  los  fundamentos tiltimos  de  la 

cultura y descubrir  las  posibilidades  humanizadoras  de  la  ciencia 

Es ante  esta  realidad  que  surgi6  en  mi  la  necesidad  de  e- 

valuar  nuestra  labor  educativa  y  ver  a  qu6  intereses 

mos  respondiendo  al  formar  a  nuestros  alumnos,  esto  indudablemen- 

te  con  dolor  pero  con  la  esperanza  de  abrirnos  muevos  caminos  y - 
corregir  el  p  asado. 

Deseo  que  todas  las  personas  que  tengamos  incidencia  en 

la  educacidn  del  Mexico  de hoy,  seamos  sensibles  a  las  exigencias 

pedag6gicas  de  cada  nueva  situacidn  y  nos  esforcemos  en  conseguir 

una  coherencia  que  nunca  estard  lograda  del  todo  entre la inten-- 

cionalidad  profunda y la  acci6n  concreta. 

El nticleo central  de  esta  investigacidn  se  basa  en  la SQ- 

cializaci6n y sus  implicaciones  dentro  de  una  institucidn  educati - 
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va,  es  decir,  que  valores o actitudes  se  transmiten  y  cudles  son 

los medios  a  travQs  de los cuales se internalizan. 

El  p  resente  estudio se inicid  en  Septiembre  de 1982 y  se 

termind  en  Septiembre  de 1983. Esta  investigacidn  est6  dividida - 
en  tres  etapas  que  corresponden  a  los  t€tulos  de  los  diferentes - 
capltulos  del  presente  trabajo: 1. Marco  tedrico; 2. Escuela, - 
3. Alumnas  y  finalmente  las  conclusiones. 

1. Marco  te6rico.  Toda  investigacidn  cientsfica  requiere 

de  un  supuesto  tedrico  que  fundamentalmente es  la  raz6n  de  ser  de 

determinados  hechos.  En  este  marco,  se  pretende  dar  una  visi6n so - 

brc e l  proceso  de  socializaci6n  educativa  en  la  escuela  para  en-- 
/" tendcr  cudles  son  los  mecanismos  que  utiliza  para  perpetuar  el - 

sistema o cambiarlo.  Me  auoco  fundamentalmente  a  Berger y Luckman 

dado  que  responden a mis  intereses,  y su  teorla  es  la  que me satis - 
face  para  el  estudio  que  pretendo. 

t 

2 .  Escuela.  Aquf  se  marcan  claramente  cudles son los li-- 

neamientos  tedricos  de  la  escuela y cudles  son los resultados prd - 
ticos.  En lo tebrico,  su  objetivo-base  es  formar  para  la  justicia 

y ell servicio,  promoviendo  actividades  que  favorezcan  y  refuercen 

estas  actitudes.  En  este  capftulo se incluye  un  pequeño  añidlisis 

del  personal  docente,  por  considerdrsele  como  el  principal  agente 

socializador  y  de ah€ su importancia  en  la  formaci6n  de los alum- 

nos. 



3 .  Alumnos. A trav6s  del  andlisis  econbmico,  polltico, so - 

cia1 y religioso  de  las  alumnas, se quiere  comprobar  la  influencia 

de  la  socializacibn  escolar. Es evidente  que  las  alumnas  han  ab-- 

sorbido  la  influencia  de su medio  socai(l y que  la  escuela  les  ha 

servido  muchas  veces  para  reforzar  esa  influencia,  pese  a los es- 

fuerzos por logra  un  cambio  en  ellas. 

Dada  la  heterogeneidad  del  grupo  de al-mas ~. - investigadas, 

ckasifique  al  grupo  en  cinco  sub-grupos,  tomando  como  base  para - 
esto,  el  aspecto  econ6mic0, lo que  resulta  muy  ilustrador  e  inte- 

resante,  porque  a  pesar  de  las  incidencias  generales  en  la  educa- 

ci6n  respecto  a  las  alumnas,  se  detect6,  que  existen  tambien  gran - 
des  diferencias segfín su posicibn  social,  como  se  clarifica  en - 
las  grdficas  posteriores.  Considero  que  una  alumna  de  posici6n  e- 

con6mica  baja,  es mZls sensible  a  las  necesidades  de  los mds pobres 

que  una  alumna  de  posici6n  econbmica  alta;  pero  tambiBn  se  ha  de- 

tectado  mds  radicalidad  en  su  proceso  de  cambio  de  una  alumna  con 

mejor  posicibn. 

3 
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P R O C E D I M I E N T O  Y T E C N I C A S  

Las  tgcnicas  y  procedimientos  para  la  obtencien  de  datos 

y  el  desarrollo  de  la  investigacidn  fueron los siguientes: 

a)  Estudio  bibliogrdfico y documental  de  archivos  de  la - 
escuela,  proyecto  educativo,  Ideario  y  documentos  de  la  Iglesia, 

etc.,  para  fundamentar  el  marco  tedrico  y los !instrumentos  de  la 

prdctica. 

b)  Para el estudio  de  la  prdctica: 

Observación  dirigida  y  participante,  recopilacidn  de 

datos  en&ntrevistas,  cuestionarios  que  se  fueron  elaborando  a - 
través + .. 2 las  entrevistas  personales,  cuyas  preguntas  se  seleccio - 
naron  de!vcuerdo al interes  de  la  investigaci6n,  tomando  en  cuen- 

ta los ectos:  econdmico,  polltico,  religioso  y  socio-cultural, 

de  las aumnas; trabajos  proyectivos  (ver  anexos);  exdmenes;  par- 

ticipación  directa  en  clases;  con  vivencias  con  alumnos;  reunio-- 

nes  formales  dentro  del aula,  juntas  con  maestros, etc. 

P 

+@: 
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c)  Confrontaci6n  del  marco  tedrico  y  del  estudio  de  la - 
prdctica  para  derivar  las  conclusiones. 

.. . . . 



C A P I T U L O   U N O  

J U S T I P I C A C I O N   T E O R I C A  

1.1 INTRODUCCION 

En  Mexico,  cono  en  casi  todos  los  paises  de  Angrica L a t i -  

na, l a s  escuelas  no son iguales,  sus  distintas  modalidades,  nos - 
dan  a  conocer  caracterfsticas  esnecsficas:  las  hay ptíhlicas y prf - 

vadas y entre  &stas  tltimas  pueden  distinguirse  las  laicas y las 

confesionales.  Pese  a  la  diversidad  real,  se  advierten  elementos 

homegeneizadores  igualmente  poderosos,  como  es  por  ejenolo,  la - 
rector€a  y la vigilancia  oficial  de  la  Secretarfa  de  Cducacibn ?tí - 
blica o de 1 a  Direccidn  Estatal. 

Resulta  sin  embargo, nds ilustrador  las  diferencias  que 

aparecen  de  acuerdo  con  su'orientacibn  laica o religiosa,  sin  que 

por  ello  supongamos  que  la religitjn o el laicismo  tengan  una  rela 

cidn  de  tipo  alguno  con la  plftica y sus  conocimientos, pero in-- 

fluyen  de  manera  determinante  en  el  tipo  de  resultado  de  cada  ins - 

titucidn y su  relaci6n  con  la  sociedad  mayor. 

" . . . .~ 
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Dentro  de  las  instituciones  educativas,  concretamente  en 

la escuela, se da  una  socializaci6n  a  traves  del  lenguaje  verbal 

y no  verbal,  mediante  la  informaci6n,  actitudes  e  ideologlas  que 

ah5  se  transmiten,  que  favore  al  mantenimiento  de  rutinas  de  la 

,vida cotidiana,  como  adelante  veremos. L. 

I- Es obvio  que la  escuela  bien  constituida,  junto  con el'ho 

gar son  importantes  para  el p resente y para  el  futuro  de  nuestra 

sociedad.  /De  aqui  la  urgente  necesidad  de  que  la  escuela  confron- 

te su  propio  programa  formativo,  sus  contenidos y sus  metodos  en 

,q la  visidn  de  la  realidad  en  que se inspira y de  la  que  depende - 1. 

fundamentalmente  su  ejercicio. 

La  escuela  debe  realizarse  como  una  comunidac!  en  la  que 

se expresen los valores  por  medio  de  las  relaciones  interpersona- 

les  entre los diversos  miembros  que  la  componen y por  la  adhesidn 

'individual y comunitaria  a  la  visi6n  de  la  realidad  en  que se fun - 

damen  t  a . 

La  investigacidn  realizada  a  travQs  de  todos los campos - 
de  la  escuela nos lleva  a  la  conclusidn  de la complejidad  del  fe- 

n6meno  educativo y de  la  multitud  de  contradicciones  que  se  dan - 
dentro  de  su  mismo  desarrollo. 

2 



A travss  de  esta  investigaci6n s e  Fodrd  comprobar que: la 

escuela  en  cuesti6n  cumple  con  una  funcibn  socializadora  exitosa, 

dado  que  sus  objetivos y los medios  que  utiliza  para  lograrlos .- 

tienden  a  crear en el  alumno un cambio  en  su conducta.I,o cual SU- 

pone  enfrentarlo  con  su  realidad y ponerlo  en  situacibn  de  crisis 

por los nuevos y distintos  elementos  que  empieza  a  internalizar, 

dicho  de  otra manera,' se tiende  a  una  resocializacibn,  dado  que - 
se  busca  internalizar  nuevas  actitudes  en  el  al,umno.  contrarias  a 

las  que  existen  en  su 'Tnedio ambiente y ha  aprendido  en  la  sociali - 
zacidn  primaria, y que  las  asuma  como  nuevos  modos  de  vida. 

1.2 SOCIALIZACION 

: ' ~ l  proceso por el  cual  el  hombre  llega  a  serhombre - se-- 
gGn  Berger y Luckmann - es la  socializaci6n,  la  cual  implica F r i -  

L... 

mero  de  la  internalizacibn  que  es  la  "aprehen,si6n o intepretaci6n 

inmediata  de  un  acontecimiento  objetivo  en  cuanto  exDresa  qignifi - 
cado, o sea, en  cuanto  es  una  manifestaci6n  de los procesos  subje - 
tivos  de  otro  que,  en  consecuencia,  se  vuelven  subjetivamente sip 

nificativos  para  ml". (1). Asl s6l0 cuando el individuo  lleqa a - 
este  grado  de  internalizaci6n  puede  consider6rsele  como  miembro - 

, I  

de  la  sociedad. 
Y.? 

(1) P.  Berger y Luckmann. 1979. Pdg. 165. 
~. 
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la  han  divi- 

se re1acio-i- 

nan y forman  parte  del  mismo  proceso.  For  una  parte  estd  la  socia - 
lizacibn  primaria  que  "es  la  primera  por  la  que  atraviesa el indi - 
viduo  en  la  niñez:  por  medio  de  ella  se  convierte en miembro  de - 
la  sociedad" ( 2 ) .  Por  otro  lado  la  socializaci6n  secundaria  "es - 
cualquier procesio posterior  que  induce  al  individuo  ya  socializa- - 
do a  nuevos  sectores  del  mundo  objetivo de su  sociedad" 

" \ 
y' ,_ ,' ", .F 

: La  importancia  de  la  socializaci6n  primaria  consiste  pre- 
\ 

2- +isamente  en  la  creacidn  en  la  conciencia  del nifio, de  abstraccio - 
d/-/nes progresivas  que se va  de  los  roles, y actitudes  de  otros  espe - 

* i  
/cPficos, a los roles y actitudes  en genral.) 

..* 

\ \  

j' La  socializacien  primaria  suele  ser  la  mds  importante  pa- 
\%. 

' I_  ra el individuo,  puesto  que  en  ella  se  forma  la  personalidad  del 

socializado.  Todo  individuo  nace  dentro  de  una  estructura  social 
:> *: 1 

, ,)' objetiva  en  la  cual  encuentra  a  los  otros  significantes  uue  estdn 

;a encargados  de  su socializacih y que le  son  impuestos. ''De este - 
i( 

' 1  / 

modo 61 nace  no  sdlo  dentro  de  una  estructura  social  objetiva,  si - 
!no tarnbien de un  mundo  social  objetivo". ) ( 4 )  

.A 
I 

i ( 2 )  Berger y Luckmann. 1979. Pdg. 166 

( 3 )  Ibidem. pbg. 166 

( 4 )  Ibidem.  pdg. 170 
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' ,  '' Se  observa  pues,  que la  socializaci6n  primaria  comporta - 

a i  L. 
, " ,. "".. 

r' \a,Iqo. mds que un  aprendizajc  plrnmcntc  coqnoscitivo . El n i r i o  a c q  

los roles y las  actitudes  de  los  otros  significantes, o sea .- 

/.~--""""_. 

# 

/ !que los internaliza y se apropia  de  ellos,  en  la  medida  que  se  i- 

~dentifica  con ellos.) 

Para  Berger y Luckpan,  la  identidad se define  objetivamen - 

mundos  institucionales o basados  en  instituciones.  "Su  alcance y 

su cardcter  se  determinan,  por  la  complejidad  de  la  divisi6n  del 

trabajo y la  distribuci6n  social  concomitante  del  conocimiento" 6 

J 
Estos  submundos  requieren  de  un  acompaííaniento  para su le - 

gitimacitjn, de  slmbolos  rituales o materiales, por ejemplo,  puede 

surgir  una  diferenciacidn  entre los alumnos  de  escuelas  oficiales 

y escuelas p articulares  confesionales,  ya  que se construird  ter - . 
minologlas  distintas  para  ambos  casos,  por lo mismo,  se  quede ha- 

? blar  de  una  variabilidad  histbrico-social  en  las  representaciones 

que  comporta  la  socializaci6n  secundaria. 

... 
'b) Berger y Luckman. 1979. Pdg. 171 

(6) Ibidem. pdg. 174 
. .  

5 
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Los procesos  formales de la  socializaci6n  secundaria se - 
determinan  por su  problema  fundamental:  "siem?re r) resuponc un - 
proceso p revio  de  socializaci6n  primaria; o sea, que  debe  tratar - 
se  con  un yo formado  con  anterioridad y con un  mundo ya internali 

zado" (7) . Esto  puede  presentarse  como  un  obstdculo,  porque  la - 
realidad  ya  internalizada  tiende  a  persistir. 1 

/;p +/'o am J - c ~  r 
-) Podemos desSr -que la  socializaci6n  secundaria  es  la  adqui - 

sici6n  del  conocimiento  especffico  de Esto  es  de  impor-- 

tancia  para  la  investigaci6n  que  aqul.  pretendo,  dado  que los sub- 

mundos  internalizados  en  la  socializaci6n  secundaria  son  general- 

mente  realidades,  a  mi precer, parciales  que  contrastan  con  el - 
mundo  de  base  adquirido  en  la  socializaci6n  ysimaria. 

-Za--"-- 

Itroles?L 

Por  lo  anteriormente  expuesto  podemos  deducir  que  en  la - 
socializaci6n  secundaria,  los  "roles"  comportan  un  alto  grado  de 

anonimato,  vale  decir, se separan  fdcilmente  de los individuos - 
que  desempeñan el rol, su consecuencia  mds  importante  consiste  en 

atribuir  al  contenido  de lo que  se  aprehende  en  la  socializaci6n 

secundaria  una  inevitabilidad  subjetiva  mucho  menor  de  la  que po- 

seen los contenidos  en  la  socialjzaci6n  primaria;  por lo tanto  el 

acento  de  reaiidad  del  conocimiento  internalizado  en  la  socializa 

ci6n  secundaria  se  descarta  mds  fdcilmentc. 

- 
(7) Berger  y  Luckmann. 1979. Pdg. 177 
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EL. acento de rsal&daa del  conocimiento  lnternalizado en  la 

socializaelbnprimaria  se aa casi  automdticamente, en la socializa 

cidn securibaria debe  ser ,reforzada por tkhicas,pedagbgicas sspe- 

crficas,  debe  hacersele sientir al  individuo  coma algo familiar, - 
de ahf la repeticibn  de slogans, Prases, todos $os medios pesdagb- 

gicos que en  una  escuela  puedan  utilizarse paraireforzar te&den-- 

' .  cfas , hdbiltos, actitudes , ndrmas, etc. , que se qui,era internali- 
.zar en el alumno. El  grado y el cardcter de esths t6cnicas  pedaq6 - 
gicas varikrd de acuerdo con las motivaciones  que  tenga el ,indi- 

En la socializactbn  se da taxhien lo que se llama pgocedi - 
rniento.de hantenimiento o trmsfo$maclbn d'e la  kealidad. " El ca- 

rdqter m& artificial  de la socializaci6n secunlflaria vuelve...aún - '  

' . gas vulnerable la realidad  subjetiva de stus intbrnalizaciones. fre 

te  al reto de.  las definiciones  de la realitdad, )porque su  rbalidad, 

se halla nlenos arraigada en la cohciencia.y resblta por ende  mas 

http://rniento.de


mantenimiento  de  crisis . El p rimero  estd  destinado  a  mantener - 
la  realidad  internalizada  en  la  vida  cotidiana,  y  el  segundo  en  la 

situacidn  de  crisis. La realidad  de  la  vida  cotidiana  se  mantiene 

porque  se  concreta  en  rutinas, lo que  constituye  la  esencia  de  la 

~institucionalizacidn. (9) 

La  realidad  de  la  vida  cotidiana  se  reafirma  continuamen- 

te  en  la  interaccidn  del  individuo  con  los  otros.  Fundamentalmen- 

te  todos o por lo menos,  la  mayorfa  de  los  otros  que el individuo 

encuentra  en  la  vida  diaria  le  sirven  para  reafirmar S u  realidad 

subjetiva. El mantenimiento  y  la  confirmacidn  de  la  realidad  invo - 

lucran  la  totalidad  de  la  situacidn  social  del  individuo. 

Por  otra  parte  para  Berger  y  Luckmann,  el  veh€culo  mds  im - 

portante  del  mantenimiento  de  la  realidad  es  el  didlogo.  La  vida 

cotidiana  del  individuo  puede  considerarse  en  relacidn  con  la  pue - 
ta  en  marcha  de un aparato  conversacional  que  mantiene,  modifica 

y  reconstruye  continuamente su realidad  subjetiva.  "Didlogo  signi - 
fica  principalmente,  que  la  gente  conversa  entre sl...la  mayor - 
parte  del  mantenimiento  de  la  realidad  del  didlogo  es  imDl€cita - 
no expl€cita". (10) 

(9) Berger y Luckman. 1979. Pdg! 187. 

(10) Ibidem. pdg. 191 
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Lo cual no implica  que  se  nieguen  las  formas  no  verbales 

de  comunicaci6n  que  rodean el habla.  Pero  el  habla  mantiene  una - 
posici6n  de p rivilegio  dentro  del  aprato  conversacional.  Para Po - 
der  mantener  eficazmente  la  realidad  subjetiva,  el  aparato  conver - 
sacional  debe  ser  continuo  y  coherente. 

"El aparato  conversacional  mantiene  la  realidad  recorrien - 

do  en  el  didlogo los diversos  elementos  de  la  experiencia y adju- 

dicdndoles  un  lugar  definido  en  el  mundo  real". (11) 

Cuando  existen  contradicciones  entre lo que  el  alumno a-- 

prende  te6ricamente  y lo que ve  vivir  en  sus  maestros podernos de- 

cir o hablar  de  una  incoherencia  conversacional  de  ah1  que  en  par - 
te  dentro  de  la  socializaci6n  en  la  escuela  no  haya  tanta  inciden - 

cia  en  sus  alumnos  y  no  se  logre un  cambio  en su actuar  como  se - 
propone. 

Sin  embargo  dentro  de  la  socializacibn,  como  ya  se  ha  ob- 

servado,  cabe  la  posibilidad  de  que  la  realidad  subjetiva  pueda - 
'transformarse,  aunque  no  totalmente. 

Berger y Luckmann  llaman  alternaciones  a los casos  de - 
transformaciones  totales, lo que  requiere  de  procesos  de  re-socia 

lizacidn  "que  se  asemeja  a  la  socializaci6n  primaria,  porque  radi 

~~~ ~ ~~~~ ~ ~ 

(11) Berger  y  Luckmann. 1979. Pdg. 

9 



calmente  tienen  que  volver  a  atribuir  acentos de realidad y ,  con- 

secuentemente,  deben  de  reproducir  en  gran  medida  la  identifica" 

cidn  fuertemente  afcctiva con los elencos  socializadores  que  era 

cara.cter€stica  de  la  niñez". ( 1 2 )  

Lo que los diferencia  de la socializacibn  primaria  es  que 

se  re-socializa  a  traves  de  un  desmantelamiento,  al  desintegrar - 
la  anterior  estructura  de  la  realidad  subjetiva,  para lo cual  "de - 
be  existir  una  estructura  de  plausibilidad  que  serd  mediatizada - 
respecto  del  individuo  por  otros  significantes,  con  quienes  debe 

establecer  una  identificaci6n  fuertemente  afectiva,  sin  esa  iden- 

tificacidn  no  puede  producirse  ninguna  transformacibn  radical  de 

la  realidad  subjetiva". (13) 

La  importancia  de  este  objetivo  resocializador  de  la  es-- 

cuela  en  cuestipn,  es  precisamente la .tendencia  de  crear  en  el a- 

lumno  un  desplazamiento  de  sus  mundos  por  otros  nuevos,  lo  que - 
quiere  decir,  que se requiere  de  disponer  de  un  aparato  legitima- 

dor  para  toda  la  serie  de  transformaciones  pretendidas.  Esto  se - 
podrd  observar  p or  medio  de  su  proyecto  educativo y los medios u - 
tilizados  para  lograr  sus  metas. 

Dado  el  punto  base  de  esta  investigacibn,  finalmente  quie - 
ro  retomar  el  concepto  de  Berger y Luckmann  sobre  socializaci6n - e 

(12) Berger  y  Luckmann.  1979. Pbg. 197. 

(13) Ibidem.  pSg.  197. 
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xitosn y deficiente, por socializaci6n exitasa entienden: "el CR -.- 

tablecimiento  de  un  alto grado de simetrfa  entre la realidad obje 4 

tiva y subjetiva",  inversamente 'I la  socializaci6n  deficiente,  de - 

be  entenderse  en  razdn de la  asimetrfa  existente  entre  la  reali- 

dad  objetiva y subjetiva". (14) 

La  socializacidn  deficiente  puede  ser  el  resultado  de  la 

heterogeneidad  de  los  elencos  socializadores, as5 por  ejemplo:  en 

esta  escukla  se  pretende  que  el  alumno  internalice  actitudes  que 

no son comunes  en  su  ambiente,  de  hecho  son  contradictorias  (jus- 

ticia,  verdad,  honestidad, etc.), es decir  existe  discrepancia  en - 
tre  la  socializacidn  primaria y secundaria. 

Segtin esta  definicidn  de  Berger y Luckmann, se detecta - 
que  la  resultante  de  la  escuela  investigada,  es  una  socializacidn 

deficiente, pero al  ser  este  su  objetivo,  aunque  de  manera.implf- 

cita,  podemos  hablar  de  una  socializacidn  exitosa. 

1.3 LA  ESCUELA COMO m D I O  DE SOCIALIZACION 

La  socializacidn no se limita  a  un  elenco  socializador co - 

mo se ha  observado.  Existen  muchos medios de socializacibn. Al - 
que  me  estar6  refiriendo  en  concreto es la escuela, por lo mismo 

(14) Berger y Luckmann. 1979. PSg. 2 0 5  



es  necesario  hablar  de  ella y su  papel  que  desempeña  en  la  vida - 
del  individuo,  como  uno  dc los instrumentos  de  nuestra  sociedad - 
que  socializa,  es  decir,  cud1  es el papel  social  que  juega  este - 
proceso y cudles  son  las  funciones  sociales  con  las  que  contribu- 

ye  contradictoriamente  a  la  reproducci6n o transformaci6n  de  la 

sociedad'. 

Al  hablar  de  la  socializaci6n  educativa  en  la  escuela,  no 

podemos p erder  de  vista  los  distintos  factores  que  influyen  en - e 
lla,  ni el  contexto  socio-cultural  en  el  que  se  desenvuelve, ~ 6 1 0  

as€ podemos  entender  a  la  escuela  en  cuestibn,  por lo mismo  parto 

de  una  situaci6n  general  de  la  educacien  en  Mexico. 

De una  realidad  social  como  la  d c-2, ?leexi se desprende - 
necesariamente  una  realidad  educativa  heterogenea  y  contradicto- 

ria,  que  hace  posible  no s610 por  la  existencia  de los distintos 

grupos  sociales,  sino  porque  cada  uno  de  ellos  dispone de,  diversos 

procesos  educativos  a  traves  de los cuales  situarse  en  su  historia 

concreta y transmitir su visi6n  de  mundo y su  cultura  a los miem- 

bros  de  sus  nuevas  generaciones.\En  esta  dltima  instancia  todo -- 
grupo  social  dispone  de los procesos  educativos  que  realizan  las 

familias  que lo componen y de  las  relaciones  laborales,  cultura-- 

les,  entre  los  miembros  de  esos  grupos.  Pero  al  mismo  tiempo  en-- 

contramos  una  realidad  educativa  que  intenta  ejercer  su  hegemonla 

sobre  todos  los  demds a travds  de  procesos  educativos  de  mayor  al - 
cante, como la escuela,  la  iglesia, los partidos, los medios  de - 
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difusibn  masiva, y que  se  impone  sobre  las  demds  como  el sirnrjle - 
procedimiento  de  desconocer o negar  su  valor y significacihn. 

f El  proceso  educativo  al  cual  me  estar6  refiriendo,  es  el 

escolar,  aunque  ello  no  implica  no  tratar  otros  medios  educativos 

que por  estar  la  sociedad  diferenciada es necesaric  hacer  referen - 

cia  a  ellos  por  la  influencia  que  ejercen  sobre el escolar. 

Supuestamente  "se  espera  de  la  educacibn,  que  proporcione 

experiencias  educativas  tendientes  a  resolver  los  problemas  socia - 
les  de  la  epoca y hacer  del  mundo  un  lugar  mejor p ara  vivir" (15 

Pero  vale  la  pena  preguntarse,  en  este  sentido  que  significa  ese 

'lugar  mejor  para  vivir',  porque  se  advierte  que  en  la  escuela  se 

contribuye  a  perpetuar  el  status u> en  la  sociedad  con  todos sus ' 

problemas,  debido  en  parte,  c  mo  dice  Berger y Luckmann,  "que  el 

proceso  de  transmisi6n se altera  'as€ se  hacen  las  cosas'.  Un  mun - 
do  visto  de  ese  modo  logra  firmeza en la conciencia:  se  vuelven - 
real  de  una  manera  aGn mds masiva y ya  no  pueden  cambiarla  tan fd - 

cilmente.  Solamente asl  es  como un  mundo  objetivo  pueden  las  for- 

maciones  sociales  transmitirse  a  las  nuevas  generaciones". (16) 

Y,~, 

Con  esto  quiero  decir,  que  muchas  veces  aunque  se  ,.propon - 

gan  lineamientos  nuevos,  que  favorezcan  un  cambio  en  la  estructu- 

ra  mental y social  del  alumno,  siempre  hay  resitencia  a  ese  cam-- 

(15) Brookover, W. 1373. P 9 q .  61 

(16) Berger y LUckmann. 1979. PSg. 81 
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bio  y se concluye  haciendo  lo  de  siempre  porque  lo  nuevo  es  recha - 

zado. Esto se pueda  detectar au'n en  casos  pequeños  como  son por 

ejemplo: el  cambio de lugares  deptro del aula, las  alumnas ponen 

resitencia  a  separarse  de  sus  compañeras  "parecemos  chiquitas  uue 

nos  estgn  cambiando  de  lugares" y ,  sopretexto  de  ser  ya  adultas - 
permanecen  en  sus  sitios. 

Una  de  las  principales  tendencias  de  la  instituci6n  educa - 

tiva  en  Mexico,  es  la  de  perpetuar  el  sistema , a  travQs  de  sus - 
programas,  supervisiones,  etc. Las nequeñas  transformaciones  que 

se puedan  lograr son  formas  nuevas  para  reforzar  el  sistema  y  ace - 
lerar su expansibn,  ya  que'  forman  agentes  acriticos  que  no  cues-- 

tionan al sistema. "El capitalismo  desea  uue  la  escuela  le  forme 

trabajadores  que  se  sientan  vulnerables:  se  espera  que  no  sea  de-. 

masiado  exigentes  en  materias  de  salarios, se les  proporcionard - 
el  menor  nGmero  posible  de  elementos  intelectuales  que  puedan  ayu - 
darlos  a  cuestionar el sistema". (17) 

, 

Claramente  como  se  comprueba  a  traves  de  este  trabajo,  la 

escuela  en  cuestibn,  marca  en  sus o bjetivos  a  lograr  en  sus  alum - 
nos,  situaciones  distintas a las  que se  imponen  dentro  del  siste- 

ma y contra  las  que  tiene  que  luchar. 

El sistema  capitalista pede caracterizarse  p  or  la  fuer- 

te  tendencia  a  formar  tecnico-profesionistas. "...los objetivos - 
~ ~~ ~ 

(17) Snyders, G. 1980.  Pbg. 101 

14 



de  la  organizacidn  de  la  produccien  en  las  estructuras  capitalis- 

tas son las de  p  roducir mbs capital y de  reproducir  el  proceso - 
de  producci6n. La formacien  del p otencial  humano  prepara  a  la . -  

gente  para  desempeñar  roles woductivos en la  economfa,  y  en  las 

sociedades  post-tradicionales,  la  educacidn  formal  ha  desempeñado 

un rol.particularmente  importante  en  la  formacidn  del  potencial - 
humano". ( 18 

En el andlisis  social  de  la  educacidn  en  M6xico,  Marfa  de 

Ibarrola,  afirma: "Los procesos  educativos  cumplen  una  funcidn Y 

'socializadora':  esto es, cumplen  con la  enseñanza y el  aprendiza - 
je  para  la  vida  social,  para  que  los  individuos  desempeñen  como - a 

dultos,  funciones  econ6micas,  sociales,  pol€ticas. o culturales - 
dentro  de  la  estructura  social.  Pero  al  mismo  tiempo  cumplen  una 

funci6n  polftica,  esto es, el  aprendizaje  para  la  vida  social se 

da  conforme  a  las  pautas  que  imoonen  las  formas y sistemas  de uo- 
\ 

bierno  establecidos" (19). Dicho  de  otra  maneraj"1os  procesos  de 

educaci6n  no  son  universales,  sino  que  responden  a  los  intereses 

de  las  clases  sociales  existentes  en  una  sociedad y en  la  medida 

en  que  se  dan  las  relaciones  de  fuerza  entre  esas  clases,  se  cum- 

plen  contradictoriamente.  En  situaciones  concretas y dado el ?re- 

dominio  de  una  clase  social, se realizan  las  que  se  pueden  llamar 

(18) Carnoy, M. 1981. Pdg. 128 

(19) Ibarrola, M. 1982. Pdq. 4-6 
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funciones  dominantes,  esto es, que  se  realizan  con  mayor  intensi- 

dad  sobre  todos los grupos  sociales  sobredeterminando al resto de 

las  funciones  y  caracterizando  el  diferente  papel  social  que  pue- 

dan  cumplir los p~ocesos educativos  en  diferentes  Qpocas y pa€ses 

del  mundo". (20) 

i 
~ As5 mismo,  nuestros  sentimientos  y  creencias  relativas  a 

las  instituciones  sociales y sus  funciones  pueden  ser  alterados - 
por los cambios  tecnol6gicos  de  la  sociedad  moderna.  Por  esta  vla 

el sistema  educativo  estimulando  el  cámbio  tecnolbc~ico  ejerce  una 

influencia  sobre  la  estructura y la  cultura  de la sociedad  que lo 

mantienen, "...en otras  palabras, se espera  que  el  sistema  educa- 

tivoimpida  cualquier  cambio  en los sentimientos y creencias  rela- 

tivas  a  las  relaciones  humanas y que,  al  mismo  tiempo  enseñe  la - 
ciencia  y la tecnologZa". (21) " 

/ 

Vemos  que  resalta  una  contradiccibn,  ya  que,  es  dificil - 
mantener  inalteradas  las  relaciones  humanas  cuando  estas  se  ven - 
actualmente  subordinadas  a  la  creciente y rSpida  tecnificacibn. 

,! Existe  una  vinculaci6n  entre el sentido que se da a los 

signos  culturales  en  la  escuela y en  el  trabajo,  ambas  son  corre- 

lativas. De aqui  la  afirmaci6n  de  que  la  escuela  prepara  para  el 

~~ 

(20) Ibarrola, M. 1982. Pdg. 6 

(21) Carnoy, M .  1981. Pdg. 145 
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t raba jo ,  e n  l a  medida que va ddndole sentido a esta   a l ternat iva .  

Y puesto que se t r a t a  de  una preparaci6n  para e l  desempeño labo-- 

r a l ,   e s t a   e s t d  prese'nte en e l  Smbito escolar .'\ 
,/ 

La escuela  elemental  considerada a l a  l u z  de sus funcione 

de so cial izaci6n  "es un agente que diferencia a la   c lase   esco lar  

a l o  largo de un 'continuum' particular de logros, cuyo contenido 

debe ser  de relativa  excelencia a las  expectativas impuestas por 

e l  profesor como un agente de l a  sociedad  adulta". ( 2 2 )  

Esta  expectativas impuestas por e l  profesor son de gran - 
trascendencia, ya que 61 mismo  en c ier to  modo se ha vis to  tambien 

obligado a reproducir e l  mismo sistema en s u s  alumnos. AquT obser 

va Bohoslavsky "que a traves de l o  no comprendido se   inf i l t ran en 

e l  acto de enseñar las   carac ter l s t i cas  propias  del  sistema  social 

l as  que a pesar de las  diferencias  interpersonales,   las  diferen-- 

tes  ideologfas,  compromisos afect ivos ,  metas y valores de los pro 

fesores,  e t c . ,  e l l o s  transmiten por e l  mero hecho de asumir e l  - 
r o l  de ta les" .  ( 2 3 )  

Por otra  parte tambiQn se corre e l  riesgo de s a l i r s e  de - 
los  ptrones ya da'dos e n  una sociedad, como bien  observaba Durkhe - 

i m  "existen costumbres a l a s  que nos vemos ob1igados.a someternos 

(22)Brookover, W. 1979 .  Pdg. 60 

( 2 3 )  Bohoslavsky, R. 1975. Pbg. 2 3  
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Si tratamos  de  socializarnos  con  demasfa,  acaban  vengdndose sobre 

nuestros  hijos.  Estos al  llegar  a  la  edad  adulta  no  se  encuentran 

en  condiciones  de  vivir  en  medio  de .sus contempordneos, por no  co 

mulgar  con sus ideas.  Por  tanto,  existe  en  cada  momento  del  tiem- 

po un  tipo  de  regulador  del  que  no  podemos  apartarnos  sin  topar - 
con  fuertes  resistencias  que  contienen  las  cualidades  de  desiden- 

cias". ( 2 4 )  

Esto  podrfa  ser lo qye  anteriormente  denominamos  como so- 

cializaci6n  deficiente, e s  decir, si a  u  n  alumno  le  damos  los su - 
ficientes  elementos  para  crearle  un  juicio  cr€tico, y lo coman  en 

la  escuela  mexicana, es  crear  en  alumnos  elementos  pacificadores, 

conformistas,  el  alumno  con  juicio  crftico  va  a  encontrarse  con - 
serias  dificultades  al  ser  rechazado  por  su  inconformismo. 

Esto  tiene  consecuencias  de  gran  importancia  para  la so-- 

cializaci6n  que aqul. se  pretende,  dado  que  al  educar  a un  alumno 

en  la  honestidad,  por  ejemplo,  lo  enfrentamos  a  una  sociedad que 

no lo vive, y en su  trabajo, si quiere  subir  de  puesto,  sabe  que 

la  honestidad  no  va  a  brindarle  esa o portunidad,  por lo tanto  se 

le  p  resenta  la  alternativa  de o abandonar  la  honestidad como mo- 

do de  vida o acepta  conservar su puesto  aunque  no  sea  el  mejor - 
remunerado.  Como  el  caso  de  una  alumna  que  fue  despedida  de  su - 
trabajo  como  maestra,  por  haber  delatado  una  estafa  que  estaban - 
haciendo  con los alumnos  al  cobrarles  otra  vez  el  material  escola 

y nunca  se  los  habfan  dado,  por  parte  de  la  directora. 

( 2 4 )  Durkheim. 1975. Pdg. 65 
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C A P I T U L O  D O S  

P "" 

L A   E S C U E L A  

2 . 1  UBICACION 

.Para  ubicar  la  escuela a l a  que me estar6  refiriendo en -. 

el   t raba jo ,   es   necesar io  tomar  en cuenta: la   colonia donde se en- 

cuentra, l a  estructura  del  edificio IJ y finalmente el t i p @  de es- 

cuela que es.  

2 . 1 . 1  COLONIA 

Se encuentra ubicada e n  la   colonia Narvarte,. Se encuentra 

clasificada  dentro  del  lfmite urbano, como zona residencial ,  dada 

la  estructura de s u s  casas,   las  excelentes  vfas de comunicacibn, 

ademds de contar con todos los servicios pfíblicos caracterfs t icos  

de las  colonias  residenciales.  

En esta  colonia no se cbservan contrastes muy grandes res - 

pecto a viviendas, e s  decir ,  no s e  notan diferencias  externas so- 

bre e l  tic0 de construccidn de casas,  aunque no quiere  decir esto  



que  no  existan  unas rnej,ores que  otras,  pero  dado  el  espacio  urba- 

no y geogrdfico  no  se  localiza lo que yo llamarfa  zonas  paracafdis - 
tas o zonas  invadidas. 

2.1.2 ESTRUCTURA FISICA DEL EDIFICIO 

Para  nuestra  conveniencia  es  importante  describir  la  es-- 

tructura  del  edificio  de  la  escuela.  Fue  construido  de p lanta pa - 

ra  este  fin  en 1942. Aproximadamente  cuenta  con  un  espacio  de - 
800 md,  rodeado  de  casas y edificios.  Posee  un  sal6n  vara  cada - 
grupo  considerando  que  en  Primaria y Secundaria,  cada  curso  estd 

duplicado: o sea un total  de 30 salones  de  clases.  Cada  uno  de  e- 

llos est&  equipado  con  todo lo necesario:  pupitres,  pizarrones, - 
material  didbctico, etc.  Cuenta  con dos ptios de  recreo,  uno  de 

los cuales  se  utiliza  para  las  competencias  deportivas,  aunque  re - 
sulta  insuficiente  su  tamaño  para  la  cantidad  de  alumnas.  Carece 

de  espacios  verdes.  Tiene  tres  laboratorios:  Ffsica,  Qufmica y - 
Biologfa;  con  tres  talleres:  Necanografla.  Corte y Confeccidn y 

Decoraci6n.  Cuenta  con  un  auditorio,  con  una  caDacidad  aproximada 

de  novescientas  butacas. 

2 . 1 . 3  TIPO DE  ESCUELA 

El tipo  de  escuela  en  cuesti6n  es  confesional  catblica, - 
que  dentro de la p anordmica  educativa  de  MQxico,  se  le  clasifica 
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de  la  siguiente  manera: 

a)  Privada - confesional - cat6lica. 
b)  Incorporada,  por  una  parte  la  Secci6n  de  Primaria y Se - 

cundaria,  dependen  directamente  de  la  Secretarfa  de E- 

ducaci6n  Pfiblica, y la  Seccidn  de  Preparatoria,  depen- 

de  la  Universidad  Nacional Auttjnona de  Mexico. 

c)  Turno  matutino:  Femenina.  (A) 

Turno  vespertino: niixta (B) * 
d)  Escolaridad:  Por  la  mañana (A), Kinder,  Primaria,  Se-- 

cundaria y Preparatoria.  Por  la  tarde (B) Primaria  de 

Adultos y Secundaria  Abierta. 

2.1.4 POBLACION  ESCOLAR.  CURSO 8 2 - 8 3  

1.- La  escuela  abarca  cinco  secciones:  Jardfn  de nifios, 

NOTA:  La  escuela p ara  responder  a  sus o bjetivos  de  "conunibn y 
participaci6n"  (uue  marca el Documento  de  Duebla) y que  la 
escuela  asume  como  p  ropios,  ha  prestado  el  local  para  que 
en  las  tardes  tamhign  pueda  ser  utilizado  en  beneficio  de - 
personas  de  pocos  recursos  econbmicos.  Una  parte  del  local, 
se p resta  para  la  Primaria  de  Adultos  con  incorporaci6n  a 
la SEP, atendiendola  maestros  de  la  misma  institucidn  con  la 
colaboraci6n  de  una  religiosa.  Otra  parte  del  local  que  co- 
rresponde  a  la  seccidn  de  Preparatoria  se  presta  para  la  Se. 
cundaria  abierta.  Al  frente  de  ella  estd  una  religiosa,  que 
ademds  de  encargarse de la  organizacibn,  su  papel  esencial 
es la  formacidn  de los alumnos  en  el  aspecto  personal,  es - 
decir,  de  actitudes  cristianas. 

- 
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Pre-primaria,  Primaria,  Secundaria y Preparatoria.  La  relacidn de 

alumnas  por  cada  seccidn  es  la  siguiente: 

Jardin  de  Niños.. ................ 138 

Pre-primaria ..................... 88 

Primaría......................... 471 

Secundaria....................... 244 

Preparatoria ..................... 160 

TOTAL.. . . . . . . . . .  1101 

Para  la p Esente  investigaci6n  se  tom6  como  modelo  al  gru - 
po de  Tercero  de  Preparatoria,  a  un  total  de  cincuenta  alumnas, - 
por  considerar  que  seria mbs evidente lo que  a  traves  de 13 o 14 

años  de  estancia  eh  la  escuela,  se  ha  forjado  en  el  alumno,  ade-- 

mbs que  dentro  de  unos  meses  abandonardn  el  colegio  para  ingresar 

a  la  Universidad,  pudigndose  asf  captar  con mbs facilidad c u d l e s  

son  sus  intereses  a  realizar  a  corto  plazo. 

2.- El total  del  personal  que  trabaja  en  la  escuela  es  el 

siguiente: 

Directora.......... 1 

Secretarias........ 2 

Psicologla ......... 2 

Administraci6n..... 2 
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Biblioteca.......... 2 

Maestras - J.Niños.. 5 

Pre-pri .... 2 

Primaria.. . 18 

Secundaria. 20  

Prepa.. .... 19 

8 

Personal  seglar ... 7 4  

P. religioso ...... 14 
Personal-ServicYo... 15 

TOTAL. . 8 8 

TOTAL. ... S 8 

I El personal  religioso  de  la  instituci6n  t,iene  las  siguien - 
tes  responsabilidades o puestos: 

Direcci6n  general ............. una  religiosa 
Secretaria.................... una  religiosa 

Administracibn...... .......... una  religiosa 
Biblioteca.................... una  religiosa 

J. de  Niños-Coordinaci6n ...... una  religiosa 
Pre-primaria .................. una  religiosa 
Primaria...................... una  religiosa 

Secundaria-Coordinaci6n ....... una  religiosa 
Secundaria - Direccih... ..... una  religiosa 
Preparatoria .................. una  religiosa 
Porterla...................... una  re.ligiosa 

Como se observa los pues  tos  claves  estdn  al  frente  del - 
personal  religioso. 
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2.1.5 SERVICIOS  ESCOLARES 

1.  Departamento de Psicopedagogla.  En  el  cual  sesatiende 

a  todo  alumno  con  problemas  de  aprendizaje  u  otros  tipos  de  pro-- 

blemas  psicol6gicos.  En  este  Departamente,  tambign  se  realizan los 

exdmenes  de  adnisidn  al  Colegio y se  va  orientando  a los alumnos 

vocacionalmente,  es  decir,  a  travBs  de  la  realizaci6n  de  exdmenes 

durante  su  permanencia  en  el  colegio y se  van  detectando  aptitu-- 

des, lo que  ayuda  a los alumnos  a  definirse  profesionalmente. Es- 

te  Departamento  est5  atendido  por  dos  PsicBlogas  de  planta. 

2 .  MBdico  escolar.  Hay  un  medico  de  planta, el  caul  rea- 

liza  sus  servicios  haciendo  un  examen  anual  por  alumno,  que  con- 

siste  en  una  revisi6n  general  de  la  salud  del  alumno. 

3 .  Biblioteca.  Estd  atendida p or  dos  bibliotecarias: su 

estructura es pequeña,  con  un  promedio  de  quince  mil  libros,  hay 

prCstamos  de  libros  y  servicio  de  fotocopias,  estd  abierta  duran- 

te la  mañana  de 8.30 a 1.30. 

4 .  Audiovisual.  Existe la adauisici6n  de  audiovisuales - 
de  diferentes  materias  que  facilita la cxposici6n de clases y tra - 

bajos  de  los  alumnos. 

5. Deportes.  Ademds  de  las  horas  señaladas  por  la SEP o 

La UNAM, hay  grupos  de  selecciones  de  basket-ball y voley-ball - 
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que  tienen  horas  extras  de  entrenamientos y que  participan en can - 
pconntos  interescolares. 

6.  Cooperativa.  En  la  "tiendita"  del  colegio, se venden : 

dulces,  refrescos,  papas,  chicharorones,  etc.  a  las  alumnas.  Las 

ganancias  se  utilizan  para  el  fondo  de  los  pobres,  que  tiene como 

finalidad  ayudar  a los trabajadores  de la escuela y los imprevis- 

tos  que  surgen  con  personas  que  solicitan  nuestra  ayuda  econ6 - 
mica. 

2 . 2  FUNCIONAMIENTO  INTERNO DE LA ESCUELA 

Para  entender  los  resultados,  que  la  acci6n  de  la  sociali - 
zaci6n  educativa  desempeña  en  los  alumnos  de  esta  escuela  en  par- 

ticular,  primeramente, es necesario  comprender  sus  estructura  in- 

terna,  es  decir,  desde sus principios  doctrinales  por los que te6 - 
ricamente  se  rige,  hasta  sus  actividades  cotidianas,  que  bien, 0 

refuerzan  sus  principios o se alejan  de  ellos. 

Para  ello  analizar6 su funcionamiento  bajo  dos  perspecti- 

vas:  marco  doctrinal y prdcticas  socializadoras. 

2.2.1 MARCO DOCTRINAL 

Dentro  de  este  marco  doctrinal  veremos en  primer  luuar la 

estructura de su organigrama  (Ver  figura l), y en  segundo  lugar, 
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lo que  es en SS  su marco  doctrinal. 

PROYECTO  EDUCATIVO.  Curso 8 2 - 8 3  

El  PROYECTO  EDUCATIVO,  significa el plan  que  se  propone  la 

escuela  a  realizar  durante el curso.  Como ya se  menciond,  se  trata - 

de  una  instituci6n  religiosa,  por  lo  tanto  su p royecto  lo  basa  en 

los  documentos  de  la  Iglesia y retoma  lo  que  Bsta  propone  para  la 

Educaci6n.  Al  finalizar el  año  escolar  se  hace  una  evaluaci6n  del 

curso  para  detectar  tanto  fallas  como  avances  en  el  proyecto  r>ro-- 

puesto  para  ese  año,  con  el  fin  de  buscar  caminos  para  mejorar  la 

educacidn.  El  proyecto  lo  realiza  casi  siempre,  el  personal  reli- 

gioso del  centro  con  la  ayuda  de  algunos  maestros,  teniendo  en - 
cuenta  para su realizacidn  las o bservaciones  y  sugerencias  que - 
dan  tanto  maestros  como  padres  de  familia  y  alumnos. 

Rdemds  de  los  documentos  eclesiales  donde  basa su proyecto 

educativo,  concretiza  su  marco  doctrinal  en  lo  que  denomina  "Idea- 

rio'  del  Colegio",  donde  se  localizan  los  objetivos  que  se  proDone 

la  institucidn a trabajar  a  largo  plazo,  por lo que  cada  año  al - 
realizar su proyecto,  revisa  este  Documento  para  revitalizar  aque- 

llo  en  que  ha  fallado, o hacer  cambios  en  donde  se  crea  convenien- 

te. 

Parte  del  siguiente p resupuesto  te6rico:  "La  educacien - 
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humaniza y personaliza al hombre  cuando  logra  que  este  desarrolle 

plenamente su p  ensamiento y su  libertad,  haciddolos  fructificar 

en  hdbitos  de  comprensidn y de  comunidn  con  la  totalidad  del  orden 

real  por los cuales  el  mismo  hombre  humaniza su mundo,  produce  cul - 

tura,  transforma  la  sociedad". (CELAM. Doc.  Puebla. i: 1025) 

CURSO 1982-83. (Proyecto  educativo) 

FINALIDAD: "especificar,  gradual y progresivamente, el Ideario del 

Colegio.  Proporcionar  a  cada  alumna  los  medios  necesa-- 
. 

rios  para  que,  haciendo  una  sfntesis de cultura, fe y 

vida,  llegue  a  realizarse  como  persona". 

OBJETIVO GENEIRAL - CURSO 82-83 : 

"Recobrar  la  confianza  de  unos  para  con  otros y avanzar - 
conjuntamente  en  actitud  de btísqueda y de  compromiso  que - 
nos  lleve  a  actuar como agentes  transformadores  de  nuestra 

sociedad". 

OBJETIVO  ESPECIFICO: 

"Promover un andlisis  cientsfico  de  nuestra  realidad  para 

nuestras  programaciones  sean  eficaces". 
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Estos  objetivos,  toman  forma  concreta  para  cada  uno de  los 

sectores  de  la  Comunidad  Educativa. 

MAESTROS: "Favorecer un  clima  de  cordialidad y de  corres-- 

ponsabilidad  que  los  estimule  a  todos  para  asu- 

mir  en  serio  un  compromiso  de  conversi6n  perso- 

nal". 

L€neas  de acci6n: 

1. "Crear  un  ambiente  de  relacidn  humana:  por  la 

revalorizaci6n d e l  maestro  como D ersona; por 

el  fomento  de  la  comunicaci6n;  por  la  con--- 

ciencia  comunitaria; po'r  la  presentacibn  de 

los  autenticos  valores". 

2. "Vincular a los  maestros  con los hermanos mds 

necesitados y que  viven mas injusticias:  a-- 

pertura y servicios  voluntarios  en  nuestro .- 

esfuerzo  de  extensidn  educativa;  planeaci6n 

conjunta  de  actividades  a  realizar  con  las . ~ t  - 
lumnas  que los pongan en  contacto  con  medios 

sociales  diferentes;  responsabilizarse y coo - 

perar  en  trabajos y en  servicio  social". 

3 .  "Participar  en  actividades  de  perfeccionamien - 
to profesional". 
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PADRES DE FAMILIA: 

"Conscientizar  para  que  se  comprometan  a  vivir la 

justicia  desde  la Fe, con  todas  sus  consecuencias 

y potenciar  a  las  familias  como  fermento de reno- 

vacidn  en  la  sociedad". 

LIneas  de  accidn: 

1.  "Propiciar  oportunidades  de  reflexidn  sobre  su 

misidn  educadora". 

2. "Promover  en  las  familias  un  profundo  espfritu 

de  comunidn  entre  sus  miembros  con  expresiones  de  apertura y gene - 
ros0  servicio mutuo". 

ALUMNAS : 

"Conscientizar y promover  al  educando  para  que -- 
llegue a ser  sujeto  de  su  propio  desarrollo y de 

la  comunidad:  educacidn  para el servicio". 
(111  CELAM. 1030) 

Llneas  de  accidn: 

- INTELIGENCIA: 
"Educar su capacidad  crltica  que  posibilite  la - 

creacidn  de  una  nueva  sociedad. 

Estar  en  contacto  con  las  realidades  sociales. 

Conocer  las  eneseñanzas  sociales  de  la  Iglesia. 

Conocer  sistemdticamente  los  problemas  polSticos 
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de  Mexico y de  America Latina. 

Aduuirir  una  formacidn cfvica". 

- VOLUNTAD: 
"Adquirir  hdbitos  de  servicio y-respeto hacia  las - 

personas y trabajo  de los demds. 

Analizar  nuestras  reacciones  ante  las  dificultades. 

Adquirir  el  hdbito  de  confrontar la informacidn  que 

se  recibe con la realidad. 

Fortalecer  todo  intento  de  solidaridad  para  lograr 

la creacidn  de  una  justicia". 

- SENSIBILIDAD: 
"Despertbr  una  actitud  de respue'sta ante la  reali--, 

dad social  de  America Latina. 

Desterrar  el  espfritu competitivo, adoptando acti.: 

tudes  de  mutua ayuda. , .  

Cumplir  con  su  responsabilidad  en  situaciones  con- 

cretas. 

Contrarrestar un estilo  de  vida  distinto  al de la 

sociedad  de  consumo. 

Adoptar una actitud  de justicia: compañeros, maes-- 

tros, personal de servicio". * 

NOTA: Estos dato8 han sido tomados  del  Documento  Interno  del  Cole- 
gio. 
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Otro  aspecto  importante  en  la  estructura  interna  del  Cole- 

gio lo forma  la prte disciplinaria o lo  que 61 mismo  denomina NOR - 
MAS DE CONVIVENCIA,  las  cuales  estdn  formuladas  por un  pequeño DE- 

CALOGO.  (Ver  figura #2) 

Este  decdlogo  ademds  de  $retender  un  orden  disciplinario, 

tambien  es  una  forma  de  mantener  las  rutinas  cotidianas y de con-- 

servar,  así,  el  orden  establecido  que  generacidn  tras  generaci6n - i 
r b  aprendiendo. 

Ademds  de  este  decdlogo,  existen  otras  normas  implfcitas, 

que  aunque no est6n  integradas  a  estas  normas,  las  alumnas  ya  las 

dan  por  sabidas,  como  por  ejemplo: no fumar  dentro  del  colegio, - 
traer  uniforme  completo,  no  venir  pintadas,  etc., y ante  el  no cum I 

plimiento  de estas normas,  las  alumnas  saben clue estdn  en  juego su 

inscripcidn  para  el  siguiente  año, o la  suspensidn  inmediata  de  su 

asistencia a la  escuela. 

Esto marca  claramente  que  el  mantenimiento  de  rutinas  para 

preservar  cierto  ambiente,  en  este  caso se ve  reforzado nor la  san - 
cidn. 

En  la  seccidn  de  Preparatoria  adends  de  estas  normas  gene- 

rales  para  toda  alumna,  se  cuenta  con  otra  serie  de  reglamentos a 

nivel interno,  como  son por ejemplo: 
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"Convivir  con  los  demds,  siempre  exige  que  vea  primero Dor 

sus  intereses, y que  no  haga a los  demds  lo  que  no  me  gusta  que  me 

hagan  a m l ,  por eso este  año voy  a  colaborar  en: 

1. Trayendo  siempre el uniforme  completo.  Cuando  haga  frSo 

treaerg  sweaters  blanco o claro,  debajo  del  sweaters  del  uniforme' 

Cuando  sea  de  otro  color  se  va  a  recoger. 

Por  respeto  a mi  uniforme,  no  vendrC  pintada  ni  con  adornos 

2 .  Los cambios  de  clases o los ratos  libres  que  tenga, pa- 

ra  respetar  el  trabajo de los denas, no  estar6  paseando  por los co - 
rredores de la  escuela y menos  por los de  Secundaria,  de lo contra - 
rio  interrumpo  su  trabajo,  etc. It .  

Estos  puntos son unos  de los que se toman  en  cuenta  para e - 
valuar su responsabilidad  al  final  del  bimestre,  con  otros  puntos 

que  les  marque  su  titular.  Ellas  se  califican  segGn  consideran e l  

cumplimiento  de  estos  puntos. 

2 . 2 . 2  MEDIOS DE SOCIALIZACION 

La escuela  para  lograr  sus  objetivos,  durante  el  año  orga- 

niza  una  serie  de  actividades,  que  pretenden  favorecer  una  concien - 
tizacidn  de sus alumnas, y en  definitiva  son los medios  que  utili- 
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za  para  la  socializacidn  del  alumno. 

Estas  actividades las nodcrnos clasificar a tres nive1.e~: 

1. ACTIVIDADES  COTIDIANAS 

Aquellas  que se mezclan  con  la  organizacidn  cotidiana,  co- 

mo son las  materias  extras  que  se  imparten y que se  incluyen  en  el 

horario,  el  cual  estd  divido  de  la  siguiente  manera: 

El inicio  de  las  labores  empieza  a  las -7.59 a.m. y termina 

a  las 2.20 p.m. La  distribucibn  es  la  siguiente:  de 7 . 5 0  a 8.00 a. 

m- se  hace 10 que  se  llama  "cuarto  de  hora  de  oraci6n",  que  preten 

de  introducir  a  las  alumnas  a  un  aprendizaje  de  la  oraci6n.  Esta - 
actividad se realiza  en  todos  los  niveles  de  la  escuela,  pero  en  la 

seccidn de Preparatoria  es  una  actividad  voluntaria,  yorque  el  a-- 

lumno  debe  de  actuar  por  r  esponsabilidad y conviccidn y supuesta- 

mente - a  esta  edad  ya  est6  capacitado  para  optar por aquello  que - 
le canvenzca. 

En  estos 10 minutos  de  oracibn,  uue por tradici6n  de  la es - 
cuela  recibe  el  nombre  de  "cuarto  de  hora  de  oracibn", se leen al- 

gunos versfculos  de  la  Biblia y se comentan  can  las  alumnas,  tra-- 

tando  de  sacar  aplicaciones p rllcticas para su vida. 
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El  lugar  donde  se  realiza  esta  actividad varla de  acuer- 

do a la persona  que  la  lleve a cabo,  unas  veces se hace  en  la  Ca- 

pilla,  pero  en  genral p ara  evitar  desplazamiento  de  las  alumnas, 

se  realiza  en el saldn  de  clases. 

En  casi  todos los niveles,  este  rato  de  oracidn  lo  dirige 

una  religiosg  a  excepcibn  de  Primaria,  que  lo  llevan  las  maestras 

seglares. 

De 8.15 a.m. se  da  un  margen  para  alumnas  que  llegan  tar- 

de. Si alguna  alumna  llega  mbs  tarde  de  esa  hora mds de  una  vez, 

se  le  regresa  a su casa,  aunque  hay  cierta  flexibilidad  segdn  haya 

sido  la  causa  del  retardo.  Por  otra p arte, el  reglamento  interno 

del  colegio,  marca  que  tres  retardos  hacen  una  falta,  .lo  que  les - 
trae  como  consecuencia  el  no  poder  excentar  alguna  materia,  ya que 

en  la  seccidn  de  Preparatoria  se  exige  un  mlnimo  de 95% de  asisten 

cia  para  excentar,  ademds  de  otros  requisitos  como son: 9.5 de  txo - 
medio  en  cada  materia,  colaboracibn  en  clases,  etc. 

Esto  de  la  asistencia  es  tan  importante,  que  si  una  alumna 

quiere  salir  de  clases  a  horas  laborales  no se le  permite, y si - 
llega  tarde  a  alguna  clase  con  causa  justificada,  debe  llevar  su - 
justificante  firmado  por  su  titular,  al  igual  que si falta  al  cole - 
gio, el justificante  deber5  estar  firmado  por sus padres. 

A la 8 . 0 0  a.m. se  inician  las  clases,  dando  preferencia  a 

las  primeras  horas  de  la  mañana  a  las  materias que  se les  conside 



ra para  su  asimilacidn de un esfuerzo  intelectual  mbs  fuerte por - 
parte del alumno,  como son: matemdticas, flsica, quSmica,  cblculo, 

biologfa *, y consecuentemente  aquellas  materias  que  supuestamente 
requieren un menor  esfuerzo  intelectual,  como  son las del  area de 

sociales: Historia,  Geograffa, etc., y por dltimo  estbn  las manua- 

les: Actividades  Estdticas,  Deportes y Dibujo. 

El horario  se  organiza  conjuntamente con los maestros, don - 
de  ellos  pueden  dar  su  opinidn  al  respecto y acomodarlo  a  convenie - 
cia. Se  observa  que  aunque  cada  uno  siente  que  su  materia es la a- 

mas importante,  todos  coinciden en dar p referencia  a las materias 

de  ciencias  (flsica,  qulmica, etc.), ddndoles  el  mejor  tiempo del 

horario,  as5 por ejemplo,  el  profesor de qulmica y fSsica,  que  es 

el  mismo  de  estas  dos  materias,  insiste  a la Coordinadora de Prepa - 
ratoria: "por  favor  dame  las  horas  de  antes de recreo porque des-- 

pues es imposible  controlar  al  grupo y ya no  tienen la misma capa- 

cidad de  concentracidn  que en  la mañana y para  mis  materias es im- 

portante  que  est6  bien despejadas". 

Las  clases  son  de 50 minutos. S610 las  materias  que  requie - 

NOTA: As$ como  se  le da importancia a estas  materia  dentro del ho 
rario, es importante  mencionar que,para los exdmenes de ad= 
misibn,  el  examen de conocimientos  se  podrd  decir  que funda 
mentalmente es de  matemdticas  y.españo1.  Tambien  est8 el, - 
psícoldgico,  que  tambien  tiene  valor  primordial,  pero impor 

% 9 destacar,el valor de  la ciencias  que  se  le da  en la  educ;? 
cien de  Mexico. 

- 

- 
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ren  de  laboratorio:  biologla,  flsica,  qulmica,  son  de  dos  horas - 
consecutivas segtín normas p Escriptas  por  la  Universidad  Autdnoma 

de  Mexico. 

La distribucidn d e l  horario  es  la  siguiente: 

7.50 

8 .00  a 9 . 4 0  

9 . 4 0  a 9.50 

9.50 a 11.30 

11.30 a 12.00 

12.00 a 2.20 

"cuarto  de  hora  de  oracibn" 

dos  horas  de  clases 

descanso 

dos  horas de clase 

recreo 

tres  horas de clase 

Dentro  del  horario,  ademds  de  las  materias  obligatorias, 

se  incluyen  tres mbs para  la  seccidn  de  Preparatoria: 

1, Seminario.  Esta  materia  no  tiene  ninguna  validez  ante - 
la  Universidad,  pero para la  instituci6n es de  suma  importancia, - 
puesto  que  a  traves  de  ella  se  pretende  ayudar  al  alumno  en un  as- 

pecto  de  la  maduracidn  humana,  mejorando su capacidad  de  comunica- 

cidn. Se procura  darles  medios  para  que  se  conozcan  a  ellas  mismas 

y se -cepten  para  poder,  tambign,  aceptar  a los demds. 

Esta  materia  no  lleva  ningdn  texto  especlfico.  La  netodolo - 
gfa  que  se  lleva  va  encaminada para que  a  traves  de  la  experiencia 

descubran su propia  personalidad y ayudarles  a  conocer  a los demds 
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por lo cual se lleva  por  medio  de  dindmicas y una  participaci6n  di - 
rigida con las  alumnas. 

Un  ejemplo  de  estas  dindmicas  (ver  anexos),  es  aa_uella  en 

la  que  describen  una  casa segtín son  ellas y explican  que  simboliza 

en  ellas  cada  estancia  de  la  casa  que  es su nersonalidad;  otras  di - 

ndmicas  se  realizan  a  base  de  preguntas  sobre  temas  relacionados - 
con  su  vida y se  discuten  en  equipos,  etc. 

2 .  Educacidn  de  la  Fe. Es otra  de Las materias  extras que 

se imparten  en  el  colegio,  por  ser  este  de  tipo  confesional  cat6li - 
co. En ella  se  pretende  dar  al  alumno  conceptos  y  medios  de  accidn 

para  conocer  mas  en  profundidad  la  religidn  que  profesan y asf  pue - 
dan  comprometerse  con  ella. 

Esta  materia  la  llevan  las  alumnas  de  todas  las  secciones. 

En  Primaria se da  una  hora  diaria;  en  Secundaria y Preparatoria - 
dos horas a la  semana. Esto se debe  a  que  dentro  del  horario,  tan- 

to  en  Secundaria  como  en  Preparatoria,  ya  se  incluyen  otra  serie - 
de  actividades  marcadas  por  la  Secretarl.  de  Educacibn  PClblica o la 

Universidad  Autdnoma  de  Mexico, segtín el  caso,  que  impiden  tener - 
tiempo  extra  dentro  del  horario  establecido,  para  dar  lugar a otro 

tipo  de  materias. 

Los temas  tratados  en esta materia en la  Seccidn  de  Prepa- 
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ratoria,  que  es  el  caso  que  nos  interesa,  se  engloban  fundamental- 

mente  en  tres,  respectivos  para  cada  caso:  Primero  de  Preparatoria 

"El hombre";  Segundo  de  Preparatoria:  "Jesucristo" y Tercero  de - 
Preparatoria: "La Iglesia";  con un  objetivo  coman  para los tres - 
grados:"Capacitar  a  las  alumnas  para  que  ellas  mismas  asuman cr€ti - 
camente  una  parte  de  la  realidad y de la  cultura  en  la  que  se  mue 

ven, de  manera  que su opci6n  de Fe comprometida,  les  lleve  a EVAV- 

GELIZAR en  profundidad 'su profiio  ambiente';  colaborando as$,  en - 
la,construccidn de u na  sociedad mas justa y fraterna  que  sea  sig- 

no ,de  la p resencia  del  REINO". 

Pretende  tambien  a  traves  de  la  tem'dtica  de  cada curso - 
crear  en  el  alumno  actitudes en su  dimensidn  Personal y social :  

Dimesidn  personal:  -verdad 

- austeridad 
- caridad 
esp€ritu de Fe,, etc. 

Dimensi6n  social: - justicia 
- solidaridad 
- resneto  al  otro 
- eclesialidad,  etc. 

Esta  materia  es  obligatoria  para  las  alumnas,  pero al gru- 

po de  Tercero  de  Preparatoria  en cuestih, se  le  tuvo  que  dar la - o 
portunidad de que  fuera  opcional la asistencia a esta  clase,  dado 
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su  poco inter& y participaci6n  en  la  misma,  siempre  estaban  hacie - 
do  otras  actividades, o pedzan  permiso  para  no  entrar,  que  se  les 

dejase  tiempo  para  estudiar y ,  ante  esto se dej6  opcional  la  nate- 

ria  exclusivamente  para  este  grupo.  Cuando se les  propuso  esto  a 

las  alumnas,  una de,ellas pregunte  "¿Se  nos  va  a  perjudicar  en  al - 

go si no  entramos  a  la  clase?",  cuando se le  respondi6  que  no  le - a 
fecta.rfa,  simplemente se le  dejarla  en  blanco  su  calificaci6n,  en- 

tonces  respondid  con  satisfaccibn:  "as'l  si". 

El grupo  qued6  finalmente  reducido  a  siete  alumnas,  pero 

ellas  mismas se preocupaban  por p reparar la clase  y  darla. 

3 .  Orientacidn  Vocacional. - Esta  materia  s6l0  se  imparte al 

grupo  de  Segundo  de  Preparatoria.  Tiene por  finalidad,  ayudar al - a 

lumno a discernir su carrera,  en  ella se realizan  test  sobre  apti- 

tudes,  se  presentan  las  distintas  carreras  que  hay  y los lugares - 
ddnde  las  hay,  por  medio  de  guiones,  conferencias  de  profesionis-- 

tas  de  las  distintas  carreras y Universidades.  Esta  clase  se  da 11- 

una  vez  por  semana y la  imparte  una  psic6loga  seglar. 

2. ACTIVIDADES  ESPORADICAS 

Este  tipo  de  actividades  se  podrla  dividir  en dos seccio- 

nes : 

a) Actividades,  que  manifiestan  de  una  manera  simbdlica - 
las creencias  de  la  Comunidad  Educativa  de  esta  institucien,  como 
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son  las  fiestas  que  se  realizan  tradicionalmente  como  algo ya esta - 
blecido.  Estas  fiestas son: 

1. Octubre.  Dla  de su patrona,  por  lo  cual  todo  el  mes  de 

octubre  se  motiva  para  este  ala. El dla 18 (ala  de  su  patrona)  se 

celebra  una  misa  con  todas  las  alumnas  y  maestros;  en  seguida  se 

tiene  un  festival  en el  que  incluyen  la  participacidn de toda la 

Comunidad  Educativa.  En  el  festival  se  incluyen  bailes,  canciones 

y otras  actividades  recreativas  que  lleven  mensaje  sobre su patro - 
na, organizado  por  las  alumnas. 

En  este  año,  cinco  dfas  antes  de la fiesta,  las  alumnas - 
de  Tercero  de  Preparatoria  hicieron  un  Pregdn  anunciando  el  gran 

dfa  que se avecinaba. Lo hizo  este  grupo  porque  est6  establecido 

de  muchos  años  antes,  que  las  mayores  del  colegio  son  las  que  de- 

ben  motivar  estas  fiestas,  ademds  de  que  es  su  dltimo  año  en  el 

Colegio y "quieren  dejar  huella".  Buscaron  una  carreta y la  arre- 

glaron  de  tal  forma  que  parecla  de 1500; una  de  ellas  se  visti6 

de  Carmelita,  simulando  que  era  la  Santa  que  venfa a visitarnos  y 

a  traernos  un  mensaje  de  compromiso: Nos invitaban a todos  los - 
presentes a no  detenernos en cosas pecycñas, sino  que  mirdsemos - 
las  necesidades  de  nuestro  tiempo  y  finalmente  conclufa  con una - 
frase  de  su  patrona:  "Nirad  que  en  estos  tiempos  es  menester ami-- 

gos fuertes  de  Dios.. . . Es tiempo  de  Caminar". 

La  carreta  entrd  acompañada  de  un  grupo  de  personas  vesti- 
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das  de  las  diferentes  nacionalidades  donde  se  ha  extendido la Com- 

pañía O Congregacidn  religiosa dc esta  escuela. 

Ademds  este  año  como su p  atrona  cumple  el IV CENTENARIO - /' 
de su  muerte,  ha  habido  actividades  especiales  durante  todo  el  año 

como son:  marchas  a  la  montaña  que  se  realizan  cada  mes  en  distin- 

tos  lugares  de  la  ciudad  y  estdn  abiertas  a  la participacih de  to - 
do  el  que  quiera, su mtivo e s  reforzar  la  doctrina de su  patrona, 

e imitarla.  En  estas  marchas  se  dan  textos  para  reflexionar  duran- 

te  la  caminata o subida  al  monte,  que se hace  en  silencio, y una 

vez  que  llegan  al  punto  de  concentraci6n  todas  las  patrullas,  por 

grupos  de  intereses  (jdvenes, sefiores,  universitarios,  etc. ) se  co - 
menta lo que  reflexionaron',  despu6s  hay  un  rato  de  convivencia y 

la comida  que  se pone en comtín, es  decir,  todos  ponen su comida  en 

el  centro y se comparte  con  todos. 

Las  experiencias  de  estas  marchas  son  muy  positivas.  Las 

chicas  comentan  que  les  ayudan  mucho,  porque  les  va  forjando un es - 
plritu  de  esfuerzo y de  vencimiento  personal,  ademds  tambien  van 

adquiriendo  un  sentido  de  comunidad  al  tener  que  compartir  con o-- 

tros  de  sus  experiencias, y se va  desarrollando  en  ellas su capaci - 
dad  de  servicio. 

Otras actividades  que se han  realizado  con  motivo  de  estas 

fiestas:  La  semana  cultural, en la que cada  dla  habfa  una  activi-- 

dad  diferente;  empezando por una  conferencias  por  Torcuato  Luca  de 
I 
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Tena y terminando  el 'ti ltimo  dla  con  una  obra  de  teatro  puesta - 
por las alumnas  de los distintos  cursos  de  la  escuela  y  dirigida 

por una  religiosa.  En  el  intermedio  de  la  semana,  hubo  poeslas, - 
bailables  españoles,  por  ser  española  su  patrona. 

La asistencia a estos  eventos  fue  muy  concurrida y sobre 

todo se cumplid  con  el  objetivo  de  dar  a  conocer  mds  a  su  patrona 

e  intensificar  su  espPritu,  a  tal  grado  que  se  lleg6  a  publicar - 
dos  artfculos  de  su  patrona  en  el  peri6dico. 

2. Fiesta  de  Navidad.  Otra  fiesta  tradicional en el  cole-- 

gio. Se  hace  una  Velada  Navideña,  organizada  nor  el  grupo  de  Terce - 
ro  de  Preparatoria  en la  clase  de  Literatura  Mexicana,  por lo mis- 

mo  todo  el  grupo  debe  de  participar  porque  estd  en  juego su califi - 
cacidn  del  bimestre. 

Esta  fiesta  tiene  como  objetivo  el  de  ayudar  a  que se viva 

el verdadero  sentido  de  la  Navidad  y  no s e  caiga  en  un  consumismo, 

o mejor  ayudar  a  que se salga  de 61, y por  otra  parte,  tambign  se 

quiso  revalorar los slmholos  de  nuestra  cultura  en el aspecto  reli - 

gioso,  evitando  toda  influencia  extranjera. 

Se  fueron  leyendo  profeclas  respecto  de  la  venida  del  Me-- 

sfas,  desde  el  Antiguo  Testamento,  hasta  el  Nuevo  Testamento,  in-- 

tercalando  despues  de  cada profeda una  danza o bailable  regional, 
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simbolizando l a  p r o f e c € a   l e l d a ,   h a s t a   l l e g a r   a l  cumplimiento de - 
las profeclas,  es d e c i r ,   e l  nacimiento. Se termine leyendo una - 
carta de  una indlgena en l a  que p e d € a   a l  pGblico que s e   l e  respe- 

tara  ya que e l  sentido  real de l a  Navidad estd fundamentalmente en 

respetar  la  dignidad de todo hombre puesto que "Dios  nace en cada 

corazdn que  .ama". En esta   carta   se  expresaba de  una  manera indirec - 
t a   l a s   i n j u s t i c i a s  de un pueblo indlgena orpimido y que piden que 

l a  Navidad sea de veras un volver amarse  unos a otros.  

E l  pGblico sal id  comentado sus impresiones respecto a esta  

pequeña velada,  todos s u s  comentarios  eran  positivos: "Me gustarla 

v iv i r  as€ l a  Navidad.. . I '  "Ojald. que l a  pongan otra  vez" "Yo s e n t €  

que la   car ta   e ra   d i rec ta  para mf. .." 

3. Enero. E l  dPa  de s u  Fundador. En esta  f iesta  se  real& 

zan actividades  similares a las  de s u  patrona. De hecho, s u  moti 

vacidn espiritual   estd basada e n  e l l a .  

4 .  Tiempo  de cuaresma. Se i n i c i a   e l  miercoles de ceniza. 

Junto con Navidad, esta  epoca del  año,  se  trabaja en toda l a  es- 

cuela por intensi f icar   e l   espPri tu  de s a c r i f i c i o  y conversibn,  se 

motiva a las  alumnas para que l a  Pascua (Resurrecci6n de Cr is to ) ,  

con l a  que culmina l a  cuaresma, la vivan con intensidad a traves-  

de  una preparaci6n  cotidiana q u e  consiste en reflexiones y prbc-  

t i c a s  sobre las   principales  act i tudes  crist ianas.  
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Cada  semana se trabaja por una virtud,.por ejemplo: Se- 

mana del  servicio,  del  silencio,  del  respeto, de no juzgar  a los 

demds, etc., motivadas  con  frases  del Evangelio: "Misericordia 

quiero y no sacrificios",  "Lo  que  haces  a uno de estos pequeños, 

a ml me lo haces", "El Hijo del Hombre no  ha venido  a ser servi- 

do  sino  a  servir", etc. 

5. Fiesta  del  dla de las madres. Se  celebra este dfa - 
primero  con una Misa y despues  con un pequeño  homenaje  preparado 

por  las  alumnas de todos los grupos  de la escuela. Este año el 

pequeño festival consistid en un gui6n  donde  se  enfatiz6 la impor - 
tancia de ser madre  y  el  papel  tan  especffico  que debe desempeñar 

hoy: "Esposas, madres de familia,  a  quienes est$ confiada  la vi- 

da de este  momento tan grave  de  la  historia,  a vosotras os toca 

salvar  la  paz  del  mundo" . Este  fue  el  tema central: La paz en 

el hogar. 

6. Por bltimo, esta la fiesta de  despedida para el grupo 

de  tercero  de  Preparatoria,  que  organizan los Padres de Familia - 
con la Direcci6n  del Colegio. Esta despedida consiste en una Mi- 

sa de  accidn de gracias por todo lo recibido a traves de estos -- 
años  que  han  vivido en  la escuela  y un sencillo buffet.  La asis - 
tencia  es exclusiva para las alumnas  y  sus padres. Se les da un 

pequeño  recuerdo  y  se  hace la entrega de su Constancia de Servi- 

cio  Social,  para  que  de  esta  manera  se  concientice  a las familias 

sobre  la  importancia de colaborar'todos'para conseguir un Mexico 

mas j us to. 
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Las  graduaciones  de  tipo  social,  es  decir,  de  alquilar 

local,  conjuntos,  vestidos  especiales,  etc., se han  logrado  des- 

terrar  del  Colegio,  hacigndoles  ver  a  las  alumnas  que  en  estos - 
tiempos  de  ciisis  por los que  todos  atravesamos,  y  que  desde lue - 
go  afecta  mSs  a los m6s  pobres,  seria  una  injusticia  hacer  gas- 

tos  fuertes  por  un  rato  tan  corto. 

3 .  ACTIVIDADES  PERMANENTES 

Este  tipo  de  actividades se realizan  una  vez  al  año,  han 

pasado  a  ser  tradicionales  en la Instituci6n,  pretenden  segdn  la 

circunstancia  que se est6  viviendo  en  el  Pais,  ayudar  a  solventar 

en lo poco  que se pueda  las  necesidades  mds  inmediatas,  por  ejem- 

plo: La  Campaña  pro  Obras  Sociales. 

Esta  Campa,ña  se  inicie  en  la  escuela  hace  diez años, su 

fin  principal  fue  ayudar  a  sostener  la  obra  de  misiones  de  Hueju - 
tla, Hgo.,  donde  un  grupo  de  religiosas  de  esta  Institucidn  tra- 

bajan  con los indigenas.  Con el tiempo  esta  Campaña  se  abri6  a 

todas  las  obras  sociales  de  la  Institucibn. 

Este aiio el  nombre  de la  Campaña  se  cambi6  por:  "Campaña 

de  la  Fraternidad",  cuyo  objetivo  principal es:  "Sensibilizar  a 

las alumnas  al  grito  que  se  lanza  por  todas  partes  para  construir 

un  mundo mds humano",  tratando  de  responder  a lo que  CELAM  marca 

para  la.educaci6n  catdlica  que  debe ser: "En y para  la  justicia". 



Impulsar  a  las  alumnas  a  vivir su fe  comprometida. Esta Carnpafia 

se  lleva  a  cabo  durante  una  semana  del  mes  de  noviembre.  Cada d l a  

se  fija  una  base  de  aiimerrtos  (arroz,  frijol,  minsa...)  y  el tílti- 

mo dla se hace  entrega  de los donativos  en  efectivo  que se hayan - 
conseguido. 

En un  principio  la  Campaña  estaba  motivada,  de  alguna  mane - 
ra, por  la  competencia  entre los grupos  de  toda  la  escuela  y  se - 
premiaba  al  ganador. Hoy, esta  Campaña  ha  tomado  otro  giro,  la -- 
competencia  no  es  m8s  que  un  instrumento y se  motiva  de  suerte  que 

la  rivalidad  no  sea  un  estlmulo.  Tambidn  ahora  se  fijan  cantida- 

des de de  alimentos  equitativas  para  cada  seccibn, segtín sus posi- 

bilidades.  Para  la  evaluaci6n  de  resultados  se  marcan  tres  cate - 
gorlas:  grupos  luchadores,  todos  los  que  hayan  conseguido  mds  de- 

la  mitad de los objetivos  propuestos:  grupos  ganadores: los que - 
llegan  a  las  metas  señaladas  y  grupos  generosos, los que  rebasan 

las  metas. 

En  esta  semana  de  Campaña,  se  respira un  ambiente  muy  es- 

pecial  en  la  escuela.  Todo  gira  alrededor  de los objetivos  a  con - 
seguir. De  hecho, se trabaja  en  comunidad  educativa:  tanto los - 
padres  como  los  maestros  refuerzan  el  empeño  para  llegar  y  reba - 
sar  las  metas.  Dentro  de la escuela, a la  hora  del  recreo,  ven - 

den  comida,  hacen  rifas,  audiciones,  cine, teatro... etc. Consi- 

dero que el principal  agente  impulsor  de  la  Campaña es el  perso- 

nal  religioso. 
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-Campos-Misidn: Se  realizan dos a l  año: uno en diciembre 

con e l  f i n  de convivir con los indigenas; se t iene una previa  pre 

paracidn  para este encuentro que dura cuatro  dlas.  Esta  experien 

c i a  se hace a nivel  de comunidad educativa,  es  decir, con par t i c i  1 

pacidn de alumnas, padres y maestros.  Este primer contacto  es - < 

de alguna manera despertador  directo de conciencia  social,  como - I 

el caso de  una  alumna que al encontrarse de regreso con s u  rea l i -  

dad, tuvo un fuerte  conflicto  al   confrontar s u s  intereses ;  s u  -- 
novio l e  present6 la   a l ternat iva  de e l  o Huejutla; e l l a  no acepta 

e l  motivo de enfado y l e   d i c e :  "s i  me fuera a discotecas,  como - 
l o  he  hecho con otros amigos, t e  doy l a  razdn de  que te   eno jes ,  

- 

- I 

I 

pero e l  que quieras  intervenir en m i  opcidn por los  indfgenas, no 

t e  l o  permito, porque me quitas  l ibertad".  

La otra  fecha de mis idn  se  organiza a l  terminar e l  año - 
escolar.  Su duracidn es  de diez a quince  dias aproximadamente. 

Aquf se  limita  el  personal,  llevando a alumnas de lo .  a 30.  de - 
Preparatoria.  Suele irse a una rancherfa de acuerdo con e l  pd- 

rroco de l a  dicha  localidad y l a s  autoridades  del rancho ( juez - 
y catequista) se programan las  actividades que se  efectuardan en 

ese  perfodo.  Entre e l l a s ,  estdn  por  ejemplo, clases en pequeños 

grupos de corte,   te j ido,   catequesis ,   cfrculos  bfblicos,   alfabe-  

t izac idn ,   t ea t ro   a l   a i re   l ibre ,   e t c .  

4 7  



Las experiencias  mbs  fuertes  de  estos  campos-misibn  se - 
sintetizan.  en su descubrimiento  del  sentido  comunitario  del  indf 

gena,  su  generosidad, "la gente  mbs  pobre  es  la  que mds da", su 

honda  religiosidad,  "de  veras  vue  se  ffan  de  Dios y cuentan  para 

todo  con EL, y  el  no  vivir  tan  materializados.  "Ya  no  puede  uno 

- 

quejarse  por  cualquier  tonterla". 

Las  evaluaciones  que  cada  noche  hace  el  equipo  durante - 
el  campo  misi6n  y  la  observaci6n  de  reacciones  posteriores,  nos 

llevan  a  ala  conclusibn  de  que  estas  experiencias  cumglen  el  fin 

para el que  fueron  programad  as.  Las  alumnas  uue  han  participado 

en  un  campo-misibn,  se  convierten  en  las  principales  promotoras 

de  la  Campaña  de  la  Fraternidad  y se distinguen por su  esfuerzo 

en  el  desempeño  de  su  Trabajo  Social. 

4 .  ACTIVIDADES EXTRA ESCOLARES 

- Deportes:  durante  la  mañana  de los sbbados;  se  practi- 

ca  principalmente  basket-ball  y  volley-ball. 

- Estudiantina:  cuyo  fin  es  encauzar  a  la  alumna  a  parti- 
cipar  en  actividades  que  le  favorezcan  en  su  desarrollo  artlstico 

Participan  en  noches  coloniales  que  organizan  otros  colegios. 

- Grupo  de M.T.A.: significa:  Movimiento  Tenaz de Aposto- 

lado.  Pertenecen  a 61 alumnas  de  todos los grados  de  secundaria - 
en adelante  que se  compromenten a cumplir  con el Reglamento d e l  
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Movimiento:  quince  minutos  diarios  de  oraciein,  asistencia  regular 

a  las  juntas y cubrir  un  compromiso  apostblico:  alfabetizacih... 

Sus  juntas se  realizan  quincenalmente y-el apostolado  una  vez por 

semana. Su  organizaci6n  consiste  en  una  asesora  (religiosa),  la - 
presidenta  (alumna)  secretaria  y  tesorera.  Cada  apostolado  tiene 

una  coordinadora  especial. Los apostolados  son los siguientes: 

Catecismos  en  dos  colonias  populares  con  participaci6n  de  veinte 

alumnas;  Trabajo  Social,  tambidn  en  una  colonia  popular,  asisten 

dieciocho  alumnas  y  se  imparten  las  siguientes  clases:  alfabetiza - 

cibn,  tejido,  corte,  primeros  auxilios  y  pldticas  a  señoras. 

Las alumnas  que  pertenecen  al M.T.A. con  frecuencia S? 

enfrentan  con  el  resto  de  sus  compañeras,  dado  que se les z o n s i -  

dera  como  "mochas",  "se  sienten  las  buenas" . . . 

Otra  de las actividades  extra  escolares  es  el  Servicio - 
Social. Se  ha  implementado  por  primera  vez  este  año  con  cardc- 

ter  obligatorio  para  todas  las  alumnas  de  tercero  de  Preparatoria. 

Tiene  como  objetivo,  sensibilizar  a  las  alumnas  a  otro  tipo de - 
realidades  y  necesidades  de  nuestros  hermanos  mds  oprimidos. Es 

te  año se realiz6  este  servicio  dentro  del  Colegio,  ayudando  en 

la  asesorla de  Secundaria  Abierta  y  alfabctizaci6n  en  la  Prima- 

ria  de  adultos.  Para  estimular  a  las  alumnas  a  cubrir  de  la - 
mejor  forma  este  Servicio, se les  otorga  una  constancia  que  les 

es  vdlida  para  sus  estudios  posteriores. 
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Por  otra  parte,  a  las  alumnas  que  han  realizado su ser- 

vicio  de  una  manera  desinteresada,  ademds  de su constancia,  se- 

les  entreg6  un  certificado-diploma  estimuldndoles a continuar en 

esa  actitud  de  entrega  hacia  los  demds. 

Lo anteriormente  expuesto,  el  funcionamiento  interno  de- 

la  escuela,  es  el  eje  central  de  este  trabajo,  ya  que  se  marca - 
con  claridad  cudles son sus  objetivos y medios  concretos  que  uti 

liza  para  lograr  sus  fines,  independientemente  de  los  resultados 

- 

definitivos  en  sus  socializantes. 

2 . 2 . 3  CARACTERISTICAS GENERALES DE  LA  COMUNIDAD  EDUCATIVA 

2 . 2 . 3 . 1  Alumnos 

El nivel o status  socio-econ6mico  de  las  alumnas, en sus 

manifestac.iones,.externas: bien  vestidas,  con  vehfculos,  con posi - 

bilidades  de  viajar,  es  decir,  que  no  s610  tienen  lo  necesario - 
para  subsistir,  sino  para  disfrutar  de  otro  tipo  de  comodidades- 

y de  bienes  de  consumo,  las.clasifico  como  grupo  de  nivel  econ6- 

mico  medio-alto. 

Dado  el  nivel  econdmico  en el que  se  desenvuelven, el am - 

.biente  de su entorno  es un  tanto  materialista. Sus principales- 

'preocupaciones  consisten en procurarse  las  cosas  de  moda, lo que 

1 

contradice  sus  sentimientos  "nobles"  de  ayudar  a  los  demds. 

\ 
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Como  ya  se  mencionb,  el  grupo  de  alumnas  a  investigar,  es 

td constitufdo  por  mujeres  entre 18 y 20  ai;;os de  edad y que  actua - 
mente  estdn  cursando  Tercero  de  Preparatoria.  En  el  capftulo  de  a 

lumnas  se  detallardn sus caracterlsticas. 

- 

- 

2 . 2 . 3 . 2  AGENTES  SOCIALIZADORES 

La  socializaci6n  en  la  escuela  se  da  a  traves  de  varios - 
mecanismos e instrumentos  pedag6gicos y sociales,  pero  fundamen- 

talmente  por  medio  del  agente  socializador  se  transmiten  los  ro-- 

les, ya  que  es 61 el  que  en  definitiva  maneja los instrumentos so 

cializadores. 
- 

Ning6n  maestro  por  limitado  que  sea  su  campo  de  acci6n - 
dentro  de  una  escuela, est5 excluldo  de  una  acci6n  socializadora. 

Todo  maestro  comunica  a sf mismo.  Comunica  desde  lueao, lo que - 
pretende  transmitir  conscientemente;  su  inter& o desintergs  por 

el  estudiante,  su  esplritu  de  servicio o carencia  de  este,  su  gus 

topor  la  ciencia o su  desden  por  la  misma.  Incoscientemente  comu- 

nica,  tambign  otros  aspectos  de  su  personalidad:  su  rigidez o a- 

pertura,  su  aislamiento o su  entrega,  su  visibn  del  mundo y de la 

- 

vida,  etc.  La  labor  del  maestro  est5  surcida  de  actitudes y estas 

emergen  ante  los  estudiantes  abierta o solapadamente. 

En  la  escuela  en cuestih, existen  dos  tipos  de  profeso- 

res:  seglares y religiosas. Las  caracterfsticas  del  profesor  se-- 
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glar  a  nivel  muy  general  son  las  siguientes: 

a)  Profesor  seglar. El nivel  socio-econbmico  de la rnayorf 

a  de  ellos lo considero de medio alto,  dadas  sus  psibilidades de 

vivir  con  mbs  comodidades  de Bs requeridas  nara  cubrir  las  nece- 

sidades  primarias o bdsicas,  como  son:  comida,  salud,  techo y tra - 
bajo.  Algunos  de los maestros,  son  exalumnos  de  esta  instituci6n. 

Su  nivel  academic0  profesional,  es  el  mfnimo  requerido  para  dar - 
clases.  Todos  han  terminado su  carrera,  pero  no  todos  se kan titu 

lado y casi  ninguno  ha  recibido  ninguna emecializacih superior 

a  su  nivel  alcanzado:  maestrfas y doctorados. Es un  grupo  hetero- 

gene0  tanto  en  las  edades  como  en  sus  mentalidades:  los  hay  tradi 

cionales* y mbs actuales. No se  observa  ninguno  en  vanguardia**. 

Su  permanencia  en  el  colegio va de . S  a 10 años.  En  este  año  esco 

lar ~610 hay  tres  maestros  de  nuevo  ingreso. 

- 

- 

- 

b)  Profesorado  religioso. A grandes  rasgos sus caracte" 

rlsticas  podemos  decir  que  son  las  siguientes:  Viven  en  primer  lu 

gar  en  Comunidad,  con  ciertas  normas,  como son:  trabajar  para  be- 

neficio  de  la  Comunidad  religiosa, es  decir,  ninguna  religiosa e 

puede  disponer  de su sueldo,  todo va  a  un  fondo  comdn. Su horario 

- 

NOTAS: * 

** 

Tomo  la  palabra  tradicional,  para  definir  a  aquellos - 
maestros,  que  no  han  aceptado  un  cambio  en la estructu- 
ra  dentro  de  las  relaciones  maestro-alumno,  ni  en  su  me 
todologfa  de  enseñanza,  ni  en  sus  criterios. 
En  vanguardia,  es  decir,  en  su  vida  cotidiana  no  se ob 

serva  ninguna  acci6n  de  compromiso  social. 

- 

- 
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depende  de  ciertas  actividades  que  se  realizan  en  Comunidad:  ora- 

cibn,  Eucaristfa. Se consagran al servicio  de  Dios.  Esta  consagra 

ci6n  la  viven  a  traves  de lo que  llaman  "votos  de:  pobreza,  casti 

dad y obediencia".  La  misi6n  de  este  grupo  de  religiosas  en  cona 

- 

creto  es la  educacibn  Cristina y unos  de  sus p rincipios  ;ejes es 

"educar  a la mujer  para  transformar  a  la  sociedad"  (Doc.  de  su Pa - 
dre  Fundador) 

A. DATOS  GENERALES  DEL  PERSONAL  DOCENTE 

En los isguientes  cuadros  se  plasma  de  una  manera  muy  gene - 
ral  cud1  es la  situaci6n  personal  del  docente  incluyenso al 3erso - 

nal  religioso. 

En el  cuadro 1, se ve  claramente  que  el  profesorado  en su 

mayor€a lo forman  las  mujeres  con  un  total  de 16 y 8 hombres. Es- 

to se puede  entender  porque  ademds  de  que  la  escuela  es  de  muje- 

res,  la  congregacidn  religiosa  tambiQn  es  femenina,  por lo tanto, 

tambiQn  son  ellas  las  que  estdn  en los p uestos  claves:  direccidn 

prefectura,  economfa,  etc. 

De los 2 4  maestros de Preparatoria, 11 son  casados, 3 sol - 

teros y 4 religiosas.  Esto  da  como  resultado  una  diversidad  en  in - 

tereses,  necesidades,  e  incluso  en  sentido  ideol6gic0, lo que  pue 

de  provocar  serias  contradicciones  en  la  institucibn, as€ por e-- 
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jemplo,  para  lograr  su  objetivo  la  escuela,  mensualmente  reune  a 

los profesores  con  la  intenci6n de no s6l0  organizar  las  activida 

des  del  mes,  sino  trabajar  de  acuerdo  al  proyecto  educativo  de  la 

institucien,  pero p ara  ello,  debe  pagar 1 as  jlntas  de  los  maes- 

tros  para  que  les  resulte  estimulante,,dado  que  en  años anterio" 

res  la  asistencia  a  las  juntas  era  poca,  porque  nadie  estaba  dis- 

puesto  a  dar su tiempo  gratuitamente. 

Los mismos  maestros  son  los  que se encargan  de  recordar - 
que las  juntas  se  pagan "el  año p asado - recuerdan  a  la  coordina 
dora - nos  pagaban  las  juntas.  ¿Este  año  no lo van  a  hacer?,  por- 

que  en  esta  quincena  no  nos  lo  aumentaron  en  nuestro  sueldo". Es- 

te inter&,  de que se les  pague  las  juntas,  quienes  mds lo exigen 

- 

desde  luego,  son  aquelllos  que  tienen  compromisos  mbs  fuertes,  co 

mo son los  casados o los  que  aportan  la  mayor p arte  de  su  sueldo 

a su familia. A este  segundo  grupo, ~610 pertenecen  tres  maestros 

- 

El  sector  religioso,  que  como  se o bserva,  es  la  minorla, 

por  mbs  grande  esfuerzo  que  haga  por  concientizar  y  realizar  acti 

vidades  que  favorezcan  una  internalizacidn  de  valores  de  justicia 

servicio, etc.,  en  sus  alumnas,  se  diluyen  ante  la  influencia  de 

la mayorla  de sus profesores  que  van  en  su  generalidad  por  otra - 
llnea,  incluyendo  tambiQn  aquf  a los padres  de  las  alumnas  y  en 

Gltimo  caso  tambien  a  ellas. 

- 

El personal  religioso  en  muchos  casos,  termina  por acep- 
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t a r  y v iv i r  los mismo c r i t e r i o s  que sus maestros, o simplemente - 
los to lera  porque no l e  queda otra  opci6n, dado l a  gran d i f i c u l "  

tad en conseguir  maestros, primero: porque en genral son profesio - 
nistas  que se dedican a e je rcer  s u  profesidn y ven  en l a  docencia 

una actividad poco grat i f icante  econ6micamente, es   decir ,  los sa- 

larios  del  maestro  mexicano, en general,   es muy bajo. 

Ante estas  dif icultades y otras mds que  pueden agregbrse- 

les ,  la  selecci6n  del  parsonalsuele  ser  deficiente,   se  acepta en 

muchos casos a l  primero que se  encuentra,  resulta pues d i f f c i l  t e  

ner los  maestros que se  quiere  para que respondan y ayuden a cum- 

- 

p l i r  con e l  p royecto  propuesto por l a   i n s t i t u c i 6 n .  

P or  dltimo,  respecto  al  primer cuadro, cabe señalar que 

l a  edad  promedio de 18 de los  profesores  es de 23 a 3 5  años, y - 
de 36 a 6 0 ,  sdlo  cinco de el los ,   es to   quiere   decir  que predominan 

maestros  j6venes que t iene sus ventajas y desventajas. Por una - 
parte vemos  que predominan maestros s i n  experiencia, que se i n i -  

cian en l a  docencia, para c u b r i r  s u  servic io   socia l ,  con e l   p e l i  

gro de uue  una vez que han terminado s u  servic io  o adquirido  ex- 

periencia como maestros, buscan mejores oportunidades dentro  del 

campo  de su p o f e s i h ,  que finalmente  los  lleva a bandonar su l a  

bor docente en la   escuela.   Esto  resulta  l6gico  s i   lo  vemos desde 

e l  punto de vis ta  de l a  remuneraci6n econ6mica tan  baja  del pro - 

- 
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fesor, y mds  en  las  ecuelas  particulares  que no  reciben ningtín -. 

subsido  por  parte  del  Estado,  ni  existen  ventas  de  plaza,  ni  sin- 

dicato. 

El  cuadro 2 ,  es  tal  vez  el  mbs  significativo  de los tres. 

De 2 4  maestros  de  la  seccidn  de  Preparatoria,  el 50% o sea 1 2  de 

ellos,  estudiaron  su  carrera  en  la  Universidad  Autdnoma  de  M6xico 

y 11 en  universidades  pa  rticulares  religiosas,  como  son  La  Uni- 

versidad  Iberoamericana,  Andhuac,  Normal  Superior,  lo  que  aparen- 

temente  resultaria antaghico, sin  embargo,  como  se  mostrard  mds 

adelante,  la  diversidad  de  instituciones  en  las  que  han  estudiado 

estos  maestros  no  ha  ocasionado  gran  heterogeneidad.  Esto  quiere 

decir,  que  existe  en  la  sociedad  otros  medios  de  socializacidn - 
que  tienen  mds  incidencia  en  el  individuo  que  la  educacidn  insti- 

tucionalizada. 

Tambign e s  relevante  descubrir  que 15 de 2 4  maestros,  rea - 
lizan  en  esta  institucidn su Gnico  trabajo, y s6l0 uno  de  ellos, 

ademds  de  las 4 religiosas,  trabaja  de  tiempo  completo.  Situacidn 

que  podrla  explicar  en  parte,  porque  no  se  da un  cambio segh el 

objetivo  que  se  propone  la  escuela  a  trabajar  en  sus  alumnos. 

De  estos 15 maestros, 5 basan su economia  en  el  sueldo - 
que  aqui  perciben,  es  su tinica entrada. Los otros 10, gozan  de - 
mds  anchura  en  este  aspecto,  ya  que  lo  utilizan  para  sus  gastos 
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,personales  sin  la  necesidad  de ygar agua, luz, renta,  comida, et 

o bien  por su situaci6n  de  casados  de  algunos  comparten los gas-- 

tos. 

Los otrso  maestros  que  tienn  dos  trabajos y que  por  lo - 
mismo  dos  sueldos, se observa  que  no s610 es  para  cubrir  un  mlni- 

mo de  sus  necesidades  bbsicas,  sino  para  cubrir  las  necesidades - 
creadas  por los medios  de  comunicaci6n,  la  publicidad,  etc.,  por 

ejemplo, el caso  de  una  maestra  que  comenta  que  despues de 2 años 

de  ahorrar su esposo y ella,  cree  que  "ahora si es  justo  que  des- 

pues  de  tanto  sacrificio, y con  la  devaluaci6n  del  año  -pasado - 
que  no lo pudimos  hacer,  nos  vayamos  a  España los dos  meses  de ve - 
rano  mi  esposo, mis dos  hijos y yo". 

.Un elemento  importante  dentro  de  la so cializacidn y que 

no  podemos  dejar  de  mencionar  es  el  tiempo,  cuya  funci6n  primor-- 

dial  consiste  en  marcar  en  el  hombre  el  paso  de  la  historia  que - 
451 mismo  va  haciendo. 

Contratados  en  la  institucidn  de  mbs de 7 años  sdlo  hay 6 

maestros,  lo  que  puede  implicar  una  inestabilidad  dentro  de la or 

ganizacidn y de la  estructura  interna  de  la  escuela,  el  cambio - 
tan  continuo  de su personal.  Este  año p or  ejemplo,  se  tuvo  el  ca - 
so de 4 maestros  que no terminaron  el  curso  por  asuntos  persona- 

les: una por embarazo,  otra  por  enfermedad, otro  fallecid y el o- 

tro  por  irse  fuera  del p a h  a  terminar su tesis, lo que  ocasiona 
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y obliga  a  dejar  a un lado la importancia en la  seleccidn del per 

sonal y conformarse  con  el  p  rimero  que  se  encuentre,  ademds de - 
la inestabilidad  que  provoca  en  el  proceso  formativo de los alum- 

nos. 

- 

Por  Gltimo  nos  encontramos  con  el  cuadro 3,que nos  puede 

dar  una  ligera  idea  de la situacidn  econdmica  del p rofesorado. - 
Si&te.de ellos  rentan  casa en colonias  que  podrfamos  definir  como 

urbanizadas  que  cuentan  con  todos  los  servicios  pbblicos;  el res- 

to del  profesorado  goza  de  casa  propia,  lo  que  indiscutiblemente 

es un deshogo  en  su  economla, lo mismo  puede  decirse de  aquellos 

que  no  cuentan  con  personal  de  servicio,  que  es  el SO%, muchos de 

los casos no es por no poder  pargarlo o no encontrarlo,  sino por- 

que  se  prefiere  hacer un ahorro. 

B. ANALISIS  E  INTERPRETACION DE LA CARACTERIZACION 

A traves  del  contacto  directo  con  los  pofesores,  se de-- 

tectd  que  existe  una  disociaci6n  entre  los  "ideales" a conseguir 

con  el  alumno y los  medios  concretos  que  ha  utilizado  para conse- 

guir esos fines: es decir,  el  principal  dentro de informacidn y 

de la transmisi6n  de la misma,  es  el  maestro,  cuya  responsabilida 

no  esta  enmarcada  dentro  de los intereses  basicos  de  esta  institu 

cidn. 
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CUADRO 3. 

i 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

16 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 - 

Roma M 

Dfd Valle 

T a r a  de Miwcooc 

Magd. COneemM 

MfwcooC 

CoaLlt. 1917 

-0 

Condesa 

cpe. Inapg. 

Condeso 

CASA PROPIA 
d 

d 

d 

renta 

si 

reda 

Ir- 

d 

d 

d 

d 

d 

renta 

rc&a 

d 

psmiQ 

d 

renta 

d 

d 

d 

d 

d 

PeRSONAL m SERVICIO 
1 

no 

3 

no 

2 

no 

no 

1 

1 

no 

2 

no 

no 

1 

.. 
- 
m 

no 

- 
no 

no 

no 

2 



,,? 

El  maestro  desempeña  un  papel  fijo  y  bien  establecido,  es 

decir, su objetivo  docente  es  transmitir  informaci6n. El maestro 

se  siente  satisfecho  con  su  clase  tradicional; o de  comprobar  que 

su  estilo  gusta  al  grupo, si los alumnos  creen  que  es  buen  maes-- 

tro  porque  satisface  sus  necesidades  de  grupo,  aunque  estas  no - 
sean  precisamente  las que les  convenga.  Tenemos el caso  de  la  pro - 
fesora  de  Español,  que  despues  de  muchos  años  de  dar  clases,  si-- 

gue  utilizando el mismo  mgtodo  para  enseñar y las  nuevas  innova- 

ciones le suponen  un  gran  esfuerzo,  por lo cual  decide  continuar 

con  sus  formas  viejas  de  enseñar,"porque  son  las  mejores  y  siem- 

pre  he  tenido  buenos  resultados,  a  las  alumnas se les  graban  mas 

las  cosas,  porque hoy ya  no  saben  nada",  tambien  se  siente  descon - 
trolada  al  ver  que  hoy  las  chicas  tienen  unos  modales  que  "en  mis 

tiempos  no  tenlan  esas  costumbres,  cuando p asaba  alguna  madre  ni 

esperanzas de que  te  quedards  sentada,  porque  te  iba  muy  mal,  hoy 

casi  uno  tiene  que  pararse  cuando  pasan  las  alumnas". 
. .  

El grupo de maestros  de  la  secci6n  de  Preparatoria de es- 

te  centro  pertenece  a  la  clase  media-alta,  como  ya se menciond an - 
teriormente, lo que  supone  no ~ 6 1 0  una  posicidn  econdmica  dentro 

de  la so ciedad,  sino  sobre  todo las implicaciones  ideoldgicas - 
que  esto  reporta. 

En todos los grupos  sociales  detectados  en  la  sociedad me_ 

xicana  se  realizan  indiscutiblemente  procesos  educativos  propios. 
, 



Este  grupo  de  maestros  manifiesta  una  homogeneidad  en  ideoloqga, 

actitudes,  aspiraciones;  siendo su denominador  coman  los  intere- 

ses  de  un  grupo  dominante  de  la  sociedad  (Ver  grdfica l), cuya - 
tendencia  fundamental  es  reproducir su mismo  rol en los  alumnos, 

propiciando  asf  el  mantenimiento de  condiciones  necesarias  al - 
statu quq, manifestado  a  traves  de su propia  personalidad. 

En  la  grdfica 1, se manifiesta  con  claridad  los  intere-- 

ses  de los maestros  por  una  superaci6n  en  el  plano  individual. - 
Por  ejemplo,  en el caso  del  profesor  de  sociologla,  partiendo  de 

que su carrera  es  Administracidn  Pdblica,  de  ahl  que se entienda 

los consejos  que  da  a  sus  alumnas  para  que  no  estudien  sociolo- 

g4a  porque segtín 61 “no  tiene  campo  de  trabajo,  ya  que  se  limita 

al  aspecto  rural o urbano,  ademds  ya  no  hacen  falta  soci6logos, 

y de  que  sirve  estudiar  sociologla  si te vas a dedicar a otra  co- 

sa, como  le  sucedid  a mi hermano,  por  otra  parte  siempre  se  pre- 

senta con sus  alumnas  bien  vestido,  de  traje y nunca  faltan  sus 

comentarios  del  buen  sueldo  que  recibe  en  su  otro  trabajo, como - 
la  funci6n  importante  que  desempeña  dentro  de  la  empresa  en  la qu 

trabaja y del  pronto  ascenso  que  tendrd , pues el mismo  director 
lo ha  llamado  para  ser su secretario  p  articular.  Esto  quiere  de- 

cir  que  aunque  hable  con  sus  alumnos,  porque su materia  asf  se lo 

exige,  de  las  distintas  clases  sociales  y  de  las  injusticias  a  la 

clase  menos  favorecida y la  necesidad  de  un  cambio  de  estructuras 

de  nuestra  sociedad,  cae  en  el  vacfo,  ya  que su lenguaje no ver- 
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bal y  sus  relaciones  con  las  alumnas  fuera  de  clase,  enseñan  otra 

cosa,  a  sus  inquietudes  manifestadas  en  clase. 

Este  modelo  exacerba  el  verbalism0  y  desvincula  la  teorfa 

de  la  prdctica,  sobrevalora  las  actividades  ideoldgicamente  cosi - 
ficadas  de  intelectuales  y  desprecia  las  que  identifica  como  ma-- 

nuales:  premia  la  obediencia  y  el  acatamiento  a  la  autoridad for- 

mal  por  encima  a  la  capacidad  crftica;  en  suma  favorece  el  indivi - 
dualismo  y  la  irresponsabilidad  frente  a los demds. El caso  de  u- 

na  alumna,  que  confiada  de  la  confianza  que  el  maestro  de  geogra- 

fla  les  habla  brindado,  se  atrevid  a  decirle lo que  le pareda - 
mal  de 61,  y a  partir  de  ese  momento sus relaciones  se  volvieron 

hostiles  dado  que el maestro  enfadodo  le  reprime  diciendo  "usted 

señorita  confunde lo que  es  amistad,  con  el  respeto,  de  hoy en a- 

delante  tendre  que  reformar  mi  comportamiento  con  ustedes  porque 

abusan  de  la  confianza  que  les  quise  brindar  como  amigo".(Ver  grb - 
fica 2 )  

Los mayores  problemas  entre los maestros  y  alumnas  se  han 

dado  en  este  plano  en  la  diversidad  de  opiniones y no  aceptar  el 

alumno lo que  el  maestro  le  exige.  Por  ejemplo,  con  la  maestra  de 

Historia  de  la  Cultura,  las  alumnas  no  aceptaron el plan  y  la  me- 

todologla d& trabajo  que  les  propuso, ya que  implicaba  que el a- 

lumno  debla  romper  sus  patrones  establecidos  "asf  se  hacen  las - 
cosas", lo que  exigfa  mayor  esfuerzo  de su parte.  Esta  situacidn 

provoc6  tensien  por  los dos lados:  maestra-alumnas.  Las  alumnas - 

> 
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piden cambio de es ta  maestra a s u  Coordinadora,  pero es ta   t ra ta  - 
de aplacar s u  enojo,  haciendoles  ver que por l a s  buenas todo se 

puede arreglar ,  pero por s u  p a r t e   l a  maestra toma  una acti tud de 

poca f lexibi l idad y en parte de desilusidn por e l  esfuerzo que e- 

l l a  habSa puesto en  preparar sus c lases   lo  mejor posible y e l  PO- 

CO resultado que habfa  tenido con las  alumnas, accede a cambiar - 
s u  metodo y dar  las  clases como l a s  alumnas estdn acostumbradas: 

exponer e l l a   l a   c l a s e  y dicatar les  y los  examenes sujetos  exclusi  - 
vamente a los  apuntes. Quiere d e c i r ,  que tambien l a s  alumnas pre- 

sionan a l  profesor para que este no cambie n i  se salga de "sus" - 
conveniencias. 

E l  maestro tradicional ,  ademds de s u  funcidn de reproduc- 

t o r ,  es  aquel cuya palabra es l a  Clltima y Clnica vdlida  dentro  del 

aula,  puesto que para e l l o s   e l  alumno "ideal" ,   es  aquel  chico - 
"respetuoso,  responsable,  abierto,  disciplinado", pero no aquel - 
que pregunta  cuestionando a l  maestro, que manifiesta no estar  de 

acuerdo con s u  pensar, porque e n  Clltima instancia quien tiene e l  

poder de l a  enseñanza es  61  ¿el  alumno que sabe?. 

A nivel  docente, no existe  la  investigacidn de s u  propia 

prdctica  docente. E s t d n  acostumbrados a l   ro l   de l  maestro tradic io  - 
nal ,  que pretenden  responder a los  requerimientos  del  aparato re- 

productor, formando los recursos humanos c ient l f i cos  y tecnoldgi- 
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cos  id6neos,  asegurando  la  reproducci6n  y  vigencia  de  las  formas 

de  organizaci6n  social  dominante',  particularmente a  traves  de  los 

procesos  de  socializaci6n  individual,  acordes  con  las  caracterls - 
ticas y exigencias  del  Sistema. A s l  las  cualidades  del  buen  maes- 

tro  refuerzan  su  individualismo:  responsabilidad,  capacidad  de  es c 

cucha, etc. (Ver  grdfica 3 )  

En  la  medida  en  que  no  se  resiste  a  la  presidn  de  la  cla 

se  dominante,  la  escuela  resbala  hacia  el  autoritarismo;  la  pala- 

bra  del  maestro  no  admite  discusidn el "bueh  alumno" es el  alumno 

sumiso,  ya  que  se  le  prepara  para la  pasividad y dependencia. Un 

ejemplo  de  esta  dependencia, se observa  en  los  momentoos  de  difi- 

dultad  de  los  alumnos,  respecto  a  calificaciones  u  otros  problema 

con  sus  maestros,  que  en  vez  de  solucionarlo  directamente  con  el 

profesor  que  se  haya  tenido  la  dificultad,  acuden  a su titular  pa - 
ra  que  ella  interceda  en su favor,  al  grado  que  cuando  por esta.- 

vla  no  solucionan  nada,  sus  padres  intervienen  en  la  soluci6n. 

El maestro  para  ellas,  se  convierte,  pues,  en  el  prototi- 

po de contramaestre.  Mientras  tales  sentimientos  se  desarrollan 

de  una  manera  natural  en  cuanto  es  jugado  un  papel,  la  egtructura 

social  debe  reforzar  el  aprendizaje  mediante  un  sistema  de  pre-- 

mios y castigos. 

Se da  un  vxnculo  de  dependencia  que  se  expresa  en  Supues- 

tos  tales  como: 
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- que e l  profesor sabe mas que e$ a l u d o  
! - e l  p rofesor debe proteger a l  alumno  de cometer erro-- 

res. 

- e l  profesor puede y debe j u z g a r - a l  abumno 

- 'el  profesor puede determinar l a  legitimidad @e las intg 

reses  del alumno. 
d - que e l  profesor puede y/o debe definar  la comunieacibn 

posible con e l  alumno. 

La  manera clara de reproducir su rol,  se  manifiesta en - 
las metas objetivos que quisieran para sus aluhnos en un foturo: 

"que  sean  siempre aut6nticasm,  "ser  ellas mismas", actuar siempre 

conforme a l a  moral recta". Es evidente que nd existe,un uompmm& 

so profundo de transfomacibn en su sociedad, 'Be mira  por e l  bien 

estar  individual, se ayuda  siempre y cuarrdo  na se  involuczen  inte - 
reses  personales, es decir, no se p ercibe niqquna proyeccLdn so- 

s i c a l  en su enseñanza. S610 uno de ellos  trat4rla de  que 808 alum_ 

nas luchen por l a   j u s t i c i a  y que fueran analfUicas en su juiclco. 

Su incoherencia  entre su lenguaje  verbal y no verbal es 

mas prontamente asimilado por e l  alumno, quiea tambien  aprende a 

decir una cosa y a hacer otra;  as$ por ejempl0, s i  hubiera una Re 

volucidn en M6xico, muahos  de los maestros patticiparfan siempre 

y cuando, estuviera de acuerdo con los  objetivbs; pero otros, bus- 
\ 

carsan la seguridad de e l l o s  y su familia, " s i  tuviera que parti- 
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c ipar ,   t ra tar fa  de que fuera poca la   part ic ipaci6n" ,  s i n  embargo, 

por otra  parte,  siempre existen  quejas  contra  la  situacidn crfti- 

ca d e l  pals "ya no se puede v ia jar " ,   " la  vida est3  imposible", - 
"las  cosas han subido de una  manera exagerada", e t c . ,  pero en e l  

momento de dar una solucidn a l a  problembtica, optan por la   pasi -  

vidad. (ver  grdfica 4 )  

Para entender lo   anter ior ,  nos  puede ayudar e l  caso de l a  

maestra de Historia de M6xico. Cuando se estaba organizando e l  - 
via je  a Huejutla en Diciembre, como se acostumbra cada año, e l l a ,  

muy entusiasmada  fue a inscr ibirse  porque sent fa   l a  necesidad de 

conocer  aquello y hacer  algo por los  dembs. Su posicidn econdmica 

es  muy buena, podrfa decirse que de sobra, estd acostumbrada a te 

ner de todo, nunca l e  f a l t a  nada y sentfa ganas de compartir  algo 

de l o  suyo. Un dfa antes d e l  v ia je  coment6 que estaba  sientiendo 

un poco  de miedo, pero no pas6 mbs que ser  un simple  comentario, 

a l  dfa  siguiente se habla  dejado  apoderar de sus sentimientos y 

decidi6 no i r ,  fue con l a  organizadora y l e   d i j o  que siempre no - 
porque ademds  de tener miedo tenia  otros  pendientes,  la  organiza- 

dora l e  contest6 que l o  que l e  pasaba era cobardfa de enfrentarse 

con otra  realidad  distinta a l a  de e l l a  9 tener que pasar  algunas 

incomodiades, ademss  que s i  e l la   es taba enseñando a s u s  alumnas a 

hacer  algo por los demds que como era que ahora e l l a  no lo  querla 

hacer, que estaba  siendo  incoherente. Poco tiempo despues, l a   or -  

ganizadora r e c i b i d  una carta  de es ta  maestra en l a  que l e  decla: 
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"Tienes  raz6n,  soy  una  cobarde,  mis  padres  me  han  acostumbrado a 

darme  todo  y  es  muy  difzcil  dejar  de  tenerlo,  pero  tenme  pacien - 
cia  en  este  momento  que  estoy  viviendo.  Porque yo estaba  alejada 

de Dios  y  en.  ustedes  he  vuelto  a  encontrarlo  pero  el  retorno  es - 
lento I' . 

El  individualismo,  que ya he.  hablado  de 61, como  una  ca- 

racterlstica  mas,  propia  del  sistema  capitalista,  sutilmente  se  ha 

internalizado  en  las  alumnas;  por  ejemplo: si se  sacaran  la  lote- 

rla  los maestros,  los  ma  de  ellos el  dinero lo  invertirfan, ya - 
sea  ahorrando  en  el  banco o comprndo  bienes  ralces;  sdlo  dos  de 

ellos  despues  de  haberse  asegurado su porvenir,  darfan  dinero  a 

obras  de  "Beneficiencia".  (Ver  grdfica 5 )  

Evidenciamos  en  estas  respuestas,  un uso personalista de 

los bienes  materiales,  que se refleja  precisamente en lo no ense- 

ñado: formas  de  vestir,  comentarios  fuera  del  aula,  etc. Asf en - 
la  epoca  de  Navidad  se  les  habla  de  evitar  el  consumismo  que exis 

te  en  la  comercializaci6n  de  productos,  pero  al  mismo  tiempo  mu- 

chos  maestros  organizaron  dentro  de  la  clase  intercambio  de  rega- 

los, fijando  un  precio mhimo de 100 pesos,  entre  los  alumnos. 

A nivel  religioso,  dado  que  se  trata  de  una  instituci6n - 
de  tipo  confesional  cat6lica  y  por  lo  mismo  es  importante  detec- 

tar si hay  influencia  de  la  misma  en su rol de maestros. Por los 

datos  obtenidos  al  respecto,  se  manifiesta  una  confusiejn  en  sus - 
conceptos  que  tienen  respecto  a  las  lSneas  de  acci6n  que  hoy  la I 

I 
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glesia  en  America  Latina  ha  marcado, lo que  puede  significar  que 

la  religidn  por  este  grupo  de  maestros  es  utilizada  como  un  justi - 
ficante  de  intereses o conveniencias,  cuando  6sta  no  interfiere O 

involucra su persona  en  un  compromiso  por  una  transformacidn  de - 
la  sociedad. 

Se  comprueba  que  tanto  a  este  nivel  de su propia  religi6n 

y su identidad  ciudadana  hay  una  estrecha  vinculacidn.  En  ambos - 
sentidos  no  existe  compromiso,  esto  quiere  decir  que  la  misma  re- 

ligidn  no  ha  incidido  en  totalidad  en su vida  personal  de  tal  for 

ma  que  pudiera  decirse  que  por  la  religi6n que,profesan  sienten - 
la  necesidad  de  solidarizarse  con  las  necesidades  del  pueblo:  no 

se  da  tal  actitud.  Probablemente  esto se deba,  al  desconocimiento 

de los Documentos  de  la  Iglesia y que su ignorancia  religiosa  no 

l e s  permita  ahondar mas ese  compromiso, como el  caso  de  la  maestr 

de  ingles,  que  en  una  junta  de  p  rofesores  donde  se  estaba  estu- 

diando  un  Documento  sobre  "Educacidn  para  la  justicia",  comenta - 
"para  todo  esto  es  nuevo,  no  me  imaginaba  que  la  Iglesia  se  preo- 

cupara  por  todo  esto". I 

De  hecho  ante  la  pregunta  ¿la  religidn para'el pueblo  es 

la solucidn  de sus problemas?,  que  se  les hac€a a  todos los maes- 

tros, el 90% de  las  respuestas  afirman  que no, que  "es  ayuda  fuer - 
te", "el  problema  es  econdmico,  no  réligioso", "no, ~ 6 1 0  es  un au - 
xiliar", "'consuelo  espiritual", "no, pero  ayuda  mucho",  "no  solu- 

ciona  la  pobreza",  etc.  (Ver  grdfica 7 ) .  Claramente  se  marca  una 
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disociacidn en este  campo.  Se ha  tomado l a   r e l i g i d n  como algo - 
l 'angelical",   "espiritualn,  que no interviene en nuestro  quehacer 

cotidiano,  puesto que l a   r e l i g i 6 n  "no es  la   soluci6n de los pro- 

blemas", se busca en e l l a  una tranquilidad de conciencia que  no - 
l l e g a  a comprometer e l   s e r  de cada quien. 

Q u i z d  l a  misma rel igi6n,  como se ha vivido,  les ha servi-  

do para reforzar  tales  actitudes  individualistas,  mas atin, e x i s t e  

una religi6n-de  clase donde l a s  normas  han servido para defender 

los  Antereses de esa  clase dominante, a s l  vemos'que qu opini6n a 

cerca de l a  piedad  popular es  muy raquftica,  se encuentran  res-- 

puestas desde "no e x i s t e " ,  "compadecerme del  pr6jimon,  "lo que ma - 
n i f i e s t a  un pueblo",  hasta  la'respuesta: "no entiendo l a  pregunta 

sobre e s t o " .  (Ver grdfica 8) 

Un maestro, despues del  contacto que tuvo con los  indfge- 

nas de Hue jut ' la,  Hgo., confiesa pdbl'icamente  haberse  qquivocado 

en sus j u i c i o s ,  de sentir  a Ids  ind€genas como inferipres a 61 e 

ignorantes, "hoy me d l  cuenta que e l  ignorante he sidq  yo,   ellos 

tienen una riqueza muy grande en su cultura". 

En d e f i n i t i v a ,  no hay tanta  resonancia  religiosa lo sufi-  

cientemente fuerte en su quehacer cotidiano. Por o tra  parte no - 
podemos negar que  son "religiosos",  es  decir  practicantes de nor- 

mas de  una determinada profesidn  religiosa, en este  caso  la  catb- 

1 .  

68  



.._L. 1 

, .I ." 

1 
i 
! 
! ,. 

Y d ..i t 
! '  

I 
! : / I  I 
. . . . .  , . .  

i 



lica,  as5  por  ejemplo,  su  asistencia  a  misa  los  domingos  es  regu- 

lar, los que son casados lo estdn  por  la  Iglesia, etc.:una  reli- 

gidn  que  se  utiliza  para  un  prestigio  social;  casarse  por  la  Igle - 
sia,  bautizar  a  los  hijos,  misas  de 15 aiios, por  tanto  su  partici - 
pacidn es  simple  y  sencillamente  un  rito  mds  dentro  de  sus  costum - 
bres. 

Concluyo  que  pese  a  ser  una  escuela  confesional  catdlica, 

la  mayorfa de  su  personal  docente,  no  tiene  gran  influencia  en es 

te  aspecto  sobre  sus  alumnos, o tal vez la  influencia es esa:  cre - 
ar  catdlicos  apdticos  y  no  comprometidos. 

Como  miembros  de  la  Iglesia  no  existe  una  conciencia  de 

pertenencia  activa  y  responsable, o sea, no se sienten  de  hecho - 
miembros  de  lamisma  y  por  lo  tanto su  mentalidad se proyecta  en 

acciones  a  transformar  "para los demds":  "abolfa  la  jerarqufa", 

"los testimonios  incongruentes  de  ministros",  "La  actualizarfa', 

"no  transformarza  nada",  "sermones  apegarlos  a  la  realidad",  etc, 

pero  no  una  transformaci6n  para  ellos.  (Ver  grdfica 9 )  

Podemos  resumir  la  caracterizacidn  del  profesorado  de  la 

siguiente  manera: 

1. ASPECTO  ECONOMIC0 : 

- en  general  pertenecen  a  la  clase  media-alta 
- su  principal  fuente  de  ingreso  es  ejercer SU profesi6 

- su  segunda  fuente  de  ingreso es'la docencia  en  esta - 
institucidn. 

. -. . . .. - 
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2 .  ASPECTO POLITICO: 

- existe  una  contradicci6n: ya  que  dicen  rechazar el 

sistema  vigente  pero  no  se  comprometen  para  el  cambio. 

3 .  ASPECTO  CULTURAL: 

- se sienten  satisfechos  de  haber  cubierto  una  licen- 
ciatura. 

- no hay  intergs  por  la  investigacidn  de  su  propia - 
practica,  argumentan  "falta  de  tiempo". 

4 .  ASPECTO RELIGIOSO : 

- todos  son  cristianos-catblicos 
- no  hay  claridad  ni  compromiso  en  las  lfneas  de ac- 

ci6n  que  marca  la  Iglesia. 

- hay  cumplimiento  legalista  de  las  normas  de  la I- 

glesia. 

5. ASPECTO SOCIAL: 

- disociaci6n  entre  sus  aspiraciones  profesionales 
y su prdctica  socidl. 

- incongruencia  entre  su  pensamiento  formal  y  prbc- 
tica  docente, ya que  su  objetivo  es  informar  al  alumno  para  po- 

der ser un  futuro  profesionista. 

- individualismo,  aceptaciejn  de  medidas  drdsticas 
para  una  justicia social,  siempre  y  cuando  no  afecten  sus  inte - 
reses. 
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- no  hay  una  concepcidn  nacionalista 
I - carencia  de  inter&  en  interrelacionarse  para  el 

andlisis,  confrontaci6n,  crZtica  de  sus  programas. 

- marcado  interCs  de  formar  alumnos  competitivos,  in - 
dividualistas y acrlticos. 

- relaciones  verticales  en  cuanto  al  vlnculo  profe- 
sor-alumno,  no  aceptan  horizontalidad. 

- para  ellos  los  elementos  mds  importantes  para  efec - 
tuar  eficientemente  su  docencia  son:  responsabilidad,  respeto, y 

alumnos  bien  prepan.ados. 
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C A P I T U L O   T R E S  

~ 

A L U M N A S  

3.1 INTRODUCCION 

En  este  capltulo se hace  una  andlisis,  lo  mds  detallado - 
posible  de  las  caracterlsticas  socio-culturales  de las alumnas, - 
con  el  fin  de  detectar  la  influencia de.la esmlarizaci6n y su pa - 
pel  como  instrumento  socializadors;  donde se,detectb que  fundamen - 
talmente: 

1. La  estructura y organizaci6n  actuales  de  la  enseñanza, 

sirve  para  preservar  el  statu  quo  en  una  saciedad  injusta. 

2. La  incidencia  de  la  educacidn  institucionalizada  en lo 

alumnos  estd  debilitada  por los medios  de  comunicaci6n  masiva,  el 

ambiente  familiar,  publicidad,  sociedad de'consumo, que  termina - 
por  absorber  al  educando. 

3 .  Los alumnos  son  los p rincipales  opositores  para  rom-- 

per  viejas  estructuras  en  su  sociedad. H a y  una  integraci6n y su- 

bordinacidn  del  alumno  al  orden  social. 



4 .  Existe una  marcada disociacidn  entre  lo que  aprende - 
tedricamnte y lo que prgctica. 

5. Imposicidn de un tipo de cultura, e3 pertenecieate a 

la   clase  social   priviligiada.  

3.2 DESCRIPCION DE 'DATOS DE LOS SUB-GRIJPOS 

E l  grupo  que se tom6  como  modelo para la  investig4Qi6n, - 
es de Tercero de Preparatoriq, con un t o t a l  -dq 50 alumnas. 

E l  grupo es muy heterog&neo, tanto en intereses, aomo en 

su situaci6n.econbmica, como se .observar& posljeriormente. E l  ni-- 

vel  econ6mico de las alumnas es de relevancia :para l a  infkuencia 

que puede tener una socializacidn  secundaria, ,'por eso he areldo - 
conveniente  hacer  dentro del mismo grupo, sub-grupos  con e l  obje- 

t i v o  de detectar  convergencias y diver-nciaq de un mismo modelo 

de socializacidn que se da  en la  escuela. 

-. 

La sub-divisibn por  sub=cgrupos se hizd en base a l a  situa - 
ci6n econdmica  de las alumas. Este  aspecto edtondmico se wntem- 

pla de  fmma global en .las  grdficas, y su vis46n panordrnim nossi 

tCla a la  escuela dentro de la clase media-altb. Entiendo  gor "me- 

dia-alta" a l  grupo de personas que  no sdLo goqan  de lo  negesario 

para s u w i s t i r ,   s i n o  qu precisamente su situ$cidn econ6mfca les 

favorece a incrementar superfluas en su economla diaria. 
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3.2.1 GRUPO UNO 

Este primer grupo,' est8 formado por siete  alumnas a las c 

que considero,  dentro de  la clase media-alta, como  clase  alta, ba 
I 

sdndome para ello en los siguientes elemenentos: 

a)  Profesi6n y trabajo  del padre: industriales o comercia - 
tes  en  su mayorla. 

b)  Profesien y trabajo de la madre: en  este grupo ninguna 

mamd trabaja. 

c)  Casa propia y ademds poseen otras propiedaqes 

d) Dos o mds empleados dome5sticos. 

e) Cuatro o mds coches./ 

f) Papd Gnica fuente  de  ingreso. 

3.2.2 GRUPO DOS 

Este  grupo estd formado por diez alumnas, consideradas cc  

mo  clase media-alta. Sus caracterlsticas generales son: 

a) Profesi6n y trabajo.de1 p adre: industriales, comercia - 
tes y empleados del Distrito Federal. 

b) Profesi6n y trabajo de la  madre:  Hogar. 

c) Casa propia: todas menos una. 

d) Otras propiedades: todas, menos una 

e)  Trabajadores de servicio: uno o dos. 
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f )  Coches: t r e s  o cuatro,  sdlo una tiene cinco 

d'. :.kg) S610 en dos casos e l  ingreso  familiar  es de dos person 
.Tvl: 

y.. 
; 

3 . 2 . 3  GRUPO TRES 1 
tT 

6 

. k  

I "J 

Este  tercer,  grupo estd formado como el   anter ior  por 10 a 

lumnas  que c l a s i f i c o  como  de clase  media-alta y media-baja, cuyas 

c a r a c t e r b t i c a s  son: 

a)  Profesidn y trabajo  del padre: pocos industriales. Pro - 
fesionistas.  Jubilados y Profesores. 

b) Profesidn de l a  madre: s6l0 un 20% trabajan  fuera  del 

hogar:  despacho,^ recepcionista. 

c)  Casa propia: 50% 

d) Casa alquilada: 50%. Otras  propiedades: 70% 

e )  Trabajadores de servicio: uno 

f) Coches : de 2 a 4 

9) Ingreso  familiar: 4 0 %  aportan los   h i jos .  

3 . 2 . 4  GRUPO CUATRO , 

Este grupo e s   e l  mds numeroso, formadq por quince alumnas 
> 

. Observamos  que s u s  caracterfs t icas  son: I 

a)  Profesidn y trabajo  del padre: la mayorla profesionis- 

tas  que ejercen s u  trabajo en  forma independiente. 

b) Profesi6n de l a  madre y trabajo:  Trabajan un 35%: Secr 

tarias,   decoracih,   contadores, ;  algunas tienen  tStulo pero no 

ejercen. 



c)  Casa propia: 85% 

d) CASA alquilada: 15%. Otras propiedades: 5% 

e) Trabajadores de servicio: Selo  tidnen  uno  el 45%. 

f) Ingreso familiar: pap6 y hermanos. 

3.2.5 GRUPO  CINCO 

El quinto  grupo est& clasificado  como  clse media-baja - 
por sus  caracterfsticas  que  contrastan  con  el  resto de los sub- 

grupos. Esta  integrado por ocho alumnas. . 

a) Profesidn y trabajo del padre: Profesionistas indepen- 

dientes: algunos  con  carreras  tecnicas,  empleados,  sin  trabajo - 
propio. 

b)  Profesidn y trabajo de  la  madre: Trabajan un 50% con 

carreras  tGcnicas, la mayorfa, secretarias, tambien un 45% de em- 

pleadas. 
I 

c) No tienen  casa propia. 

d) No tienen propiedades. 

e) No hay trabajadores d,e servicio. 

f) s6l0 un 40% tienen coche. 

g) El ingreso familiar en un 30% es  aportado por la  mama. 

(Ver  grbficas) 

3.3 DIVERGENCIAS Y SEMEJANZAS DE LOS SUB-GRUPOS 

Las  caracterlsticas  de los distintos sub-grupos va a in-- 
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f l u i r  de  una  manera definit iva en l a  concepcidn de la   vida,  y de 

esta  situacidn depender5 la  divergencia en la   social izaci6n y su 

grado de concientizacidn  social. 

3 . 3  .1 ASPECTO POLITICO 

. DIVERGENCIAS: Una diferencia que s a l t a  a l a   v i s t a  de es-- 

t o s  grupos,  respecto a l a   p o l l t i c a ,  es e n  l a  pregunta que se   l es  

hizo  sobre: s i  fueras esposa de un gobernador, cud1 serfa  t u  p r i n  - 
cipal  preocupaci6n?. Observamos  que e l  grupo 1 ,  se limita a que - 
su esposo vaya a ser  u n buen gobernador, "que e l   t r a b a j o  no vue1 - 
va frla  las  relaciones  personales",  en  una minorla se preocupan - 
para que s u  trabajo  sea  extensivo por medio  de l a  educacidn, a - 
los  marginados. 

E l  grupo 5,  a diferencia de & t e ,  s u  principal preocupa- 

cidn s e r l a   l a  de dar de  comer a l  pueblo,  evitar  guerras, "menos 

opresidn de arriba",  "no enriquecerse a costa d e l  otro",  ayudar a 

los  campesinos y sus h i j o s . ,  e t c .  

Por otra p ate  observamos, que siendo e l  grupo 5 ,  conside - 
rad0 como a p o l l t i c o ,   e s   e l  grupo con un compromiso  en la  acci6n - 
pol l t i ca  mas fuerte que ningdn otro ,   es to  vemos  en l a  respuesta - 
que  dan ante la   posibil idad de  una Revoluci6n en M&xico, donde l a  



mayorfa  estarfa  dispuesto a yudar, mientras.que en  el  primer  gruh 

PO el 80% saldrfa  del  pafs  en  busca  de  refugio. 

CONVERGENCIAS:  Respecto a cambiar  la  situacidn  de  Mexi- 

co, la  opini6n  sobre  el  sistema  mexicano y partidos a elegir,  la 

mayorla  coinciden  sobre  el  cambio  de  la  situacidn  polftica.  Ellas 

empezarlan  por  quitar a polfticos  corruptos, y por  lo  mismo,  pien 

san  que  el  sistema  es  corrupto,  incoherente e injusto. 

- 

# 

3.3.2 ASPECTO  RELIGIOSO 

Los aspectos  mds  sobresalientes  en el nivel  religioso - 
estdn  basados  fundamentalmente  en  la  coincidencia  respecto a la 

piedad  popular,  cuyo  motor  central, segtín ellas,  es  el de  una fe 

exagerada,  llegando  al  fanatismo  debido a la  ignorancia  de  la -- 
gente,  quien  manifiesta  en  forma  externa  sus  sentimientos,  pero 

piensan  que  esto  puede  ser  de  otra  manera  no  tan  drdstica  (arro- 

' dillados,  brazos  en  cruz,  etc.) . Donde  ya  enconeramos  algunas-- 

diferencias  en  la  parte  que  se  refiere a "la  fe,  consuelo  de  los 

pobres " . 

I En los tres  primeros  grupos  se  observa  cierto  rechazo a 

aceptar  que  la  fe es consuelo  de  los  pobres.  Para  ellas  no ~ 6 1 0  

es consuelo de pobres,  sino  tambien  de  ricos,  pero  en los pobres 

se utiliza  para  manipularlos y enajenarlos  de su realidad,  ya - 
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que " l a   f e  no alimenta" . E l  dltimo grupo opina que l a   f e  sf 

es  consuelo  del  pobre, ya  que es to   es   lo  dnico que t iene,  de  don - 
de obtiene  fuerza  para seguir luchando. De todo esto  podemos - 
concluir que  e l  contenido que l e  dan a l  concepto de fe es plura- 

l i s t a .  En este  aspecto  es  evidente que e l  Proyecto  Educativo de 

la escuela no  ha incidido en s u  realidad  concreta. 

En l o  que se r e f i e r e   a l  compromiso como  miembro  de  una - 
i g l e s i a ,  observamos que en  una panordmica horizontal   la   l fnea  se 

mueve desde lo   t e6r ico  y lo  doctrinal ,   " lo  legal"  e n  e l  grupo uno 

a un compromiso concreto de humanizacidn y servicio.  Existen - .  

casos  aislados e n  los  que  no  podemos conocer  concretamente e l  co; 

tenido de sus afirmaciones, por ejemplo,  "ser buenas", "buen ejem - 
plot',  "decir soy cr i s t iana" ,   e t c . ;  y me atrevo a considerar por 

e l  contexto que esos compromisos  son frases hechas.  Pienso en e l  

caso de  una  alumna  que tuvo relaciones  prematrimoniales con s u  - - .  

novio y a l   enterarse  una  de sus compañeras, l a  difamd ante  las  -- 
demds  como "una cualquiera". 

3.3.3 'ASPECTO SOCIAL ' 

En l a  pregunta que dice:  ¿Que hace f a l t a  a nivel  material 

en t u  casa?, encontramos l a  confirmaci6n de los  diferentes  nive- 

l e s  econ6 micos a los  que pertenece cada grupo. En e l  primero, 

se da una convergencia e n  las  respuestas: Afirman no necesitar - 
nada, una respuesta  matiza: "nada material". 
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Dentro  de  los  demds  grupos  aparecen  satisfactores  de  mayor 

o menor  importancia  hasta  llegar  al  quinto,  aue  sintetiza  sus  ne- 

cesidades  en:  "coches,  aparatos  lujosos,  electrodomesticos..." -- 
Cabe  hacer  notar  que  dentro  de  este Clltimo grupo,  el  mds  d6bil  en 

el  aspecto  econ6mico  dicen  que  nada  necesitan,  ¿ser&  que  dentro  de 

su panordmica  el  consumismo no tiene  tanta  fuerza...? 

Otro  punto  de  vista,  las  necesidades  personales,  lo  que - 
les  gustarla  tener  para  ellas  solas,  las  respuestas  son  muy  seme- 

jantes y pueden  agruparse  en:  coche,  espacio  ffsico,  guarda-ropa 

y aparatos  eléctricos.  Llama  la  atenci6n el que  una  alumna  ex-- 

prese  que lo que necesita  es  precisamente  soledad. 

La  proyecci6n  profesional  marca  unas  semejanzas  signifi- 

cativas  en su preferencia  por  el  drea  de  ciencias  sociales.  Sin 

embargo  es  digno  de  tomar  en  cuenta  que  dentro  del  primer  grupo - 
se  marca  una  opci6n (60%)  por  el  area  cientlfica  que va perdiendo 

fuerza  has'ta  llegar  a  un 20% en el grupo  quinto.  Tambien  es  vd- 

lido  tomar  en  cuenta  que  su  proyeccidn  profesional  se  marcan  ro- 

les  de  productividad;  interesan  trabajos  remunerativos,  de  mane- 

ra  que  lo  social  se  limita  a  satisfacer  demandas  econ6micas  indi - 
- viduales. Por ejemplo, una  alumna  del  drea  qufmico  matemdticas, 

, 

se  vi6  forzada  a  optar  por  la  carrera  de  medicina  porque  asf lo 

queria su  padre,  cuando  ella  preferfa  estudiar  sociologfa;  el - 
paps  aseguraba  que  la  medicina  tenla  futuro... 
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Con  respecto  a  la  valoracidn  de  cualidades,  tanto  en -- 
compañeras,  maestros,  como  en  ellas  mismas  a  nivel  de  futuro, - 
(esposa,  pareja),  observamos  que su apreciacidn  tiene  un  sustra - 
to  individualista:  aprecian  la  sinceridad  para  no  ser  engañadas, 

quieren  la  inteligencia  en la amistad,  para  enriquecerse  con -- 
los  bienes  del  otro.  Aparece  muy  debil  el  sentido  de  compartir, 

o sea,  en muy  baja  escala  estiman  cualidades  como el  servicio,- 

la entrega,  la  apertura,  etc.  Ejemplifica  esto  el  caso  de  una 

alumna  que  se  sintid  defraudada  cuando  un  maestro  que  era su ami - 
go, no  le  contest6 su pregunta a. nivel  profesional. 

Los  medios  de  comunicacidn  social  no  les  ofrecen  en  ge- 

neral,  confrontaciones  ideoibgicas.  La  lectura  del  periddico - 
expresa  que  en  el  primer  grupo hay una  preferencia  por  la  sec-- 

cidon  social  y  la  deportiva,  aunque  tambien  se  lee  la  primera - 
pdrgina. En el  segundo  grupo,  sorprende  que un  setenta  por  cien - 
to  marque  como su principal  i.nter6s  las  noticias  internaciona - 
les;  en  el  tercero,  cambian  las  opciones  a  las  secciones  polfti - 
ca,  artfstica,  cbmica,  seccidn  roja  y por  dltimo,  es  otro  dato 

fuerte  que  en  el  quinto  grupo,  un  cincuenta  por  ciento  ni  siquie - 
ra  lea  el  per'iddico. 

La  lectura  de  las  revistas  revela  el  bajo  porcentaje  de 

lecturas  culturales o cientfficas  que  tienen  a  la  mano. 
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Se  observa  que en el  primer  grupo,  casi  todas  leen  revis- 

tas  y  que  en  el  quinto  grupo,  un  cuarenta  por  ciento  no  lo  hace. 

Hay  convergencias  en  todos los grupos  en  las  revistas  que  prefie- 

ren : "Tb" , "Selecciones",  "Vanidades",  "Hola"  y  "Vogue". 

Sus  actividades  extraescolares  que  de  alguna  manera  res- 

ponden  a  elecciones  mds  libres,  nos  dan  a  conocer  la  ausencia  de 

proyeccidn  social  voluntaria.  El  tiempo  que  disponen  por  las  tar - 
des, generalmente  se  ve  limitado  a su indiviudalismo:  clases  de - 
baile,  ingles,  reuniones,  cine,  etc.  Al  propon6rseles  por  primera 

vez  el  Servicio  Social  obligatorio,  hubo  alumnas  que  inmediatamen - 
te  protestaron  "porque  nos  quitan  parte  de  nuestro  'tiempo,  con to - 
do lo que  tenemos  que  hacer",  "en  mi  casa  me  van  a  colgar  cuando 

lo diga",  "yo vivo  muy  lejos,  no  lo  voy  a  poder  hacer",  et  .c. 

/ 

En  lo  que  respecta  al  señalamiento  de  las  reformas  que  ha - 
rlan  en  la  esc'uela,  se  da.  la  convergencia  en  los  cinco  grupos,  al 

pedir mfis espacio  verde,  cafeterlEa,  alberca.  Se  observa  tambien - u 

na  llnea  divergente  en  sus  peticiones  de  cambio -en terreno  peda- 

g6gico o psicol6gico. Los grupos  econ6micamente rnds d6biles  expre - 
san su necesidad  de  cambio  de  estructuras  a  nivel  interno:  regla- 

mento  mds  amplio,  mejores  interrelaciones,  grupos  mas  pequeños. 

Por  Cltimo,  la  panordmica  de  sus  realizaciones  personales 

nos  invita  a  una  fuerte  convergencia  entre  opciones  elegidas i ele 

gidas  por  la  inmensa  mayorala: 1) casadas, 2 )  hijos, 3 )  terminar 
- 
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la  carrera  y  trabajar. 

Contemplan  su  futuro  como  una  realizaci6n  enmarcada  en - 
dos  grupos  de  metas: el primero  casarse,  trabajar,  educar  a  los - 
hijos. El segundo  muy  concreto  en  estas  alumnas:  ayudar  a  los  de- 

mas,  "inventar  algo titi1 a  la  humanidad",  lo  que  nos  revela  pna 

conciencia  de  proyecci6n  no  s6l0  individual,  sino  comunitaria. 

La  informaci6n  que  reciben  a  traves  de  los  medios  de cornu - 
nicaci6n  social,  nos  dicen  que  en  el  peri6dico  les  interesan  noti 

cias  internacionales, lo social,  la  pdgina  roja.  Sorprende  la  in- 

filtraci6n  que  penetran  estos  medios  en  las  alumnas,  a  tal  grado 

que  una  chica  le  dice  a o tra  cchpañera  "esta  tarde  no  puedo  ir - 
a  estudiar  a tu casa  porque  quiero  ver  el  final  de  la t elenovela 

yo te  la  cuento  mañana". 

Tambidn  se  expresa  la  divergencia  en  lo  que  respecta  a - 
la forma  de  trabajar:  en el primer  grupo  se  manifiesta  el  trabajo 

con  relacidn  al  hogar  y  cuando  se  habla  de  un  trabajo  fuera  deca- 

sa se señala la idea  "de  obtener  un  buen  puesto".  En  cambio el - 
trabajar  del  quinto  grupo  manifiesta  claramente  una  proyeccidn  ha - 
cia  fuera  de  la  familia.  En  este  grupo  se  da  tambi6n  la  constante 

de  trabajar  como  medio  de  ayuda  y  de  sostenimiento  a  la  familia, 

sobre  todo  antes  de  casarse. 
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No dejafi  de  existir  algunas  realizaciones  que  toman  en - 
cuenta  a  los  demds  aqunque son las  mds  pocas.  Quizds  resulte  im- 

presionante lo limitado  de su proyecci6n:  casarse,  trabajar,  dos 

hijos,  cuando es tan  amplio el campo  de  posibilidades. 

3 . 4  CARACTERISTICAS  GENERALES  DEL  GRUPO 

Las  grdficas  que  a  continuaci6n  se  presentan  engloban  de 

manera  general  la  situacidn  de  este  grupo  de  alumnas en  general, 

lo  cual  nos  ayuda  a  precisar  el  tipo de  alumnas  que  estamos  for-- 

mando  y  cudles  son  sus  mayores  incidencias  de  nuestra  educacibn. 

- 

3 . 4 . 1  ASPECTO  POLITICO. 

En  la  grdfica 1, nos enfrentamos  ante  una  realidad  de  las 

alumnas  apolftica  y  contradictoria  a  la  vez.  Un  porcentaje  bastan - 
te alto,  opina  que  el  sistema  mexicano es "corrupto por todos  sus 

pollticos  "que son unos  ladrones",  p  ero  a  pesar  de  esto  eligi- 

rlan  el  partido  del PRI, pocoas  optarlan  por  otro  partido  y  mu- 

chas  prefieren  permancer  indefinidas  en  cuestidn  de  partidos, lo 

que  marca  una  falta  de  compromiso en  su sociedad. De  hecho  ante 

una  Revolucidnla  mayorla se refugiarla  fuera  del  pafs,  aunque  su- 

puestamente  estdn  conscientes  de  que  hay  que ,trabajar'por una 'Ir5 

novacidn  de la moral"  y  luchar  contra  la  corrupci6n".  (Ver  grdf. 2 
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3 . 4 . 2  ASPECTO  RELIGIOSO. 

En  la  grdfica  tres  podemos  comprobar  que  en su generalida 

son  chicas  que  cumplen  con  las  normas  de  su  religibn,  por  ejemplo 

ir a  misa  los  domingos,  donde  basan  el  cumplimiento  de su reli-- 

gi6n, dando  menos  importancia a la actitud  interior  de  los  actos. 

Se  nota  por  otra  parte,  que  su  sentido  religioso  esta  li- 

mitado  a  normas y todo  aquello  que  salga  de  lo  establecido  por un 

grupo o sociedad  determinada,  es  "ignorancia",  "fanatismo",  "ena- 

jenaci6n",  es  decir,  no  concibyn  que  pueda  existir  formas  distin- 

tas  de  manifestaciones  de  fe,  como  se  observa  en  la  grdfica  3,.E1 

significado  que  tiene  para  ellas  las  "piedad  popular"  que  vive  un 

pueblo,  no  pequeños  grupos  priviligiados  que  han  determinado  has- 

ta las  manifestaciones  de  su  religi6n. 

3 . 4 . 3  ASPECTO  SOCIO-CULTURAL. 

El  aspecto  social es el  mds  amplio  de  los  aspectos  inves- 

tigados y tambidn  en  el  que  mds  me  he  detenido por la  importancia 

de  los  valores  que  ahi  se  detectan.  Este  aspecto lo dividl  en  tre 

apartados: 1) Colegio-casa, 2 )  Valoraci6n  de  la  persona, 3) Aspi-. 

raciones o metas. 

1) Colegio-casa. De las 50 alumnas  de  este  grupo, 27 de 
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ellas llevan en el  colegio  catorce  años, o sea, desde JardSn de 

Niños h asta Preparatoria  han permanecido en el colegio, otras 15 

llevan 12 años, 5, 9 años y otras 3 5 años. 

Una de las alumnas  que lleva 3 años, al platicar con ella 

sobre lo que  mas le habfa llamado la atenci6n de este  colegio, y 

que lo que  mds le gustaba,  comenta "en el  otro  colegio nunca nos 

hablaban de servicio  a los demds  como  lo  hacen a d ,  y me gusta - 
mucho  que  nos hablen de eso y que  cada  año  se  haga la Campaña de 

Fraternidad, porque se crea un ambiente muy bonito", otra del - 
mismo  tiempo de estancia  en el colegio resDonde a las mismas pre- 

guntas desde  otro  punto de vista:  "yo estaba  acostumbrada  a  estar 

en  un colegio mixto y ahora me cuesta mucho  estar en un colegio - 
dc  puras mujeres, porque somos muy  criticonas". 

Las alumnas  que llevan 14 años en el colegio,  todo lo que 

se refiere  a la insistencia de servicio a los demds en su mente - 
ya es  algo normal, lo mismo  otro tipo  de valores sue  se les pre-r 

tende transmitir. Esto se  debe  a  que  no  han  tenido  otro  tipo de 

experiencias que  'les ayuden a  confrontar  su propia socializaci6n. 

(Ver grdfica 4) 

Se  observa en ellas una contradiccidn en caunto lo que le 

gusta de la escuela  (ver grdfica 5). Un porcentaje alto, le gusta 

el ambiente e  igualmente un porcentaje alto le disgusta la falta 

de libertad; esto  aparece  como  contradictorio puesto que un ambie - 
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te  de  falta  de  libertad  no  serfa  buen  ambiente.  Pero al  referir- 

se  a  falta de  libertad, se basan  exclusivamente  a  las  estructuras 

"nos+  deberlan  dejar  fumar",  "salir y entrar  cuando  queramos", -- 
"que nos dejen  venir  sin  unifarme y pintadas", etc. 

coinciden  en  el  aspecto  religioso,  para  otras  veinte no existe - 
mucha  diferencia  entre  lo  que  aprenden en  su  casa y el  colegio . 

2) ~aloraci6n de la  persona.  Este  pequeño  apartado, -- 
a 

nos manifiesta  cud1  es  la  valoracidn  que  tienen los alumnos  de - 
las  demds  personas y de  ellos  mismos.  En  definitiva,  que  actitu 

des  deben  regir  el  comportamiento  de  la  persona. 

En  la  grdfica  siete y ocho,  se  observa  en  forma  esque - 
mdtica  que  lo  mismo  que  valoran  en  su  persona,  es  lo  que  apre - 
cian  en sus compañeras y maestros. De hecho,  lo  que  mds  sobre- 

sale, se queda  en  un  plano  individual,  pocas  aprecian  las  acti- 

tudes  de  justicia y caridad. 
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3 )  Aspiraciones o metas.  La  actitud  individualista- * 

triunfalista se observa  en  las  cualidades  que  debe  tener  una- 

buena  esposa  y  un  buen  esposo, as€ corno en  sus  metas a reali 

zar.  Muy  insignificante es  el porcentaje de las  que  tienen 

una  perspectiva mds amplia  de su futuro,  el  resto  busca sus - 
satisfactores  personales,  que  se  enfocan  a  un  exit0  sin  reper 

cusiones  sociales;  de  hecho,  al  comenzar un  comentario  del - 
porque  escogen "X" carrera,  hubo  opiniones muy  definidas  que- 

marcan  estas  actitudes:  "quiero  estudiar  comunicacidn,  porque 

me  encanta  viajar  y  relacionarme  con  muchas  personas",  "voy  a 

Relaciones,  porque  me  encantarfa  ser  embajadora  en  Francia..." 

I 

- 

- 

Por  otra  parte,  sus  metas  tambi6n  proyectan  una  situa 

ci6n de proteccidn  que  han  vivido  en  sus  casas  y  que les impi 

de  ver  la  vida  con  mds  realismo.  (Ver  grdfica  nueve y diez). 

Existe  el  caso  de  una  alumna  que  no  pudo  ingresar  en  la UNAM, 

porque sus  padres  no  le  permitieron  estudiar  con  todo  ese  am- 

biente  "en  el  que  no  se  sabe  que  clase  de  principios  tienen - 
los muchachos 'I . 

- 
- 

No podemos  dejar  desapercibido  la  gran'  influencia  que 

tiene.  en las  alumnas  los  medios  de  difusidn  masiva:  peribdico, 

revistas, T . V . ,  como se manifiesta  en  las  grdficas  once  y  do- 

ce. Pienso  que  son los instrumentos  de  socializacidn mds fuer 

tes y  que  se  van  infiltrando  de  tal  manera  que  cualquier  otro 

mecanismo  que se utilice  menos  efectivo,  no  tendrd  6xito. 

I 

- 
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3.5. INTERPRETACION DE DATOS 

Lo anteriormente  expuesto  nos  cuestiona  hasta  que  punto 

la  socializacibn  secundaria  de  la  escuela  ha  favorecido  a  un - 
cambio  de  la  sociedad o a la  permanencia  de  eus  estructuras. 

El  alumno  ha  aprendido  una  serie  de  roles  contradicto-' 

rios,  por  ejemplo: el maestro  que  les  habla  de  una  justicia so- 

cial  pero  dentro  de su catedra  tiene  alumnos  preferidos  que  les 

confiere  ciertos  privilegios,  situaci6n  que  se  registra  conscien - 
te  e  inconscientemente.  Han  aprendido  que  se  puede  decir  una - 
cosa  sin  comprometer  la  acci6n  individual  que  puede  ser  contra- 

ria a lo q!le se  dice.  La  alumna  que  comenta:  "Si  le  caes  bien, 

.ya la  hiciste,  si  no,  estds  amolada  para  todo  el  año". 

Las  alumnas  tienen  conceptos  claros  de  la  situaci6n  en 

la  que  vive  hoy  el  hombre,  observando  que  en  la  persona  existen 

cosas  positivas  como:  "voluntad,  libertad,  inteligencia,  compren - 
sibn,  deseo  de  bbsqueda,  dignidad",  pero  tiene  tambidn  elemen- 

tos  negativos:  "placer,  ambici6n,  masificaci6n,  crisis  de  sus - 
propios  valores,  manipulacibn",  sin  embargo  esta  realidad  tedri h 

ca  no  modifica su actuar:  mas  atin,  entre  ellas  buscan  la  manera 

de  mantener su estructura  social,  por  ejemplo,  "c6m0  vestirse - 
para  quedar  bien",  "busca  enchufes  y  tendrds  privilegios"  "un 

ho&re vale  por  lo  que  piensa"  etc. \ 
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I 
Han aprendido que "deben amar a s u  prbjimo" y tedrica- 

mente l o  expresan muy bien, por ejemplo,  ante l a  pregunta de -- 
zcuzll creen que es s u  principal compromiso  como  miembros de l a  

iglesia?  la  respuestas son similares: "amar a m i  prdjimo", "en- 

tregarme  a los demds", "ser verdadras c r i s t ianas"   e t c . ,  respues 

tas  que  en la   praxis  pierden  validez, ya  que su vocabulario y - 
actividades  sociales,  es  decir,  fuera de la  escuela  se  l imitan 

a i r  a l  club, f i e s t a s ,  compras, c lases de b a i l e ,  ing les ,  e t c . ,  

quiere  decir que no ex is te  ninguna proyeccidn comprometida  que 

refuerce s u  pensamiento, de lo  contrario, puede observarse una 

disociaci6n  entre  el  pensar y e l  hacer. 

Todo l o  que sucede en la  escuela,   el   aprendizaje de ro- 

l e s ,  h d b i t o s ,  costumbres, queda reforzado por las  actitudes que 

los  alumnos aprenden en e l   e x t e r i o r  con sus amigos, familiares, 

vecinos,   etc .  

La enseñanza escolar prolonga y sistematiza  los  aspectos 

y las  relaciones que se  inician en e l  hogar. 'Es f d c i l  descubrir 

contradicciones  entre l o  que se  dice y l o  que se hace: se  predi- 

ca cada vez mds en l a  educaci6n contempordnea los  meritos de un - 
aprendizaje  activo. Pero en v i r tud  de los supuestos de  una natu- 

r a l  dependencia del alumno respecto de s u  maestro,  pareciera  evi - 
denciarse que cuanto mds pasivo  sea e l  alumno, mds se cumplen -- 
los  objetivos. 

I 
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Otra  contradicci6n  la  constituye el hecho de que se predi 

ca una democratizaci6n  en  las  aulas  y una participaci6n cada vez 

mayor  en el aprendizaje, pero quien  define  el  proceso  de  comunica - 
ci6n es  el  que  est6 arriba, y  esto  condensado  nos  muestra  cdmo mu 

chas  veces  llamamos  educacidn  a lo que  no  es  mas  que  adiestramien - 
to;  consecuencia  inevitable  de la forma en  que la relaci6n  es es- 

tablecida. 

Los alumnos se rebelan  ante el hecho de la autoridad "los 

profesores  siempre  quieren  tener la razdn", comenta una alumna - 
.despues de haber tenido una discusidn  de una correcci6n  de su e- 

xamen, pero las alumnas han repetido este rol  con  sus  alumnos de 

Secundaria  Abierta  "mis  alumnos  no me respetan,  no  me  hacen ca- 

so, pero ya les he dicho  que los perjudicados van a se ellos", 

lo que  confirma  que  aunque le molesta la autoridad de sus maes-- 

tros han aprendido  a manejar el mismo sistema con los demds' En 

definitiva  el  alumno  aprende de determinada  manera, y pronto  se 

convierte 61 mismo  en el principal reproductor de  roles. 

Dentro del sistema social en esta  instituci6n,  tambien - 
podemos mencionar otra  caracterfstica  que se enfatiza en sus es- 

quemas y es la conservadora,  pues  esta  orientaci6n del sistema, 

y las formas represivas de imponerlas las que  han de ser interna- 

lizadas: y lo queramos o no, el modo en llevamos  a  cabo  la ense- 

ñanza es  el  vehlculo  mbs  claro  que  traslada  estas  caracterxsticas 
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propias  de  "lo  social" a esas  "redes  interpersonales"  que  definen 

0 llevan a eatar  en  un  futuro  las  relaciones  verticales  en  los - 
sectores  extrapedag6gicos  de  la  realidad  cultural.  Cualquier  inno - 
vaci6n  que  se  proponga  desde  dentro  del  sistema  educativo  tal - 
cual  estd  instituido  serd  aceptado  siempre y cuando  sus  germenes 

realmente  innovadores  sean  neutralizados y pierdan  asf su carbc- 

ter  revolucionario.  Constituirdn  reformas y mejoramientos  para  que 

todo  siga  cono  hasta  ahora. 

De  esta  forma  el  alumno  se  ha  creado  un  esquema  estdtico 

en  el  que  s6l0  habrd  innovaciones  en  las  formas  de p resentar  las 

pero  que  no  afectan  en  nada su estructura,  por  ejemplo,  se  ha  he- 

cho  costumbre  que  el  grupo  de  tercero  de  Preparatoria,  que  son - 
las  mayores  del  colegio  tenfan  que  presentar  la  fiesta  de  Navidad 

lo  Gnico  que  les  importaba  "que  esta  fiesta  sea  mejor  que  la  del 

año p asado"  sin  importar  el  mensaje  de  transfondo,  sdlo  intere- 

sa  el  hecho  de  que  sea  "mas  bonita" y "que  participe  todo  el  gru- 

por  porque  es  nuestro  Gltimo  año  juntas".  Al  estar  organizando  la 

fiesta,  otra  comenta:  "siempre  he  esperado  llegar a tercero  de - 
Preparatoria  para  salir  en  la  Velada  Navideña,  de lo que  sea, y a 
hora  me  dicen  que  no  todas  vamos a salir,laae  desilusi6n:". 

A este  respecto  cabe  mencionar  que  diffcilmente  se  acep-- 

tan  innovaciones  si  "perjudica"  en  algo  sus  intereses  como  el  ca- 

so reciente  de  la  devalucibn,  quienes  se  vieron  afectadas,  la  si- 

tuaci6n  fuellfiorrible",  porque  tuvieron  que  rocortar sus  gastos, o 
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sus. padres estuvieron  a  quebrar  en su empresa: pero  a pefkar de 5 

110 siguen  interesdndose por vestir a la moda,  hacerse su anillo 

de graduacih, etc. 

Esto  traducido  a  terminos  antropol6gicos,  podrlamos decir 

que  es la actitud interna del  hombre de tender  a  defender  lo  que 

se tiene. Traducido  a  valores de la escuela, es la actitud esgols 

ta e  individualista  que  sobresale en esos  momentos  y  que  maneja - 
las acciones  del individuo. 

Otro ejemplo  donde  se ven claras  estas  actitudes,  lo  tene - 
mes en el  caso de la "audicibn", que  tambien, por costumbre, pre- 

para el grupo de Tercero de Preparatoria. Al principio tenla la 

finalidad de juntar fondos para la misi6n de Huejutla Hgo.  En  la 

actualidad esta finalidad ha pasado  a un tercer lugar y su princi - 
pal motor es la'de lucirse. Antes se hacla en forma mas sencilla, 

con los instrumentos  que le prestara la escuela, hoy los gastos 

de alquiler  de  sonido  e  instrumentos  excedi6 los 40 mil pesos y 

ya no se pide ninguna  aportacidn para la mislbn, a pesar de  que - 
su titul.ar se los recordb, y mds en estos  momentos  que  estaban pa - 
sando  hambre por las sequlas  que le hizo  perder dos cosechas con- 

secutivas. 

A mi juicio  considero  que la socializaci6n en una institu - 
ci6n  educativa se transmite  tanto en lo  que  se enseña como  en a-- 

quell0  que  no se enseña: muchas veces lo  que  no se enseña es lo - 
vital. La  distorsidn  tanto  academicista  como  tecnocrdtica de la - 
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enseñanza no  son  mds que un ejemplo de la forma en que  estimulamo 

\ 

la formacibn de especialistas  con un sector de la realidad social 

que  al d esconocer el sentido de las relaciones  mds  profundas en- 

tre las partes  del  sistema socio-cultural en que  estamos  inmersos 

se constituirdn  en  eficientes  perpetuadores del estado  de  cosas - I 

actuales. 

El  ambiente  es el contexto  que  estimula la prcializacibn 

de los conocimientos  y la restriccidn  de los grados de libertad - 
de pensamiento  autdnomo y es  internalizado  conformdndose  desde - 
"dentro" de los especialistas  y  de los profesionales sus modos de 

pensamiento  y  accidn  torndndola  muchas  veces en un perpetuador  de 

las situaciones  dadas o, lo  que es peor, en ideblogos  del confor- 

mismo o de un vacuo  reformismo, como los  casos  anteriores  que nos 

ilustran esta realidad. 

De esta  situacidn  dependen en gran medida la e¡eccibn de 

las profesiones,  que se ven mayormente  enfatizadas las carreras - 
cientlficas. Esto  es, las carreras  mejor  remuneradas  econdmicamen - 
te son las mds  apreciadas por este  sector de alumnos. Tenemos  el 

caso de una alumna de disciplinas  sociales  que dice "tengo muchas 

ganas de estudiar  filosoffa, pero me morir€a  de  hambre.porque  no 

tiene mucho  campo de accibn, por eso  mejor  estudiar6 administra- 

cibn', han  asumido una mentalidad productiva,. 
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La violencia y contraviolencia  del  sistema  social  inevita - 
blemente  tiene  un  registro  en  las  auias.  En  este  caso  me  refiero 

a violencia  como  aquella  presidn  social  que  obliga  al  individuo - 
inconscientemente,  en  muchos  casos, a actuar y pensar  de  determi- 

nada  manera y que  se  lleva a traves  de  una  represidn  puesto  que 

aquel  individuo  que  piense y acttie de  manera  distinta a lo esta- 

blecido  es  socialmente  sancionado. 

La represi6n  pienso,  est&  en  la  mayor  parte  de  los  actos 

educativos  que  emprendemos y no  sdlo  abrimos  perspectivas  sino a 

costa  de  negar  la  forma  en  que  hemos  seleccionado  esas  perspecti- 

vas origihdonos en  la  autoridad  que  debe  dictaminar  acerca  de - 
cudles  perspectivas  son  invblidas.  En  la  medida  que  los  profesore 

sigamos  por  ejemplo  seleccionando  las  alternativas  posibles,  las 

alternativas  no  serdn  otra  cosa  que  imposiciones y la  liberaliza- 

ci6n  de  las  aulas  no ser3 mbs  que  una  forma  sutil y engañosa  de 

seguir  operando  como  agentes  socializantes  en  el  sentido  represi- 

vo del  tgrmino. 

/ 

Es el  modo  con  que  se  ejerce  el  poder  lo  que  otorga a-; 

relaci6n  profesor-alumno  las  caracterxsticas  de  un  vSnculo  alie- 

nante.  El  profesor  quiere  crear  en  el  alumno  una situgcidn'de cOn - 
fianza,  amistad, dialogo! . ,  pero  siempre y cuando  esta  relacidn  es- 

ti5 dada  por 61, y en  ditima  instancia  esta  re.lacidn  no  afecte  su 

rol  de  maestro  como tal,  es  decir, se sigue  perpetuando su papel 

y el  alumno  sigue  sigue  aceptando lo que  le  propone. Por ejemFlo, 

el  maestro  de  qulmica  que  limita su amistad y lamenta  que  sus  a- 
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lumnas  no  hayan  sentido  ni  descubierto  la  amistad  que  les  brinda 

ba, y haya  tenido  que  retornar a  su antiguo  rol  de  maestro. 
- 

Las  alumnas  ante  este  hecho  concreto  lamentan  la  actitud 

tan  contradictoria  del  maestro:  "en  un  principio  nos  di6  libe'ltad 

pero  ahora  ni  respirar  nos  deja",  "estd  histgrico", etc, comenta- 

rios p or el  estilo  que no hacen  sino  reforzar  las  contradiccio- 

nes  dentro  del  aula  con  las  que  el  alumno  se  enfrenta. 

Por  Gltimo  el  aspecto  religioso es de  gran  relevancia  en 

esta  instituci6n y por  lo  mismo  la  forma  como  incide  en SUS alum- 

nas. 

Como se vi6 en  el cap€tulo  anterior,  se  dan  clases  de  edu 

caci6n de la  fe  que  pretende  remarcar  en  el  alumno  conceptso y ac 

titudes  propias  de  su  religibn. 

- 
- 

En  este  grupo  de  alumnas,  se  valoran  los  principios  morale 

y religiosos,  que  en  la  escuela  se  les  han  inculcado.  Ante  la  pre 

gunta:  ¿Qué es lo que  te  llevas  del  colegio?  :"valores y princi- 

pios firmes",  "buenas  bases  morales".  Pero  asf  mismo  proyectan  u- 

na  pasividad  ante  las  realidades  concretas  que  se  presentan y que 

requieren  de  una  accidn  para su cambio.  En  pocas  palabras  observa 

mos que  la  religidn  es  un  convencionalismo. 

- 

- 
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Las  distancias  se  acrecientan  cada  vez  mds  en  la  formaci6 

te6rico-prdctio de los  alumnos  por  las  influencias  de  los  medios 

de  comunicaci6n,  sus  familias,  amistades, etc,  que  absorben la  ac 

cidn  en  el  individuo  que  se  pretende  transmitir  en  la  escuela. Es - 
to se ve  fuertemente  influenciado  por  mismos  medios  anteriormente 

expuestos, y en  este  caso a traves  de  la  institucidn  escolar se 

vehiculizan  formas  especfficas  de  la  sociedad  sobre  la  actuacidn 

del  profesor. 

Su  actividad  religiosa,  podemos  concluir,  es  pasiva y lle - 
vada asl,  favorece  una  enajenaci6n y efectivamente  puede  conver-- 

tirse  en  "el  opio  del  pueblo".  Consideran  que  quienes  viven  enaje - 
nados  por  causa  de  la  religi6n  es  el  pueblo  que  va  de  rodillas a 

la Villa eso es: "fanatismott, ignorancia", etc, pero  parece  que e 
llas scj sienten  satisfechas por como  viven  su  religi6n,  que  no  es 

desde  luego ningtin "fanatismo". 
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C O C L U S I O N E S  

Dado  el marco te6rico de esta  investigacidn y SUS cuestio 

namientos  respecto  a la incidencia  de la educacidn  escolar  en la 

socializacidn  del  alumno y los datos obtenidos al respecto, puedo 

concluir  lo siguiente: 

La escuela  pretende  objetivos muy concretos de educar en 
/ 

y pari la justicia de acuerdo  a los lineamientos de la  Iglesia  en 

America  Latina y que  se  concretan en el  Documento  de Puebla. 

Para  llevar  a cabo  sus objetivos ha basado  sus  esfuerzos 

esencialmente  en una serie  de  actividades  que van de  acuerdo a - 
sus metas  como son: Campañas para beneficio de los mbs necesita- 

dos, Servicio  social para las alumnas,  materias que pretenden con 

cientizar: Educacidn de  la Fe, Seminario, etc. 

La socializacidn  secundaria  que  tiene  como alcance la in- 

jternaiizaci6n de submundos  institucionales  contrastan  de  manera - 
determinande con el contenido base de la socializacidn primaria. 



ES importante  el  hecho de que en la socializaci6n secundaria exis 

te una gran  variabilidad histdrico-social en las representaciones 

que comporta. 

- 

t 

En este  aspecto ha comprobado que en la escuela  en cues- 

tidn  se ha perdido de vista la importancia de  la seleccidn de su 

personal,  cuya  influencia  es  decisiva en  la relacidn maestro-alum 

no, puesto  que  el  querer  trabajar  hacia sus metas  con  agentes no 

involucrados  con los intereses de la escuela, provoca a  nivel  de 

organizaci6n  serias contradicciones. 

Es obvio  que la socializacidn  siempre se efectGa en el - 
contexto  especffico  de una  e.structura social. Asumo el  concepto'- 

de Berger y Luckman  cuando afirman: "que la socializacidn defi=.- 

ciente  debe  entenderse en raz6n de.la asimetrfa  que  existe en- 

tre la realidad objetiva  y súbjetiva". 

Por otra  parte la socializacidn  deficiente  tambien es - 
fruto de lo que  el  alumno ha internalizado en la socializacidn T 

primaria dentro de su familia, objetivos  y  roles  que son no ~ 6 1 0  

diferentes  sino  contradictorios  a los que recibe en  la escuela : 

resguardar  cierto  orden establecido, no  complicarse,  consumir pa 

ra "ser feliz", defenderse... Y a la hora de confrontar actitu- 

des  y  valores,  su  situacidn de conflicto se agudiza  porque  adn no 

rompe con  patrones establecidos, entre la socializaci6n primaria 
1 
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y  secundaria,  en  este  sentido  podrsamos hablar de socializaci6n 

deficiente: es decir, hay antagonismo  entre una socializacidn  y o - 
tra, que en definitiva  es la meta de la escuela,  por lo tanto  su 

socializacidn  es  exitosa,  dado  que en cierta  medida aunque los re - 
sultados  no  sea el 100% positivos,  como  se ha observado,  sus me- 

'dios instrumentales  tienden  a  ese  cambio  radical  en  el  alumno  es 

decir,  a una re-socializaci6n, como  el  caso  de la alumna,  despues 

de su regreso de Hue  jutla, Hgo. 

Existe en esta  investigacibn la constatacidn de que la e- 

ducaci6n en Mexico, prepara gente para desempeñar roles producti- 

'vos en la economla. Se forman agentes  acrlticos  que no cuestionan 

al sistema. Es decir los procesos nacionales  educativos no  son u- 

niversales, sino  que responden a las clases  sociales dominantes. 

Resulta evidente  que los objetivos de las estructuras capitalis- 

tas  son  precisamente  producir  mas  capital  y  reproducir  el  proceso 

de produccidn;  esto  sobre  todo en la formacidn del potencial huma - 
no. 

Tambien , es de importancia la influencia que  ejercen so- 
bre el  alumno los Mass-Media. Resulta verdaderamente  diflcil con- 

trarrestar  y  confrontar Id ideologfa  que  tan  incoscientemente, pg 

ro tan  eficazmente  han recibido. Nadie  estamos  ajenos  a esta in-- 

fluencia: de alguna manera, nuestra cultura  est6  caracterizada - 
por lo audiovisual y la fuerza que  proyectan las imdgenes tienen 
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un  impacto  superior  a  las  palabras.  Por lo tanto,  este  factor so- 

cializa  con  estrategias  mas  incisivas  que  la  que  utiliza  el  Idea- 

rio  de  la  escuela. 
/ 

Otra  conclusi6n  evidente  a  traves  de  la  investlgacldn,  es 

que  el  alumno  est5  acostumbrado  a  un  aprendizaje  tedrico  donde  se 

le  intelectualiza,  es  otra  de  las  influencias  institucionales  que 

recae  sobre  la  actuacidn  del  docente,  es la presidn  que  sobre  el 

profesor se ejerce  para  que  se  desarrolle  un  determinada  programa 

durante  cierto  espacio  de  tiempo. Se da  la  paradoja  de  que  en  las 

orientaciones  se  propugna  una  enseñanza  activa,  pero  las  condicio 

nes  que  pesan  sobre  el  profesor,  hacen'  que  este,  con  muy  poco ma5 

gen  de  libertad  no  pueda  tampoco  conceder  libertad  a  los  alumnos. 

Se  ha de  realizar  determinada  cantidad  de  aprendizaje  en  un  tiem- 

po  tambien  determinado.  Esto  empobrece  el  pdsible  abanico  de  t6c- 

nicas  pedagdgicas  e  intelectualiza  en  exceso  las  actividades  que 

son  fuertemente  dirigidas  por  el  profesor  para  ganar  en  efectivi- 

dad.  La  relacidn  entre  el  profesor y, el  alumno  es  rfgida y autori - 
taria. 

Los alumnos  que  se  adaptan  a  la  metodologfa  impuesta  por 

el profesor  avanzardn  considerablemente,  mientras  que  los  inadap- 

tados  cada  vez  se  atrasaran  mas.  En  el  aspecto  organizativo,  de - 
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disciplina  los  alumnos  adaptados  presentan  coma  gratificacibn un 

'elevado  concepto  por parte del  profesor y uri mayor  grado de inter 

accldn y trato  personal  con  61,  mientras  que  el distanciamhnto - 
con  los  inadaptados  es  progresivo y ¡.a consideaaci6n  docente de 

los  mismos  cada vez mas  baja, todo lo cuaL,  puqde  orig$nar un cir 

cuito  de  Ueteriorizacidn  del aprendizaje. Como  el  caso  de una a- 

6;1 

l-a que su intelecto no alcanzaba  el nllvel Sntelectual d s  ele - 
vado  de sols compañeras,  pero  como  sus cornpañe8as lo  que  valoran 

, es el ndimrsro, nunca  sientid  estlmulo al'grado de  abandonar la es-' 

cuela, -que sus compaiieras  la consideran ."la. burra  del  salbn" . 

a definitiva  el  sistema  educativo  actpal es sumawnte - 
complejo, en donde  en  medio  de 10s deseos  dd'  renovacibn, p@evale- 

cen  estructuras  tradicionales,  que  con  el  tiempo  es mas dlqlcll 

degarraigarlas, y llegan  a  obligar  a  todos ~los~miembros  a-aeguir - 

una llnea  determinada  haciendo  poco  fruttferos sus intenta  de - .  

renovacibn, o simplemente  son  parches  a  viejas  estructuras, 88' - 
decir,  nuevas  formas de  seguir  conservando lo kstablecido. 

Finalmenkc?, es  sorprendente  las  coincidencias  tan  estrecha$  que 

existen en los  distintos  aspectos  entre  profespres y alumnGm, - 
por ejemplo: 

- Aspecto econ6mico: Pertenecen  al m i s m  nivel: medio-alto, 
segCln dedinf  anteriormente. 



pollticas del pals, avnque  se  manifiestan  ,inconformes  con  el sis- 

tema vigente. 

- Aspecto religioso: religidn  convencional, para lograr un 

prestigio social. Disocia-cidn entre religi6n y vida que  no  compro 

mete el ser. Religidn "superior" a la popular, etc. 

- Aspecto socio-cultural: metas  a alcanzar: se  profesionis - 
tas  y  tener un buen trabajo. Valoran  en los demds 1  mismas acti - 
tudes: sinceridad, respeto, honestidad, autenticida 

Las  alumnas  han  asumido  casi  en  totalidad,  la  parte prac- 

tica de sus  maestros de vivir distintamente  a lo que se teoriza. 

Ante esta realidad vale la pena preguntarse: A que  se de- 

be esta incidencia profesor-alumno?, ¿Que provoca esta vincula- 

cih?, ¿Es s610 la escuela promotora de esta incidencia, o que' O 

tros  medios influyen?. 

Resumiendo  podemos decir: 

1.,La escuela  tiene un proyecto  educativo  cuyos objetivos 

pretenden crear  agentes de cambio  social y' la expresibn concreta 

de su  planificacidn se observa en las actividades  programadas du- 

rante el curso escolar. 

2. La ineficiencia en su  socializacibn, se funda segdn - 
los datos  obtenidos en: 

a) Su personal  socializador no comprometido  ni involucra- 

do en los intereses de la Institucibn. Falta  adecuada  seleccidn - 
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de personal. 

b) La  familia imprime con fuerza muy considerable metas y 

valores  que  son  diflciles de romper. De  hecho  cuesta  mFnos "insta - 
larse" que "cuestionarse". 

c)Los  medios  de  masificaci6n  social  despersonalizan la in 

dividualidad de la persona y le obstaculiza abrirse a  otras pers- 

pectivas  ya  que la conduce  sutilmente  a  ciertas pautas de conduc- 

ta  que obedecen  a  ideologlas determinadas. 

Finalmente  me parece que Durkheim  sintetiza lg investiga- 

ci6n realizada: "existen  costumbres  a las que nos vemos obligados 

a someternos. Si  tratamos  de  socializarnos con- demasla, acaban - 
vengdndose sobre  nuestros hijos. Estos  al llegar a la edad adulta 

no se encuentran en condiciones de vivir en medio de sus  contempo . -  

rdneos, por no comulgar  con  sus ideas. Por  tanto ,existe en cada 

momento  del  tiempo un tipo de regulador del que no podemos  aparta - 
nos sin  topar  con fuertes resistenc$as". 

La  socializacidn  en la escuela no  ha cumplidq con  sus co- 

metidos totalmente, por la falta de conocimiento  de parte del  per - 
sonal  docente de su realidad educativa y sus  implicacignes socia- 

les. Creo  que  tambien faltan medios  pedagdgicos mas avanzado  que 

ayuden  a  cotrarrestar las influencias~-del sistema, aunque consí- 

der0 bomo el  aspecto  medular  el  hecho de que faltan personas cla- 

- 

ves para desempefiar sus funciones desde un verdadero  compromiso - 
social y con una visi6n  crltica y creativa de  la realidad. 
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ANEXOS  DEL  MATERIAL DE BASE  PARA LA INUESTIGACION: 

1. Encuesta  de  cinco  hojas  hechas  a  nivel  de  alumnas  pa- 

ra  confrontar  lo  investigado con la  observaci6n  parti- 

cipante. 

2. Encuesta  a  nivel  de  maestros, como aportacidn &ara  un 

trabajo  ralacionado  con  la  Educacidn  en  Amgrica  Latina. 

3. Distintas  participaciones  tanto  de  Desarrollo  Humano, 

como de Trabajo  Social: 

a) Mi persona  es  como  una  casa  (ejercicio  de 

proyecci6n) 

b)  Poesfa  libre  de  mgtrica  y  rima  sobre  Mexico 

c)  Servicio  Social:  reporte  de  lecturas y suge 

rencias. 

d)  Dibujo:  proyeccidn  de  personalidad. 
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