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RESUMEN 

La presente investigaci6n tuvo como objetivo general, delinear, desde una 

visién del desarrollo como unidad afectivo - cognitiva una caracterizacién 
psicolégica de los alumnos que la escuela considera con bajo y alto rendimiento 

escolar en educacién primaria; y como objetivos particulares: A} Analizar el 

proceso de construccién de los sujetos de bajo y alto rendimiento escolar en 

educacién primaria y; 8) estudiar las formaciones subjetivas de los sujetos de 

bajo y aito rendimiento escolar en educacién primaria. Para poder lograr fos 

objetivos de dicha investigacién, se tomé como marco tedrico el enfoque 
personoldgico en psicologia. 

La investigacién se ltev6 acabé con cuatro alumnos, dos de alto y dos de 

bajo rendimiento escolar de cuarto afo de primaria. El proceso de la 

investigacién consistié en la presencia de los investigadores dentro de! salén de 
clases, haciendo observaciones dentro y fuera del mismo (en el refrigerio, a la 

hora de entrada y salida) asi como la aplicacién de diversos instrumentos, la 

tealizacién de las entrevistas a maestros actuales y anteriores, narracién de la 

trayectoria escolar del alumno y de compajieros de! mismo. 

Con respecto al primer abjetivos encontramos que !os alumnos de bajo 
rendimiento han sido construidos y valorados como alumnos: no participativos, 

faltan a clases, no cumplen con tareas, tienden a mentir, no hay apoyo 

familiar, son retraidos, inseguros, desatentos, etc., mientras que la 

construccién de los nifios de alto rendimiento nos dejé ver a nifios que se 

conciben atentos, participativos, cumplidos, amigables, hay por parte de la 

familia apoyo y motivacién hacia los mismos, etc. 

En el segundo objetivo particular también hallamos diferencias en sus 

formaciones subjetivas en cuanto a la regulaciébn del comportamiento, los 

alumnos de bajo rendimiento muestran un nivel mecanico externo, y por su 

parte los alumnos de alto rendimiento presentan niveles de regulacién externa 

pero en gran medida existe una personalizacién.



INTRODUCCION 

El presente trabajo forma parte del proyecto de investigacién titulado “Ei 

desarrollo psicolédgico en el ambito familiar (D.P.A.F) de a escuela nacional de 

estudios profesionales iztacala U.N.A.M el cual tiene como objetivos 

primordiates investigar los procesos de constitucién y cambio de las personas a 

lo largo de Ja vida en relacién con distintos 4mbitos sociales, dando especial 

abordaje a la familia y a la escuela como espacios sociales de referencia y 
anclaje (ver apendice 1). 

El tema primordial que se aborda en este trabajo es et rendimiento escolar, 

considerando la importancia tanto de la escuela como de ja familia, ya que 

estas son instancias sociales donde se establece la base para la formacién de 

la personalidad, debido a que en ellas se llevan a cabo experiencias 

telacionadas con los valores, habitos y la adquisicién de conocimientos. 

Partimos de ver al rendimiento escolar como parte consecuente de la 

cultura, familia y escuela, y es que éstas “étiquetan” a los alumnos como 

“burros” o “aplicados” de acuerdo al rendimiento académico que muestran 

dentro de las aulas. Es bien sabido que la mayorfa de las investigaciones se 

tornan mas al rededor del bajo aprovechamiento, dejando a un lado al alto 

desarrollo académico que alcanzan los alumnos. Partimos de considerar que las 

conotaciones de alto y bajo rendimiento son construcciones sociales y nos 
interesa. 

Et trabajo se divide en tres capitulos, en el primero se abordan aspectos de 

la participacién en la educacién de los aspectos cultural, social, familiar y 

escolar para el desarrollo de la personalidad; cémo influye en esta construccién 

el vinculo familia - escuela, maestro - alumno y alumno - alumno, asi como 

destacar las caracteristicas que se han encontrado en los nifios de alto y bajo 

aprovechamiento escolar. 

En el segundo capitulo abordamos temas relacionados al enfoque 

cualitativo de la psicologfa, comenzando con los antecedentes tedrico - 

metodolégico del mismo, prosiguiendo con la investigacién cualitativa en la 

psicologia y por iiltimo, en este capitulo, e! desarrollo de la personalidad 
desde el punto de vista personoldgico. 

° 
EI tercer capitulo comprende el desarrollo de ia investigacién basada en los 

objetivos de cémo son construidos los alumnos de alto y bajo rendimiento en la 

educacién primaria, asf como su desarrollo psicoldégico.



CAPITULO I 
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CAPITULO! 

CONCEPCION DEL RENDIMIENTO ESCOLAR. 

1.4 EDUCACION. 

La educacidén es un proceso por obra del cual, las nuevas generaciones se 

apropian los bienes culturales de una comunidad; un hecho gracias al cual 

nihos y j6venes entran en posesidn de conocimientos cientificos y formas del 

lenguaje, costumbres morales y experiencias estéticas, destrezas técnicas y 

normas de vida , Landsheere (1990). 

Por otro lado Larroyo (1988, P.42} define a 1a educacién como “un 

fendmeno mediante el cual el! individuo se apropia en mds o en menos cultura 

(lenguaje, ritos religiosos y funerarios, costumbre morales, sentimientos 

patridticos, conocimientos) de la sociedad en que se desenvuelve adaptandose 

al estilo de vida en donde se desarrolla”. 

El hecho educativo es una funcién vital de la sociedad, ya que es un 

fenédmeno tan caracteristico de la vida del hombre, puesto que no se trata de 

una actividad accesoria, de una arbitraria modatidad o de una genial invencién. 

La educacién es una necesidad humana . 

El hombre sin educacién, quedaria adscrito al medio natural como animal 

irracional. El hombre vive educdndose y es asi como ha recorrido la distancia 

que va de la barbarie a la civilizacién. 

Es asi que la educacidn es un proceso cuyo contenido esté dado por la 

sociedad misma en sus bienes culturales, en ciencia y moralidad, en lengua y 

economia, en religién y arte, en derecho y costumbres. 

Larroyo (op.cit) menciona que un individuo se educa en la medida en que 

se cultiva, cuando su esencia personal se va completando, asimilandose los 

productos culturales. La educacién se produce en un ambiente determinado 

donde el nifio, al nacer, encuentra ya un acervo de bienes culturales, un 

conjunto o repertorio de experiencias que orientan y encauzan ta vida de los 

adultos, el hombre se educa en cuanto asume su cultura, es decir, el sujeto 

esté inmerso en una cultura determinada y va apropidndose en mayor o menor 

grado, de acuerdo con sus poderes y afinidad, los elementos formativos de su 

personalidad. Aun cuando las adquisiciones de cada individuo varien en 

proporcién, seran reflejo de las condiciones existentes, colabordndose la 
afirmacién de que la educacién consiste en una incorporacién de la cultura .



En los pueblos primitivos la educacién se manifestaba como una influencia 

espontdénea del adulto sobre el nifio, pero al correr de los tiempos ha ido 
“apareciendo un conjunto de actos e instituciones encabezados a desenvolver 
conscientemente 1a vida cultural, ejercida por personas especializadas, en 
lugares apropiados y conforme a ciertos propdsitos religiosos, politicos y 
econdémicos. Se educa con una finalidad consciente y es que, en el fondo, la 
educaci6n aspira siempre a formar cierto tipo de hombre. 

Esta educacién se convierte asi en una actividad planeada por medio de ta 
cua! las generaciones adultas intervienen en ta formacién de ja nifez y de fa 
juventud. 

Pero no debemos olvidar que existen circunstancias que condicionan el 
desenvolvimiento y que se encuentran en la base de la naturaleza psicofisica 
del individuo, factores que en contacto con el medio ambiente determinan los 
mas variados grados y matices de la personalidad. 

En ta sociedad fa educacidén transmite bienes culturales comunes, pero al 
mismo tiempo permite el desenvolvimiento de la individualidad. 

Salvat y colaboradores (1979) sefialan que el nifio recibe durante el tiempo 
que pasa en su familia una educacién especifica, totalidad psicoldgica y 
cultural inmediatamente presente desde el comienzo de la vida. En el aspecto 
cultura! ejemplifican la forma con que se reparten los periodos de vigilia, dormir 
y ensuefio durante 24 hrs. seguin las normas establecidas. La sociedad por su 
parte interviene igualmente proponiendo al individuo, mediante sus padres, 
unas formas de existencia y de expresién que adoptara implicitamente {sin 
percibirlas por ello de una manera consciente), Se puede pues hablar 
perfectamente fa lengua materna ignorando totalmente ta graméatica y la 
sintaxis. 

Asimismo, los deseos conscientes e inconscientes de los padres con 
respecto al hijo, deseo que preceden a menudo su nacimiento y le persiguen 

durante toda su vida tan poderosos son y tan sensible a ellos es el nifio, 
porque estd expuesto a ellos en una época en que no puede defenderse de !os 

mismos; su prematuridad biolégica le convierte en totalmente dependiente. 

Después det nacimiento, el juego de las relaciones familiares en que ha entrado 
el sujeto y al que ha debido adaptarse durante sus primeros afios determinara 

profundamente su personalidad. De igual manera Bozhovich (1976) sefiala que 

el desarrollo empieza desde el nacimiento y se realiza al ritmo de las 

incitaciones que se le ofrecen en el seno de su familia, por una especie de 

mimetismo natural, pues en ella es donde forma ante todo su personalidad



social, se revelan sus tendencias, sus aspiraciones y se despierta su vocacién, 

gustos y capacidades. 

Salvat y colaboradores {op.cit.) mencionan que la educacién familiar no 

sélo desempefia un papel decisivo en la formacién y el desarrollo de la 

personalidad del nifio, aspectos ampliamente estudiados por los psicélogos y 

los psicoanalistas, sino que también influye y puede que determine su futuro 

social y profesional . 

Por otra parte, conforme transcurre e! tiempo otras instancias influyen en la 

educacién y personalidad del sujeto de manera cientifica, técnica, estética, 

moral, civica, religiosa, econémica, etc. 

Hay un tipo de educacién que se imparte en determinados espacios y 

tiempos, las instituciones escolares, y se le llama genéricamente educacién 

escolar, que en cierta forma, toma el relevo a Ja familia aumentando las 

posibilidades de inversion del nifio. Este aprende a repartir sus imagenes ideales 

entre los padres y los maestros. 

Aguerrondo (1993) sefala que en el salén de clase aparece un tipo de 

conocimiento cultural que condiciona io que sucede con los contenidos 

académicos, que organiza e! contexto social de su transmisién o adquisicién. 

Dicho conocimiento se manifiesta en el salén de clase por medio ‘de !os 

comportamientos frente al quehacer escolar que tienen su origen en fa 
experiencia extraescolar de los nifios. 

Aunque se puede decir que este conocimiento se define fundamentalmente 

por su cardcter cultural, en la practica su expresién implica aspectos tanto 

psicolégicos como sociales de cada contexto particular. 

A lo largo de la historia de !a educacién, los sistemas educativos se han 

propuesto los siguientes objetivos: crear identidad nacional, mejorar el 

bienestar de la poblacidn y su calidad de vida, propiciar la movilidad social, 

mejorar las oportunidades de empleo de sus egresados, aumentar los niveles de 

ingreso de quienes pasan por sus aulas, formar ciudadanos democraticos, 

extender la cultura universal, formar a los alumnos en Sos valores propios de un 

miembro activo y comprometido en la sociedad donde vive, formar personas 

criticas y creativas, formar seres humanos capaces de enfrentar y resolver 

problemas, ademas de ser aptas para seguir estudiando (Secretaria de 

Educacién Publica, 1993). 

En el mismo sentido, aunque desde una perspectiva critica de la funcién 

reproductora y legitimadora de la escuela, se le ha atribuido a la misma, entre



otras, ta capacidad de: seleccionar a quienes podrdn proseguir su curso por el 

sistema educativo y tlegar a formar parte de la clase dominante y a quienes 

deberan pasar a las filas de los dominados, lograr fa legitimacién de las 

diferencias sociales en una sociedad determinada mediante el argumento del 

logro educativo y ofrecer la capacitacién requerida por el aparato reproducido a 

Ja mano de obra que éste necesita para generar riqueza 

Asi, es un hecho histérico que estado-nacién se han fortalecido a partir de 

la universalizacién de sus sistemas educativos. Es cierto también que quienes 

tienen mayores niveles educativos tienen mayor bienestar y mejores ingresos. 

Con esto podemos decir que la educacion va ligada con cultura, sociedad, 

familia, y escuelas; sistemas actuales de comunicacién como son periddicos, 

tevistas, radio,television,cine,libros, internet, etc., por lo que no se puede hacer 

responsable a una sola instancia de la educacién de la humanidad. 

4.2 LARELACION FAMILIA - ESCUELA. 

Nacido de una pareja, el nifio se desarrolla por fo general en el seno de una 

familia en ta que lo psicolégico, lo socioldgico y to cultural se mezclan y se 

influyen reciprocamente, es el lugar en donde se hace el nifio, donde 

encontrara influencias que dejarén huellas duraderas que en formas diversas 

acompafiaran al individuo durante toda su vida. 

Pero tenemos que mencionar que la educacién familiar tiene un gran 

vinculo con ta escuela, ya que depende de ésta en muchas de las ocasiones el 

éxito o el fracaso del escolar. Diversos autores sefialan que la educacién 

familiar proporciona las herramientas necesarias y esto se da gracias a los 

factores sociales y culturales de los padres. 

Arai (1990) sefiala que los padres de familia son beneficiarios del quehacer 

de la escuela , son ellos los que tienen la tutela sobre los hijos, quienes 

deciden enviarlos a instituciones, son ellos quienes contribuyen en diferentes 

formas y con diferentes intensidades para que el proceso educativo rinda frutos 

que ellos esperan de !a escuela. De ellos depende en gran medida, que los 

alumnos asistan, llequen puntuales, cuenten con fo necesario para poder 

aprender, reciban el apoyo extra escolar indispensable para el adecuado logro 

de los objetivos educativos y quizds lo mas importante es el hecho de que los 

padres de familia compartan con la escuela la funcién formativa de los nifos. 

La actitud favorable o desfavorable de la familia con respecto a la escuela 

influye en la apetencia escolar de! nifio. La rivalidad que podria establecerse



entre estos dos medios seria inevitablemente perjudicial para el nifio ya que 

tendria repercusiones en la adquisicién de los aprendizajes que ofrecen cada 
uno de estos medios. 

Musitu y colaboradores (1988) explican que para el nifio en la edad escolar, 

la familia y la escuela son dos contextos ambientales relevantes para su 

adaptacién incluyendo el afecto y el apoyo (sentimientos de satisfaccién y 

confianza de la familia) que ayudan al alumno para su superacién personal. 

Asimismo al conocer las relaciones persona ambiente promueven el desarrolto 

individuat y la prevencidn de problemas de conducta y dificultades de 
aprendizaje. 

Otro aspecto importante es el clima familiar en que se desenvuelve et 

alumno ya que por medio de éste se conoce el logro escolar, jas caracteristicas 

afectivas, como, autoestima escolar, agrado y ajuste escolar, motivo del logro, 

competencia cognitiva emocional y un desarrollo socioemotivo adecuado, asi 

como la calidad de la interaccién de los padres con los hijos para e! éxito 

escolar. 

Estos autores mencionan que la cantidad de tiempo que los nifios 

permanecen con los padres se relaciona directamente con el clima familiar 

positivo, con la autoestima, el logro y la satisfaccién familiar. 

Otros factores de gran importancia que la familia aporta para un buen 

desarrollo académico son el nivel de vida, el entorno material y psicolégico del 

nifio, su alimentacién, su vivienda y su espacio personal en el seno de ésta, 

sus posibilidades de trabajo y de lectura, sus juguetes, el ambiente y las 

conversaciones familiares, la ayuda eventual de los padres en sus deberes, un 

estimulo para os estudios, interés por su éxito escolar, la posibilidad de sequir 

una ensefianza targa, etc. Estos factores disminuyen el probable fracaso 

escolar, aumentan las posibilidades de éxito social ulterior y refuerzan las 
condiciones de insercién en la sociedad. 

En contraparte, los padres que estan en desventaja econémica, 

normalmente no apoyan a sus hijos, no realizan actividades extra escolares, 

existe poca o nula convivencia, desfavoreciendo asi, la seguridad y ef 

coeficiente de sus hijos. 

Musitu y colaboradores (op.cit}) realizaron una investigacién donde 

comprobaron que el bajo logro y el pobre desarrolto intelectual en tos nifios 

dentro de fa escuela, se relaciona con valoraciones negativas de los padres. 

Ademas en tas familias en que ambos padres trabajan o estan en actividades



  

sociales o profesionales, los nifios pueden experimentar trastornos emocionales 

y sociales similares a los nifios cuyos padres estan en conflicto. 

En otra investigacién compararon a las familias de nifios atrasados y 

adelantados, encontraron que en la familia de los primeros: la madre carece de 

autoridad, es débil y cede a menudo, dificilmente se hace obedecer y 

frecuentemente debe apelar a la autoridad de su marido. Al mismo tiempo, esta 

inquieta y ansiosa cuando su hijo come mal y por un afaén de proteccién mal 

adaptado desearia que fuera pequefio durante mucho tiempo. Tanto el padre 

como la madre carecen de tranquilidad, de paciencia y de estabilidad en sus 

comportamientos con respecto a su hijo, no soportan ni el ruido ni el desorden, 

se irritan facilmente y no toleran la desobediencia y la falta de respeto. No se 

les ocurre castigar, pero gritan, rifien, no hacen razonar y a veces recurren al 

chantaje afectivo cuando se porta mal. El padre y la madre, ademas, no estan 

de acuerdo cuando se trata de intervenir; e! padre juzga a la madre como 

demasiado blanda mientras que esta juzga al padre como severo. Finalmente, 

la madre cree que el padre no se ha preocupado, ni ocupado suficientemente 

de la educacién de su hijo. 

En la familia de! alumno adelantado, la madre tiene una autoridad bien 

establecida y no tiene la necesidad de nombrar a su marido para ser obedecida. 

Casi no esté ansiosa y da poca importancia a las variaciones de apetito de su 

hijo. No busca protegerle de manera excesiva y mal adaptada, el padre y la 

madre estan tranquilos, pacientes y regulares en su comportamiento hacia su 

hijo. Soportan bastante bien et ruido y el desorden que no jes incomoda 

demasiado y se muestran tolerantes en las manifestaciones de desobediencia 

y de mala educacién, castigan poco y recurren mds a menudo a las 

intervenciones verbales que a las sanciones corporales, ademas raramente 

gritan, Cuando se trata de intervenir los dos estén de acuerdo totalmente sobre 

sus grados respectivos de severidad. 

Cabe senalar que en ninguna familia de alumno adelantado existe una 

ausencia total de las caracterlsticas negativas, como tampoco en ninguna 

tamilia de alumnos atrasados estén todas presentes al mismo tiempo y en su 

grado maximo. Los dos tipos de familia no se diferencia segtin la ley del todo o 

nada, sino seguin el grado de caracteristica o actitud . 

Es evidente que un clima educativo familiar malo puede dafar el éxito 

escolar, pero igualmente es evidente que el clima educativo depende de la 

calidad de adaptacién escolar y que el fracaso contribuye a menudo a su 

degradaci6n.



  

Sin duda varios autores coinciden que el clima educativo familiar es, en 

general, menos bueno en las familias de alumnos atrasados que en alumnos 

adelantados. 

1.3. VINCULO PROFESOR - ALUMNO. 

Bochkarieva (1977) menciona que segdn los métodos que utilice el 

profesor en su trabajo favorecerd o no su influencia sobre el escolar dificil. 

El maestro debe tratar de entender !a posicién interna del escolar, de 

esclarecer qué motiva su conducta incorrecta y qué trata de lograr cuando 

realiza una u otra accién prohibida. Para ello es importante !a comprension 

mutua entre ei profesor y el alumno, el contacto emocional entre ellos. 

Asimismo encontrar incluso en e! adolescente que menos agradabie le sea los 

aspectos buenos y sobre esta base ejercer su influencia sobre él. Conocer cual 

es su actitud ante la falta cometida, realizando preguntas indirectas, ej: 

éRealizaste en los ultimos tiempos acciones por fas cuales hayas sentido 

arrepentimiento? ¢Cudles son estas acciones?. 

En el trabajo con los escolares dificiles los pedagogos aplican castigos que 

son menos efectivos que los estimulos. 

Un principio también importante en el trabajo con los escolares dificiles, es 

no hacer conclusiones sobre ta personalidad del escolar en su conjunto sobre la 

base de las diferentes faltas cometidas por este. La falta puede ser casual 

impensada: por eso un maestro no debe imputarte et motivo de {a falta ” él me 

hizo esto a propésito 6 quiso hacerle una mata pasada al aula”. 

También resulta importante que el maestro reaccione ante tas faltas y, si 

estas son importantes, que el culpable sepa que recibiré el castigo 

correspondiente. No hacerlo as! es tan perjudicial como aplicar un castigo 

excesivo. La forma de castigo debe depender del motivo y del peso que tenga 

la falta. 

Por otra parte en relacién a fas medidas positivas de influencia lo 

fundamental que puede y debe hacer el maestro para corregir al escolar dificil 

es garantizarle su posicién de escolar, crear condiciones que le permitan 

autoafirmarse mediante lo socialmente aprobado y no por medios antisociales. 

Si el escolar quiere a su maestro y lo respeta entonces fas exigencias de 

este pedagogo son aceptadas interiormente, se convierten en exigencias



  

propias para cada alumno. En otras palabras la susceptibilidad a ta influencia 

educativa depende de la autoridad de! educador o maestro. 

Pero aparte de la habilidad para hacer que los alumnos se subordinen a sus 

exigencias, ef maestro debe tratar de ensefiar a sus educandos a ser 

organizadores activos de la vida del aula, estimular e! desarrollo de su actividad 

social, Por eso el tono de mando que utilice en su conversacién con !os 

escolares no debe ser el unico: debe usarse también e! amistoso, el de 

compafiero mayor. Esto se refiere a la actitud del maestro hacia los escolares 

dificiles. 

Mediante investigaciones especiales se han conocido cuales son algunas 

cualidades de! maestro que los alumnos valoran; estas cualidades y métodos 

de trabajo destacan la habilidad para comprender ai alumno, para darle un 

tratamiento individual; la inclinacién a estudiar y conocer su vida, sentimientos, 

intereses, cardcter, capacidades, el deseo de comunicarse con los alumnos. Es 

decir, se tiene en cuenta todo e! conjunto de capacidades que caracterizan la 

actitud humana dei maestro hacia ellos. 

Por otro lado Bigge (1985) nos sefiala que existen tres diferentes actitudes 

bdsicas que un maestro puede asumir en relacién a su funcién de preservar y 

mejorar fa cultura: 

1.- El profesor como arquitecto cultural: el maestro es innovador; su 

pensamiento disefia las especificaciones de una cultura ideal, ensefia 

las actitudes, los valores y los conocimientos que harén que las 

nuevas generaciones avancen hacia su_ ideat.Probablemente 

desarrollara sus ideas venciendo las resistencias y no se mostrara 

reacio en adoctrinar y hacer propaganda para conseguir su propésito. 

Es decir, su punto de vista ha sido flamado de “reconstruccién 

social”. 

2.- £1 profesor como conservador de ta cultura: el profesor que 

resguarda actitudes tradicionales, valores creencias y conocimientos. 

Dentro de su habilidad, descubre fo que ahora es y procura 

transmitirlo intacto a las nuevas generaciones. Los profesores que se 

sitian en este marco son conservadores. Adoctrinan a menudo a 

sus discipufos y les hacen la propaganda de sus propdsitos, para 

introducirlos en sus pensamientos y en su conducta.



  

3.- El maestro como Ifder democrdtico que trata de reformar la cultura: 

en contraste con los adherentes a fas dos posiciones extremas, 

reconstructora y conservadora. La meta final de un maestro 

democratico es que ta cultura se ira perfeccionando, estimuta el 

cambio social, si bien procura que se haga dentro de un cauce 

ordenado y constructivo. Sus métodos educativos son en un sentido 

estricto; tanto él como sus discipulos estan realizando juntos una 

labor de edificacién cultural. 

Como se ha visto, el profesor en su ensefanza transmite al mismo tiempo 

parte de la cultura, es decir, una manera de vivir 6 la herencia social de un 

pueblo. 

~.. Asimismo considera tres grandes grupos de relaciones entre el maestro y 

sus discipulos: 

1.- AUTORITARIO.- Un maestro autoritario se considera como un arquitecto o 

conservador de una cultura, ejerce un control firme 

centralizado. Dirige de cerca cada acto de sus alumnos. 

El profesor es el tnico agente activo y a los alumnos 

como pasivos receptores de instrucciones e informacién. 

2.- EL PROFESOR LAISSEZ FAIRE.- En realidad, no dirige. Esté presente, puede 

contestar las preguntas pero esencialmente permite que 

los alumnos sigan su propia iniciativa. Son los 

estudiantes quienes deciden lo que quieren hacer y c6mo 

lo hardn. El maestro considera que la cultura es un mal 

necesario fuera de ia naturaleza y que deberia ser 

ignorada o neutralizada tanto como fuese posible. 

3.- EL PROFESOR DEMOCRATICO.- Cree que su labor cultural es la de un lider 

que trata de reformarla. Su propésito principal es dirigir a 

fos alumnos al estudio de problemas significativos de la 

materia que él ensefia. Tal estudio implica intercambio de 

evidencia y de discernimientos, dar y recibir, asi como 

respetar las opiniones ajenas. Las ideas del profesor 

estdn tan sujetas a la critica como las de Jos alumnos se 

animen a pensar por ellos mismos. 

Cada una de estas formas de relacién crea un diferente tipo de situaciones 

dentro del aula, que se caracterizan porque causan resultados mds 0 menos 

predecibles, que a su vez acarrean definitivas implicaciones sobre lo que el 

 



  

maestro cree que debe hacer para que sus alumnos aprendan. Ademas, un 
. . . = 

particular tipo de relacién entre el maestro y sus alumnos presupone una 

respectiva relacién con su cultura. 

Por otra parte Good. y Brophy (citados en Woolfolk, 1990) nos hablan 

acerca de fos efectos que generan las expectativas del maestro, para ello 

sugieren que las expectativas pueden afectar a los estudiantes de la manera 

siguiente: los maestros empiezan por formarse expectativas acerca de cémo se 

comportar4 cada estudiante o cudn bien te iré en la materia. A partir de esto, 

los maestros tratan a cada estudiante de acuerdo con estas expectativas; si 

esperan que tengan buen rendimiento recibiran mas atencién o le concederan 

mas tiempo para responder alguna pregunta. Debido a que los estudiantes son 

tratados en forma diferente, responden también de forma distinta y, con 

frecuencia, de manera que complementan las expectativas del maestro. A los 

estudiantes que se les da més tiempo y mas aliento contestan correctamente 

con mas frecuencia. Si el patrén es repetido a diario durante meses, a los 

estudiantes que se les ha dado mas tiempo y aliento tendrén mejor desempefio 

académico y mayor puntuacién en los exdmenes de aprovechamiento. Con et 

tiempo, la conducta de los estudiantes se dirige cada vez mas hacia el tipo de 

actuacién esperada por los maestros. Muchos estudiantes toman la conducta 

del maestro como un espejo en el cual se ven a si mismos. Si el reflejo les dice 

“probablemente no serds capaz de hacer esto”, su autoestima sufrird4. Desde 

luego, los estudiantes son diferentes. Algunos son mas sensibles que otros a 

las opiniones del maestro. . 

La evaluacién podrd ser muy significativa para un estudiante e indiferente 

para otro. En general, es probable que ‘los estudiantes mas jévenes, 

dependientes, conformistas o quienes realmente se lleven bien con él, sean 

afectados en su estima por los puntos de vista del maestro (Brophy, citado en 

Woolfolk, op.cit) . 

Braun (citado en Woolfolk, op.cit}) desarrolls un modelo basado en 

hallazgos experimentales para explicar los orlgenes de las expectativas det 

maestro y las formas en las que éstas son comunicadas a los estudiantes y 

luego perpetuadas por la conducta del alumno. Asimismo menciona diez 

posibles fuentes de expectativas, las puntuaciones en las pruebas de 

inteligencia son una fuente obvia en especial si el maestro no las interpreta 

apropiadamente. El sexo de los estudiantes también influye en los maestros: la 

mayoria espera mds problemas de conducta de parte de los nhifios que de las 

nifias, los nombres de fos nifios también pueden influir; las notas de maestros 

anteriores y los informes médicos y psicoldgicos que se encuentran en los 

expedientes (archivos permanentes}. El conocimiento de antecedentes étnicos,



  

al igual que el conocimiento de los hermanos mayores. La influencia de las 

caracteristicas fisicas de los estudiantes se muestra en varios estudios e indica 

que los maestros mantienen mayores expectativas de los estudiantes 

atractivos, la clase socioeconémica y la conducta del alumno. 

Como se ha observado los maestros forman expectativas acerca de la 

posible conducta de los estudiantes en el salén de clases y del desempeno 

académico. Estas expectativas pueden o no ser exactas. Aun las predicciones 

acertadas pueden conducir a problemas si los maestros son inflexibles o 

emplean métodos inapropiados. 

Algunos de los efectos sobre los estudiante debido a las conductas det 

maestro son: los jé6venes ven que los inevitables errores que acompaiian al 

aprendizaje son una consecuencia de su falta de capacidad, es muy probable 

que bajen en sus niveles de aspiracién. Se presenta més si el estudiante y el 

maestro fijan estandares bajos, la perseverancia es desalentada y da por 
resultado una pobre ejecucién. Los estudiantes comienzan a decir “No se“ o se 

quedan callados antes de arriesgarse a fallar de nuevo. 

Fontana (1989 ) menciona que es importante tomar en cuenta las 

cualidades del profesor ya que ésto apoya para establecer ciertas relaciones 

con fos alumnos y ayuda a obtener un buen control de la clase y 

aprovechamiento. 

Hay que tener en cuenta muchos factores externos al maestro, como son 

edad, capacidad y entorno socioeconémico del alumno, medio ambiente en e! 

colegio, la voz y la forma de presentarse en clase, asi como la actitud para 

suscitar interés y estimulo, planificar y organizar, comprender a fos alumnos y 

saber con claridad !o que esta sucediendo en el aula en cualquier instante. Los 

factores temperamentales y de personalidad; en otras palabras, el aspecto 

afectivo en la vida del profesor y sus normas y sistemas de valores personales 

En diferentes investigaciones cuando se les pide a los alumnos de 

diferentes edades que clasifiquen las cualidades que mds admiran en sus 

maestros, la gran mayorfa pone el sentido de la justicia, significando con esto 

que el profesor adopte una serie de normas y procedimientos constantes con 

teferencia a la clase, de modo que pueda saber con claridad lo que se le pide y 

los tipos de conducta aceptables o inaceptables. A ésto cabria afadir que un 

profesor justo es el que se preocupa lo suficiente de los nifios como para que 

cada uno reciba las mismas oportunidades, igual ayuda y parecido apoyo. Otra 

caracter(stica importante es que e! maestro tenga sentido del humor, un 

maestro con buen humor serd una persona no solo que divierta a los demas,



  

sino dispuesta a divertirse con ellos. Esto no significa reirse de la clase o 

utilizarla como blanco de sus bromas, sino que ambas partes gocen de las 

mismas oportunidades de pasarla bien de cuando en cuando. Et humor asi 

compartido elimina las barreas entre maestro y alumnos y hace que la clase le 

vea como un aliado y amigo y no como un adversario.Otra ventaja de reirse 

con la clase es demostrar que el profesor es humano y una persona relajada y 

segura de si. El individuo obsesionado por el sentido de la dignidad o que se 

manifiesta de manera fria y distante daré la impresién de encontrarse perdido y 

ausente en la clase. 

Et profesor que por naturaleza es tranquilo y relajado, normalmente es 

mucho menos probable que se enfade cuando se enfrente a un problema de 

control, mas sin embargo la ira, sobre todo acompafada de una pérdida total 

del sentido del humor, puede provocar una reaccién exagerada ante una mala 

conducta, hecho que a su vez enfadara al alumno y servird para empeorar mas 

aun Ja situacién. También resulta dificil actuar de forma objetiva cuando se ha 
perdido ta serenidad. 

Es evidente que un maestro incapaz de controlarse no tendrd autoridad 

moral para exigir a !a clase que se refrene, o para enfrentarse a ella una vez 

que se haya calmado. Habra indiscutiblemente ocasiones en que debera hablar 

con dureza a toda la clase o a algtin elemento en particular para recordar las 

normas de disciplina, pero eso es muy distinto a perder la paciencia y el 

autocontrot. 

Otra cualidad resaltante de las caracteristicas de un buen maestro es la 

paciencia, pues ante las dificultades de aprendizaje de los nifios, tiene muchas 

mas probabilidades de permanecer relajado y menos posibilidades de asustar ni 

enfrentarse a los alumnos que aquél para quien esas dificultades representan 

una fuente de frustraciones constantes. 

En dichas investigaciones se encontré también que si el profesor aplica 

normas arbitrarias al margen de las actitudes propias de los alumnos o de sus 

experiencias académicas previas, lo normal es que los alumnos aprendan con 

tentitud y que el maestro caiga en una irritacidn constante. 

En contraste el profesor paciente, considera la lentitud de sus alunos 

como un elemento de informacién util, manejando en acto seguido su materia! 

diddctico mas adecuado, asegurdndose de que aqué! tenga oportunidad de 

éxito con la mayor frecuencia posible. Esa experiencia permite a los chicos 

mantenerse motivados y realizar los esfuerzos de comprensién necesarios.



  

Los problemas de control de la clase ocurren, en ocasiones, no por que el 
material diddctico carezca de interés, sino por que el maestro no lo sabe 
presentar bien y los mismos alumnos empezaraén a aburrirse y a sentirse 
inquietos. La presentacién del material en forma apropiada dependera de la 
comprensién de la fase del desarrollo cognitivo en que se halle el alumno. Pero 
también de un interés genuino del adulto por el mundo de la infancia, de su 
interés por los hobbies de los alumnos, sus lecturas preferidas, sus programas 
de television favoritos y sus actitudes y opiniones en general. 

Fontana (op.cit) afirma que ei profesor con éxito es alguien que siempre 
dispone de tiempo para los alumnos, Jos cuales sienten asi que sus asuntos 
son importantes y merecen la dedicacién del profesor, quien puede fijar un 
momento més oportuno para atenderlos si no lo tiene en ese momento . 

Siempre hay excepciones, como es natural, nifios refractarios a aceptar 
ayuda o desagradecidos cuando la reciben. Pero eso ocurre por lo general 
porque to que el profesor percibe como ayuda el alumno no lo entiende asi, o 
cuando esa colaboracién se ofrece exclusivamente bajo las condiciones fijadas 
por aquel y no como parte de una especie de contrato de rendimiento informal, 
no escrito en el que tanto el profesor como el alumno acuerden, tacita o 
explicitamente, actuar en unas coordenadas de reciprocidad. Sea como sea, el 
alumno estimara que la ayuda es de poco valor y no se considerara obligado a 
mostrarse agradecido. 

Es importante comprender la conducta de tos alumnos, analizar las causas 
y tener en cuenta las notables diferencias individuales entre los nifos. Es 
evidente que no se puede castigar un tipo de conducta en un nifio y perdonarla 
en otro. Un primero puede conocer la transgresién y recibird una reprimenda, 
mientras que a un segundo se le puede dar una orientacién amistosa sobre su 
conducta en el futuro, asimismo el alumno debera sacar la impresién de que el 
maestro esta dispuesto ayudarle y a darle la orientacién necesaria para bien 
suyo. 

Hughes (citado en Candsheere, 1990) explica que la influencia principal del 
profesor se manifiesta en la interacci6bn con los nifios. La utilizacién de 
materiales, la realizaci6n de centros de interés y de proyectos estén en su 
totatidad condicionadas por {as actitudes que adopta e! profesor en el 
momento en que aporta los materiales 0 provoca las actividades con sus 
alumnos; también es funcién del profesor que tenga una interrelacién positiva 
para un Satisfactorio aprovechamiento en el aula.



  

Evidentemente, una parte de la actividad menta! y afectiva de los alumnos 

agrupados en clase, escapa a la influencia del profesor. El nifio suefa, piensa 

en problemas personales, reacciona contra el aburrimiento, rechaza, y en 

ocasiones juzga ciertos problemas escolares. Pero estas conductas son 

dificimente medibles y es cierto que, cualquiera que sea la ensefianza; los 

comportamientos controlables e incontrolables son subsistentes (Candsheere, 

1990). 

Los aspectos mas personales de su actuacién profesional, son susceptibles 

de originar problemas de control de ja clase. Se trata de algunas cuestiones 

delicadas que atafien en parte a caracteristicas de su personalidad y a su forma 

de presentarse en clase. Este mismo autor sefiala que el profesor tiene que 

seguif seis pasos de conductas especificas en su relacién con los alumnos, el 

aprendizaje y control del aula: 

1.- Identificar de forma precisa el componente de su personalidad que parece 

provocar ia mala conducta de los nifios (caracteristicas fisicas, 

pronunciacién, seguridad, forma de responder, etc.). 

2.- La segunda conducta consiste en determinar las causas de la situaci6n y 

sus alternativas de solucién. 

3.- Se refiere a la forma que tienen los profesores de presentar adecuadamente 

su asignatura. 

4.- La cuarta conducta se refiere a la preparacién y organizacién de cada una 

de las clases. 

5.- Anatizar la forma como habla ante sus alumnos. 

6.- Es lo relativo al modo, cémo son usadas las amenazas, recompensas y 

castigos . 

Cabe afirmar que para la mayoria de tos profesores los nifios trabajan mejor 

las materias basicas antes del medio dia y que prefieren por la tarde abordar 

asignaturas mas libres y las que se exigen menos. 

Volviendo a la organizacién de la administracién de la clase, es evidente 
que a cualquier edad pueden surgir problemas de control si no se dota a los 

alumnos de un entorno adecuado para trabajar. Las aulas demasiado atestadas, 

con espacio insuficiente para que los chicos realicen sus actividades prdcticas, 

el ruido de otros grupos, llega a ser realmente molesto y desagradale,



  

influyendo asi al desorden y descontento de los alumnos. Otros casos son la 
disposicién de las mesas que impide a tos alumnos seguir con facilidad la 
exposicién del profesor. Con lo planteado anteriormente se muestra que el 
profesor es un gran factor para la educacién de Jos alumnos, ya que depende 
de la vinculacién, simpatia, capacidad, organizacién y preparacién de clases y 
de otros factores el éxito o fracaso de los educados. 

1.4 VINCULO ALUMNO - COMPANERO. 

Sin duda, la familia desempefia un papel central en la educacién por que es 
el primer grupo de comunicacién para el nifio, en donde establece las bases, los 
inicios de la formacién socio-moral de la personalidad y tiene repercusién 
notable en la vida afectiva en las personas. 

Con posterioridad el nifio se integra a nuevos grupos, que a su vez ejercen 
influencia sobre él y entre los cuales se destaca la escuela como factor 
especialmente creado por la sociedad para la adecuada preparacién de sus 
jO6venes generaciones en funcién de los objetivos y caracteristicas de ésta . 

Como se comprende, el grupo escolar tiene gran importancia para fa 
formacién de la personalidad de los alumnos, no sélo en lo relativo a los 
procesos cognoscitivos, sino también en lo valorativo motivacional, en su 
bienestar emocional. En este sentido desempefian un papel importante la 
actividad que realizan los integrantes del grupo, es decir, la comunicacién y las 
relaciones que establecen maestros y compajieros. 

Amador (1993) menciona que la comunicacién y las relaciones que se 
establecen en el grupo escolar, ya sean permitidas o a escondidas, los alumnos 
intercambian ideas acerca de lo que hacen, de sus problemas y conflictos, 
inquietudes, deseos, juegos, dudas y comentarios generales. También en este 
Proceso se encuentran compaferos afines, establecen lazos de amistad que 
satisfacen necesidades importantes de} ser humano como es la motivacién y la 
autoestima. Sin embargo, aquellos que no son aceptados, que no tienen 
amigos en su grupo escolar o atin peor, que son rechazados, no Pueden 
sentirse bien. . 

Todas las relaciones dentro del aula son de gran importancia, ya que de 
ellas pueden derivarse influencias favorables que contribuyen al bienestar del 
estudiante, a ayudarle a avanzar en su aprendizaje, a lograr autovalorarse bien, 
a ser apreciado por sus compafieros. Sin embargo, como lo menciona 
Rodriguez (1982) también pueden derivarse de estas relaciones en el grupo
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influencias negativas que le hagan sentirse mal, que contribuyan a crearle o 

acrecentar sus dificultades en el aprendizaje y aun a enfrentar conflictos 

autovalorativos y de valoracién de sus compafieros hacia éi. Estas huellas se 

convierten entonces en factores que entran a formar parte de las nuevas 

situaciones que ha de afrontar, ya que las ideas y valoraciones de las personas 
influye en el éxito o fracaso que alcance 

La autovaloracién es una caracteristica muy importante en ta personalidad 

del individuo, ya que por medio de ella valora como esta en fa realizacién de 

diferentes actividades; en qué tiene dificultades, dénde no Jas tiene, etc. 

En la formacién de correctos criterios valorativos desde la nijiez, el ejemplo 

de los adultos es fundamental, ya que si estos se relacionan en la forma mas 

adecuada, 0 sea, se ayudan y cooperan entre si, estaraén sentando las bases 

para que los nifios también fo hagan. 

Si ademas los adultos atienden a la relaci6n de! pequefio con otros nifios, fe 

ensefian a compartir sus juguetes, a escuchar lo que dicen los demas, a 

cooperar con eilos, a ayudarles, se contribuiré decisivamente a! proceso de 

formacion de cualidades de la personalidad acordes con los objetivos de 

nuestra sociedad. 

De esta forma, al tiempo que se favorece la retacién del nifio con sus 

compaiieros, se crean los motivos que la sustentan y se elaboran los criterios 

valorativos en que debe basarse. Este ultimo factor, al convertirse en un 

proceso consciente actia como regulador de la conducta, evaluando como se 

actué con los compafieros, lo cual al acompafarse de sentimientos, de 

malestar y arrepentimiento debe conducir a la superacién de ese proceder, o en 

caso de conductas positivas, reforzarlas. 

£l pape! de los adultos en este proceso es importante, pues debe guiar el 

andlisis objetivo de cada situacién, promoviendo el cambio cuando sea 

necesario o estimulando las conductas y valoraciones correctas, todo lo cual va 

conformando {a autovaloracién del nifio, junto a las valoraciones en los 

compajiieros y a las propias vivencias y valoraciones. 

Sobre la base de la autovaloracién que se otorga, proyecta el nifio sus 

aspiraciones: ser muy aceptado por sus compameros, o no serio. Sin embargo, 

este no es un proceso sencillo, intervienen no sélo procesos cognoscitivos 

(conocer su posiciédn y autovalorarse acerca de ella), sino también procesos 

afectivos {emociones y sentimientos ligados a lo que esto significa para él). 
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La seleccién de actividades exige una cuidadosa atencidn por parte de los 
profesores para evitar experiencias negativas continuas en determinados 
alumnos, que tes impidan avanzar en el dominio de los contenidos y que 
también influyan en la imagen que los otros se van formando sobre él y en su 
propia autovaloracién. 

En estas situaciones los elogios y criticas deben ser utilizados con 
Precaucién, pues pueden envanecer a los que tienen éxito en Ja actividad y 
frustrar y dafiar a los que no lo logran. 

Esto demuestra que la actividad que se realiza y la comunicacién que se 
establece en el grupo son tas que condicionan la formacién de éste y el 
modelo conscientizado. No obstante, como estos son procesos muy activos 
cada factor influye sobre los restantes, es decir, esto no se da de forma 
unilateral en un solo sentido, sino de manera dialéctica todos influyen sobre 
todos 

En una investigacién realizada por Amador (1993) encontré que en el 
analisis cualitativo de las expresiones utilizadas por los alumnos en los 
diferentes grados, pudo apreciar que muchas veces lo que se produce es el 

enriquecimiento de un argumento con elementos de otros y no una 
contraposici6n antagénica entre ellos. Se produce también un transito de lo 
externo (apariencia, conducta) a lo interno (amistad, rivalidades). 

La investigacién también demostré que los alumnos que son aceptados son 
catalogados como comprensivos, no hablan en clase, son buenos, son 

agradables en su compaiia, juegan, comparten su merienda, pasean en grupo, 
etc. Ademas, predominan los argumentos de amistad y aceptacién de forma 

tan sobresaliente que précticamente no hay segundos lugares. Se emplean 

expresiones como: confian en mi y yo en ellos, tenemos gustos parecidos, 

comparten la mayor parte de mis criterios, tenemos un modo de ser afin, 

compartimos nuestros problemas, me dicen cudndo he actuado mal y yo a 

ellos, nos ayudamos. En estas expresiones se destaca el cardcter reciproco. 

También existieron argumentos para rechazar a los compaiieros, los que se 

refieren a valoraciones generales de conducta: se porta mal, son 

indisciplinados, no saben comportarse en ningUn lugar, cometen faltas de 

tespeto, no tienen formas de ser como la mia, no se identifican conmigo ni con 

mis amigos, me tratan por hipocresia, no tienen las cualidades que yo busco, 

no me tratan bien, no tenemos igual tema de conversacién, no me 

comprenden, tienen defectos que detesto, no comparten mis pensamientos. 

 



  

También predominan los argumentos basados en cualidades especificas de 

la personalidad, lo que muestra el desarrollo alcanzado en el conocimiento de 

estas caracteristicas: alardosas, machistas, autosuficientes, no sociables, 

groseras, pedantes, juguetones, egoistas, oportunistas, superficiates, 

hipscritas, mentirosos, orgullosos, apaticos, etc. 

Los resultados de los alumnos muestran que tienen criterios acerca de sus 

compajfieros que van mas alld de si estudian o no, que reflejan un analisis de su 

conducta socio-moral en el grupo y que sobre esta base, estabiecen sus 

preferencias y rechazos, los cuales no responden ya a simple simpatia o 

antipatia entre ellos. 

Es por ésto que en el grupo escolar son elementos de primer orden que el 

alumno se sienta bien,que pueda realizar sus actividades adecuadamente,que 

logre experiencias valorativas y autovalorativas positivas, que satisfagan su 

necesidad de comunicacion y relacién con los que lo rodean, en fin, que ocupe 

una posicion favorable en él para tener un buen desempejio, de !o contrario 

podria tener consecuencias negativas. 

1.5 CARACTERISTICAS DE LOS ALUMNOS DE ALTO Y BAJO 
RENDIMIENTO ACADEMICO. 

Como ya es visto, existen infinidad de causas para que un alumno tenga un 

exito o un fracaso escolar, es asi que diferentes autores han rescatado las 

caracteristicas de los nifios de alto y bajo rendimiento académico. 

Martinez y Alfonso (1979) atribuyen el bajo aprovechamiento escolar en 

los alumnos de la escuela primaria a deficiencias en e! proceso docente 

educativo y a una inadecuada actividad docente. El proceso evolutivo de la 

actividad cognoscitiva se ve afectado en algunos casos debido a trastornos del 

lenguaje, auditivos, visuales y de conducta de cardcter ligero, y en otros a 

deficiencias orgdnicas o funcionales del sistema nervioso central observables 

en la disminucién del! ritmo del desarrollo psiquico y en la catidad del trabajo 

intelectual. 

En las escuelas primarias se encuentran alumnos que no poseen habitos, ni 

sistematizacién para la realizacién de! trabajo docente, o poseen dificultades en 

la asimilacién de los materiales, o carecen de habilidades para preparar tas 

tareas de clase.



  

25 

Estas causales, a menudo condicionan el bajo aprovechamiento, es decir, 
que se manifiestan sdlo en algunas asignaturas o en bajo aprovechamiento 
episddico, en algunas etapas del aprendizaje. El caso del bajo aprovechamiento 
sistematico y en todas las asignaturas esté determinado por tas caracteristicas 
individuales de cada estudiante, insuficiente nivel de desarrollo general, actitud 
negativa ante los estudios, incapacidad para realizar un trabajo organizado, 
teduccién de la capacidad de trabajo, falta de atencién, desequilibrio y 
desinhibicién. 

La psicédloga Slavina (1958 citado en Martinez y Alfonso op.cit.) destacé 
asi la llamada “pasividad intelectual” como fasgo caracteristico de ciertos 
alumnos que no aprenden al ritmo normal. La autora opina que estos nifios se 
caracterizan por faltarles deseos para pensar y por tratar de evitar todo 
esfuerzo mental al cumplir las tareas escolares; pero al proponer a estos 
mismos nifios tareas igualmente dificiles en un proceso de juego didactico se 
observa que desaparece ia pasividad y se eleva de manera considerable la 
productibilidad !o cual se explica, al parecer, por un cambio en la motivacién. 

Investigaciones clinicas realizadas a alumnos con bajo aprovechamiento 
han evidenciado su insuficiente desarrollo en 1a espera emotivo-volitiva. Estos 
nifios presentan como rasgos caracteristicos: fa inmadurez psiquica, el 
infantilismo y lta inmadurez de la conducta caracterizada sta por su 
espontaneidad y desinhibicion. 

Las investigaciones pedagégicas, psicoldgicas, neurofisiologicas y clinicas 
demuestran que entre los alumnos con severas dificultades en ef aprendizaje en 
los primeros grados de la escuela primaria se pueden distinguir varios grupos 
segun la causa principal del retraso pedagdégico; nifios con retardo en el 
desarrollo psiquico, cerebroasténicos, con trastornos del lenguaje, de conducta, 
algunos retrasados mentales, asi como nifios con leves defectos sensoriales. 

Et conocimiento de ta causas y caracteristicas fundamentales de las 
desviaciones en el desarrollo que presenta el alumno Puede, en algunos casos, 
ayudar al maestro a encontrar ciertos problemas, asf como encontrar las vias 
para mejorar o eliminar las dificultades en la asimilacién de conocimientos, y 
en otros, al discriminar con criterios confiables los elementos que te permitan 
plantear a tiempo en el colectivo pedagégico la cuestién de su envio a los 
especialistas correspondientes, demostrando cémo a pesar de haberle ofrecido 
una atencién a las dificultades, el alumno presenta serias deficiencias en la 
asimilacién de conocimientos.
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Bachkarieva (1977) explica que existen varias caracteristicas en tos 
alumnos que van retrasados que tienen origen en ta deficiencia de la actividad 
docente del alumno, particularmente en: 

A) Los habitos incorrectos en fa realizacién del trabajo docente {el alumno 
carece de la habilidad para realizar las tareas de clase), Estos alumnos 
con frecuencia no recurren a ta agrupacién Idgica de! contenido del 
texto, no saben separar lo fundamental de lo secundario, por lo general , 
leen el texto varias veces sin Hlegar a comprender el sentido de to leido; 
no destacan puntos ldgicos de apoyo de los cuales seria mas facil la 
comprension del texto, es decir, no pueden elaborar un plan. 

B) Dificuitades en la asimilacién det material docente (tales alumnos se 
clasifican por to general como incapaces). 

Otros rasgos que poseen estos nifios son: un bajo nivel en la 
abstracci6én y generalizacién del pensamiento, en la inhabilidad para 
separar las caracteristicas esenciales de un fenédmeno, la inercia del 
pensamiento, la pasividad intelectual , fa no resolucién de tareas 
planteadas, la inhabilidad para poder solucionar individualmente alguna 
tarea intelectual, por io que sdlo cuando se le explica comprenden el 
Proceso de su solucién, su cardcter es inestable como su atencidn, 
ademas de obtener bajos resultados en donde se requiere la memoria 
légica. 

La caracteristica comin general de estos alumnos consiste en que 
no efectuan el andlisis de los problemas que deben de resolver con el 
fin de separar en ellos las caracteristicas esenciales; tratan de 
solucionarlos por la via de los ensayos ocasionales, ademas que no 
reciban los resultados obtenidos. 

C) Alumnos que mantienen una actitud incorrecta ante e! estudio: actitud 
indiferente o actitud negativa. 

Es evidente que al hablar de una actitud indiferente 6 negativa es 
importante que se tome en cuenta, en cada edad, los motivos se concretan y 
adquieren formas asequibles: en fos grados inferiores se trata del deseo de 
merecer un elogio del maestro o de los padres; mas tarde de ser el mejor 
alumno en el grupo, de ganar e! prestigio entre los compaiieros; en los grados 
superiores los motivos sociales pueden estar relacionados con sus 
aspiraciones con su futura profesién.



  

27 

La falta de amplios motivos sociales provoca el surgimiento de una actitud 

incorrecta hacia el estudio: 

A) Indiferente, cuando un alumno se contenta con la promocién baja . 

B) Negativa, cuando el alumno estudia mal y no quiere estudiar. 

En un alumno que tiene una actitud incorrecta hacia el estudio, es 

importante detectar qué fue fo que origind aquella actitud: dificultades 

intelectuales en la asimilacién det material 0, al revés, !a actitud negativa hacia 

el estudio que origin la dificultad en la asimilacién de los conocimientos. 

Otros aspectos que originan el mal aprovechamiento académico son:las 

malas notas evaluativas, las vivencias negativas, emociones desagradables del 

escolar, el disgusto por parte de los padres y el castigo por malas notas, en 

teproches y reprimendas por parte de sus compaferos. Todo esto crea en él 

una actitud negativa ante los estudios, ante la escuela, ante los maestros. Uno 

de los resultados es el hecho de que los alumnos pierden fe en sus fuerzas y se 

van acostumbrando a que tos consideren tos peores en su grupo. 

Por otra parte Vlasova y Pevzner (1981) consideran que el bajo 

aprovechamiento escolar constituye el resultado de la combinaciédn de los 

factores psiquicos desfavorables, tanto externos como internos. 

Entre los factores internos de un numero considerable de escolares que se 

retrasan durante un tiempo prolongado en el aprendizaje, desempena un papel 

importante la divergencia entre el nivel de desarrollo mental alcanzado y 

aquellas exigencias que plantea fa escuela a los alumnos, las cuales resultan 

superiores a las posibilidades de estos nifios y estén fuera de la zona de su 

desarrollo préximo. Esta ruptura, ante la ausencia de la correccién necesaria, se 

hace cada vez mayor, !o que da lugar a la persistente insuficiencia académica. 

Esta ultima trae como consecuencia la motivacién negativa, el no querer 

estudiar, la falta de interés cognoscitivo, la indisciplina y muchas otras 

particularidades, que se notan generalmente en los escolares que se retrasan 

en los estudios. Existe otro grupo de estudiantes cuyo bajo rendimiento 

académico esté determinado por otros factores internos, sobre todo por 

particularidades de !a esfera emotivo-volutiva de los alumnos. 

Las particularidades intelectuales que se representan ante la asimilacién de 

las tareas escolares correspondientes a su edad se combinan con fa pasividad 

intelectual, con la actitud negativa ante el estudio reiteradamente expresada y 

con la incrementada excitabilidad y baja capacidad para et trabajo. No



  

deseando ni sabiendo estudiar y no cumpliendo por lo regular las exigencias de 

la escuela, estos estudiantes se convierten en insuficientes académicos, 

mientras que la desviacién de la actividad intelectual trae como consecuencia 

el tento ritmo de desarroilo mental . 

Para comprobar esta hipotesis se ha realizado un experimento diagnéstico, 

que modelé una actividad cognoscitiva, donde los escolares debian descubrir 

las nuevas leyes, principios y reglas de una forma independiente. 

Los experimentos fueron individuates y abarcaron a 155 estudiantes de los 

grados sextos de distintas escuelas de Moscu, 67 de los sujetos (43%) eran 

estudiantes con bajo rendimiento académico. 

El problema planteado consistia en lo siguiente: en una tarea de fisica ellos 

debfan descubrir en la clase la ley de condicién de equilibrio de las barras, atin 

no estudiada. Debian asi mismo, resolver este problema sobre la base del 

andlisis del conjunto de tos problemas practicos. Los escolares obtuvieron 

solamente la respuesta correcta a la pregunta planteada en cada problema 

‘sobre: habrd o n6é equilibrio en los datos indicados acerca de las dimensiones 

de los brazos y de las fuerzas. Después de ta solucién de todos los problemas 

practicos, aquel que, de forma independiente, no dio Ja correcta formula de la 

ley, se le proporcioné una gradual ayuda hasta la completa explicacién de ja via 

de solucién del problema. Esta organizacién metodotdégica permitid establecer 

particularidades, tanto de solucién intuitivo-practica del problema , como de la 

forma ldgico-verbal, Ilegando a medir no solo la zona det desarrollo actual de 

los escolares, sino también ja zona del desarrollo préximo. 

En este caso valoramos otros factores que ejercen-influencias sobre el nivel 

de solucién del problema planteado. Se comprobd fa presencia del minimo 

inicial de conocimiento y del suficiente numero de factores para el andlisis en 

todos tos casos investigados, ademas, la actitud positiva ante el experimento, 

el apoyo para la memoria y otros. 

El andlisis del material obtenido dio el fundamento para la evaluacién 

cualitativa, y cuantitativa, tanto de la solucién intuitiva-practica del problema 

planteado como de la solucién ldgico-verbal.La comparacién de estos indices 

permitié establecer los siguientes grupos fundamentales de escolares. 

Primer grupo: Escolares con nivel relativo superior de desarrollo del 

pensamiento practico-intuitivo y I6gico-verbal. 
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Segundo grupo: Escolares con nivel medio de desarrollo de ambos tipos de 
pensamiento. 

Tercer grupo: Escolares con bajo nivel de desarrollo de ambos tipos de 

pensamiento. 

Cuarto grupo: Escolares con desarrollo relativamente superior del 

pensamiento practico-intuitivo y con bajo nivel de desarrollo 

del pensamiento verbal (lé6gico-verbal). 

Entre los escolares con rendimiento académico bajo, se encontraron 

representantes de todos los grupos. Sin embargo, el mayor numero de 

insuficientes académicos se dio en el tercer grupo. 

De los 155 escolares de sexto grado que fueron objeto del experimento, 20 

fueron incluidos en el tercer grupo, todos estos escolares con estable 

insuficiencia académica. 

En ef cuarto grupo, con el nivel relativamente alto de desarrollo practico, se 

ubicaron 34 alumnos, 26 de los cuales, es decir, el 77% de los estudiantes 

tenfan bajo rendimiento académico, mientras que los restantes preferentemente 

estudian, obtienen fa nota 3, aunque reciben regularmente la ayuda de los 

padres y de los maestros. Entre los 37 estudiantes que presentan indices 

medios en ambos tipos de pensamiento, los insuficientes académicos 

representaron el 40% (15 alumnos); mientras que entre los 64 con indices 

relativamente altos de pensamiento Idégico-verbal fueron solo 6 los escolares 

insuficientes académicos (9%). De esta forma el 70 % de los escolares con 

bajo rendimiento académico del cuarto grado (44 alumnos de 67), tuvieron bajo 

nivel de desarrollo del pensamiento Idgico-verbal, no correspondiente a la 

exigencia de la escuela. Algunos escolares con bajo rendimiento académico (6 

alumnos) que han exteriorizado las posibilidades intelectuales relativamente 

altas, se caracterizan por la incrementada excitabilidad y por el poco deseo de 

concentrarse en et trabajo intelectual. 

Los escolares con bajo rendimiento académico retienen preferentemente la 

memoria todo fo observado, asi como también los detalles y situaciones 

conocidas con anterioridad, dejando pasar por alto aquellas partes en las que 

se da la exposicién generalizada de lo nuevo. De esta forma la insuficiencia de 

la memoria en estos alumnos refleja ante todo la debilidad de la actividad del 

pensamiento



  

El problema del bajo rendimiento académico de los estudiantes esté 

telacionado con sus capacidades mentales, con los métodos de ensefanza, la 

conducta, la capacidad de trabajo de !os estudiantes, el desarrollo fisico y 

mental y con las particularidades de su esfera emocional-volitiva. 

Las graves vivencias conflictivas pueden llevar al trastorno de la poca 

capacidad de trabajo y al bajo rendimiento académico de los nifios. En su 

tiempo, Ozeretski (citado en Viasova y Pevzner, op.cit) escribia acerca de los 

estados reactivos originados en los traumas psiquicos. Estos traumas son: 

dolencia emocional profunda, agudo espanto, miedo, terror y otras graves 

vivencias emocionales que actdan sobre la psiquis o de subito o gradualmente. 

Es conocido también que los traumas psiquicos se diferencian tanto por su 

nivel como por la continuidad de su influencia. 

A veces se encuentran en la escuela nifios con bajo rendimiento 

académico, que en la tierna infancia sufrieron un profundo trauma psiquico, lo 

que ejercié influencia en su desarrollo ulterior. 

Por tos datos de la investigacién médica, en estos nifios se pone de 
manifiesto e! retardo en el desarrollo aunque no existen trastornos orgdnicos 

del sistema nervioso central. Hipotéticamente se admite que !a causa del 

retraso de desarrollo de estos nifios lo constituye e! trauma sufrido en la 

infancia ( de 3 a 6 afos). 

Cabe opinar que el maestro puede estudiar las causas del retraso del 

alumno_ con bajo rendimiento académico partiendo de: 

1.- Nivel de conocimientos, habitos y habilidades del alumno; testimonia el 

nivel relativo de asimilacién alcanzado por el alumno. Este se caracteriza 

por la calidad del cumplimiento de las tareas docentes. 

2.- Ritmo de su progreso.- El ritmo de su avance permite juzgar el nivel de 

asimilacién alcanzado por el alumno.Este se determina como regla en las 

condiciones del experimento pedagdgico de laboratorio en que cada 

alumno, con gran interés, cumple individualmente una nueva tarea que se 

encuentra adentro del nivel de su realizacién. Esté relacionado con el nivel 

del desarrollo de la actividad cognoscitiva del alumno. 

3.- La eficiencia del interés puede subdividirse en tres grupos: 

A) Falta de interés (actitud negativa e indiferente ante e! estudio, las 

emociones positivas ante el interés. Solo durante los primeros éxitos de 

los estudios}.



  

B) Interés potencia! (actitud positiva ante el estudio como curiosidad, 

deseo de superar las diferentes pruebas y dificultades en el proceso 

docente-educativo). 

C) Interés eficaz {inclinacién consciente, estable y cognoscitiva de la 

personalidad det alumno, fundamentalmente para las exigencias que 

plantean la obtencién de los conocimientos de forma independiente, 

dominar ios habitos y las habilidades). 

Por fo genera! los nifios con rendimiento bajo no han sido expyestos a una 

amplia variedad de experiencias. Los padres de los nifios de este tipo 

normalmente no responden preguntas, no los llevan a_ viajes,no les compran 

libros 0 juguetes educativos; ademas, pueden no estar fuertemente motivados 

para tener un buen desempefio en la escuela y pueden no estar muy enterados 

sobre las técnicas para salir bien de la escuela. 

Los padres de estos nifios, la mayor parte no tuvieron buenos resultados 

en la escuela y pueden describir en términos negativos y ta! vez podrian cuilpar 

a los maestros por su fracaso en el salén de clases y sus fracasos 

subsecuentes en 1a vida. Si los padres fueron ineptos en el estudio, son 

incapaces de decir a sus hijos cémo estudiar los examenes, como cumplir con 

los requisitos, seleccionar los cursos o adquirir una practica académica general 

que !os padres de alto rendimiento transmiten a sus hijos. 

Los alumnos de rendimiento bajo por lo general tienen bajas aspiraciones 

profesionales, ademas los padres pueden o no ofrecer muchos estimulos para 

el seguimiento académice, normailmente se muestran neutrales, negativos 0 se 

conforman con la educacién bdsica.También pueden sentir confusidn de 

papeles y tener una escasa estimacién de identidad que puede acarrear una 

autoestima negativa.(Biehler y Snowman, 1990). 

Otro factor que influye en la educacién de los nifios con bajo rendimiento 

académico son la dieta y la salud, puesto que un nifio desnutrido o que 

padezca una enfermedad debilitante o un impedimento fisico de algun tipo no 

puede esperarse que funcione como un buen estudiante. 

Las caracteristicas de los nifios con bajo rendimiento incluyen tendencias a 

simplificar demasiado los conceptos, en ocasiones tienen incapacidad para 

generalizar, un escaso espacio de memoria y de atencién, la inclinacién para 

concentrarse en solamente un aspecto de una situacién de aprendizaje o 

ignorar fos incidentes, asi como un desarrollo lento en la adquisicién del 

lenguaje o vocabulario. 

 



  

En contraparte Biehler y Snowman (op.cit.) menciona que en los nifios con 

nivel académico alto normalmente sus papas responden a sus preguntas, salen 

en familia a viajes, ademas tienen mayor posibilidad de comprar libros, ir al cine 

© tener juguetes mas diddcticos para hacer que el aprendizaje escolar sea 

familiar y facil. 

Los padres de los nifios con un buen nivel académico sirven como 

partidarios eficaces y entusiastas en la educacién escolar, estén ansiosos de 

persuadir a sus hijos de tener un buen desempefio académico a fin de obtener 

beneficios o recompensas por sus buenas calificaciones. Junto con esta 

motivacién también existe el estimulo para pensar en una carrera profesional 

que pudiera desarrollarse en el futuro. 

James (1978) sefala que ios estudiantes con aito nivel académico 

responden fdcilmente a la instruccién, dan las respuestas precisas que quieren 

los maestros y son modelo de buena conducta, tales estudiantes podrian 

clasificarse como pensadores convergentes sumamente competentes. 

Cuando se pide a los maestros nombrar a los estudiantes mds capaces en 

sus grupos, tienden a escoger a tos alumnos de. este tipo.Aunque tales 

personas tienden a desenvolverse excepcionalmente bien en la escuela y 

después en su vida, por lo general no son innovadores (Terman (969, citado en 

Biehler y Snowman (op,cit.). Estos nifios llegan a tener éxito como meédicos, 

abogados, maestros y comerciantes, pero no es probable que hagan 

contribuciones originales en el campo de sus actividades. 

Estos nifios a menudo poseen habitos para la realizacién de su trabajo, 

dentro y fuera del aula, puesto que lo realizan con el trabajo docente; ademas 

poseen habilidades en ta asimilacién de los materiales y preparan con gran 

facilidad tareas para las clases, trayendo consigo satisfactorias calificaciones. 

Otras fuentes importantes para un buen desarrollo académico es que estos 

jévenes presentan una disposicién positiva para las actividades académicas, 

normalmente muestran interés y atenciédn por las clases, seguridad para 

expresarse, muestran madurez psiquica y de conducta puesto que se 

comportan de una manera aceptable ante lo expuesto.También muestran 

habilidad y un amplio repertorio de lenguaje, asi como desenvoltura verbal. 

Por el lado fisioldgico, cuando estos nifios padecen de algunos problemas 

sensoriales, los padres consultan y se apoyan médicamente, estimulando a sus 

hijos a seguir tratamientos y asistir a consultas. También cuando estos alumnos 

comienzan a experimentar algunas dificultades escolares, los padres junto con 

 



  
  

ellos buscan la manera de ponerse al corriente y superar esas dificultades que 
por una u otra circunstancia surgieron. 

Bochkaviera (op.cit.) encontrd que los nifios con buen nivel académico 
recurren a la agrupacién ldégica del contenido del texto, separan lo més 
importante de lo secundario y por lo general solo necesitan feer una sola vez, 
comprendiendo el contenido de fa lectura. 

Estos alumnos abstraen y pueden generalizar su pensamiento sin dificultad; 
separan las caracteristicas esenciales de un fendmeno, resuelven tareas 
intelectuales de manera individual sin necesidad de consultar con sus 
compafieros ni con el maestro, revisan constantemente fos resultados de 
ejercicios con el fin de confirmar su desempefio. 

Martinez y Alfonso {op.cit.) menciona que los nifios con buen nivel 
académico tienen amplios motivos sociales que provocan el surgimiento de una 
actitud positiva hacia el estudio, correspondiendo cualidades como: conciencia, 
responsabilidad y compromiso. 

Por otro lado fas buenas notas y un buen acercamiento por parte del 
maestro y de los compajfieros hace que el nifio se sienta muy motivado Para el 
estudio cumpliendo con esa responsabilidad y obligacién asignada. 

La mayoria de estos alumnos son honesto al realizar sus tareas docentes, 
ltevando fa tarea completa y detallada. Se menciona que el éxito de estos nifios 
se debe también al éxito en la vida preescolar, puesto que ahi se forman 
cualidades morales y hdbitos que son indispensables para cualquier actividad 
laboral, siendo éstas: organizacién, curiosidad, responsabilidad, persistencia; es 
decir, las cualidades de la personalidad y los habitos correspondientes que 
surgen en la actividad escolar. 
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CAPITULO II 

EL ENFOQUE CUALITATIVO DEL DESARROLLO 
PSICOLOGICO. 

2.1 EL POSITIVISMO EN LA CIENCIA. 

2.2 LA  PERSPECTIVA __ CUALITATIVA DE LA 
INVESTIGACION CIENTIFICA. 

2.3 EL ENFOQUE PERSONOLOGICO COMO PUNTO DE 
VISTA CUALITATIVO. 

2.3.1 EL CONCEPTO DE PERSONALIDAD. 

2.3.2 IMPLICACIONES METODOLOGICAS PARA EL 
ESTUDIO DE LA PERSONALIDAD. 
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CAPITULO HI 

EL ENFOQUE CUALITATIVO DEL DESARROLLO PSICOLOGICO. 

2.4 EL POSITIVISMO EN LA CIENCIA. 

Gonzalez (1993) explica que la ciencia ha estado asociada con la 

demostracién y la capacidad de probar enunciados hipotéticos cuya funcién es 

el predecir el comportamiento del objeto en su realidad. Tal pareciera que los 

conceptos 6 construcciones cientificas constituyen reflejos puros y directos de 

la realidad, no teniéndose en cuenta que la propia configuracién tedrica que 

sustenta todo aparato cientifico, se apoya sobre un conjunto de la época en 

que el cientifico vive y de su posicién ante la misma. 

Asimismo, ese paradigma positivista que hegemonizé el pensamiento 

cientifico se apoyé en su efectividad para el avance de las ciencias naturales en 

un momento concreto de su desarrollo. 

Toda la construccién positivista se apoyé en el “dato”, el que aparecia 

como “entidad pura” de la realidad que debia ser aprehendida tal cual era en la 

investigacién cientifica. Esto condujo a una representacién estadtica de la 

realidad, ahistérica y externa del individuo, {!o cual determinéd una 

representacién pasiva de la ciencia, cuya misién era aprehender la realidad tal 

cual era y organizarla en conceptos. 

Este paradigma convertia !a ciencia en una sumatoria de lineales que en 

muchas ocasiones resultaban contradictorios entre si. Al buscar las 

causalidades en las frecuencias de correlaciones de variables analiticas, se 

perdia la ubicacién del dato en el sistema complejo dei que se derivaba, 

perdiéndose en los experimentos ei caracter explicativo de Jo estudiado, el cual 

cedia paso a la descripcién. 

Este modelo positivista es descriptivo, cuantitativo y experimental, 

apareciendo en é! la construccién tedérica mas como conceptualizacién de lo 

empirico, apoydndose en su “perfeccién” de captar la realidad tal cual es, fuera 

de toda “impureza” subjetiva. Por lo tanto se orienta al cuidado y el rigor det 

método, considerando !a teorfa como ta agrupacién y ordenamiento de los 

resultados aportados, los cuales nos permiten describir la realidad. 

 



  

El planteamiento positivista se extendid a todas las ramas de la ciencia, 

incluyendo la psicologia. Las primeras limitaciones del positivismo ocurrieron en 

una de las ciencias que mds avanz6 a través de este paradigma; la fisica. 

Desde el punto de vista metodoldgico, la mecdnica cudntica es escenario 

de otra importante revolucioén, dada por e} hecho de que los instrumentos, o 

sea, la intervencién de! investigador, afecta el curso de las microparticulas, que 

tompe con el caracter “aséptico” del instrumento de investigacién. 

Desde variantes criticas como !a fenomenologia y el post-positivismo que 

enfatizan el papel de la subjetividad y el sujeto del conocimiento como 

momentos necesarios de este proceso, se comienzan a_ plantear 

interpretaciones muevas para conceptos como objetividad, verificacién, 

prediccién, etc. 

El hombre usando la metodologia cientifica construye un conocimiento que 

no es el reflejo puro del objeto. 

La relacién objeto- teorfa no es lineal, en ocasiones la teoria avanza sobre 

configuraciones de indicadores y relaciones del objeto estudiado, la teoria 

representa una condicidn necesaria para Jograr indicadores oo informacién 

relevante sobre el objeto estudiado. 

La fenomenologia esta presente en la superacién del concepto estadtico de 

ciencia asociado a la comprensién de la verdad cientifica, comprobable en un 

momento empirico particular; contiene compromisos ideoldégicos e histéricos 

que, aun cuando no le impiden llegar a definir uno de los aspectos esenciales 

del conocimiento, su cardcter activo, explicitando el papel del sujeto en la 

construccién del mismo, absolutiza el aspecto subjetivo de este proceso 

ignorando el momento objetivo representado por lta realidad. 

La ciencia tiene que representar un sistema abierto, donde e! acabado del 

momento teérico es relativo al momento interactivo de to teérico y lo empirico 

y una etapa particular del proceso de conocimiento. 

Representarse la ciencia como algo “puro” es negar su cardcter de proceso 

objetivo; se regula por la interaccién activa del hombre, portador de su 
condicién histérica, con un objeto igualmente histérico y cambiante, integrado 

de forma simulténea en multiples sistemas de relaciones de la realidad. 

La objetividad se definia por la capacidad de! método  cientifico para 

descubrir la realidad de forma pura, comprensién que se derivaba de la posicién 

positivista. 
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Las ciencias, an cuando contienen en su configuracién conocimientos 

objetivos, representan a su vez una construccién humana, subjetiva, por tanto, 

el objeto aparase clasificado, configurado y explicado a través de formas 

subjetivas, susceptibles de penetrar en su ldgica y organizacién. 

En tas ciencias sociales y la psicologia, e! momento objetivo del 

conocimiento esta relacionado al subjetivo, pues no existen recursos 

metodoldégicos reales para lograr los niveles relativos de separacion que ambos 

momentos han tenido en las ciencias naturales. Los aspectos ideoldgicos, 

cosmovisives y filoséficos, forman parte necesaria de la construccién de lo 

particular. 

El conocimiento particular de la subjetividad humana, en cualquiera de sus 

niveles, integra, por su propia condicién, reflexiones filosoficas e ideoldégicas, 

que de forma explicita o implicita condicionan el propio avance en e! 

conocimiento del objeto. 

En la ciencia psicolégica !a elaboracién del aparato metodolégico, como via 

de control y enriquecimiento de la construccién tedrica, ha resultado 

practicamente imposible mostrar la superioridad epistemolégica de un modelo 

sobre otro, pues en la practica profesional todos han funcionado y continuan 

haciéndoto de forma simultanea, mientras que en la investigacién cientifica no 

ha constituido un marco de referencia comun para organizar el conocimiento 

adquirido. 

La propia ciencia psicolégica no es homogenea = en sus exigencias 

metodolégicas. En el momento actual cobran particular fuerza dos direcciones 

en el marco de la construccién teérica del sujeto. La psicologia cognitiva y la 

psicologia de la personalidad. La primera tiene una orientacién definidamente 

experimental y tecnolégica, aun cuando trabaja con  construcciones 

configurativas del proceso integral de la cognicién. La segunda, 0 sea, la 

psicologia de ta personalidad, sinénimo de la construccién tedrica de la 

subjetividad al nivel psicolégico, se orienta cada vez mas a la investigacién 

cualitativa , penetrando en formas cada vez mds complejas de la expresion 

psicolégica del hombre. 

La psicologfa de la personalidad no agota su objetivo en los procesos de 

construccién cognitiva de la realidad por el contrario, integra los procesos 

cognitivos y del aprendizaje, en sistemas subjetivos complejos resultantes de 

las fuerzas motivacionales en interacci6n. 

 



  

Ha sido el campo de las teorias de la personalidad un terreno ‘mas fértil 

para la libre expresién de la construccién tedrica, pues el sujeto cognoscente 

es, a su vez, una personalidad. Define el cardcter relevante de las reflexiones 

sobre si mismo en la construccién teérica general sobre el objeto. Las 

observaciones inteligentes que el cientifico logra sobre si mismo son-hechos a 

integrar en su elaboracién tedrica general. 

Para ello Gonzdlez (op.cit) consideré que el perfeccionamiento del 

planteamiento metodolégico dentro de este campo es sindénimo de 

enriquecimiento del momento empirico de la teoria, e! cual es fuente 

permanente de inspiracién reflexiva y de nueva construccidn tedrica. EI 

momento empirico mas que terreno para verificaciones teéricas, es terreno de 

crecimiento tedrico y de integracién permanente entre la teoria y su objeto. 

La busqueda de la objetividad en el método, condujo a un largo camino en 

su perfeccionamiento definido por la busqueda de instrumentos susceptibles a 

la cuantificacién, !a cual se asociaba con precisién y objetividad. 

En este proceso la psicologia sustituyé la complejidad del objeto por la 

precisién de los métodos lo que implicé simplificar el objeto en categorias 

asequibles a la descripcién y la cuantificacién. 

El camino de la cuantificacién ha conducido a una acumulacién infinita de 

datos provenientes de la investigacién, sin desarrollo del momento explicativo 

sobre los mismos, 0 sea, sin e! paso a nuevos niveles de construccidn tedrica. 

La teoria no contiene nada que no sean evidencias empiricas, demostradas 

en disefios concretos de investigacién. En determinada etapa una teoria crece a 

través de momentos deductivos provenientes de su propio cuerpo 

conceptualizado, estos momentos enriquecen las posibilidades para el 

planteamiento de muchos problemas en el momento empirico, cuyos resultados 

se convierten en momentos significativos del propio proceso deductivo 

ocurrente en el momento tedrico. 

Hay momentos en que una teoria crece bruscamente a través de su 

momento tedrico, y otros en que el momento empirico es un dinamizador 

esencial de este crecimiento, imponiendo acelerados y bruscos cambios a la 

organizacién tedrica. Ambos momentos estén interrelacionados en el desarrollo 

de una teoria y jamds representan entidades cerradas en si mismas que 

interactuan como cosas diferentes.
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La ciencia es sinénimo de conocimiento y explicacién no de descripcién, 

atin cuando la ciencia exige momentos descriptivos y tiene etapas de un 

predominio de la descripcién. 

Por otra parte las comprobaciones que se realizan a nivel empirico 

constituyen soportes generales para el desarrollo integral de la teoria, que van 

abriendo regiones desconocidas de ésta al paso de Ja ciencia. 

La metodologia de investigacién desde un punto de vista positivista esta 

orientada a la produccién de datos concretos, cuya reiteracién debe 

conducirnos a una afirmacién con validez cientifica y confiabilidad. 

Se presentan una serie de pasos a seguir que son identificados con el 

método cientifico, como son: planteamiento del problema, de tas hipétesis, 

definicién de las variables, técnicas a emplear, muestra, etc., tal como se 

desarrolla en la teoria conductista donde todo se traduce al final de la 

investigacién en multiples cifras correlacionadas que verifican o no la hipotesis 

por su comportamiento estadistico, mas no conducen a ningun tipo de 

elaboraciédn nueva sobre e! problema tratado. 

Asi, con frecuencia la investigacién es el resultado de un conjunto de ideas 

interrelacionadas, sobre las cuales el investigador no puede actuar en un primer 

momento con un sentido analitico, siendo el propio inicio de la investigacién 

un momento de busqueda sobre nueva informacién para perfilar y desarrollar lo 

que era imposible precisar antes de comenzarla. En este caso, plantearse 

problemas 6 hipétesis, no es mas que un puro requisito formal. 

En el disefio de la teorfa conductista la definicién del problema es esencial, 

pues implica abstraer el tipo de variables a trabajar, sin to cual el préximo paso, 

el de la elaboracién de hipdtesis, no tendria sentido. En este marco positivista 

la hipdtesis tiene como funcién predecir la expresién de una variable en los 

marcos de su relacién con otra, designada como variable independiente, la 

cual ser4 objeto de manipulacién por parte del investigador. 

En este marco descriptivo la hipétesis se convierte en el centro de la 

produccién de datos empiricos. 

Tal parece que el conocimiento se identifica con el establecimiento de 

cadenas de causalidad entre una infinidad de variables. Este modelo centrado 

en lo descriptivo, muchas veces conduce a la razén cientifica hacia 

innumerables trampas, pues al abstraer determinados elementos de los 

complejos sistemas dentro de los cuales funcionan, se producen relaciones 

 



  

40 

estadisticamente significativas que son puramente casuales, lo que provoca 

resultados contradictorios entre investigadores que intentan producir con 

exactitud un mismo disefio de investigacién. 

Esa ingenua pretensién de sustituir la teorizacién por la “demostracién” en 

el plano empirico, conduce por un camino estéril que perpetua la falsa divisién 

ya sefalada anteriormente, entre lo tedrico y lo empirico, la cual hipertrofia el 

rol de lo segundo en la construccidn de lo teérico. 

El disefo de investigacién dentro de estos marcos tradicionales presenta la 

investigacién como un proceso que tiene un total acabado anticipatorio, 

estético, que se limita a la aplicacién de un conjunto de instrumentos 

totalmente preestablecidos para confirmar o no un resultado hipotético. 

Sin embargo, sobre la base de ese montaje de investigacién, a 

comprobacién no necesariamente implica un resultado veraz, ni la ausencia a de 

comprobacién evidencia la no pertinencia del problema. 

En la psicologia cada vez se hace mas evidente que el disefio de 

investigacién no puede responder a una ldgica analitica, debiendo desarrollarse 

una busqueda sobre verdaderas configuraciones sistematicas, donde elementos 

distintos actuan simulténeamente y en estrecha relacién entre si. 

Esto es valido tanto para las definiciones de los momentos subjetivos de 

cualquier expresién humana, como para el estudio de fos diversos sistemas en 

que el hombre se integra en la vida social. 

Sin embargo, toda la investigacién social inspirada en el modelo tradicional, 

alcanza su valor cientifico sdlo por su poder de generalizacién sobre los 

resultados reportados, lo cual conduce a definir un solo tipo de método para la 

investigacién; métodos cuantitativos, faciles de aplicar y calificar, no 

importando mucho el sentido que dichos métodos tendrdn para las personas 

que deben responderlos. Las consecuencias de estos factores “subjetivés” son 

totalmente pasadas por alto, pues de una forma u otra los’ participantes de !a 

investigacion expresan un tipo de respuesta, lo cual es suficiente para que el 

procesamiento de datos nos permita la elaboraci6n de un conjunto de 

conclusiones. 

Para ello, al estudiar en profundidad lo singular, sea a nivel social o 

individual, la generatizacién va a lograr su nivel esencial en la capacidad 

explicativa para extraer el comportamiento de lo que fue relevante en esa 

singularidad con vistas a lograr el conocimiento general. 
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La investigacién social tiene que profundizar en las zonas mas sensibles 

para el desarrollo de un problema concreto y tratar de “aprehender” la unidad 

poblacional en su integracién cualitativa, sin lo cual se perderd el sistema de 

relaciones esenciales en que el problema estudiado se expresa lo que dificultara 

su comprensién, para no afirmar categéricamente que la imposibilita. 

2.2 LA PERSPECTIVA CUALITATIVA DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA. 

La investigacién cualitativa se remonté a la cultura Greco-Romana, 

conociéndose cierta metodologia en las obras de Herodoto y Aristételes 

{Erickson 1973, citado en Montero 1991). Sin embargo, es durante los siglos 

XVIII y XIX, que fa investigacién cualitativa !lega a perfilarse como un reto a las 

ciencias naturales, anteponiéndose a las leyes universales, las cuales se hab/an 

establecido con ciertos supuestos conocimientos neutros, elaborados de 

hechos verdaderos, cuya validez se desprendia de mediciones concretas de lo 

observable. 

Para nuestro siglo, ta investigacién cualitativa surge como un reto a las 

explicaciones positivistas dadas por la ciencia Trata de presentar una 

alternativa a la definicién de ciencia y al quehacer cientifico (Erickson 1971, 

citado en Montero 1991). Al parecer, la investigacién cualitativa connota 

cierta confusién, en parte porque dicha investigacién se considera antitética a 

la investigacién cuantitativa. El hacer investigacién cualitativa es vista como lo 

opuesto a la investigacién cuantitativa. 

La investigacién cualitativa comprende: 

1.- No consta de un solo método, sino de variaciones de métodos, desde el 

uso de casos Gnicos hasta la observacién participativa y entrevistas 

formales e informales (Jacob 1987, citado en Montero 1991) .Dentro 

de los aspectos metodoldgicos, se incorpora el método dialéctico. 

2.- Comprende miultiples realidades, que reflejan bases histéricas, 

psicoldgicas, ideoldgicas y lingiisticas. 

3.- Presenta una visién del mundo holistica, al concebir a la investigacién 

como una problematica integral (0 a lo investigado desde una 

perspectiva total). 

4.- Parte de una base filoséfica y de fundamentos epistemoldgicos, por 1o 

tanto, presenta una visidn de la realidad con posibles multiples 

 



  

interpretaciones. Se caracteriza de acuerdo a un enfoque particular, ya 

sea etnografico, reflexivo, interpretativo o critico (o sea una perspectiva 

microsocial). 

5.- Es interdisciplinaria, derivada de las disciplinas de la psicologia, 

antropologia, sociologia, sociolinguistica, etnografia, etc. 

6.- Responde a situaciones de indole sociopolitico como proceso y 

producto de la investigacién. El proceso de dicha investigacién se 

desarrolla a la misma vez que se lleva a cabo la investigacién y el 

producto se crea en los reportes, documentacién que se elabora. 

7.- Esta investigacién se canatiza hacia los estudios mas aplicados y 

dirigidos a las escuelas y.a las aulas. 

8.- Las técnicas que se emplean en fa investigacién cualitativa dependen 

dei disefio y el enfoque que se toma como punto de partida . La 

telacién teérica y empirica que guarda la produccién del conocimiento 

(investigacién) con la accién y ésta con la transformacién requiere 

estudios. 

9.- La investigacién cualitativa ademas tiene tensiones que no han sido 

resueltas como son la relacién de sujeto y objeto, el conacimiento y ta 

accion y la teorfa y practica, etc. 

10.- La investigacién cualitativa no define los 

limites de ‘a responsabilidad del investigador para los participantes 

involucrados en el estudio, ni los roles de cada uno son precisos asf 

como el papel que el poder y la autoridad juega en el proceso. 

Dentro de las caracteristicas mas comunes de la investigacién cualitativa 

se encuentra el concepto de la cultura. 

El concepto de cultura esta estrechamente vinculado con el significado det 

contexto. Es decir, el contexto no sdlo consiste en cierta ubicacién fisica o 

temporal, sino que también nace de la misma interaccién social. El contexto se 

refiere a lo que la gente hace, dénde, cuando y cémo lo hace. 

El fin de la investigacién cualitativa consecuentemente es llegar a 

representar e interpretar la cultura tal y como es vista por los participantes de 

esa cultura. Sin dicha perspectiva, la interpretacién de! contexto y las 

situaciones en las que se encuentran los participantes no podrian ser factibles. 

 



  

Los pasos a seguir en /a investigacién cualitativa varian de una persona a 

otra, pero en general se consideran los siguientes: 

1.- La negociacién de la entrada al sitio de !a investigacién, siendo ésta la 

mas dificil de tograr, ya que debe indicarse claramente la intencidn del 

estudio y asegurarse que es factible la investigacién totalmente y sin 

obstdculos o pormenores. 

La seleccién del contexto en el cual se Ilevara a cabo el estudio, (ya 

sea una escuela un grupo, un programa, etc.). Esto se determina por 

algunos criterios previamente definidos tales como el tamafio del 

estudio, extensiédn, duracién, accesibilidad al sitio, distancias, la 

unidad de anilisis, etc. 

Los sujetos del estudio pueden ser conocidos a través de informantes 

claves; aquellas personas que sirven como voces objetivas al reflejar 

fas vivencias de la comunidad bajo estudio; ademas se seleccionan 

personas focales, aquellas personas que por una serie de razones 

también determinadas con antelacién, serdn seguidas durante el 

estudio. Como es imposible observar, por ejemplo a todos los alumnos 

de una aula o a todos los maestros, la focalizacién permite que se 

intensifiquen las observaciones directamente sobre uno o dos 

personas de tal manera que puedan ser representativas del grupo 

mayoritario. Es deseable que se puedan seleccionar sujetos que pasan 

a ser co-investigadores y a través de su participacién se estudian los 

tegistros, vocabulario y simbolismo que un grupo utiliza. 

Se utiliza la observacién participativa en la cual el investigador se 

actualiza dentro del mismo contexto que estudia. A su vez, se usan 

las entrevistas formales e informes para recolectar datos. Se crean 

registros de la informacién para poder someterla al proceso de 

codificacién, ya sea manualmente o por medio de un programa de 

computacién tal como Ethnograph. 

La recoleccién de datos puede ser de cualquier tipo con tal de que 

sean accesibles, es decir, pueden ser datos recogidos del mismo 

medio ambiente como son memoranda, notas, oficios, etc., o aquellos 

elaborados por el investigador como son los mapas de la ubicacién del 

espacio y el tiempo, mapas de movimiento, taxonomias, categorias y 

esquemas, matrices, etc. 
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La recoleccién de datos, denominadas como notas crudas se 

convierten en notas cocidas al ser elaboradas con mas detalles al 

finalizar cada observacién dentro del tiempo mas cercano. En ellas se 

incorpora todo tipo de detalles y reflexiones, anotando los 

comentarios del investigador, asi como también la autocritica donde 

se desechan los prejuicios personales. Estos comentarios se escriben 

al margen o en una seccidn aparte de las propias descripciones y 

notas de campo. 

La validez y confiabilidad de dichos datos, se desarrolla al tener varios 

investigadores observando al mismo tiempo o decidiendo de antemano 

lo que sera la aproximacién de confiabilidad en las observaciones 

llevadas a cabo por dos personas observando ef mismo fenédmeno. 

A todas las notas que se han adquirido dentro del campo, se le agrega 

los comentarios que los observadores hacen aparte, ya que de algunos 

de estos comentarios o preguntas brotarén las hipétesis de trabajo 

sacadas de fas inferencias que se hagan, las cuales se van refinando 

de acuerdo a la acumulacién y el andlisis continuo de datos. 

Se elaboran proposiciones de comportamientos observados y 

descritos con la frecuencia que ocurren. Esta frecuencia se cuenta y 

tabula como porcentajes, asumiendo que su ocurrencia no es singular 

sino cotidiana. 

Estos patrones se comprueban a través de lo que se denomina la 

triangulacién de datos, es decir integracién de datos de diferentes 

fuentes, sefalando donde existe congruencia de informacién y 

rebuscando las incongruencias como datos para ser explorados mas 

ampliamente. 

Por ultimo, se buscan explicaciones acerca del comportamiento 

observado, ya analizado, viendo hasta qué grado se sostienen dichas 

explicaciones con e! tiempo y bajo qué condiciones. Esta integracién 

de anéalisis y de las explicaciones en conjunto constituyen los 

resultados del estudio. 

Los resultados se dan a conocer a través de trabajos escritos o 

presentaciones orales. Es sumamente importante que aquéllos que 
colaboraron en todo el proceso estén incluidos en  dicha 

retroalimentacion. 

 



  

45 

2.3 EL ENFOQUE PERSONOLOGICO COMO PUNTO DE _ VISTA 

CUALITATIVO. 

2.3.4 CONCEPTO DE PERSONALIDAD. 

Desde la aparicién de ta personalidad como categoria de ta psicologia, la 

misma se vio asociada a interrogantes y cuestiones derivadas de la practica. En 

el momento de su aparicién, la orientacién al estudio de la personalidad 

respondia esencialmente a necesidades derivadas de la practica médica , mas 

sin embargo, como lo menciona Gonzalez (1985), los intentos de estudiar la 

personalidad en las escuelas tradicionales trae consigo muchas limitaciones, 

tales como: 

|.- Presentar a la personalidad como un sistema cerrado de categorias, con 

ayuda del cual es posible explicar cualquier manifestacién psiquica de! 

hombre. 

2.- Establecer una barrera entre Ja elaboracién tedrica, apoyada 

fundamentalmente por observaciones y hechos abstraidos de la 

practica clinica y el desarrollo riguroso de Ia investigacién aplicada, que 

se apoyara en una base metodoldgica derivada de la teoria. 

3.- Representacién de la personalidad a través de un numero reducido de 

categorias, que en el mejor de los casos ha permitido una aproximacién 

sélo a uno de los niveles de organizacién de tan complejo fendmeno. 

4.- Utilizaci6n de fa teoria de la personalidad como principio explicativo 

universal de cualquier resultado nuevo de la practica, no asimilando 

nuevos resultados que estimularan el crecimiento cualitativo de la 

teoria. 

5.- Estas limitaciones implicaron una separacién entre {o teérico, lo 

metodolégico y la investigacién aplicada, separacién que impidié el 

desarrollo de una teoria Gnica y congruente de la personalidad, que 

expresara las regularidades mas generates del funcionamiento psiquico 

del hombre, evolucionando de forma cualitativa junto a todo el sistema 

de conocimientos de la ciencia psicoldgica. 

Las teorias “clasicas” de la personalidad han representado por tanto, en la 

historia de la psicologia, sdlo elaboraciones parciales de aspiraciones 

metafisicas, que no pudieron articularse coherentemente con el! sistema integral 

de conocimientos de la Psicologia. 
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Por supuesto, estas limitaciones constituyen una expresién de fas propias 

limitaciones teéricas y metodoldgicas de nuestra ciencia, que hasta el presente 

han impedido la elaboraci6n de una teoria que sirva de base a las distintas 

esferas de la Psicologia aplicada y, a su vez, se apoye en ellas para ei 

desarrollo de un verdadero sistema del conocimiento psicoldgico. 

El desarrollo de una teoria cientifica de la personalidad, orientada a integrar 

gradualmente las multiples y complejas sintesis que se encuentran en la base 

del comportamiento humano, sin pretender constituir una supercategoria del 

conocimiento psicoldgico. 

—En el momento actual de desarrollo de la Psicologia , !os enfoques 

positivistas absolutizan el comportamiento como objeto de estudio de nuestra 

ciencia, considerando como cientifico sélo lo que depende del dato concreto, al 

que se tlega experimentalmente, extrapolando los esquemas metodolégicos de 

las ciencias naturales y exactas, sin deparar en las diferencias cualitativas del 

objeto de estudio. En este marco, han sido totalmente descontinuados 

esfuerzos importantes para el desarrollo de una teoria de fa personalidad 

(Gonzalez, 1985). 

Cada vez mds se observa las siguientes tendencias en el estudio de la 

personalidad: 

1.- Los psicélogos se interesan cada vez menos por una definicién general 

de la categoria personalidad, orienténdose de forma creciente a 

concebirla como un sistema de regulacién psicolégica, formado por 

distintos niveles que se integran entre si de forma jerarquica. En este 

sentido, los psicdélogos se esfuerzan mas por descubrir tos principios 

esenciales de la organizacién general de la personalidad que actuan en 

calidad de la orientacién tedrico-metodolégica para su ulterior 

investigacién y elaboracién que por llegar a una definicién acabada, que 

en el momento actual resulta siempre especulativa de los contenidos 

que definen la personalidad. 

2.- Se observa en los investigadores un énfasis en el estudio del aspecto 

funcional de ja personalidad, en estrecha unién con los contenidos que 

la integran. 

3.- En tercer lugar, de forma cada vez mas frecuente, los psicélogos 

sefalan entre las funciones esenciales de la personalidad lta funcién de 

dominio por la personatidad del futuro. 
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Estas caracteristicas generales, observadas en la obra de distintos autores, 

siguen la légica de presentar fa personalidad como una unién indisoluble de 

determinados contenidos, procesos y formaciones psicolégicas, con las 

distintas manifestaciones de su expresién funcional en la regulacién de ta 

conducta. 

Estos principios o regularidades de la personalidad brindan una osientacién 

tedrico - metodolégica general , que permite superar la orientacién descriptiva y 

literaria que durante mucho tiempo prevalecié hacia el estudio de la 

personalidad. 

Sin embargo, estos principios atin no se han consolidado suficientemente 

en la investigacién empirica, ni han dado paso a elaboraciones mas completas 

e integrates sobre ta personalidad, que permitan ocupar a esta categoria su 

lugar necesario en e! aparato categoria de nuestra ciencia. 

Desde el punto de vista personoldgico el desarrollo de un teoria cientifica 

de {a personalidad exige lo siguiente: 

1.- Reconocimiento de la unidad de lo cognitivo y to afectivo en calidad 

de célula funcional esencial de !a regulacién de la conducta de la 

personalidad. 

2.- Estudio de la jerarquia de motivos de la personalidad, de sus distintos 

niveles y manifestaciones, asi como de 1a organizacién de los 

restantes elementos y formaciones de la personalidad ante el 

predominio de uno u otro nivel de esta jerarquia. 

3.- Estudio de los diferentes nivetes de regulacién de la personalidad y de 

su interrelacién con su jerarquia de motivos y con la organizacién de 

las formaciones y elementos psicolégicos dentro de ellos. 

4.- Reconocimiento de !a especificidad de las formaciones psicolégicas de 

la personalidad y estudio de sus caracteristicas psicoldgicas 

distintivas, asf como de las regularidades de su funcionamiento en 

aquellos niveles de la personalidad en que se manifiestan. 

5.- Analisis sistematico e integral de la formacién de la personalidad. 

6.- Comprensién de la determinacién social de la personalidad a través de 

sus compliejas interrelaciones con el medio y con tos demas, teniendo 

en cuenta en toda su complejidad y especificidad los conceptos de 

comunicacién y de actividad. 
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7.- Elaborar modelos de explicacién de la personalidad que puedan ser 

adecuadamente utilizados por la investigacién empirica y que, a su 

vez, puedan continuar su desarrollo sobre la base de estas 

investigaciones. 

Desde la perspectiva personolégica “La personalidad constituye una 

configuracién sistemética de los principales contenidos y operaciones que 

caracterizan las funciones reguladoras y autorreguladoras del sujeto, quien en 

los distintos momentos de su comportamiento, tiene que actualizarlas ante jas 

situaciones concretas que enfrenta mediante sus decisiones principales” 

Gonzalez y Mitjans (1989 P.19). 

La personalidad como integracion psicoldgica individual! no anula ni 

sustituye las reflexiones, valoraciones, decisiones y comportamientos que el 

sujeto asume ante las multiples exigencias externas. 

El hombre, como sujeto activo de su reguiacién se apoya en su 

personalidad para ejercer esta y, en su propia accién individual, transforma su 

personalidad a través de sus decisiones y sus comportamientos concretos. 

En el sujeto, lo social aparece sintetizado y transformado en su dimension 

histérico individual, a través de su personalidad que es un reflejo integral del 

sistema de interrelaciones del hombre con su medio, a to fargo de su irrepetible 

historia individual. 

El individuo desde que nace, atin cuando no dispone de personalidad, ni de 

potencialidades conscientes para la regulacién del comportamiento, mediatiza 

por su selectividad, sensibitidad y por el sistema particular de interrelaciones 

que se configuran en torno a é! sobre la base de sus propias particularidades 

individuales. 

En este proceso se van conformando las potencialidades sistémicas y 

conscientes de regulacién psicoldgica que se expresan en la personalidad, las 

cuales, le permiten al sujeto fijar e individualizar un sistema de informacién 

personal, que expresa su continuidad histérica en las reiteradas interacciones 

que el individuo establece con el medio. 

El reflejo de la realidad en la personalidad del hombre se manifiesta en 

multiples formas (valores, ideales, intereses, convicciones etc.) y guarda una 

unicidad interna determinada por la personalidad. Esta unicidad interna se 

expresa y preserva por el sujeto en las manifestaciones mas diversas de su 

comportamiento, que es necesario descubrir en la investigacién psicoldgica. 
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Los contenidos psicoldgicos de la personalidad configurados en los rasgos, 

motivos, formaciones psicolégicas y otras formas de exigencia en la psique, se 

presentan a la consciencia del sujeto en forma contradictoria ante lo cual, el 

hombre como sujeto de su propia personalidad debe de diferenciar, sintetizar, 

tomar decisiones y desarroliar toda una serie de procesos activos cuya 

resultante es el comportamiento. 

Los contenidos y las distintas particularidades funcionales en !a regulacién 

del comportamiento, entendiendo por caracteristica o indicador funcional, el 

cémo fa personalidad realiza su funcién reguiadora, o sea, el indicador funcional 

representa fas caracteristicas cualitativas que diferencian a los sujetos entre si, 

en la manera en que realiza sus operaciones psicoldgicas personalizadas. 

Ei sujeto, como personalidad estructura de forma personalizada toda la 

informacién que recibe asi como sus sistemas de operaciones cognitivas, 

elemento esencial en el ejercicio de sus funciones. 

La unidad de cognicién y afecto, y sus diferentes formas de integracién 

constituyen uno de los pilares esenciales del desarrollo y el funcionamiento de 

la personalidad. 

Dentro de esta postura se concibe al sujeto psicolédgico como el individuo 

concreto portador de personalidad quien, como caracteristica esencial y 

permanente de su condicién, es actual, interactivo, consciente y volitivo. El 

sujeto no se puede sustraer a su integridad individual actual como condicidn de 

su expresién personalizada. 

El individuo como sujeto psicolégico intenta organizar de forma consciente 

la simultaneidad de vivencias que permita y construya a través de la creacién 

de un sistema de representaciones conscientes sobre et medio, sus relaciones 

interpersonales y sobre si mismo. 

En su condicién de sujeto, el individuo proyecta la expresiédn intencional de 

su comportamiento intentando la congruencia entre éste y su representacién 

sobre sf mismo (autovaloracién) para lo cual permanentemente construye y 

reconstruye un conjunto de elementos valorativos y explicativos a través de su 

pensamiento. 

El individuo alcanza la condicién de sujeto cuando, a lo largo de su 

desarrollo, adquiere la capacidad de autodeterminacién, de definir objetivos 

propios y seguirlos a través de su actividad volitiva. En este camino gana en 

independencia y creatividad, hasta sentir como propia, en los casos de mayor 

 



  

desarrollo personal, la necesidad de seguir principios personales que sean 

congruentes con su historia individual. Este proceso forma parte esencial del 

desarrollo de la identidad personal. 

Et sujeto participa de la expresién de su personalidad actuando sobre su 

desarrollo y simulténeamente se desarrolla en este proceso de! cua! la 

personalidad es un determinante de su expresién y crecimiento. 

La historicidad dei sujeto aparece sintetizada en su personalidad, sin que 

acttie necesariamente bajo la direccién de su intencionalidad. El sujeto no solo 

experimenta tas necesidades derivadas de sus formaciones psicoldégicas 

complejas, sino que las interroga, las organiza, las enriquece, las transforma y 

las asume de manera intencional. 

La expresién intencional def sujeto constituye una importante via de 

integracién de la cogniciédn y el afecto, lo que da lugar a formaciones 

psicoldgicas que transcienden el plano procesal en que actua el sujeto en su 

dimensién actual. 

El desarrollo de la personalidad implica la formacién de nuevos elementos y 

configuraciones en necesarias interrogaciones dentro de los cuales cobra 

sentido psicolégico todo elemento que afecta al sujeto en cualquiera de los 

momentos particulares en que se manifiesta. Por tanto el desarrollo constituye 

un proceso permanente de aparici6n de nuevas necesidades y/o 

perfeccionamiento cualitativo de las ya existentes que sistematicamente se 

integra en formaciones.o configuraciones motivadas de la personalidad 

La personalidad se representa por factores psicolégicos diversos, pero, con 

limites bien precisos definidos por la propia naturaleza de! nivel personoldgico y 

por su funcién de regulacién y autorregulacién motivadas de la subjetividad 

individual. De tal manera la teoria sobre el desarrolio de la personalidad esta 

orientada a definir las configuraciones subjetivas que estan en la base de los 

sentidos psicolégicos vivenciales por e! sujeto, y las distintas vias y 

mecanismos que caracterizan la expresién de estas configuraciones en el sujeto 

concreto a to largo de su vida. 

Et desarrollo de la personalidad se organiza segun las necesidades que se 

van formando en el sujeto en conformidad con su sistema de comunicacién y 

con los elementos psicolégicos que se configuran alrededor de estas 

necesidades; esto quiere decir que el desarrollo de la personalidad tiene la 

caracteristica general-altamente diferenciada de que el sujeto establece la 

relacién necesaria como sistema de comunicacién en que se desenvuelve y es 

 



  

dentro de este sistema de comunicacién en que ei individuo deviene sujeto, 

voiviéndose capaz de seguir alternativas personales, de anticipar situaciones y 

expresar una posicién individualizada coherente a través de las multiples y 

contradictorias formas que la realidad expone. Un fragmento de esta compleja 

realidad se personaliza dentro de un sistema de comunicacién relevante y 

dentro de éste, se desarrolla la personalidad y el sujeto concreto. 

Los determinantes del desarrollo se integran a lo largo de este proceso y 

alrededor de las nuevas necesidades que vivencia el sujeto en las distintas 

direcciones de sus relaciones con el medio social. Sin embargo, las 

necesidades que aparecen en el desarrollo también responden a la aparicién de 

elementos internos o subjetivos que conducen a nuevas formas y/o niveles 

cualitativos en las relaciones sociales del sujeto. 

Existen fuerzan motrices de! desarrollo de la personalidad que son 

elementos dinamizadores de este proceso, estas fuerzas son la comunicacion y 

el ambiente social en que se desarrolla !a persona, las contradicciones y las 

unidades subjetivas del desarrollo. 

La configuracién psicelégica de !a personalidad desde el enfoque de 

Gonzalez, se establece por la integracién de los siguientes aspectos: 

A) ASPECTOS FUNCIONALES DE LA PERSONALIDAD- Ellos integran 

todos los indicadores que caracterizan la forma en que un contenido se 

expresa en fas funciones reguladora y autorreguladora de la 

personalidad. Se refieren a como un contenido concreto participa en la 

psique del hombre. 

En este sentido se identifican tos indicadores funcionales siguientes: 

L- Rigidez-flexibilidad.- Es la flexibilidad o no del sujeto para 

reorganizar, reconceptualizar y revalorar fos distintos contenidos 

psicolégicos de su personalidad; su capacidad para cambiar 

descisiones, proyectos y adecuarlos a nuevas exigencias y situaciones, 

asi como de cambiar alternativas. 

SL- Estructuracién temporal de un contenido psicolégico.- Capacidad 

para organizar y estructurar los contenidos en una dimensién futura, de 

forma tal que sean efectivos en el ejercicio de las funciones reguladoras 

presentes de la personalidad. 

 



  

Il. Mediatizacian de las operaciones cognitivas en las funciones 

reguladoras.- Es la capacidad del sujeto para utilizar de forma activa y 

consciente operaciones cognitivas en la regulacién del comportamiento, 

para ello son esenciales la reflexidn, los procesos valorativos, las 

posibilidades de elaboraci6n compleja del sujeto, que permiten el 

planteamiento individualilzado y consciente de las direcciones 

esenciales en que la personalidad se expresa. 

\V.- Capacidad de estructurar el campo de accién.- Es la capacidad del 

sujeto para organizar alternativas diversas de corportamiento ante 

situaciones nuevas y ambiguas. 

V.- Estructuracién consciente activa de la funcién reguladora de la 

personalidad.- Ante vivencias negativas o inexplicables, el individuo se 

esfuerza por establecer un criterio explicativo que le permita estructurar 

su campo de accién. , 

Los investigadores sobre el comportamiento de estos indicadores 

han revelado que los mismos se expresan en estrecha relacién, 

configurando interrelaciones estables que caracterizan las expresiones 

de la personalidad en sus esferas motivadas esenciales. 

Esta integracién necesaria de indicadores funcionales se Se 

denomino nivel de regulacién de la personalidad, por el significado de la 

misma en la definicién cualiltativa de las funciones reguladoras y 

autorreguladora de la personalidad. 

Se han definido dos niveles de regulacién especificamente 

psicolégicos, conformados por el comportamiento extremo de los 

indicadores funcionales. 

1.- Consciente - volitivo .- Los indicadores se expresan en valores 

positivos elevados, o sea, elevada flexibitidad, alto desarrollo de tas 

operaciones cognitivas que midiatizan el comportamiento, elevada 

capacidad de estructuracién del campo de acci6n, etc. 

2,- El nivel de normas, estereotipos, y valores.- Se caracteriza por 

la expresién de estos indicadores en el otro extremo, presentando 

pobre desarrollo de los mismos. Por supuesto, estos niveles en su 

definicién integral no son puramente funcionales, pues contenido y 

funcién estén ligados; y por esto se caracteriza por diferencias 

 



  

signiticativas en fa configuracién estructural en que sus contenidos 

se organizan. 

8B) ASPECTOS ESTRUCTURALES DE LA PERSONALIDAD.- Es la forma en 

que los contenidos se organizan, se estructuran para expresarse y 

participar en una u otra forma en el sistema de sentidos psicolégicos de 

la personalidad. Todo contenido de la personalidad representa un 

determinado nivel de unidad entre afecto y cognicién. 

Se definen tres niveles de integracién de tos contenidos 

psicolégicos en su constitucién estructural , estos son: 

\.- Unidades psicoldgicas primarias.- Constituyen una integracién 

cognitivo-afectiva estable, que actua de manera inmediata sobre el 

comportamiento ante Jas situaciones vinculadas a su accién reguladora 

El nivel de mediatizaci6n que ejerce la personalidad sobre ellas 

depende det nivel de reguiacién en que esta opera. Entre estas unidades 

psicoldgicas primarias tenemos los motivos, las normas, los valores, las 

actitudes, los rasgos y otras, que atin es necesario discriminar con 

mayor exactitud, tanto por su naturaleza psicolégica, como por su 

funcién en ta regulacién del comportamiento. 

ll.- Formaciones psicolégicas.- Se definen por la categoria de formacién 

motivacional compleja, utilizada para designar formaciones, como las 

intenciones profesionales, los ideales morales y 1a autovaloracién. EI 

contenido de ta formacién motivacional siempre aparece elaborado por 

el sujeto, constituyendo un sistema de informacién personalizada que 

permite a la personallidad operar conscientemente con dicho contenido, 

realizando el potencial motivacional de los mismos en estrategias, 

valoraciones y objetivos muy elaborados. 

1ll- Sintesis reguladora.- El propio caradcter sistémico de la personalidad 

determina que sus elementos y formaciones se integren en distintas 

configuraciones psicolégicas de forma simultdnea, las que tienen una 

particular relevancia en la regulacién de! comportamiento. Estas 

configuraciones, a las que muchos investigadores les han llamado. 

subsistemas (Arias, 1985 citado en Gonzdlez y Mitjans op.cit.) son 

unidades sistematicas parciales, como por ejemplo la conformada por la 

telacién ideal, autovatoracién, sistema de objetivos y capacidad de 

anticipacién. Otra sintesis reguladora es e! afecto de inadecuacién, 

artificialmente elevado, y la inseguridad no consciente del sujeto en sus 

posibilidades. 

 



  

La interrelacién entre los aspectos funcionales y de contenido es reciproca , 
pues asi se puede analizar la influencia de fos indicadores funcionales en ia 
estructuracio6n de contenidos en la personalidad como en sentido inverso; el 
desarrollo de los propios contenidos va dando lugar al desarrollo de los 
indicadores funcionales. Estos no son procesos lineales, si no inscritos en el 
nivel de desarrolio y en las potencialidades de una personalidad concreta. 

En este sentido todos los sujetos tendran normas, valores, estereotipos u 
otras unidades psicolégicas primarias en su personalidad; sin embargo, la forma 
en que estos participan en ja regulacién del comportamiento seré diferente al 
nivel de regulacién funcional que caracterice la personalidad. 

Es asi que, Ja personalidad es un sistema relativamente estable, 
configurado a través de leyes generales que devienen esencialmente de !a 
integracién, en la historia individual del sujeto, de los aspectos estructurales y 
funcionales en distintas configuraciones sobre el comportamiento. Sin embargo 
estas configuraciones finales que orientan el comportamiento individual 
Constituyen alternativas diversas de las leyes generales, que alcanzan 
integraciones singulares en el hombre concreto. 

2.3.2 IMPLICACIONES METODOLOGICAS PARA EL ESTUDIO DE LA 
PERSONALIDAD. 

Gonzalez y Mitjans (1989) mencionan que en el estudio de la personalidad 
se han presentado dos opciones metodoldgicas: 

1. Absolutiza el proceso de interaccién clinica, sobre todo en un marco 
psicoterapeutico, como una via para estudiar la personalidad. 

2. Enfatiza la necesidad de aplicar instrumentos estandarizados y validos 
Para convertir la investigacién de la personalidad en una investigacién 
cientifica de la psicologfa. 

Las distintas teorias de la personalidad se apoyan de forma absoluta sobre 
una de estas dos opciones; asi, el psicoandlisis y la psicologfa humanista, se 
apoyan para sus construcciones teéricas en el trabajo clinico, mientras que 
otras escuelas se apoyan en test estandarizados (dimensionalistas, 
factorialistas y otros) buscando resultados cualitativos que definan las 
categorias sobre las cuales operan. 
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Los psicdlogos de orientacién cognitiva, han combinado las formas 

metodolégicas, hechos y procesos psiquicos susceptibles de ser determinados 

tanto por cuestionarios y tests, como por situaciones de entrevistas 

psicoterapeuticas. 

Los test y las pruebas psicolégicas utilizadas en el estudio de la 

personalidad representa, instrumentos estandarizados, orientados por 

categorias demasiado estaticas en algunas ocasiones como ocurre en fos test 

propiamente dichos, o bien por teorias preestablecidas mediante tas cuales se 

interpreta de forma absoluta todo tipo de material que la prueba reporta, como 

jas Wamadas técnicas proyectivas. 

En el estado actual del diagndstico y la investigacién de fa personalidad, la 

mayoria de las técnicas utilizadas se orientan a la definicién de determinados 

tipos de unidades psicolédgicas primarias, dicotomizando tos contenidos en 

rasgos, disposiciones, actitudes u otros que representan descripciones de 

contenido o de dindmicas psicoldgicas internas (en el caso de las pruebas 

proyectiva.), pero no permiten conocer acerca de la naturaleza psicoldgica 

diferenciada de las funciones y elementos de la personalidad en que estos 

contenidos parciales o dindmicos se insertan. 

Las técnicas que hasta e! presente han formado ei arsenal metodolégico del 

estudio de la personalidad han reflejado las mismas limitaciones que las teorias 

dentro de tas cuales se han engendrado, siendo caracteristico de todas ellas la 

integracién final de los resultados en categorias estdticas definidas solo por el 

contenido que reftejan. 

En las técnicas tradicionales, tanto del tipo test, como las llamadas 

proyectivas, no se tiene en cuenta fas particularidades que caracterizan la 

informacién que el sujeto expresa, éstas presentan la personalidad en términos 

de resultados completamente configurados en unos casos, los test en términos 

de rasgos o dimensiones estaticas, en otros casos en las pruebas proyectivas, 

en forma de dindmicas que estén en fa base de lo expresado por la 

personalidad, las que no se construyen por indicadores de !a prueba, sino por 

recursos interpretativos, preexistentes en ta teorla. 

En las técnicas tradicionales, tanto del tipo test, como las tlamadas 

proyectivas, no se tiene en cuenta las particularidades que caracterizan la 

informacién que el sujeto expresa. 
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Algunas de las limitaciones de dicho test son: 

ba estandarizacién, se centra en la construccién del instrumento en 

cuestién en que se va a usar, sin embargo, el sujeto que va a responder 

al mismo no esté estandarizade, por lo cual el sentido psicoldgico de 

una misma pregunta o situacién para dos sujetos puede ser muy 

diferente, lo que definira su respuesta ante ef instrumento. 

@ En fos tests, creamos ante el sujeto una situacién que implica mas la 

identificacién y valoracién intelectual, que ta expresién de la personalidad 

ante las preguntas formuladas, por !o que, mds que la personalidad, se 

evalua la forma en que e! sujeto se percibe a si mismo. 

e Los tests se presentan como estandarizados, buscando la medida de 

respuestas para una poblacién determinada, credndose a partir de la 

estandarizacién el criteria de normatidad para una poblacién dada. Este 

criterio es definido estadisticamente, sin tener en cuenta la forma 

realmente dptima de comportamiento dei fenédmeno estudiado, lo que 

requiere conocer su naturaleza psicoldgica. 

e Enel caso de las pruebas proyectivas, esta “proyectando” en su anilisis 

una dindmica interior, teniendo un valor la prueba esencialmente como 

via de interpretacién de un estado interior, totalmente configurado que 

se proyecta, consistiendo el andalisis psicolégico en la estructuracién 

conceptual explicativa, a través de una dindmica interior prefigurada en 

la teoria, del material proyectado. 

La prueba se convierte en un instrumento que no ofrece material propio 

para enriquecer la teorfa. Todo material que la prueba brinda estd configurado 

en esquemas preestablecidos de interpretacién. Es asi, que mas importante que 

conocer una definicién cuantitativa, es conocer cualitativamente como el sujeto 

se expresa, qué caracteriza su definicién en el! ejercicio de las funciones 

teguladoras de la personalidad. Por tanto, mas que “cantidad” del rasgo, el 

psicélogo debe interesarse por la “calidad” del rasgo, por el sentido que tiene 

para el sujeto y el papel que desempefia en los sistemas reguladores en que se 

implica. 

La accién de los elementos, formaciones y procesos de !a personalidad, no 

es susceptible de expresarse en magnitudes matematicas de cantidad, pues su 

expresién se caracteriza por integraciones cualitativamente diferentes, en 

sintesis o formaciones psicolégicas que simultaneamente se expresan en el 

sistema de la personalidad. 
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Sobre la base de la unidad de fo cognitivo y lo afectivo, los instrumentos 

utilizados para estudiar la personalidad deben posibilitar la explotacién de 

indicadores concretos, expresados en la actividad intelectual del sujeto, que 

sirvan para enjuiciar el potencial motivacional de fos contenidos por él 

manifestados, asi como las particularidades funcionales de la personalidad que 

se expresan a través de dichos contenidos. 

En este sentido, las pruebas, como instrumentos de diagnostico e 

investigacién, reportan indicadores del fendmeno que estudiamos, que 

expresan su sentido para la teoria en niveles diferentes. En unos casos, los 

indicadores no brindan un reflejo complejo de to que buscamos como ocurre 

con los niveles de regulacién. En el diagndstico de los niveles de regulacién es 

suficiente constatar los distintos indicadores que los definen en et sistema de 

técnicas empleadas. En otros casos, como ocurre en la determinacién de la 

configuracién individualizada de un determinado contenido psicolégico, se hace 

necesario acudir a fa interpretacién. 

La interpretacién en nuestro enfoque metodoldgico es, integrar de forma 

congruente indicadores relevantes, reportados por el instrumento, para 

configurar procesos o dindmicas que el propio instrumento no puede brindar a 

parte. En este sentido en e! estudio de las configuraciones individualizadas, 

donde los indicadores funcionales y estructurales generates de la personalidad 

se integran sobre la base de una experiencia Unica e irrepetible en el individuo 

concreto, la interpretacién es necesaria para realizar, a partir de indicadores 

que tienen un sentido general, la integracién irrepetible de los mismos, en su 

forma de operar en una individualidad concreta. 

Resulta sumamente dtil su dominio de la entrevista como recurso 

metodolégico insustituible para complementar los indicadores reportados por 

los instrumentos aplicados en el caso individual. 

Con el fin de integrar las manifestaciones complejas de la personalidad a su 

estudio, se planted la utilizacién de técnicas abiertas no estandarizadas, 

orientadas a la definicién tanto de los contenidos sobre los cuales la 

personalidad se expresa en sus sistemas valorativos y de comportamiento, 

como de !os indicadores funcionales que caracterizan estos contenidos y sus 

funciones reguladora y autorregutadora. 

En investigaciones, relacionadas sobre todo con les ideales morales y las 

intenciones profesionaltes, han sido los instrumentos abiertos entre ellos: 
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1.- Las composiciones, las cuales posibilitan evaluar el potencial 

motivacional de estas formaciones psicoldgicas a partir de indicadores 

indirectos, sobre la riqueza y la forma de estructuracién de los contenidos 

expresados por el sujeto en las mismas. 

Para el andlisis del material abierto reportado por las composiciones se 

crearon tres categorias generales, que son: contenido, vinculo afectivo con 

el contenido expresado y elaboracién personal. Estas tres categorias 

generales han permitido establecer un criterio valido para diferenciar niveles 

de desarrollo de la motivacién en diversas esferas de la personalidad. 

e La relacién al contenido.- Se centra en e! numero de categorias utilizadas 
por el sujeto, o sea, en la ampliltud y frecuencia de las categorias o 

conceptos desarrollados en la exposicién. 

e Vinculo emocional! con el contenido expresado.- Se refiere al tipo de tono 

emocional o vivencia que el sujeto asocia a los contenidos que expresa. 

e La elaboracién personal.- Es el nivel de individualizacién que logra un 

sujeto sobre los contenidos que expresa; es cuando la expresién del 

sujeto adquiere un cardcter personalizado. 

La convinacién de los tres criterios utilizados, no solo discrimina la 

formacién relevante sino también indica contenido psicolégico estudiado de 

acuerdo a un criterio de jerarquia y de efectividad de su potencial 

regulador. Ademas estos indicadores, permiten diferenciar el papel de las 

operaciones cognitivas en la regulacién motivacional. 

La composicién sirve como via para configurar los indicadores 
indirectos que aparecen en los distintos instrumentos utilizados para el 

diagnéstico psicolégico y ella misma es una fuente de indicadores 

indirectos que pueden ser utilizados en el proceso de interpretacién que 

presupone la labor diagnéstica de la personalidad. 

La composicién se puede utilizar con frases inductoras diferentes, 

cuyos contenidos se complementan entre si, contribuyendo a la 

conformacién final del resultado. Este instrumento permite obtener una 

informacién individualizada, portadora de multiples indicadores relevantes. 

2.- El instrumento de completamiento de frases.- Se ha trabajado bajo la 

denominacién de Rotter, quien por primera vez utilizé6 este instrumento a 

partir de una técnica bien definida, este instrumento presenta 70 frases
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incompletas, muchas de las cuales han sido definidas para ei diagndstico 

de ios indicadores funcionales, cualquier frase puede revelar tanto una 

informacién de contenido, como funcional. 

El completamiento de frases no puede ser calificado frase a frase para 

llegar a la sumatoria final, si no que debe componerse en unidades 

relevantes de informacién, de cuya interrelacién saldran los resultados 

integrantes del diagndstico. El andlisis deberdé de realizarse por bloques de 

diez en diez, donde se identifican indicadores directos, indirectos y frases 

no relevantes que en ocasiones solo son reafirmantes. Existen bloques 

donde no existen indicadores indirectos como es en el caso en la séptima 

unidad de analisis. 

@ Los indicadores directos.- Nos _ revelan de forma inmediata 

caracteristicas funcionales y de contenido considerados en la teorla. 

@ Los indicadores indirectos.- Son aquellos que no tienen un valor por el 

contenido que expresan, lo cual no permite hacer una lectura directa de 

los mismos, pero encuentran un sentido en su integracién con otros 

indicadores, alcanzando en estas interrelaciones su cardécter relevante 

para el diagnostico. 

El entrenamiento en la utilizacién indirecta de la informacién es esencial 

para el aprovechamiento de este tipo de instrumentos. Es evidente que, la 

complejidad de las regutaridades y procesos psiquicos de la personalidad no 

se puede aprehender linealmente por contenidos explicitos del sujeto 

expresados como respuesta a situaciones totalmente identificadas por éi. 

El completamiento de frases puede dar informacién relevante para el 

diagnostico de acuerdo a la personalidad evaluada y al sentido que ef 

instrumento tenga para ella. 

3.- £ instrumento de conflicto de dialogo.- En este instrumento se 

presentan ante e! sujeto situaciones elaboradas donde aparecen dos 

personajes, con cualidades tanto positivas como posibles de analizar 

negativamente ante las que se exige una posicisn al sujeto. 

Los indicadores sefevantes para el proceso diagnostico de este 

instrumento es: 
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¢ Tipo y amplitud de los valores y las cualidades utilizadas en el andiisis. 

@ Orientacién hacia el juicio y la reflexién en el andlisis o hacia el 

establecimiento de un resultado final, adjetivado, que divida fa situacién 

en lo “bueno” y lo “malo”. 

Expresién de indicadores funcionales en el andlisis, como flexibilidad, 

mediatizacién intelectual de las motivaciones y otros. 

4.- Técnica de alternativas multiples.- En este instrumento se presentan 

ante el sujeto diversas situaciones de la vida cotidiana, referidas a esferas 

distintas de esta. Esta técnica concebida en lo esencial para enfermos 

hipertensos e infartados, esta orientada bdsicamente al estudio de los 

indicadores funcionales: la flexibilidad y la capacidad de estructuracién del 

campo de accién; el ultimo indicador es muy dificil de diagnosticar por 

otros instrumentos; siendo sensible particularmente al proceso de 

entrevista. 

§.- Entrevista.- Es una técnica de gran valor para e| diagnéstico, ya que 

tiene un papel muy importante, pues en ésta se logra crear una relacién 

afectiva adecuada y permite observar el lenguaje corporal, dicha entrevista 

no debe ser estructurada, tiene que tener sus objetivos y el investigador 

debe ir tlegando a ellos, mediante una conversacién abierta, dirigida por él 

en cada paso, pero que no se presenta ante el sujeto como un cuestionario 

de preguntas y de respuestas de forma hablada. 

La entrevista es una de las vias fundamentales que utilizamos para 

lograr la informacién que no se pude obtener con Ia aplicacién de las 

técnicas de diagnéstico o de otras técnicas. 

6.- Cuestionario.- No obstante, el intento de construir cuestionarios que 

revelen sistemas de indicadores sobre diferentes contenidos e indicadores 

funcionales de la personalidad,representa siempre una posibilidad 

metodolégica que se debe utilizar, sobre todo por la rapidez y precisién con 

que permite integrar un nivel de informacién relevante sobre la 

personalidad. Esto no significa, por supueste, que el cuestionario opere en 

todos fos sujetos, ni que pueda ser una técnica Unica de diagnéstico. 

Las exigencias para la construccién de un cuestionario de esta 

naturaleza son varias, destacandose entre ellas las siguientes: 

A) Las preguntas deben de ser formulares en términos que el sujeto no 

sienta como positivo o negativo el sentido de sus respuestas.
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Las preguntas deben reflejar de formas diversas lo que pretenden 

evaluar, con vistas a garantizar lo mejor posible !a comprensién del 

sujeto sobre su contenido. 

Por ultimo ja expresién del cuestionario puede precisarse en una 

entrevista individual con e! sujeto para aumentar la contabilidad de lo 

expresado. 

 



  

CAPKTUULO IU 

EL DESARROLLO PSICOLOGICO DE LOS 
ALUMNOS DE ALTO Y BAJO RENDIMIENTO 
ESCOLAR. 

3.1. METODO. 

3.2 POBLACION. 

3.3. UBICACION CONTEXTUAL. 

3.4 PROCEDIMIENTO. 

3.5 RESULTADOS Y ANALISIS. 

  

 



  

CAPITULO Il 

EL DESARROLLO PSICOLOGICO DE LOS ALUMNOS DE ALTO Y 

BAJO RENDIMIENTO EN EDUCACION PRIMARIA. 

3.4. METODO. 

OBJETIVO GENERAL.- Oelinear, desde una visién del desarrollo como unidad 

afectivo- cognitiva, una caracterizacién psicolégica de 

los alumnos que la escuela considera con bajo y alto 

rendimiento escolar en educacién primaria. 

OBJETIVO PARTICULARES. 

A) Analizar el proceso de construccién de los sujetos de bajo y alto 

rendimiento escolar en educacidén primaria. 

B) Estudiar las formaciones subjetivas de los sujetos de bajo y alto 

rendimiento escolar en educacién primaria. 

3.2 POBLACION. 

Se llevd acabo con alumnos de alto rendimiento escolar (ARE) y bajo 

rendimiento escolar (BRE) del grado cuarto, grupo A de la escuela primaria 

Nifios Héroes, ubicada en la zona 13 del Estado de México. 

Dicha institucién se consiguié a través del profesor quien lo ofrecié para 

llevar a cabo dicho trabajo de investigacion. 

Después de un mes de dar inicié a las observaciones el profesor asigno de 

acuerdo a su criterio, a dos alumnos (de alto rendimiento escolar Edgar Martin 

y de bajo rendimiento escolar José Francisco) sin embargo, los observadores 

incluyeron otros dos alumnos (de alto tendimiento escolar Salmén y de bajo 

rendimiento escolar Martin Alejandro). 

3.3. UBICACION CONTEXTUAL. 

Dicha institucién se encuentra en avenida Carlos Hank Gonzalez y Luis 

Echeverria S/N. Col. Nueva Aragon, Ecatepec, Edo. De México. 
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La escuela fue una de las primeras de ta zona, ya que la colonia fue de las 

pioneras det Municipio de Ecatepec, contando a la fecha con luz, drenaje, agua, 

pavimentacion y teléfono, servicios que durante muchos afios carecia. 

Las costumbres tradicionales de los habitantes de la colonia normalmente 

es asistir a misa, tianguis, tardeadas que se realizan los domingos, ferias que 

se celebran en los meses de marzo y septiembre; ademas en diciembre y enero 

se establecen sobre la avenida locales de ropa, fruta, adornos navidefios y 

juguetes. 

La localidad cuenta con popularidad en la zona, ya que se caracteriza por 

ser econémicamente comercial. La mayoria de las construcciones son de 

cemento y tabique, destacando principalmente las casas de dos pisos. 

El nivel socioeconédmico es medio - bajo debido a que ta mayoria de sus 

habitantes, bésicamente hombres, se dedica al pequefio comercio, oficios y 

trabajos en las empresas como empleados. 

La escuela se encuentra ubicada en la zona escolar N°13, contando con 

dos turnos, matutino y vespertino. Su poblacién total es de 2058 alumnos 

inscritos. La institucién se ubica en una manzana al centro de la colonia, 

presenta las siguientes caracteristicas: una puerta de entrada, salida y puerta a 

las oficinas de supervisién instaladas en el interior de la escuela. 

Posee 26 salones, un cuarto de bafios, sala de maestros, direccién, tres 

patios con jardineras, una cancha de fGtbol, una cooperativa y una papeleria. 

La escuela esta bardeada de ladrillo pintada de color blanco con una altura 

de 3m; aproximadamente; !os salones en su mayoria tiene a los costados 

ventanas y puertas metdlicas, dentro de éste existe un pizarrén, bancas dobles, 

la mayoria en malas condiciones (rotas, desoldadas, etc.) un estante, un 

escritorio y una silla para el profesor; los bafios tanto hombres como de 

mujeres no presentan puertas individuales, ni divisién en los mingitorios y 

lavabos en ef exterior de éstos, en el salén de maestros tiene una mesa en 

forma rectangular con sillas alrededor y un pizarrén; la direccién cuenta con un 

escritorio y tres sillas. 

Se presentan en el patio letreros de “no corro”, “no empujo", “no grito”. 

La vatoracién de la escuela es positiva, ya que la gente manifiesta que 

existe buen nivel académico y esto se ve reflejado en la alta demanda de 

inscripcién; también destacan en actividades deportivas y culturales. Los 

 



  

comentarios de algunos maestros ajenos a la institucioOn, es, que !a escuela 

tiene cierto status, gracias a que se encuentra en ella fa supervisién de la zona. 

Los profesores internos se sienten orgullosos de su escuela debido al nivel 

académico y cultural alcanzado. 

Mas sin embargo en las observaciones realizadas se percibid de manera 

general una disciplina permisiva, falta de respecto entre los alumnos, desorden 

en las entradas, descansos y salidas, retardos e inasistencia de profesores, 

falta de atencién de parte de los profesores hacia los alumnos, asi como 

ausencia en horas de clase. 

La institucién esta organizada de la siguiente forma: 

  

  

  

    

      
  

  

    
  

  

    
  

DIRECCION-ESCOLAR 

SOCIEDAD DE PADRES SUBDIRECCION CONSEJO 

DE FAMILIA __TECNICO 

¢SECRETARIA CONSERJE 

DOCENTES 

ALUMNOS 
19, 2°, 3°, 4°, 5°, Y 6°     
  

 



  

66 

El acceso a la escuela de personas externas era accesible. La puerta de 

entrada la vigilaba el conserje o sus hijos, los cuales no llevaban ningun 

control, era asi que se introducian vendedores (dulces, tortas, frituras, 

tefrescos, etc.) y padres de familia, causando asi distracciones en fos alumnos 

vinculado con el ruide exterior de los microbuses, comercios y peatones. 

La escuela contaba con un minimo de material (dos colchonetas, libros de 

rincén de lectura y mapas) fos cuales eran insuficientes para el numero de 

alumnos . 

Dentro de la composicién magisterial existian 19 profesores titulares, un 

profesor de danza y un instructor de banda de guerra. La edad de ellos oscilaba 

de los treinta y dos a los cuarenta afios. La mayoria de los maestros contaban 

con titulacién y algunos continuan cursando la carrera magisterial en sus 

diferentes niveles. 

Muchos de tos maestros poseen cierta antigliedad en la instituci6n, 

demostrando asi estabilidad en su empleo. Un 60% de los docentes contaban 

con otro empleo en el turno matutino, algunos de ellos, impartiendo clases y 

otros desarrollando empteos diferentes a su profesién. 

Por ultimo la descripcidn del profesor titular del grupo es de un hombre 

casado de treinta y dos afios de edad con un nivel educativo de maestro - 

normalista, teniendo un tiempo de estancia en la escuela de ocho afios. Su 

estilo interactivo con tos alumnos normalmente era de manera permisiva y 

demécrata, segin la materia, el tiempo o el tema que estaban 

viendo(descripcién mas detallada en rutina del maestro). La concepcién que 

tiene de los nifios con alto nivel académico es que estos presentan eficiencias 

en su escritura, en su lectura, en operaciones bdsicas, presentan cierta 

reflexién ante situaciones que se le presentan, enfrentan problemas de la vida, 

formulan preguntas, cumplen trabajos escolares, estudian y aprueban 

correctamente sus exdémenes. 

Por el contrario los nifios de bajo rendimiento escolar fos considera a la 

mayoria como nifios distraidos, que molestan a sus compafieros, descuidan el 

trabajo, presentan falta de motivacién, no hacen tareas, tienen inasistencias, 

manifiestan problemas de escritura, de lectura, de operaciones, son agresivos y 

tal vez estas caracteristicas se desarrollan en su hogar. 

El presente trabajo se aplicé del mes de abril a junio de 1997, aprovechando 

las fechas del dia de nifio, dia de las madres y dia del maestro para la 

aplicacién de diversos instrumentos. 
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3.4 PROCEDIMIENTO. 

La presentacién inicial en la escuela se realizé el 15 de abril de 1997, 

donde los investigadores se dirigieron, a las 4:00 P.M. rumbo a la direccién y 

se presentaron con el director de la escuela, después de que conocié a grandes 

rasgos el proyecto de investigacién, éste accedié sin ningun inconveniente a la 

reatizacién del trabajo. 

Posteriormente los investigadores se dirigieron al salén de clase para 

ponerse de acuerdo con el profesor dei grupo, para la presentacién ante los 

alumnos: cuando ilegé el momento de la presentacién de los investigadores al 

grupo, el maestro lo hizo de Ja siguiente manera: “son unos jévenes que 

estarén algun tiempo con nosotros”, de manera tajante cambio el tema, 

pidiendo que siguieran con su trabajo; que fue después del tiempo de 

descanso. 

Los acuerdos llegados entre los investigadores fueron: visitar al grupo en 

diferentes dias a fa semana; realizar fas observaciones en diferentes horas: a la 

entrada, antes, durante y después de! descanso y a !a_ salida; también 

acordaron que el tiempo de observacién para cada sesién fuera de dos horas 

aproximadamente y que uno realizara su observacién al profesor y el otro al 

grupo. 

En la etapa inicial de observacién, los investigadores no conocian a los 

sujetos catalogados de alte y bajo rendimiento, con el fin de no sesgar la 

observacién, esto implicé que en esta fase no se pregunté quienes eran, 

puesto que se observé a todos los alumnos y al profesor. 

En esta misma fase inicial que duré once sesiones de dos horas 

aproximadamente cada una, la tarea fue identificar la rutina del maestro en el 

salén de clase, es decir, las actividades que tuvieron una repeticién 

sistematica. 

Existieron seis sesiones mds para observar fas actividades de los alumnos 

asignados fuera y dentro del salén, asi como la aplicacién de instrumentos y la 

interaccién con e! profesor y los compafieros. 

El dia 28 de abril se empezaron a aplicar algunos instrumentos, de ellos a 

todo el grupo y otros particularmente a los nifios de alto y bajo rendimiento 

académico (ARE) y (BRE). 
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El primer instrumento fue el de las cartas en donde se le dio la siguiente 

instrucci6n: 
“Por motivo del dia 30 de abril todos fos nifios del grupo escribiran una 

carta al nifio que mas prefieran o a todos los nifios diciéndoles lo que gusten”. 

El profesor dirigid esta actividad proporciondndoles pape! y sobres, 

comentandoles que si le escribian a un solo nifio pusieran en el sobre tos datos 

de éste. 

Dias después el 2 de mayo los alumnos recibieron la carta 1 (ver anexo A) 
con sobre cerrado y se les dijo que unos nifios se les ocurrié escribir cartas a 

otros; y de lo que se trataba la actividad era leer dichas cartas y contestarlas. 

Fue el profesor quien dio dichas instrucciones a los alumnos, asi estos mismos 

procedieron a arrancar una hoja de su cuaderno y realizaron sus propios sobres 

contestando dichas cartas. 

Et contenido general de esta carta era de un nifio con bajas calificaciones y 

sin {mpetu en et estudio. 

El 7 de mayo recibieron la carta numero 2 (ver anexo B) cuyo contenido fue 

el comentario de un nifio que tiene altas calificaciones, que se sentia con 

ciertas preferencias del profesor, pero apatia de sus compafieros, el desarrollo 

de dicha actividad fue igual que en la primera. 

El 8 de mayo el profesor pidiéd a los alumnos que realizaran una carta 

dirigida a su mama, e! contenido era fibre. Procedieron a arrancar una hoja de 

su cuaderno y al terminar cada uno reatizaba su propio sobre con la apropiada 

dedicacién. 

Para el [3 de mayo, los investigadores les pidieron al grupo que realizaran 

una carta dirigida a los profesores en general o particular, en el caso de que 

fuera a su profesor tuvieran que escribir en el sobre, proporcionado por los 

investigadores, los datos de su profesor. 

Subsiguientemente se aplicaron los instrumentos a {os alumnos 

considerados por el maestro y los observadores como alto y bajo rendimiento 

académico. 

El primer instrumentos fue el de completamiento de dos cuentos.{(ver 

anexo C y D} los observadores pidieron permiso al profesor durante el tiempo 

que se iba a trabajar con cada uno de los alumnos, se llevé acabo en un salén 

vacio y en ocasiones en el patio, se dividié el salén a la mitad para que cada 
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observador trabajara con un alumno, durante la aplicacién de cada uno de los 

instrumentos estuvieron fos dos observadores presentes, es decir, uno de los 

observadores daba las instrucciones y al terminar de dar las instrucciones se 

dirigian con el alumno con quien iban a trabajar para resolver las dudas que 

tuviera, primeramente se platicé con el alumno acerca del trabajo que se iba a 

realizar ,es decir, se le explicé que se necesitaba de su apoyo para realizar una 

tarea que nos dejé un profesor y para ello tenian que resolver una serie de 

actividades, como contestar unos cuentos, resolver unos cuestionarios, 

aplicacién de entrevistas, etc. Posteriormente se inicid con la aplicacién del 

primer instrumento dandole la instruccién: que leyera fos cuentos y que 

completara de la manera que le pareciera la historia y contestara las preguntas 

planteadas, fue asi como se trabajo con cada uno de los alumnos y la 

aplicacién de cada uno de los instrumentos. 

El siguiente instrumento (ver anexo E) fue el de completamiento de frases 

(adaptado) donde la instruccién fue la siguiente “te pedimos que nos ayudes 

en este trabajo. Tu ayuda sera muy valiosa. Completa o termina estas frases 

diciendo !o que realmente sientes, !o que piensas o lo que crees al leer cada 
” 

una’. 

Asi mismo se aplicaron a los sujetos la realizacién de historias a partir de 

laminas, primeramente se hizo el ordenamiento de laminas {ver anexo F) este 

consistié en lo siguiente: los observadores explicaron que con laminas O (O de 

ordenar colocado en el extremo superior izquierdo), se le pidié al nifio que las 

ordenara como a él le pareciera, y luego, en funcién de ese orden, que hiciera 

una historia (hablando del contenido de cada lamina en su secuenciacién con 

las demas).Se escribiéd en cada lamina un numero de acuerdo a su orden. 

Posteriormente se elaboré la seleccién de laminas (ver anexo G) con las 

laminas E (E de elegir) que se encuentra en el extremo superior izquierdo, se 

pidié al nifio que eligiera una de entre todas, la que mas se relacione con lo 

que mas le guste o sea muy importante para él, y que haga una anécdota o 

una composicién que se relacione con esa lamina. 

Se efectué con cada uno de los alumnos el andlisis de documentos 

escritos (cuadernos }. 

Los cuadernos de los alumnos constituyen importantes indicadores del 

desarrollo académico, personal y emotivos. Pueden dar indicadores sobre el 

grado de desempefio en las materias, el desarrollo de la habilidad de escritura, 

ortografia, desarrolio de la comunicaci6n escrita, etc. 

 



Para ello se tomé en cuenta los siguientes aspectos: limpieza y cuidado, 

expresidn de sentimientos (por cartas, frases, dibujos, descripcién de 

vivencias, etc; que contenga el cuaderno), sus gustos y preferencias, 

expectativas sobre el futuro, opiniones sobre la maestra y la escuela, etc. La 

revisién de cuadernos se realizé en diferentes sesiones, en ocasiones en la 

hora de clase (cuando no utilizaban el cuaderno y trabajaban con otro) en la 

hora de refrigerio; cada observador revisaba los cuadernos del alumno 

asignado, habia ocasiones en que los investigadores en la hora de refrigerio 

checaban el mismo cuaderno de un alumno y comentaban sobre el mismo. 

Por otra parte se realizé la narracién de ta trayectoria escolar de cada 

alumno, del profesor y de otras personas sobre fos altumnos de alto y bajo 

rendimiento. 

En la narracién de !a trayectoria escolar del alumno se traté de que ef nino 

hablara de su trayectoria escolar, es decir, lo que ha vivido {lo que ha hecho, 

lo que ha visto, le han dicho o fe ha ocurrido) en la escuela o en relacién con 

ella, y de sus motivaciones en relacién con eso vivido (lo que sintié o pens6, si 

obtuvo alegria, felicidad, Manto, tristeza, risa, coraje, etc.). Tomando en cuenta 

la emotividad que el nifio expresa y manifiesta al narrar cierto contenido o 

suceso (expresién de alegria, sube el tono de voz, realiza determinados 

movimientos de desacuerdo, determinados gestos, etc.). 

Dicha narracién de ta trayectoria escolar del alumno se aplicéd en forma 

individual, en dos satones vacios donde se encontraban los dos observadores, 

uno de los observadores realizaba la entrevista mientras el otro observaba. Se 

le explicéd que durante la entrevista se iba a grabar para no olvidar ningun dato 

importante y que iban a estar presente los dos observadores. Al iniciar la 

entrevista los observadores trataban de platicar con el alumno para relajarlo y 

evitar que se pusiera nervioso en la grabacién de la misma 

En base a !a narracién de !a trayectoria docente de la maestra se abordaron 

aspectos en relacién a su vida a lo largo de su desempefio como docente, es 

decir, se orienté en funcién de 2 ejes: 

a) Lo que ha sido su trayectoria como maestra (o) desde que inicié hasta el 

presente. 

b) Lo que ha sido su vivencia y su concepcién en torno al alto y bajo 

rendimiento escolar de sus alumnos a lo largo de su vida magisterial. 
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La aplicacién de la entrevista se realizé6 en una casa, donde estuvieron los 

dos observadores, al iniciar se comenté al profesor que durante la misma se 

iba a grabar para no olvidar ningun dato importante. 

En relacién a la narracién de otras personas sobre alumnos de alto y bajo 

rendimiento se entrevistaron a tres compafieros del grupo de manera individual 

en un salén vacié, durante las entrevistas estuvieron presentes tos dos 

observadores uno se encargaba de realizar la entrevista mientras tanto el otro 

observaba, al inicié de cada entrevista se le explicé a cada uno de los alumnos 

que era una tarea de un profesor que habia dejado y se necesitaba ef apoyo de 

cada uno de ellos y por lo tanto durante la misma se iba a grabar para no 

olvidar ningun dato importante, se les pregunté quién consideraban el 

compafiero de mas alto rendimiento y el de mas bajo y  porqué. Estas 

entrevistas se realizaron de manera informal. 

Posteriormente se realizaron dos entrevistas a una profesora del afo 

anterior sobre su valoracién hacia fos alumnos José Francisco y Martin 

Alejandro, abordando aspectos sobre el aprendizaje del alumno, su relacién 

social dentro y fuera del salén y de la escuela, acerca de su persona, su 

historia personal y desempefio previo asi como aspectos familiares. Para ello 

se le explicé a la profesora que se estaba realizando un trabajo sobre estos 

alumnos y se necesitaba el apoyo de la misma , estas entrevistas se aplicaron 

en un salén a la hora de fa salida. 

Se desarrollaron entrevistas complementarias con los nifios y el profesor, 

este instrumento se aplicé al final de todos tos instrumentos y su objetivo es 

precisar datos 0 cuestiones que no aparecen completas o claras en to obtenido 

en los demas instrumentos. 

Otro instrumento que se efectud fue la ficha de identificacién cubriendo 

aspectos de datos generales, antecedentes escolares, datos familiares. 

Por ultimo se realizé la filmacién de 3 distintas clases, cuya duracién fue 

de 15 minutos cada una. 

3.5 RESULTADOS Y ANALISIS. 

Para el desarrollo de este punto lo dividiremos en dos partes: a) La rutina 

det maestro donde se sefiala la secuencia de actividades que por lo regular casi 

siempre tleva a cabo el maestro y la interaccién de los alumnos en tas mismas; 

 



  

b) andlisis de casos que implica el estudio de los alumnos de alto y bajo 

rendimiento escolar que se investigaron en funcién de los objetivos planteados 

para este trabajo, es decir, en primer lugar gCémo son construidos como 

alumnos de alto 0 bajo rendimiento escolar?, seguin corresponda, y gcual es su 

formacién psicolégica? 

LA RUTINA DEL PROFESOR. 

Dentro de las observaciones de las once sesiones, se encontré que en su 

rutina del profesor, éste llegaba, saludaba, salfa del salén, se dirigfa con sus 

compafieros de trabajo y regresaba nuevamente. 

Escribia la fecha, el tema y el objetivo de acuerdo a la materia acordada 

con el horario de clases; después de la explicacién del tema realizaba preguntas 

o realizaba algun ejercicio. Normaimente cubria dichas materias, pero existian 

dias donde salia por algun tiempo y no lograba cumplir con el total de objetivos 

escritos en su cuaderno del plan semanal. 

Para la salida del descanso no era de manera precipitada, pues en varias 

ocasiones salian de 5 a 10 min. después, debido a que tenian que terminar el 

ejercicio o el tema que estaban viendo, los alumnos no se manifestaban 

inconformes ante esta situacién. 

Para entrar después del descanso, los alumnos se incorporaban sin 

formacién y el profesor entraba aproximadamente 5 min. después del! toque. 

Para la salida, que era a las 6:00 PM, la mayoria de veces el profesor los 

dejaba satir antes de la hora sefialada. 

En referencia a las vivencias afectivas, en la comunicacién verbal y no 

verbal, el maestro mostraba simpatia en general, pero cuando asigné a los 

alumnos de alto y bajo rendimiento escolar en la sesién trece, éste se inclind 

a mostrar mayor simpatia a éstos. 

Cuando los alumnos presentaban cuchicheos o gestos, dentro de algunas 

materias como civismo, el profesor tlamaba la atencién fuertemente, pero en 

otras materias como matematicas, la autoridad era permisiva, ya que los 

alumnos podian platicar o levantarse de su lugar. 

En el momento de participar, el profesor alentaba esta actividad poniendo 

atencién y reforzando con un aplauso o con un movimiento de cabeza de 

 



manera afirmativa. El maestro valoraba el trabajo en equipo y reprochaba el 

incumplimiente y la desatencién hacia la clase. 

Cuando no existia mucho tiempo para la clase, el maestro tlegaba a cortar 

la respuesta planteando el! problema a otro. 

Dentro de las observaciones solo existié una ocasién donde el profesor 

llamé la atencién severamente, ridiculizando a un nifio que comenté lo que 

preparaba el grupo para el dia del maestro, también Ilegaba a castigar a 

aquellos que no seguian la lectura, los dejaba parados en su lugar. 

El tipo de preguntas que se realizaban por parte del maestro normalmente 

eran de tipo reproductivas y las que hacian los alumnos eran para continuar el 

hilo de la clase, pero no eran de contenido. 

La evaluacién se realizaba de acuerdo a los temas vistos, por medio de 

actividades en el pizarrén, cuaderno, libros, manualidades y exdmenes. Dichas 

evaluaciones no se presentaban frecuentemente a excepcidn de algunas 

materias como matematicas y espanol que se vefan a diario. 

£1 profesor carecia de cuadernos de registro para la evaluacién de las 

actividades realizadas por los alumnos, (cuadernos, manualidades, 

participacién, etc.), mas sin embargo si contaba con un control de faltas y 

Calificaciones de exdmenes de cada una de las materias, éstas eran 

promediadas con la escala estimativa, como conducta y empefio que ponian los 

alumnos a las actividades, para obtener una calificacién total. 

La escala estimativa era tomada de manera cualitativa ya que no contaba 

con registros de evaluaciones, lo llevaba acabo de manera mental asi reportado 

por el mismo profesor. 

La actitud que mostraban varios de los alumnos ante la evaluacién era 

indiferente, pero otros mostraban preocupacién debido a que no se les avisaba 

con un tiempo determinado para estudiar. 

Referente al aprendizaje en ocasiones caia en los polos opuestos, es decir, 

en algunas materias se realizaba como proceso activo e integral en la 

construccién del conocimiento, como fue en matematicas, espafiol e historia, 

pero todo lo contrario en las materias de civismo y geografia, ya que la 

reproduccién de ta informacién era construida fuera del sujeto y transmitida 

mecdnicamente. 
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En las observaciones realizadas, el maestro ejercié una autoridad permisiva 

cuando realizaba actividades de reafirmacién y demédcrata cuando se 

organizaban para eventos festivos y culturales. 

La relacién profesor - alumno fuera del saién de clases, précticamente fue 

nula, ya que se mantenia aislado consumiendo sus alimentos dentro de un 

salén de clases con otros profesores. 

La estructuracién en el salén era de manera heterogénea y geograficamente 

estaban ubicadas desde la puerta como Ia fila 1 hasta la fila 4 que pegaban 

con las ventanas del otro extremo. 

La ubicacién del maestro, la mayoria de las veces era al frente y a las 

orillas del salén y en pocas ocasiones se intercalaba en las filas centrales. A un 

costado del pizarrén se encontraba el horario de clases y reglamento del salén 
que en diferentes ocasiones no se respetaba por falta de tiempo o ausentismo 

del maestro. 

La mayoria de fos alumnos presentaba hdbitos inadecuados de higiene, 

uniforme y utiles incompletos y un aparente aspecto de desnutricién. 

Al inicio de las observaciones, los alumnos presentaban obediencia y 

respeto hacia ellos mismos y a las personas ajenas al grupo incluyendo a los 

mismos observadores. 

Fue hasta la tercera sesidn donde los nifios empiezan a “romper el hielo” 

dirigiéndose a la investigadora para preguntarle su nombre, ella respondié y 

también preguntd; asi varios de los alunos fueron acercéndose y mostraban 

interés en interactuar y al mismo tiempo exhibir sus cuadernos y trabajos 

realizados. 

Posteriormente al 30 de abril, los investigadores interactuaron 

directamente con los alumnos, pues participaron con ellos y ayudaron al 

profesor a dirigirlos, esto con motivo de! “dia del nifio”. 
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ANALISIS DE CASOS 

CASO 1 (EDGAR MARTIN). 

Edgar es un nifio de 9 afios de edad, el nacié en ei Edo. de México, vive en 

calle Francisco y Madero Mz. 39 L 27. Col. Nueva Aragon. En la actualidad 

estudia et 4 afio en fa primaria Nifios Héroes. 

Es el hijo mayor de dos hermanos de una familia nuclear. Su mama se 

dedica al hogar, aunque curs6 algunos ajios en la carrera de secretariado, su 

papa trabaja una combi que le prestan, su papa casi no tiene estudios “mi 

papa solo estudio fa secundaria”. 

Su hermano estudia en ta misma escuela que él cursando el primer afo de 

primaria, menciona que trata de ayudarlo y orientarlo en lo que puede. Edgar 

estudié un afio en el kinder Maria Oropesa Hermida reportando que existian 

muchas cosas bonitas “cuando iba a! kinder me gustaba cémo conviviamos, 

cémo jugébamos, todo eso, como te diré, o sea, todos tos trabajos que 

haciamos, conviviamos mucho, éramos muy juntos todos”, después de 

comentar esto se llega a contradecir cuando menciona que tubo algunos 

problemas debido a que algunos nifios querian abusar de él argumentando lo 

siguiente “querian, este, abusar de mi, querian hacer de mi, lo que querian yo 

no me dejaba, quitar mi dinero o luego querian pegarme”. 

Las actividades que hacia era ejercicios para relajarse, figuras, juegos y 

dibujos.. 

Desde pequefio realiza actividades extraescolares y en {fa actualidad juega 

futbol, en un equipo llamado mocambo, ve television, lee libros sobre la vida y 

consejos para superarse. 

Edgar Martin sefalé que anteriormente lo llevaban y lo recogfan de la 

escuela, pero en la actualidad solo lo recogen, aunque su mama esté al 

pendiente de su trabajo y asiste a las juntas enterandose de sus calificaciones 

y conducta. 

Ei menciona que le gusta estar mucho en la escuela “es un orgullo estar en 

la escuela y no me gustaria estar en otra” reporta que el afio que mas le ha 

gustado era cuarto ya que tenia un buen maestro pues explica bien. 

Edgar Martin fue seleccionado como nifio de alto nivel académico por su 

maestro de cuarto afio, sefialando que el nifio tiene calificaciones de nueve y 
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diez, ademas de contar con buena simpatia del grupo, participacién continua y 

adecuada, cuadernos con buena calidad basdéndose en caratula, forro, buena 

letra, fechas, esquemas, objetivos, ilustraciones, iluminacién, asi como ta 

entrega de tareas y trabajos. 

En cuanto al concepto que tienen sus compafieros de Edgar Martin a dos 

de tres nifos que se tes preguntd, consideraron a él como el alumno mas 

aplicado del grupo, y una alumna comenté que to concebia como el segundo 

mas apticado. 

Su comportamiento dentro de! salén se observé que se dirige de manera 

respetuosa hacia sus compajieros y maestros, maneja un lenguaje fluido y 

adecuado a su edad, diferencid4ndose de muchos de sus compaferos que 

manejan un lenguaje mas popular y calé. Su desempefio académico mostrd 

participacién constante cumplimiento con el material y cuaderno, calidad en la 

escritura y organizacién, ademas que en los exdmenes obtuvo calificaciones de 

8,9y 10. 

Cuando esté el maestro dando clase muestra atencién e interés, asi como 

tespeto para el que participa o lee. 

Cuando el profesor no se encuentra, Edgar elabora las actividades 

planteadas y después se pone a platicar o se levanta sin distraer a sus 

companeros. 

Existieron momentos donde no habia actividades y se comportaba sin 

buscar problemas, realizando dibujos o platicando sin Nevarse como lo hacian 

otros. 

En el recreo convive con otros alumnos de conducta sin problematica 

notable, jugando en equipo mayormente (a la base, el puente del amor, futbol, 

canicas, etc.}. 

Antes de Itegar a la escuela, él platica con sus amigos, y cuando se va lo 

hace con su mama , mostrando una conducta adecuada sin problematica 

aparente. 

Los comentarios de sus compaferos es que juega bien el futbol respetando 

reglas y compafieros. No existieron comentarios de los mismos alumnos hacia 

la conducta de Martin fuera de la escuela, pues mencionan que no lo ven cerca 

de sus respectivas casas. 
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CONSTRUCCION DE EDGAR MARTIN COMO ALUMNO DE ALTO 
RENDIMIENTO. 

Normalmente los nifios con alto nivel académico poseen habitos para la 

realizacién de su trabajo, dentro y fuera del aula, asimilan con facilidad los 

materiales y preparan tareas para las clases, trayendo consigo satisfactorias 

calificaciones. Estos alumnos presentan una disposicién positiva para las 

actividades académicas, muestran madurez psiquica, interés y atencién por las 

clases, seguridad para expresarse, aceptable conducta, asi como amplio 

repertorio de lenguaje y desenvoltura verbal. 

Al iniciar el trabajo de observacién y aplicacién con este alumno, su 

respuesta fue inmediata y de buena manera, entusiasmado a participar y a 

prestar su tiempo para colaborar. 

Las observaciones se hicieron fuera y dentro del salén asf como en 

diversos dias, horarios y asignaturas. 

Las entrevistas que se grabaron y la apreciacién de instrumentos se 

realizaron en el patio y en dos salones desocupados. 

Se provocé curiosidad y acercamiento a nosotros de compajieros, cosa 

que no Ilegaban a distraer a Edgar en la mayoria de las veces. 

Analizando el desarrollo académico y conducta de Edgar Martin se 

corroboran varios de !os postulados que retomaremos de nuestros capitulos 

tedéricos, es el hecho de que Martin reporta que sus padres en ocasiones lo 

apoyan para fa realizacién de fa tarea, trayendo consigo que se sienta con 

mayor apoyo en un momento determinado. Aria (1990) menciona que “son 

los padres quienes constituyen en diferentes formas y con diferentes 

intensidades para que e! proceso educativo rinda frutos, de ellos depende en 

gran medida que los alumnos asisten, lleguen puntuales, cuenten con lo 

necesario para poder aprender, reciban el apoyo extraescolar como son las 

tareas indispensable para el adecuado aprovechamiento de los objetivos 

educativos y quizds lo mds importante es el hecho de que los padres de familia 

compartan con la escuela la funcién formativa de los nifios. (P.223). 

Bajo la observacién y entrevista realizada se pudo percibir que Edgar tralia 

su uniforme, en ocasiones incompleto, pero limpio , bien peinado, material 

para trabajar, utiles completos mostrando asi habitos adecuados para el 

sistema educativo, inculcados por la familia. 
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Aunque sabemos que la alimentacién, la vivienda y su espacio personal 

influyen para un buen desarrollo académico, en este caso e! nifio en ocasiones 

carecia de lunch y segun reporta, la casa no era propia, siendo asi el no apoyo 

a nuestro fundamento tedrico, pero cabe resaltar que también existen otros 

aspectos que ayuden a la construccién de un alumno de alto rendimiento 

académico, tal como ta actitud favorable que su mama _presentaba para las 

juntas y en participaci6n de eventos como fue el dia del nifio, dia de las 

madres y dia del maestro. 

Otro aspecto importante es el clima familiar que reporta Edgar, 

mencionando que sus padres conviven con ellos, principalmente los fines de 

semana, aunque en realidad con la persona que convive mas es con su mama 

y su hermana con quien en ocasiones tiene diferencias. 

“Siempre tratamos de estar bien, para no causarle preocupaciones a mi 

mama”, también menciona que ésta atiende de igual manera a los dos,"“ella se 

preocupa por mi hermano y yo, siempre esta atenta de que comamos y que 

hagamos la tarea que en ocasiones supervisa cémo fa realizamos”. 

Su pap4 descansa un dia a la semana _ y en ocasiones él los recoge de fa 

escuela. El clima familiar en que se desenvuelve e! alumno es un aspecto 

importante ya que por medio de éste se conoce el logro escolar, las 

caracteristicas afectivas, como la autoestima escolar y un desarrollo 

socioemotivo, asf como fa calidad de la interaccién de tos padres con los hijos 

para el éxito escolar. 

Edgar menciona que sus papas en diferentes ocasiones han platicado con 

él mencionandole lo importante que es el estudiar que se sienten orgullosos de 

que é! ponga mucho empefio en la escuela. . 

“Siempre tratan de hablar con mi hermano y conmigo, ademas de convivir 

en familia... ahorita no hemos salido, pero hemos ilegado a salir a pasearnos 

en varias ocasiones. 

También su papa lo apoya para desarroflar éxito en la escuela mencionando 

lo siguiente: “muchas veces mi papa me ha animado por que el quiere que siga 

estudiando, dice muchas cosas, como que si dejo de estudiar no voy a llegar 

a ser nada, no es ta Unica forma de alcanzar el éxito, pero es una de sas 

seguras”. 

Edgar reporta que una baja calificacién no es causa de regafio de sus 

padres, si no que hablan con él menciondndole que suba esa calificaci6n que 

es capaz de realizarlo y llegar a ta maxima calificacién. 

 



STA TéSIS HO GEBE 

cil DE LA BiBieTECR ” 

Otros factores de gran importancia que la familia aporta para un buen 

desarrollo académico son el nivel de vida, el entorno material y psicoldgico del 

nifie, su alimentacién, su vivienda y su espacio personal en el seno que se 

desenvuelve. 

Edgar nos platicé que su casa no es muy grande, pero viven 

cémodamente, él comparte su cuarto con su hermano y su mama los ha 

ensefado a respetarse. Edgar comenté que le gusta leer mucho, pero solo 

libros que Je dejen cierta sabiduria, pues dice que su papa en ocasiones lee 

revistas que no tienen ningtin sentido, lamandoles “revistas chatarras”. 

Es importante reconocer que el presente estudio se realizé en una zona 

econdémica de clase media- baja por lo cual muchas viviendas de la zona no 

estén en su totalidad construidas, aunque algunos nifios consideran que su 

casa es grande y cémoda, ademas que la alimentacién se basa principalmente 

en los alimentos basicos. 

Por otra parte sabemos que el profesor es un factor para la educacién de 

los alumnos y bajo el estudio se observé que el profesor dirigia en constantes 

ocasiones la participacién hacia Edgar Martin, incluyo el maestro antes de 

preguntarle sobre tos nifios de alto nivel académico, él nos mencioné a Edgar 

como un nifo inteligente, dedicado y con cierta popularidad de! grupo 

mencionando “mira ese nifio es querido por los alumnos, pues hicimos 

elecciones para la clase de civismo y é! fue uno de los mas propuestos, esto 

es debido a que el nifio es muy dedicado e inteligente”. Este comentario nos lo 

hizo de manera abierta, es decir, varios de los alumnos escucharon lo que el 

maestro nos decia. 

Es asi que el profesor, también es constructor de la personalidad del nifio. 

Se observé que e! profesor cuando dirigia la participaci6n a Edgar en ocasiones 

era de manera sencilla y otras de manera compleja, a diferencia de los demas 

alumnos que les preguntaba cosas muy “sencillas”, ademas el maestro se 

mostraba paciente para recibir la participacién de Edgar. El profesor reforzaba 

con un “muy bien” un movimiento de cabeza o retomando el comentario de 

Edgar. Esto confirma lo mencionado por Good y Brophy (citados en Woolfolk, 

1990) donde hablan acerca de los etectos que generan las expectativas del 

maestro, tratando de diferente manera lo que esperan de sus estudiantes; si 

esperan que tengan buen rendimiento recibiran mas atencién o le concederan 

mas tiempo para responder alguna pregunta y debido a esto, Jos alumnos para 

los que el maestro tiene buena expectativa, como es en el caso de Edgar, 

contestan correctamente con més frecuencia y si esto es a diario, este tipo de 
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estudiantes tienen mayor desempefio académico y mayor puntuacién en jos 

exdmenes de aprovechamiento. 

Edgar reporta que su maestro se dirige a é! de manera respetuosa y 

normalmente to hace sentirse bien, pues en varias ocasiones le dice que siga 

con ese entusiasmo, y lo llega a felicitar. Edgar argumenta lo siguiente: “el 

maestro es muy paciente con nosotros y sincero, ademas nos da mucho dénimo 

para seguir adelante y ser alguien en la vida; yo siento que ha sido mi mejor 

maestro, pues siempre viene muy limpio y creo que esté muy bien preparado 

para darnos clase.” En las observaciones el profesor mostré preparacién de 

clases, asi como dindmicas y material para su desarrollo docente. 

Es asi que muchos estudiantes toman la conducta del maestro como un 

espejo en el cual se ven a sf mismos. 

Las cualidades del profesor de! grupo como se mencioné con anterioridad 

es uN maestro que en ocasiones se mostraba permisivo y en otras demécrata, 

la mayoria de las veces tenia control del grupo, tratando de dar en cada clase 

un conocimiento significative es decir, un conocimiento que pudieran aplicarse 

a su vida real de cada nifio, coincidimos con Fontana (1989) que explica que 

“es importante tomar en cuenta las cualidades del profesor ya que esto apoya 

para establecer ciertas relaciones con los alumnos y ayudan a obtener un buen 

controt de clase y aprovechamiento.” (P.149). 

Otro factor de construccién del alumno son los compaferos ya que todas 

las relaciones dentro del aula son de gran importancia, puesto que en ellos 

pueden derivarse influencias favorables que contribuyen al bienestar del 

estudiante, a ayudarle a avanzar en su aprendizaje, a lograr autovalorarse bien, 

a ser apreciado por sus compaiieros. 

En el caso de Edgar, la relacién de sus compaferos es favorable, ya que 

mostraba dentro y fuera del salén simpatia con la mayoria de ellos, platicaba, 

jugaba, respetaba y lo respetaban, en las entrevistas que se realizaron a tres 

companeros de él comentaron que es un buen estudiante muy participativo, 

que se lleva bien con el maestro, que te sale todo bien, es eficaz jugando 

futbol, ademds que es un nifo que cuando juegan en grupo es uno de los que 

mas escogen, sabe ser buen amigo, pues se puede confiar en él sobre los 

problemas que se tienen, sabe respetar a sus compafieros y reglas 

establecidas, es muy limpio tiene calidad en lo que hace. 

En realidad se pudo constatar lo mencionado por sus compafieros, en las 

observaciones Edgar era apoyado para que participara o encabezara una 
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actividad, y fue el caso de un concurso de figuras en el geoplano donde sus 

compafieros apoyaban fo realizado por Edgar; sus participaciones eran tomadas 

en cuenta por el profesor y sus compaferos, reforzando asi cada participacién 

que hacia; en una actividad del tema de partidos politicos, se realizaron 

diferentes equipos y en donde participaba él lo escogieron como su candidato, 

gritando ante el grupo que era é! el que iba a ganar las contiendas. 

Cuando se realizaron las observaciones en el descanso existian diferentes 

alumnos que se acercaban a é!, invitandolo a que jugara con ellos, en una 

ocasion jugaron nifios y nifias, siendo Edgar uno de los compafieros que mas 

escogian. 

Dentro de la clase de educacién fisica jugaban en ocasiones futbol y dos 

veces anoté gol, logrando asi la derrota del otro equipo y ia simpatia de sus 

compaferos. 

Edgar reporta que sus compafieros creen mucho en él y no los puede 

defraudar, “asf tengo que sacrificar algunas cosas, pero no puedo defraudar a 

los que creen en mi” comenté entusiasmado. 

FORMACION PSICOLOGICA DE EDGAR MARTIN. 

Consideramos que Edgar tiene una autorregulacién que se enfoca como un 

nino de alto nivel académico ya que reporta que él es uno de los mas 

aceptados del grupo, y que en los afios anteriores siempre ha destacado en los 

primeros tugares “mis calificaciones son de nueve y diez y estoy contento 

porque son unas de las mas altas” en la entrevista él reporta que se siente 

orgulloso por sus altas calificaciones pues considera que es un esfuerzo suyo. 

En el completamiento de frases, se considera como uno de los alumnos muy 

atentos en la clase, aunque no se considera como los alumnos que felicita el 

maestro ya que toma en cuenta que tiene que estudiar mas. En este alumno se 

encontré cierta flexibilidad, menciona que se ha enfrentado en algunas 

situaciones donde ha obtenido calificaciones de siete, pero él se ha propuesto 

superarlas y lo ha logrado, gracias a que se pone a estudiar, pone mayor 

atencién ha mejorado su letra, asi también existis un momento donde crela 

que no iba a superarlo, esto indica que tiene afaén de sobresalir o de mayores 

metas. 

El considera que si se esforzaba obtendria mejores calificaciones Edgar 

argumenté “todos tenemos capacidades, pero algunos no quieren cambiar sus 

ideas, se creen incapaces, si pueden, pero no quieren, tal vez les falta 

 



  

seguridad 6 el apoyo de sus padres.” Es capaz de autovalorarse en sus 

capacidades y reconocer sus limites y analizar el desempefio de los otros. 

También existen funciones reguladoras, Edgar menciona que el profesor le 

ha dirigido muchas de las actividades y comportamientos que se deben de 

seguir, “yo he modificado mi forma de comportarme y de realizar las cosas, 

con el fin de mejorar mi ensefianza y mis calificaciones”. Esto confirma lo 

mencionado por Gonzalez y Mitjans (1989) es ta flexibitidad o no del sujeto 

para reorganizar, reconceptualizar y revalorar los distintos contenidos 

psicolégicos de su personalidad (P. 26). Se observa aqui en Edgar un papel 

regulador de manera conciente de! aspecto cognitivo. 

En diferentes ocasiones comenta que no es un buen nifio, que es muy 

enojon, conflictivo, que no le gusta la tarea y que le aburre la escuela y es 

rutinaria, por lo contrario la imagen del maestro es valorada por Edgar, ya que 

en varias ocasiones expresa que su maestro es el mejor, limpio, ordenado, 

tespetuoso y paciente, el cual motiva para ser mejor. En ta carta del dia del 

maestro escribid “. . . yo le deseo que siga siendo asi, gracias por apoyarnos 

siempre, sera el mejor maestro para mi”. Estos comentarios nos puede 

sostener que existe una integracién cognitiva - afectiva relativamente estable, 

que actua de manera inmediata sobre el comportamiento ante las situaciones 

vinculadas a su accién reguladora. (unidades psicolégicas primarias). 

En cuanto al indicador funcional de la capacidad de estructurar el campo 

de accién, Edgar mostré gran desenvolvimiento para las actividades que 

realizaba con nosotros, enfrentandose a nuevas situaciones con seguridad 
como fue {a entrevista grabada, actividad que nunca se habia enfrentado, 

grabacién en video de su desenvolvimiento dentro y fuera del salén, asi como 

la resolucién directa de los instrumentos aplicados. El escuchaba con atencién 

las instrucciones y se desarrollaba y contestaba de acuerdo a su experiencia, 

no liegando a inventar situaciones como lo hicieron otros alumnos. 

Dentro de ta entrevista reporta que en tercer grado le tocé una maestra 

que no les llegaba a explicar varios temas, y en un momento se sintié 

desesperado, pero comento que é/ se puso a investigar por su cuenta y que la 

actitud de la maestra no iba a ser un impedimento para seguir aprendiendo, 

mostrando con ésto una capacidad para organizar alternativas diversas de 

comportamiento ante situaciones nuevas y ambiguas como la menciona 

Gonzalez y Mitjan (1989, P.26), y un desarrollo de su independencia y de 

toma de decisiones. 

 



Es sin duda que en este caso fos factores de construccién como son la 

familia, los maestros y los compafieros son fuente de estimulacién y 

regulacién para el desarrollo académico de Edgar, que presenta niveles de 

regulacién con tendencia consciente - volitivo donde se expresan valores 

positivos, elevada flexibilidad, alto desarrollo de las operaciones cognitivas que 

mediatizan el comportamiento, elevada capacidad de estructuracién del campo 

de accién, etc. 

CASO 2 (JOSE FRANCISCO). 

Francisco es un nifio de diez afios de edad, nacié en el D.F., vive en calle 

Miguel Dominguez L.75 Mz. 75 Col. Nueva Aragon. 

En la actualidad estudia 4° aio en 1a primaria nifios Héroes, al inicio de la 

entrevista menciona que es el mayor de Jos hermanos, pero después comenta 

que tiene un hermano de 18 afios. 

Proviene de una familia nuclear. Su mamé se dedica al hogar, ella estudié 

la preparatoria, su papa trabaja en una fabrica como obrero y tiene estudios de 

secundaria. En total son 4 hermanos, Javier de 18 afios, que es alumno de 

bachillerato, pero posteriormente indica que es profesor de ese nivel, 

corroborando asi que en ccasiones llega a mentir pues no es una respuesta 

elocuente. Miguel tiene 4 afios y su hermana Yolanda 3 afios. 

Francisco cursé 2 aos de preescolar desconociendo el nombre de la 

escuela dando asi un nombre incorrecto “Jardin Escolar para nifios de 7 afios” 

aunque después dice que sus companeros tienen 5. El reporta que en el Kinder 

realizaba diferentes actividades “todos jugdbamos y casi no nos ensefaban 

nada para escribir. Jugdbamos contentos y cuando hacia mucho calor 

agarrdébamos cubetas con agua y jugdbamos. La maestra no nos reganaba 

solamente nos decia que si nos enfermaébamos que no fuéramos de chismosos 

con nuestras mamas, le deciamos que si y después agarrdébamos Jodo y nos 

batiamos ya cuando lIlegaba ta hora que nuestras maméas lHlegaran, te decia la 

maestra que hablan hecho y la maestra le dijo una mentira, que nos habiamos 

embarrado de todo porque jug4bamos con barro y eso no era cierto”. 

En ta actualidad Francisco practica Karate de 9:00 a 10:00 A.M, se 

considera una persona alegre porque no hay nadie que lo desanime; sus 

mejores cualidades son hacer la tarea, aunque en realidad en muchas 

ocasiones no las cumplié ante el maestro, otra no decir groserias, sin embargo 

en las observaciones escuchamos varias de é! dirigidas a sus compajfieros. Sus 

peores defectos son engafiar a la gente. 
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Por otra parte quienes aportan en el gasto familiar es su hermano con 

$500 diarios y su papa $400 diarios no hay coherencia en sus aportaciones. 

Se percibid que en varias ocasiones nos mintié Francisco a nuestras 

preguntas. 

Et alumno proviene de una familia de clase media baja, siempre ha vivido 

en la misma vivienda, los servicios pUblicos que se presentan en su localidad 

son, drenaje, alumbrado, agua potable. 

El alumno comenta que no lo flevan ni lo recogen sus padres de la escuela, 

se va en un bicitaxi porque su tio a veces viene por él y en ocasiones se va 

caminando. En un inicio explica que las personas que estan al pendiente en 

sus tareas y trabajos es su pap’, hermanas y su hermano Pepe que va en 

preparatoria; posteriormente comenta quien lo asesora mas es su hermano 

Pepe. 

El menciona que la escuela no estd muy cerca de su casa, a pesar de ello 

asiste a la escuela nifios Héroes porque “me gusta venir a esta escuela, yo 

escogi esta escuela” el turno se fo dieron, se siente a gusto estar en fa tarde 

ya que no |e gustaria estar en la manana. 

El educando considera que el profesor de su grupo ha sido el mejor “es una 

persona preparada muy bien y tiene una buena educacién y nunca nos ha 

dicho groserias”. 

El alumno reporta que reprobé tercer ajio, porque no le echaba ganas en 

las materias de matematicas, historia y geografia, sintiendose muy triste “mi 

hermano me regafié y me dijo que si reprobaba de nuevo ya no iba a ir a la 

secundaria ni a la preparatoria. 

José Francisco fue seleccionado como nifio de bajo nivel académico por su 

maestro de cuarto afio, verificando la tista de control de calificaciones de cada 

una de fas materias y el control de faltas mensual. Ademads en las 

observaciones que se realizaron en sus cuadernos se percibid que no estan 

forrados, apuntes incompletos, no los tiene ordenados, faltan fechas, titulos, 

su letra no es legible. 

Su profesora de tercer afio consideraba que e! aprendizaje del alumno “fue 

de un alumno de un promedio regular por falta de} apoyo de los padres, el nifio 

presentaba problemas de lecto - escritura como ta contaminacién de letras, la 

dislexia y siempre escribia mal (me acuerdo que escribia) y !o plasmaba en 

todas las materias no solo en espanol. Sus calificaciones normalmente eran de 

siete y obtenia ef ocho cuando se motivaba al nifio, platicaba antes con él y 
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estar insistiendo que tenia que estudiar por que no tenia el habito del estudio 

ya que sus padres se dedican al negocio y mucho tiempo lo dejaban solo 

inclusive en la hora de ta salida, todavia, actualmente a fas 6:30 P.M., porque 

no vienen por él pronto”. 

En tas materias de educacién artistica y fisica se mostraba inseguro, casi 

no participaba y era muy inhibido, no se reunia con sus compafieros, es decir 

le faltaba integrarse. 

Dentro del salén comenta la maestra que existfa distraccién del alumno, 

suponiendo que éste se distraia por estar pensando en los problemas de !a 

casa (el cuidado de su hermano menor}. 

En cuanto al concepto que tienen sus compafieros de José Francisco dos 

de tres nifios que se les preguntd, uno lo consideré como el alumno de bajo 

rendimiento académico y una alumna comentéd que lo concebia como el 

segundo de bajo rendimiento. Su comportamiento dentro del salén en fa 

mayoria de las ocasiones era pasivo aunque a veces jugaba a “peleas” con su 

compafero de banca. Cuando el maestro estaba presente su conducta era 

aceptable a pesar de que se distraia en diferentes momentos, pareciera ser 

como si quisiera pasar desapercibido. En una ocasién no presenté material de 

geografia consiguiendo asf que el profesor se lo comprara en la papeleria de la 

escuela. 

Fuera del salén Francisco trataba de interactuar con los mismos 

compaferos, de su grupo, pero no se liegaba adaptar con ellos y en ocasiones 

lo rechazaban alejandose de él. 

Este alumno por las mismas circunstancias convivia con uno o dos 

compafieros, que de igual manera son de bajo rendimiento, teniendo conductas 

como empujarse, corretearse, golpearse e insultéandose. 

Su conducta fuera de la escuela, segdin lo reportado por su compafiera 

Maribel, es de manera irrespetuosa y de vagancia. 

Al término dei ciclo escolar, valorando el aspecto académico fue 

aprobatorio con un promedio de 6.8. 
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CONSTRUCCION DE JOSE FRANCISCO COMO ALUMNO DE BAJO 
RENDIMIENTO. 

En las observaciones realizadas encontramos que José Francisco mostraba 

ciertas deficiencias en el aspecto académico, conductual y personal. Sus 

calificaciones son bajas, lo cual ha llevado a ser valorado por sus maestros y 

compafieros como un nifio de bajo rendimiento escolar. 

Francisco reporta que tiene apoyo de su mama de su papa y de su 

hermano de bachilleres, para el desarroflo educativo, sin embargo en sus 

cuadernos existian recados como “no trajo la tarea”, “no trabajé en clase”, 

“poner mayor atencidn” y otras mds, que no eran firmadas por los mismos 

padres. En contraparte el profesor mencioné que los padres casi no asisten a 

las juntas provocando con esto la desatencién de su hijo. También la maestra 

de tercer grado reporté que los papas llegaban por el nifio de media hora a una 

hora después de la salida siendo este nifio el ultimo en salir de la escuela. 

Informa la profesora que los papas argumentaban que llegaban tarde por estar 

trabajando. 

En una ocasién la madre nos abordé y nos comenté frente a Francisco que 

sabia que su hijo no era un nifio con grandes capacidades y que era muy flojo 

para trabajar, pero cuando se lo proponia satia bien en los examenes. 

Con estas observaciones y comentarios reafirmamos lo mencionado por 

Musitu y colaboradores (1988) donde sefialan que “los padres de jos nifos 

desventajados normatmente no apoyan a sus hijos, no realizan actividades 

extraescolares, existe poca o nula convivencia, desfavoreciendo asi la 

seguridad y el coeficiente de sus hijos. Ademads el bajo fogro y el pobre 

desarrollo intelectual en los nifios dentro de la escuela, se relaciona con 

valoraciones negativas de los padres” (P.103). Estas valoraciones también han 

sido transmitidas por su hermano, pues menciona que en ocasiones le dice que 

es un “burro” y que le debe de poner mayor atencidn al maestro. 

Analizando las tistas de asistencia se encontré que existian muchas 

inasistencias por parte de Francisco, enfatizando asi que los mismos padres no 

insistian o no checaban la puntualidad del nifio. 

Se encontré también que Francisco en repetidas ocasiones decia groserfas 

contradiciendo a la formacién que supuestamente dan sus papds “lo que mas 

me gusta de ellos es que nunca dicen groserias y no me pegan”. 
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Esto indica que no existen ciertos valores formativos, tendiendo mucho a 

mentir y no razonar !o que comentaba. 

Cuando se aplicé la entrevista él reporté que convivia con su papa jugando 

a las cartas continuamente, pero contrariamente la mama nos reporté que no 

podian atender mucho a Francisco debido a las actividades que tenia que 

desarroliar ella y su esposo. 

Parte de la construccién de José Francisco como un nifio de bajo 

rendimiento académico se debe a que no existe un clima familiar muy positivo. 

Ademas, en Ja misma ocasién que nos abordé la mama de José Francisco, 

nos reporté que en ocasiones ella no le pasa las quejas a su esposo debido a 

que llega a castigar a golpes a su hijo “aveces el maestro me da las quejas de 

este nifio (sefialando a José Francisco) pero prefiero no decirselas a mi esposo, 

ya que luego, le pega sin darle ninguna explicacién y eso esta mal, pero yo lo 

que hago es que le digo que fo voy a cambiar de escuela o lo voy a meter a un 

internado”. 

Bochkarieva (1977) sefala que tanto el padre como la madre carecen de 

tranquilidad, de paciencia y de estabilidad en sus comportamientos con 

respecto a su hijo, no soportan ni el ruido, ni el desorden, se irritan facilmente 

y no toleran la desobediencia y la falta de respeto, no hacen razonar y a veces 

recurren al chantaje afectivo cuando se portan mal. El padre y la madre, 

ademas, no estan de acuerdo cuando se trata de intervenir, el padre juzga a la 

madre como demasiada blanda mientras que esta juzga al padre como severo. 

En cuanto al apoyo que recibe de la familia para las tareas, es minimo, 

pues él argumenta que son contadas las veces que le han ayudado ya que 

normalmente las hace sin ayuda de nadien. 

Es evidente que un clima educativo familiar malo puede daar el éxito 

escolar de los alumnos y es el caso de Francisco donde se perciba que en su 

familia no existe una adecuada comunicacién, asi como una armonfa en donde 

pueda desenvolverse y desarrollarse favorablemente. 

En lo que concierne a cémo e! profesor es constructor, pudimos observar 

que en solo una ocasién el maestro dio la participacién a José Francisco, 

siendo esta muy breve y sin aportacién, sdélo fue participacién de repeticién de 

informacién; en esta ocasién no se reforz6, ni se comenté sobre la 

participacién realizada, ademas que el maestro no dio mucho tiempo para ella. 
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Durante una sesién fitmada, José Francisco quiso participar levantando la 

mano en diversas ocasiones, pero el maestro nunca se la-dio a pesar de que lo 

vio que estaba insistente. En otra ocasién que se filmé en la hora de educacion 

fisica el profesor al saber que grababamos se acercoé a platicar con José 

Francisco, a éste Je dolfa una rodilla y el maestro le dio masaje y 

posteriormente le dio dinero, comenténdonos después que !o hizo por que el 

nifio no lieva lunch. Esta fue la dnica vez que observamos que e! maestro se 

dirigia al nifio y tal vez lo hizo por que estabamos observandolo. 

José Francisco afirmé que el maestro en ocasiones lo regafia sin 
justificacién alguna y eso lo hace sentirse muy ma! “en ocasiones me regafa 

aunque yo no haya hecho nada malo”. 

También nos dice que no le pregunta al maestro cuando no le entiende por 

que le da pena y creé que lo va a regafiar. En contradiccién menciona que le 

tiene mucha confianza a su maestro y nunca le ha dicho ninguna groseria. Es 

asi que José Francisco nuevamente tiende a contradecir lo que nos decia. 

Sin embargo si pudimos observar que ef profesor se dirigia de diferente 

manera a sus alumnos siendo con algunos muy sociable y carismatico y con 

otros muy rigido y autoritario. 

Lo que nos reporta la maestra del afio anterior es que a José Francisco no 

le gustaba participar en eventos sociables “é! era muy inhibido, ie falta 

seguridad de si mismo, él no se reunia con sus compajieros, esperaba que to 

tlamaran y en caso que lo flamaran jugaba 5 min. y se retiraba del equipo”. 

Agregando que en los afios anteriores sus maestras le llegaban a gritar 

ofendiéndole, diciéndole que era un flojo y que tenia muchos errores de 

escritura. 

Sin duda que los maestros son parte de la construccién en este caso de 

bajo aprovechamiento puesto que sus actitudes, comentarios y atencién son 

poco estimulantes. 

Por otra parte todas las relaciones dentro del aula son de gran importancia, 

ya que de ellas pueden derivarse influencias favorables que contribuyen al 

bienestar de! estudiante, a ayudarle a avanzar en su aprendizaje, a lograr 

autovalorarse bien, a ser apreciado por sus compafieros. Sin embargo, como lo 

considera Rodriguez (1982) también pueden derivarse de estas relaciones en el 

grupo influencias negativas que le hagan sentirse mal, que contribuyan a 

crearle o acrecentar sus dificultades en el aprendizaje y aun a enfrentar 

conflictos autovalorativos y de valoracién de sus compajieros hacia él. “casi 
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no tengo amigos y en ocasiones no quieren jugar conmigo”, argumenta José 

Francisco con los ojos tlorosos. En realidad en las observaciones realizadas es 

que a José no se le acercaban sus compafieros y él lo hacia en la hora del 

descanso o en los tiempos libres dentro del salén, pero solo para jugar a 

“tuchitas”. 

En un juego realizado por el maestro pudimos verificar que a José no !o 

escogian y fue de los ultimos, ya que no habia otras opciones. 

Tres de sus compafieros que se entrevistaron coincidieron diciendo que es 

un flojo y que va muy mal en el estudio, ademas que no se juntarian con él 

para realizar un trabajo ya que los podria perjudicar en sus calificaciones. 

Por otro lado, observando una filmacién de la clase de educacién fisica, él 

se queda sin hacer el ejercicio, y no le dice nada el maestro ni sus compafieros 

es decir, ignoran su actitud a la actividad. 

Es por esto que posiblemente José Francisco se siente mal y que sus 

compajieros puedan ser fuente del bajo aprovechamiento que presenta este 

nifio ya que el reporta que no le hacen caso y se enojan con él, “no me llevo 

bien con algunos compafieros ya que se enojan, por que no hago bien las 

cosas y dicen que no se quieren juntar conmigo y por eso nos separamos.” 

Comenté con gesticulacion triste. 

Tanto ta familia como tos maestros y los compaferos son influencia de 

bajo aprovechamiento, por comentarios y actitudes que toman hacia José 

Francisco, aunque segtn lo que reporta él es que sus familiares, maestros y 

compafieros apoyan a su “buena” educacién. 

FORMACION PSICOLOGICA DE JOSE FRANCISCO. 

Este nifio se caracterizé constantemente por mentir a las preguntas que se 

realizaban ya que en diferentes ocasiones se contradecia a lo que planteaba en 

la entrevista inicial, después en la complementaria, asi como en los 

instrumentos aplicados. 

Su autovaloracién es contraria a {o que argumentan profesores y 

compafieros ya que él se considera como un alumno de buen nivel académico 

aunque sf considera que hay alumnos mas aplicados. “yo me considero bueno 

o mas o menos regular ya que saco buenas calificaciones aunque hay otros 

nifios que van mejor que yo.” Interpretando ésto como un nifio que no 

reconoce sus limitantes y alcances, mostrando asi un nivel de regulacién de 
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normas y estereotipos caracterizado por un pobre desarrollo de los indicadores 

funcionates. 

En el completamiento de !a pelicula reporta que a él no fo felicita la 

maestra debido a que no leyé bien. También en la elaboracién del cuento 

menciona que el nifio ganaba casi todos los concursos pues era un nino muy 

capaz. Ei menciona que existen otros nifios del grupo que van mal “Alejandro 

no sabe nada cuando, estabamos haciendo examen de decir las cosas no las 

decia bien y lo sacaban fuera del salén y le ponen cero”. Seguin sus 

catificaciones reportadas en la entrevista, cartas y diferentes instrumentos son 

de 8,9 y 10, sin embargo en las listas sus calificaciones son de 5, 6 y 7. 

Asimismo é! argumenta que sus mayores virtudes es hacer la tarea “lo que 

mas me gusta hacer es la tarea ya que son muy bonitas y aprendes” en el 

completamiento de frases responde “la tarea me agrada porque aprendo cosas, 

cémo nacen los animales, cémo se desarrollan o crecen”, ademas en la carta a 

un compaiiero comenta que es necesario hacer ta tarea para pasar aho. Su 

compafiera Maribel menciona “José Francisco es un nifo muy flojo que casi 

nunca trae las tareas y si las trae estén mal hechas”, otro comentario fue de la 

maestra de tercer grado que reporto “se le dificultaba hacer las tareas por ‘o 

que normalmente no las traia”. y el maestro actual reafirmo estos comentarios 

“es un alumno que no cumple con tareas aunque sean sencillas no las trae, la 

otra vez tuve que darle cinco pesos para que comprar un material para !a 

préxima clase y no la trajo, y segun dice una nifia que él se gasto el dinero en 

las maquinitas, mira yo he hablado con él y en el momento me dice que ya va 

a cambiar, pero en realidad no to hace”. En este sentido podemos decir que 

este sujeto no tiene cierta flexibilidad para reorganizar, reconceptualizar y 

revalorar las distintos contenidos psicolégicos de su personalidad como to 

consideran Gonzdlez y Mitjans (1989). Ademds estos comentarios se 

relacionan con nuestro objetivo particular ya que son parte constructora de la 

personalidad de Jose Francisco. 

Existe poca capacidad del sujeto para utilizar de forma activa y constante 

operaciones cognitivas en la regutacién del comportamiento “yo le diria a los 

nifio que van mal que se pongan a estudiar mucho y que no tienen que hacer 

travesuras para no molestar a nadie”. Con este comentario Francisco no 

asume una reftexi6n que sea autorreguladora ya que en diferentes ocasiones 

vimos cémo él molestaba a sus compajieros sin importarle que los demas lo 

vieran excepto el maestro, ya que a este ultimo le tenia cierta valoracién “el 

maestro tiene mucha capacidad ademas que siempre nos respeta y nunca nos 

dice groserias”, ésta ultima palabra la repite constantemente, “lo que mas me 

gusta de mis papas es que no dicen groserias”, “Io que mas me gusta de mi es 
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que no digo groserias”, etc. En cambio en diversas ocasiones hablaba con 

groserias frente a sus compafieros, no coincidiendo asi con lo que él decia. 

En relacién a sus expectativas futuras lo que llega a argumentar es que 

quiere ser karateca “Cuando sea grande quiero ser karateca”, “mi principal 

ambicién es ser karateca” no mostrando asi una inquietud para los estudios 

profesionales. Por lo que concierne a las espectativas inmediatas es pasar afio, 

sin embargo no cumple con tareas, tiene apuntes incompietos, falta 3 clases y 

no estudia para los exdmenes, confirmando con ésto que !o mensionado por 

Francisco no coincide con lo que hace. 

Esta carencia de expectativas profesionales se debe también a que en 

ningun momento nos reporté que sus padres lo motivan para tener una 

profesién, no llega a lidiar con nadie de su familia que cuente con una carrera 

profesional. 

En fo que concierne a las espectativas de ser karateca se debe a que en 

este deporte encuentra motivantes y una estima favorable “el tiempo mas feliz 

de mi vida es estar con mi maestro de karate”, “mi mayor temor es engafiar 4 

mi maestro de karate en las barridas”, “me divierto cuando estoy en la hora de 

karate”, “gozo mucho el entrenamiento” confirmando asi que le interesa mas 

la actividad deportiva extra-escolar que el mismo sistema escolarizado. 

En sus expectativas futuras no es significativo el aspecto académico, 

cumpliéndolo como un requisito que te exige su familia y la sociedad. 

Este alumno no mostré mucha capacidad de estructurar el campo de 

accién, es decir, cuando se le pidiéd que participara con nosotros en un inicio 

se mostré inseguro, ademds, como ya se menciono con anterioridad, Hllegé a 

mentir ante las situaciones nuevas que se le presentaban, no contestaba en 

base a su experiencia y flegaba a presentar ansiedad con lapsos de tiempos sin 

hablar, motivando entonces la participacién de este de una manera paciente 

pero continua. 

Por otro lado el aspecto afectivo es algo que supuestamente el to tiene 

cubierto mas sin embargo pudimos observar que casi no tenia amigos “tengo 

muchos amigos con los que juego” “el hogar es felicidad por que siempre 

estas contento” “amo a mis padres y mis hermanos” “los maestros me 

quieren”, pero en cambio existieron respuestas como “estoy mejor cuando no 

hay nadien conmigo” “la gente me aburre por que me fastidia” “cuando estas 

solo estas triste por que no hay nadien con quien jugar” “me desanimo cuando 

estoy solo”. Sin duda que estos comentarios muestran una inestabilidad 

 



emocionat y el vinculo afectivo no es favorable en los diferentes ambitos en 

que se desenvuelve. 

CASO 3 (SALOMON). 

Salomén es un nifio de nueve aiios de edad, nacié en el Estado de México, 

vive en la calle Josefa Ortiz de Dominguez Mz. 3. No. 19. Col. Nueva Aragon, 

siempre ha radicado en la misma direccién, ocupa el cuarto lugar de los 

hermanos y proviene de una familia nuclear. Su mama se dedica al hogar y 

terminé la primaria. Su papé es policia auxiliar y tiene estudios de secundaria 

abierta terminada por el apoyo que le brindaron en su trabajo. 

En total son cinco hermanos, su hermana la mayor tiene I6 ajios, trabaja 

con una sefiora ayuddndole a vender ropa y estudio hasta la secundaria, su 

hermano Omar de 14 afios estudia 6° afio de primaria, su hermana Lidia de 11 

afos cursa el 6° afio y por ultimo su hermana de 8 afios esta en segundo afio 

de la primaria. 

Salomén cursé un afio de kinder del que no recordé el nombre; reporta que 

era muy bonito incluyendo los objetos que lo conformaban “Habia arboles, 

salones, los bafios, aprendi muchas cosas, el abecedario, !os numeros, tratar 

de escribir muchas cosas mas bonitas, conoci amigos, las maestras fueron 

sinceras conmigo”. En un inicio comenta que estuvo con una maestra que le 

menciono lo siguiente “me dijo que como que me iba a llevar a otro salén 

donde era, donde yo tenia que estar, es decir, porque yo era de 3° C y ahi era 

3°B. 

Et mismo Salomén indica que después de asistir a la escuela llega a su 

casa a ayudar a las labores domésticas y posteriormente hace su tarea. Quien 

solventa el gasto familiar es su papa con $250 semanales. El alumno radica en 

una familia de clase media baja, reporta que viven en casa propia, lo 

conforman diez cuartos los cuales se encuentran en obra negra. Los servicios 

pUblicos que se presentan en su tocalidad son: drenaje, alumbrado y agua 

potable. 

Sefalé que anteriormente quien lo llevaba al kinder frecuentemente era su 

mama, en ocasiones su tia y a veces su papa lo recogia. Actualmente ya no 

porque considera que ya es grande y se puede cuidar. 

En relacién a la tarea, comenta que Gnicamente le explican cuando no le 

entiende pero no le ayudan, Ja persona que lo anima para estudiar es su 

 



hermana de 16 afos, reportando que su hermana le dice “que haga mejor la 

letra porque ella salié bien con el profesor Mario cuando estuvo con el”. 

Quien asiste a juntas es su mama, enterdndose de sus calificaciones y 

conducta. Salomén reporta que le gusta asistir a la escuela porque ya se 

acostumbré, “en ella aprenden muchas cosas en el kinder, pero en la primaria 

es muy diferente porque aprenden a escribir, a no decir groserfas y a no 

pegarse.” 

Piensa Salomén lo siguiente de su profesor de cuarto afo “me siento bien 

con el porque no es regafién, no nos pega, nos ensefé a hacer bien la letra, 

“nos ha ensefiado muchos juegos divertidos”. 

Por otra parte menciona que fe gusta asistir al turno vespertino porque no 

se tiene que levantar temprano y puede hacer la tarea en la mafiana o en Sa 

noche. 

Reperta que cuando iba en el kinder lo premiaron por calificaciones y 

conducta, asi como también en primer afio recibié un premio de buena 

conducta. 
Salomén Martinez fue seleccionado por su maestro como el segundo 

alumno de alto rendimiento escolar, tomando en cuenta que sus trabajos los 

presentaba con calidad; se observ6 que mostraba una gran voluntad de 

participacién en la clase, orden y limpieza en sus trabajos y cuadernos. 

Tres de sus compafieros describen a Salomén como un alumno que 

presenta buen nivel académico, buena conducta, es dedicado a sus estudios, 

en ausencia del maestro permanece sentado en su lugar trabajando, en la hora 

de recreo se integra con sus compajieros para jugar luchas u otros juegos que 

se presenten. 

Al termino del ciclo escolar fue aprobado con un promedio de 9.1. 

CONSTRUCCION DE SALOMON COMO ALUMNO DE ALTO RENDIMIENTO. 

Salomén es un nifio que en el momento en que se le pidié su colaboracién 

acepté de manera inmediata y participativa. 

Analizando fos resultados arrojados en los instrumentos y observaciones se 

pudo encontrar lo siguiente: los padres de Salomén apoyan constantemente la 

educacién de éste ya que asisten a juntas y estén al pendiente de las fechas 
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de examenes y de la elaboracién de las tareas, siendo este un factor 

importante en la construccién de fa personalidad de su hijo. Salomén reporté 

que sus padres siempre le ensefian cosas para mejorar las calificaciones en la 

escuela; en este sentido Salvat y cols (1979) informan que “la educacién no 

solo desempena un papel decisivo en la formacién y el desarrollo de la 

personalidad del nifio, sino que también influye y pueda que determine su 

futuro social y profesional (P.82). 

Los padres de Salomén, apesar de no contar con muchos recursos 

econémicos, tienen una vivienda propia y cémoda, se preocupan por una 

alimentacién adecuada, ésta vista en el lunch que Ilevaba (torta de jamén o 

huevo, fruta y jugo de frutas o agua}. También él comenta que sus padres le 

compran libros y siempre lo estan estimulando para que los lea y de su punto 

de vista; reporta que su familia esta integrada y constantemente convive en su 

casa o en el parque, esto apoya lo mencionado por Musitu y cols (1980) 

donde expresan que existen factores que aporta la familia para un buen 

desarrollo como ej nivel de vida, el entorno material y psicolégico del nifio, su 

alimentacién, su vivienda y su espacio personal en el seno de ésta, sus 

posibilidades de trabajo y de Sectura, sus juguetes, el ambiente y las 

conversaciones familiares, el estimulo para el estudio, etc. 

Bajo la observacién se pudo percibir que Salomén traia su uniforme 

completo, limpio y llegaba bien peinado, ademas cumplia con el material que 

se les pedian, mostrando asi habitos adecuados para el sistema educativo 

inculcados por la familia, que los reflejaba en la elaboracién de sus trabajos y 

en la estructura y limpieza de su cuaderno presentaba notas positivas y firmas 

de padres de familia. 

La actitud que presenté su mama en una junta de firmas de boletas fue 

positiva, felicitando posteriormente a su hijo aunque también le dijo que tenia 

que mejorar en la materia de matematicas ya que habia obtenido 7 de 

calificacién bimestral. Es sin duda que su mama es parte fundamental para la 

construccién de la personalidad de Salomén, ya que llega a motivar y expresar 

su sentimiento de felicidad ante su hijo y ésto trae consigo que el nifio siga 

esforzandose para obtener buenos logros en la escuela. 

Segiin Salomén: en muchas ocasiones se retinen para comer o cenar y asi 

platican !o que vivieron en el dia todos, pero también en ocasiones sus padres 

discuten principalmente por dinero, causando esto que se legue a sentirse 

triste él y sus hermanos, pero aun asi esto no le perjudica en ta escuela. 
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Al elaborar sus tareas su mamda checa que la esté haciendo bien, pero ella 

no interviene directamente en la elaboracion de dichas tareas, “ella me dice, tu 

tienes la capacidad de hacerlo y ya debes de ser responsable de entregarlas 

correctas y timpias”, menciona que también en este afio escolar lo dejan irse y 

tegresarse solo de la escuela ya que su familia considera que ya esta grande y 

debe saberse cuidar sdlo. 

Algo importante en este caso es que a pesar de los bajos recursos 

econémicos los padres de Salomén le brindan lo necesario en materiales y 

tiempo, todo lo cual es importante para la construccién de un nifio en su nivel 

académico. 

Otro factor importante en la personalidad del nifio es le imagen del 

profesor y fa metodologia que utilice depende de este que favorezca o 

perjudique al escolar. Bochkarieva (1977) sefiala “si el escolar quiere a su 

maestro entonces existiraé una autoestima favorable” y tal vez un 

aprovechamiento adecuado” (P.103). 

Salomén comenté que estima mucho a su maestro, incluso en una carta 

que le dirigiéd te dice que le da las gracias por apoyarlo mucho y por ser un 

buen maestro, en la entrevista menciona que e! maestro de cuarto ha sido el 

mejor y que esta muy bien preparado y ordenado, pero en cambio en los ahos 

anteriores fe habfan tocado maestros que lo regafaban mucho; incluso les 

llegaban a pegar o castigar. Estos factores pueden afectar el desarrollo 

psicolégico y académico de los alumnos, 

Salomon informa que se lleva bien con su maestro y tiene buena 

comunicacién pero pudimos observar en diferentes sesiones que el profesor 

casi no se dirige a él y eventualmente le brindaba la participacién aunque el 

nifio la estuviera pidiendo constantemente. 

En una ocasién cuando Salomén participaba e! profesor dirigié un rotundo 

"no” y dio ta participacién a otro nifio y fue en este momento donde 

observamos que Salomén se dedicé a escuchar y a escribir sin intentar 

participar nuevamente, pero solo pasaran algunos dias y nuevamente intento 

participar sin encontrar la oportunidad para hecerlo. Dentro de la entrevista 

comenté que el maestro no lo deja hablar a veces, y esto tal vez influye que 

en muchas ocasiones Salomén se encuentre muy pasivo y callado. A pesar de 

esto Salomén valora a su maestro e indica que el se dirige de manera muy 

positiva y que le tlega a estimular para segur estudiando. 
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No obstante a pesar de que el profesor no to apoyaba ni lo estimulaba 

constantemente, Salom6n mostré en diferentes momentos tanto en exa4menes 

como en trabajos, ser un estudiante con un buen aprovechamiento académico 

y conductual. 

Por otro lado los amigos y compafieros son otra fuente de estimulacién 

positiva o negativa para el desarrollo de ta personalidad. 

En ef caso de Salomén la relacién de sus compafieros era favorable ya que 

mostraba dentro y fuera del saidn simpatia con la mayoria , con ellos 

platicaba, jugaba y Jo llegaban a respetar. En las entrevistas que se realizaron a 

tres de su salén comentaron que es un buen amigo ya que se le puede confiar, 

ademas de ser un buen estudiante y bien hecho en los trabajos. Participa 

adecuadamente, es eficaz, sabe leer y respeta a todos. 

En el transcurso del descanso varios compaheros se acercaban a él y 

jugaban a corretearse o a futbol aunque él no era uno de fos primeros que 

escogieran, incluso él! advierte ésto, pero no le molesta “soy regular para jugar 

y casi me escogen después de 3 0 4 nifios, pero nunca soy et ultimo”, 

comentando entusiasmadamente. 

En el grupo escolar son elementos de primer orden que el alumno se sienta 

bien, que pueda realizar sus actividades adecuadamente, que logre 

experiencias valorativas y autovalorativas positivas que satisfagan. su 

necesidad de comunicacién y relacién con los que lo rodean, en fin, que ocupe 

una posicién favorable en é! para tener un buen desempefio, de lo contrario 

podria tener consecuencias negativas. 

FORMAGION PSICOLOGICA DE SALOMON. 

Consideramos a Salomén como un nifio de alto rendimiento académico por 

la forma en como se desarrollaba dentro del salén y las calificaciones que 

sacaba en exdmenes y ejercicios, él tiene una autorregulacién que se enfoca 

como un nifo de buen nivel educativo, pero considera que no es el mas 

aplicado del grupo pues se debe a que llegé a faltar mucho al principio de afio 

y ésta perjudicé a sus calificaciones y a su aprendizaje; ademas que sus 

compafieros no lo pueden considerara como el mejor por esa circunstancia y 

por que no tiene buena letra, Salomén se considera como el quinto lugar de su 

grupo ya que saca calificaciones aprobatorias “llevo calificaciones de 9,8 y 

10”. Esre alumno muestra capacidad de autoreflexién; analiza sus limitantes, 

alcances y acciones. 
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indica que puede mejorar y llegar a ser el mejor del grupo, es conciente de 

sus posibilidades y capaz de proponerse metas de superacién “considero que 

puedo mejorar en la escuela” “mi mayor deseo es aprender” “lucho para pasar 

afo” “me esfuerzo para sacar mejores calificaciones”;tambien muestra una 

regulacién desde ta esfera cogniiva, “yo era el aplicado pero falte muchos dias 

a clase y me fui para atrds pero ahora me estoy esforzando y me estoy 

superando sacando buenas calificaciones no faltando y mejorando mi letra” 

con esta actitud y comentarios Salomén muestra cierta flexibilidad para 

cambiar decisiones y adecuarse a nuevas exigencias y situaciones asi como de 

cambiar alternativas y estrategias para organizar y estructurar los contenidos 

en una dimension futura como lo escribié en la frase 40 “me he propuesto 

pasar aiio”. También existen funciones reguladoras, puesto que menciona que 

su hermana mayor y su profesor le dirigen cémo hacer las actividades y la letra 

para obtener una mejor calificacién. Estos son valorados por Salomén ya que 

en varias ocasiones habla positivamente de ellos y les !lega a agradecer todo lo 

que hacen por él. “Querido maestro Mario yo le doy gracias por que me ha 

ensefado y también por lo que me ha dicho por eso yo ya casi e mejorado mi 

letra...” estos comentarios nos puede sostener que existe una integracién 

cognitiva - afectiva estable que actda de manera inmediata sobre el 

comportamiento ante las situaciones vinculadas a su accién reguladora. 

En cuanto a sus expectativas futuras menciona que se prepara para que en 

un futuro pueda estudiar arquitectura como lo escribe en el completamiento de 

la frase 2 “Cuando sea grande seré arquitecto”, ademas en una carta dirigida a 

otro nifo de cuarto redacta “a mi también me gusta leer libros y revistas yo 

cuando sea grande quiero ser arquitecto me gusta hacer dibujos...” mostrando 

algun conocimiento de la profesién que desea teniendo asf intenciones 

profesionales que son también estimuladas por su familia. También una 

expectativa futura es tener mucho dinero como lo comenta en la frase 23 “mi 

principal ambici6n es e! dinero” en el completamiento del cuento a Jas 

personas que escogié fue a un trabajador con mucho dinero y el mas aplicado, 

tal vez esto se deba a que él aspira a tener recursos econémicos ya que sus 

padres carecen de ello y es la fuente de! problema que le causen tristeza. 

En cuanto al indicador funcional de la capacidad de estructurar el campo 

de accién, Salomén mostré en un inicio cierta pasividad e inseguridad para 

colaborar con nosotros, pero después mostré un gran desenvolvimiento para 

las actividades que realizaba como fue la entrevista grabada, grabacién en 

video, resolucién directa de instrumentos y actividades que realizamos de 

raport. Salomén contestaba de acuerdo a su experiencia, no Hegando a 

improvisar mentiras o situaciones que estuvieron fuera de la realidad. 
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Por otro lado, también demuestra cierta inconformidad a la justicia que se 

pudiera ejercer dentro del salén de clase el lteg6 a comentar que en ocasiones 

su maestro no to deja hablar y también en e! completamiento de la pelicula 

reporta que una maestra comete cierta injusticia, pues llega a reprobar a unos 

nifios que si estudiaron y pasaba a unos nifios que siempre habian sido 

aplicados, pero en esa ocasién no habian estudiado. Esto se debe también a 

que en los afios anteriores sus maestros les llegaban a regafiar sin razén 

alguna como lo expres6 en diferentes ocasiones en la entrevista “mis maestros 

han sido regafiones” “castigaban a mis compafieros sin raz6n” “mi maestro es 

bueno porque no nos regafia" pero a pesar de este ultimo comentario en fas 

observaciones se percibié que é! dejo de participar porque el maestro no le 

daba la participacién y cuando lo hizo le dijo que estaba incorrecto.Es capaz de 

juzgar las acciones de !a autoridad, expresando sentimientos al respecto. 

En este sentido la valoracién que tiene de los maestros anteriores se 

contrapone a la valoracién que tiene de su maestro, aunque éste en realidad 

no tiene gran vinculacién afectiva con este alumno,es decir, tiene capacidad 

de justica comparando las acciones de los maestros. 

Salomén comenta que su maestro a veces no los deja participar por que 

son demasiados alumnos y tiene que darles la oportunidad a todos, es decir 

que Salomén ante vivencias negativas se esfuerza para establecer un criterio 

explicativo” que Je permite estructurar su campo de accién. 

También con esto nos !legé a reportar que no todos sus compafieros lo 

aceptan para jugar futbol ya que no es muy bueno, pero sabe que no todos 

tienen capacidades para realizar lo que quieren hacer “yo soy bueno en las 

materias y otras no, yo no soy bueno en el futbol y otros si”, es decir, el 

reconoce y acepta sus limitantes y los limitantes de otros. 

Es asi que Salomén se caracteriza con cierta tendencia a nivel de 

regulacidn consciente volitivo ya que expresa valores positivos, cierta 

flexibilidad, desarrollo en fas operaciones cognitivas, aspiraciones 

profesionales, etc. 

En este caso a pesar de que el maestro no mostré mucha atencién directa 

a Salomén él lo llega a valorar y considerar como parte de su construccién de 

un alumno de buen nivel académico, ademas su familia cumple fa funcién 

primordial de estimulacién para que Salomén siga estudiando y continue 

superdndose. Para poder llegar a realizar una carrera profesional. 
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CASO 4 (MARTIN ALEJANDRO). 

Martin Alejandro tiene 12 afios de edad, nacié en el Estado de México 

(Toluca} vivid durante tres afios en la Col. Nueva Aragén Mz. 21 L.5 A, 

posteriormente se cambiaron con su abuelita porque no eran duefios de la casa 

que habitaban, en total son 12 personas que la habitan. Ocupa el quinto lugar 

de los hermanos, proviene de una familia desintegrada, su padre era de Toluca 

al igual que la madre, tiene 4 afios que fallecié su papa que se dedicaba a 

pintar carros, su mama es ama de casa. Se sostienen de la pensién que les 

dan de la fabrica donde laboraba su papd que apenas les permite medio vivir. 

En total son 5 hermanos, ef mayor tiene 30 afios y vive en Tijuana, sigue 

su hermano Fernando de 25 afios que trabaja (compone carros) vive en 

Oaxaca, posteriormente sigue su hermano Federico 21 afios estudia 

preparatoria, radica en el D.F. y por ultimo Luis Antonio estudia la secundaria y 

vive en el D.F. El alumno reporta que su hermano Federico y Fernando viven 

con ellos, sin embargo, se notifica que en ocasiones llega a mentir porque no 

es una respuesta elocuente ya que su hermano Fernando radica en Oaxaca. 

Comenta que su hermano Federico lo trata mal, lo castiga colocdndole dos 

tabiques en las manos y cuando se porta mal se sale de su casa y se va con 

sus tios. 

Cursé dos afos de kinder, no recordé el nombre de éste, e! primer dia fo 

llevé a la escuela su papa y su maméa, considera que era muy bonito “porque 

antes ensefiaban a recortar, iluminar y a pegar”. 

Martin Alejandro tiende a mentir porque en la ficha de identificacién 

reporta que los sdbados y domingos lava coches en plaza center, sin embargo 

en la entrevista complementaria reporta que después de !a escuela se va a 

lavar carros pero no fe gusta trabajar porque descuida sus estudios. 

Quien le ayuda hacer la tarea y trabajos es su mama y su hermano, su 

mamié asiste a juntas, firma Jos recados que le mandan (notas matas) su mama 

le dice que “le eche ganas, que no este platicando en el salén”. 

Considera que su mejor maestro ha sido el profesor de cuarto ya que no 

regafia, no pega. Le gusta estar en la escuela porque piensa que la hicieron los 

Nifios Héroes, al terminar el segundo afio lo cambio su mama en la tarde 

porque originaba muchos problemas {les pegaba a sus compafieros) en el turno 

de la mafiana. 
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Martin Alejandro fue seleccionado por su maestro como el segundo alumno 

de bajo rendimiento escolar debido a que presentaba inasistencias que eran 

justificadas por la mama sin motivo o raz6n alguna, el maestro percibia que era 

un nifto bandalo. 

En relacién a las observaciones realizadas en sus cuadernos no estaban al 

corriente, faltaban actividades, no presentaba tareas, habia anotaciones de que 

no trabajaba, mala conducta. 

En el 4rea social tres de sus compaferos reportan que Martin Alejandro 

presenta baja calificacién en sus actividades, se comporta mal en el salén, el 

maestro le !lama varias veces la atencién. En la hora de recreo en ocasiones se 

lleva pesado con sus companeros, presenta algunas veces un inadecuado 

vocabulario. 

Su maestra de tercer afio comenta que el alumno en su aprendizaje deja 

mucho que desear, el nifio no era constante en su asistencia, no mostraba 

interés en el estudio, en las materias de educacién fisica y educacién artistica 

se dedicaba a molestar a sus compafieros, era rechazado por ellos, sus 

calificaciones eran de 6, aprobé el afio escolar debido a que se quedaba a 

trabajar y por la insistencia de la maestra para que se presentara la madre. 

Varias veces recibié castigo y suspensiones. Incluso !a maestra platicé con el 

profesor del afio anterior y decfa cosas negativas del nifio, incluso lo dio de 

baja y el nifio ya no asistié a clases, por lo cual el alumno reprobé segundo 

afio. 

La maestra considera que quizds la falta del padre y la falta de cardcter de 

la madre que no le ponia un “ hasta aqui ” incluso estando en la casa ya que 

ella pensaba que el nifio estaba estudiando o haciendo la tarea y cuando veia 

él ya estaba en la calle, su madre comentaba que las amistades de Martin 

tenian 19 o 20 afios de edad. 

Al termino del ciclo escolar valorando el aspecto académico fue 

aprobatorio con un promedio de 7.2.  
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CONSTRUCCION DE MARTIN ALEJANDRO COMO ALUMNO DE BAJO 

RENDIMIENTO. 

Martinez y Alfonso (1979) mencionan que en las escuelas primarias se 

encuentran alumnos que no poseen habitos ni sistematizacién para la 

realizacion de! trabajo docente, o poseen dificultades en la asimilacién de los 

materiales 0 carecen de habilidades para preparar las tareas de clase. Estas 

causas a menudo condicionan el bajo aprovechamiento, ademas de 

insuficiente nivel de desarrollo general, actitud negativa ante fos estudios, 

incapacidad para realizar un trabajo organizado, reduccién de la capacidad de 

trabajo, falta de atencién, desequilibrio y desinhibicién. 

Es el caso de Martin Alejandro donde éste se mostré desde un inicid 

cooperativo, pero llegaba a jugar a esconderse para después colaborar con el 

trabajo que se aplicaba. 

En las observaciones realizadas fuera y dentro de! salén se percibid que 

continuamente se llegaba a distraer y no llegaba a terminar las actividades que 

iniciaba, ya sean académicas a de juego. A! igual cuando participaba con los 

instrumentos que se le aplicaban llegaba a levantarse o retirarse, pero después 

regresaba y continuaba con la actividad. 

Analizando el desarrollo académico y conductual de Martin Alejandro, éste 

continuamente llega a mentir y a contradecirse, ya que cuando contesta 

menciona cosas contrarias, “me alegra estar en la escuela”, “me aburre estar 

aqui”, “no he reprobado”, “reprobé segundo afio”, “mis amigos son buenos”, 

“odio a mis amigos”, as{ como estas contradicciones se encontraron otras 

mas. 

En fa informacién arrojada, argumenta que su mama lo apoya diciéndole 

cosas positivas para superarse académicamente “mi mama me ha dicho que le 

eche ganas, que no este platicando en el salén” mas sin embargo se pudo 

percibir que en fa mayoria de las veces no cumplia con las tareas y se llegaba 

a distraer platicando con los compafieros aunque estuviera presente el 

profesor. También dice que su mami lo lleva y lo recoge de la escuela, que 

siempre se preocupa por su educacién, sin embargo en diferentes ocasiones 

llegé tarde y falté en cuatro ocasiones a tomar clases, no apoyando asi a lo 

que él comentaba, es decir, no existe una regulacién desde el aspecto 

cognitivo. La maestra de tercero menciona que la mama de Martin a pesar de 

que lo recogia, muy pocas veces se acercaba a preguntar sobre el desarrollé 

académico de su hijo. 
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Bajo la observacién y entrevista realizada se pudo percatar que Martin no 

traia su uniforme completo, ademas de que su ropa que traia se veia sucia y 

desechaba un olor a orines; su cabello se encontraba normalmente despeinado 

y sucio; también no presentaba material para trabajar en clase, sus utiles 

estaban incompletos, mostrandose asi habitos inadecuados para un buen 

desarrollo académico y social. 

Con estas caracteristicas encontradas podemos suponer que la mama de 

Martin Alejandro no estd al pendiente del desarrollo académico de su hijo, 

ademas de no enviarle comida para el descanso, provocando con esto que 

Martin les pidiera a sus compafieros de sus alimentos 0 que comprara comida 

”“ chatarra “ que se vendia dentro de la escuela. 

Otro aspecto importante es el clima familiar que reporta Martin Alejandro, 

dice que su papa fallecié hace cuatro afios y su mama es visitada por otro 

hombre que no es de su agrado. “Maestro ya me quiero ir de mi casa porque 

ese hombre visita mucho a mi mama y aunque ya no tengo papa, ella lo mete 

en las noches ...” 

La convivencia con sus hermanos es casi nula y no la llega a reportar 

durante la entrevista ni en los instrumentos aplicados, siendo esto también 

parte de la construccién de la personalidad de Martin Alejandro . Sin duda el 

clima familiar en que se desenvuelve el alumno es un aspecto importante ya 

que influye mucho et logro escolar, las caracteristicas afectivas como fa 

autoestima escolar y un desarrollo socioemotivo, asi como la calidad de la 

interaccién de los padres con los hijos para el éxito o fracaso escolar. 

El profesor actual comenta que este alumno no cuenta con una buena 

solvencia econémica y que viven en Ja casa de su abuela materna, apoyando 

con esto a nuestro marco tedrico que menciona que los padres que estén en 

desventaja econémica normalmente no apoyan a sus hijos, no realizan 

actividades extras y existe poca o nula convivencia, destavoreciendo asi la 

seguridad y el coeficiente de sus hijos. Aunado a esto Martin informa que 

cuando lo Ilegan a castigar lo humillan sus hermanos poniéndolo en cuclillas y 

con dos tabiques en las manos, siendo ésto también parte de la construccién 

de personalidad de Martin Alejandro. 

Por otra parte el profesor es un factor importante para la educacién de los 

alumnos; bajo el estudio se observé que el maestro se dirigia en pocas 

ocasiones a Martin y cuando lo hacia era para Hamarle la atencién “ya siéntate 

Martin”, “gpor qué no trajiste el material?”, “guarda silencio”, etc., el maestro 

nos reporté que en ocasiones le desagrada la conducta de este alumno ya que 

 



llega a ponerse altanero y no respeta las reglas que estén dentro del salon. 

Una compafera comenté que Martin no es un nifio obediente “mira, muchas 

veces el maestro le {lama la atencidn y é! no le hace caso, ademas de ponerse 

como un nifio banda ya que habla como ellos” con este comentario y otros 

similares realizado por ef maestro se denota que Martin es un nifio que no es 

atendido en el nticleo familiar y tal vez con las personas que mas interactue 

sea con los compafieros o vecinos de su casa. 

También el maestro Ileg6 a comentar que Martin es un nifio que ha 

reprobado y que todos los afios tiene problemas, incluso lo han tenido que 

suspender por que su conducta no es la adecuada puesto que siempre trata de 

pelearse con otros nifios incluso mas grande que él. En los ciclos anteriores 

segun argumento Alejandro le cambiaron de turno ya que en diferentes 

ocasiones se lleg6 a pelear con otros nifios. En la actualidad el director le llama 

fa atencién en frente de sus compafieros, “el director a cada rato me dice que 

ya no busque problemas aunque yo no esté haciendo nada y esto me da coraje 

y pena con mis amigos”. Se encuentra aqui una predisposicidn por parte de 

los maestros a subvalorarlo de manera generalizada, fo cual concientiza el 

alumno y le representa una relacién afectiva-negativa. 

En una ocasién cuando se realizaban las observaciones el! profesor le llamé 

la atencién a Martin, ya que éste grito !o que preparaban para el dia del 

maestro, sus compafieros molestos le gritaron que se callara. Se note cierta 

agresividad del maestro al hablar con Martin, procediendo a sacarlo del salén, 

éste se mostré despreocupado mostrando no interesarle fo que habia sucedido. 

En este sentido nos muestra que no existe una interiorizacién personalizada de 

las normas establecidas. 

A pesar de este tipo de situaciones, Martin afirmé que el maestro de 

cuarto es el mejor que ha tenido, ya que éste no lo regafia ni le llega a pegar. 

La maestra de! afio anterior argumenté que a Martin no le Hegaba a 

entusiasmar el estudio y no se dedicaba a trabajar ni repasar para los 

exd4menes, ademas que Martin te decia a sus compafieros que no le interesaba 

la escuela y no le importaba que lo regafiara la maestra, también nos comenté 

que ella trato de acercarse a é! en diferentes ocasiones pero Martin Alejandro 

se mostraba renuente a entablar un !azo afectivo con ella y con sus 

compafieros de grupo. En cuestién de aprobacién flegé obtener calificaciones 

de 

6 y 7, ademés que a ese grado ya influia la edad que tenia, debido a que 

puede ser perjudicante para sus compafieros que son de menor edad, 
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argumenté la profesora, siendo este otro elemento de construccién 

psicoldgica. 

Otro factor de construccién de! alumno son los compafieros que lo 

perciben y tratan como un alumno que no deben de ayudar y que no es 

amistoso; en las observaciones realizadas se percibi6 en una ocasién que no 

traia material y Jes pidid a algunos compaifieros, pero ninguno le quiso prestar, 

respondiendo éste de una manera agresiva diciéndole de groserias y pegandole 

a uno de sus compafieros. 

La profesora del tercer grado comenta que Martin Alejandro es un niho 

rechazado por sus compafieros debido a que este no participa cuando se debe 

de trabajar en equipo. 

Sus compafieros de grupo entrevistados reportaron que es un nifio que va 

mal en ta escuela y que se pone muy altanero con su maestro y sus amigos. 

Ademéas que abusa cuando se le quiere dar una ayuda “ia otra vez le presté 

mis colores y le sacaba y sacaba punta hasta que los dejé bien chiquitos, yo le 

dije que me los pagara y el no quiso hacerlo... por eso mejor yo no le presté 

nada”. Concibiendolo entonces como un sujeto que no tiene conciencia de la 

utilidad de las cosas. 

En el tiempo que se daba de descanso, Martin en muchas ocasiones se 

encontraba sélo, algunas veces quiso intervenir en el juego de sus 

compafieros, pero lo llegaban a rechazar debido a que en una ocasién no 

acepté perder y les dijo de groserias y aventé a sus compaieros. Se percibe a 

Martin como un nifo inflexible en e! juego. 

Sin embargo a pesar de estos comentarios también existieron dos que 

mencionaren que Martin es un buen amigo ya que éste guarda los secretos y 

trata de dar consejos. 

Sin duda las relaciones que tiene Martin Alejandro dentro del salén son 

determinantes para su construccién subjetiva, ademds de la vinculacién 

familiar que no es muy positiva y la visién que tienen los profesores sobre la 

“personalidad” de Martin Alejandro. 

FORMACION PSICOLOGICA DE MARTIN ALEJADRO. 

En los instrumentos que se realizaron con este alumno, reporté en 

diferentes momentos cosas contradictorias, ya que en la entrevista reporta que 
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é! se considera como un nifio de alto rendimiento escolar ya que lleva buenas 

calificaciones de 9 y 10, al igual en el completamiento de ta pelicula dice que 

es el mas aplicado del grupo, pero llega a contradecirse en el completamiento 

de frases. Pues menciona que él “es burro” ya que no le entiende en algunas 

materias, también llega a decir que en el grado que cursa lo que mas le gusta 

son las matematicas, y las que no le gusta son espanol, civismo, geografia e 

historia, en otro instrumento argumenta que fo que llega a reprobar son las 

matematicas y fa que aprueba son e! resto de las materias. No muestra una 

conciencia uniforme y coherente de si mismo. 

En este alumno se encontré cierta rigidez; indican las diferentes maestras 

entrevistadas que a pesar de que se ha hablado con Martin él no quiere 

cambiar, que incluso cuando se Jo dicen no expresa ninguna intencién de 

cambio. En contradicci6n a esto en la carta que le dirigié a su mama le expresa 

que ya iba a estudiar y ponerle mas esfuerzo a la escuela, ademas en la carta 

que le dirigia a un compafiero de cuarto le escribié que pusiera mas atencién ail 

maestro y que estudiara para que aprobara los examenes. 

Con estos comentarios que realiza y con las observaciones que se 

realizaron, ademds de !os argumentos que dan profesores y compajfieros, 

Martin 'lega a contradecirse nuevamente ya que no cumplia con tareas, sus 

exdmenes tenia calificaciones reprobatorias y en muchos ocasiones no ponia 

atencién al maestro, no coincidiendo asi con su percepcién de si mismo, es 

decir, no existe una autorregulacion a partir de !o cognitivo. 

Aunado a esto, Martin mostré en sus cuadernos poca intencién para 

mejorar sus calificaciones, ya que no tenfan estructura, portada, carecian de 

fechas y titulos, ademas de que su letra en ocasiones no se entendia, teniendo 

ésta faltas de ortografia muy notorias. 

Mostré también un supuesto apego afectivo a su mama, ya que en 

diferentes momentos manifestaba el carifio que tenia hacia ella, “querida 

mama”, “recuerda que te amo”, “yo te quiero, pero no me pegues”, “ya no te 

voy a hacer enojar”, encambio en otros 

instrumentos escribié que no se sentia satisfecho al estar en su casa “mi 

mama me dice que me vaya de la casa”, “mi hogar es la escuela”, “no me 

gusta llegar a mi casa”, “quisiera saber que mi mama esté conmigo”, 

considerando con ésto que Martin carecia de estimulacién y apoyo por parte 

del seno familiar. 
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Continuamente el alumno reporta que le agrada la instancia de la escuela y 

el estudio “me gusta la escuela”, “en la escuela me apuro mucho”, “estoy 

mejor cuando estoy en la escuela” “este lugar me gusta”, “me esfuerzo 

diariamente por los exdmenes”, “siempre he querido la escuela”, etc., pero 

estos comentarios no son realmente personalizados por Martin Alejandro, ya 

que mostré lo contrario al estar dentro de la escuela, y dentro del salén. Cabe 

sefialar que puede que se sienta mejor en la escuela debido a los problemas 

que presenta en el hogar. 

En cuanto a sus expectativas futuras comenta que quiere ser patrén de 

una empresa y que su mayor deseo es seguir adelante, excluyendo de sus 

comentarios la involucracién de estudios profesionales; en cuanto al indicador 

funcional de la capacidad de estructurar el campo de accién, Martin no mostré 

gran desenvolvimiento para las actividades que realizaba con nosotros ya que 

en ocasiones se escondia o ‘legaba a quedarse callado cuando se le 

preguntaba, mostrando cierta ansiedad y en ocasiones se retiraba antes de 

terminar la actividad, también cuando se grabaron las sesiones ét llegaba a 

exagerar sus movimientos, simulaba trabajar para salir asi en el filme. En otros 

momentos Martin Alejandro no escuchaba con atencién las instrucciones y 

contestaba mintiendo ante preguntas o situaciones nuevas a las que se 

enfrentaba. 

Por otra parte son pocos los comentarios que en realidad coincidfa con sus 

comportamientos como fueron “lamento portarme mal en la escuela”, “la 

lectura muy fea”, “algunas veces me porto mal”, “yo me porto muy mal”, pero 

estos comentarios son muy minimos en comparacién con todo lo reportado 

por Martin Alejandro. 

También existieron comentarios que segun no le parecian por ejemplo: “no 

seas burro y pon atencién al maestro” escrito en una carta a otro nifio de 

cuarto; “los nifios son groseros”, “pienso que los demas son vagos” estos 

comentarios se manifestaban con gestos de disgusto, sin embargo estos 

conceptos son Jos que le han atribuido sus compafieros y maestros. Parece 

tener una intuicién de lo que para los demas es é! y por ende reproduce las 

conductas 0 los adjetivos. 

En cuanto a sus lazos afectivos con el maestro son muy pocos aunque él 

considera que el maestro de cuarto ha sido su mejor maestro. Con sus 

compaferos menciona que no le agrada mucho juntarse, ademas de que no le 

gusta salir al descanso “me cuesta trabajo salir al recreo”, “odio a mis amigos” 

siendo esto por lo que muchos de ellos lo flegan a rechazar por su 

comportamiento y su poco entusiasmo al estudio. 
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Es asi que este alumno muestra una inestabilidad emocional y ef vinculo 

afectivo no le es favorable en los diferentes ambitos en que se desenvuelve, 

siendo éste y los otros factores ya mencionados parte de ia formacién 

psicolégica de Martin Alejandro que se caracteriza por un nivel de regulacion 

de normas y estereotipos con un pobre desarrollo de indicadores funcionales 

ya explicados. 
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CONCLUSIONES 

La presente investigacién arrajé datos muy importantes sobre el desarrallo 

académico, conductual y psicolégicos de los alumnos y personas que los 

rodean ya que nos permitié observar y detectar cémo es la vida escolar dentro 

de la escuela y del salon de clase. Al igual, también pudimos encontrar que ta 

interaccién de la familia con !a escuela, la relacién maestro - alumno y alumno 

- alumno son factores importantes para la construccién de los nifos como 

alumnos da bajo y alto rendimiento escolar, concluyendo entonces que ambos 

tipos se construyen de acuerdo a las valoraciones y actitudes que asumen 

hacia ellos 1a sociedad en general, los padres de familia, maestros y 

compafieros. 

En lo que concierne a la sociedad como parte constructora, ésta en 

muchas ocasiones valora y acta de diferente manera ante la vestimenta y 

vocabulario de los individuos, asi como la vivienda y los recursos econémicos 

con los que cuenta la comunidad entera; la colonia Nueva Aragén donde se 

encuentra la escuela Nifios Héroes, objeto de este estudio, se desenvuelve en 

la clase media - baja y por ende se concibe a la mayoria de sus habitantes con 

poca preparacién académica, una notable desnutricién genera! de los infantes 

y un vocabulario coloquial y calé, a los que algunos por presentar estas 

caracteristicas los valoran como nifios banda o nifios vagos, atribuyendo 

muchos de ellos esta “etiqueta” social. 

Dentro de esta sociedad se encuentra la familia, que obviamente es una 

fuente muy importante para la construccién de los nifios de alto y bajo 

rendimiento escolar coincidiendo en los casos de !os alumnos que no tienen un 

buen aprovechamiento que su familia, principalmente sus padres, no muestran 

una préctica para motivar o estimular el buen desarrollo educativo, poca 

interaccién y convivencia dentro del seno familiar, valoraciones desacreditables 

hacia sus hijos e incluso para algunos maestros. Por el contrario, en las 

familias de los nifios con un alto rendimiento escolar éstos participaban en las 

actividades escolares como las juntas 6 festividades de !a escuela ademas de 

presentar apoyo en las tareas y estimular las calificaciones altas y alentar 

alguna que no to fuera. En cuanto a las expectativas futuras y profesionales 

también eran motivadas por los miembros de 1a familia inyectando asf una 

valoracién positiva del estudio. 

Encontramos también que a éstos nifios ultimos fueron valorados como 
on . . = . t 

nifios tranquilos, sociables, empefnosos, dedicados, atentos y deseosos de’ 

estudiar; en cambio a los nifios con bajo rendimiento los vatoraron como no 
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sociables, sin participacién, groseros, desatentos, falta de interés y pasivos 

para algunas actividades. 

En cuanto a las actitudes que adopta el maestro hacia sus alumnos, 

aunque menciona que es igual con todos, se encuentran notables diferencias, 

por ejemplo a los alumnos de bajo rendimiento escolar académico su 

interaccién con ellos fue somera e indiferentes y cuando se llegaba a dirigir era 

con un tono de autoridad, practicamente regahando y utilizando un vocabulario 

muy coloquial, sin introducir palabras de estimulacién y de sentimiento. 

La participacién en la mayoria de las ocasiones no la dirigia a éstos 

alumnos y cuando ellos llegaban a tenerla no los dejaba mucho tiempo, 

truncandola o dandosela a otra persona. También coincidieron los comentarios 

de estos alumnos referente a que las maestras de los afios anteriores les 

llegaban a pegar a pesar de que esta estrictamente prohibido hacerfo. 

En cambio, con los alumnos de buen rendimiento escolar el maestro 

mostraba cierta simpatia, principalmente con uno de ellos (Edgar Martin) a 

quien se dirigia de manera amabie y con un tono de voz que transmitia 

confianza y seguridad, ademas estos nifios recibian actitudes de aprobacién 

cuando llegaban a participar motivando asf el desenvolvimiento de su 

intervencién en la clase, revisaba con mayor detenimiento los cuadernos o 

ejercicios elaborados por estos alumnos, ademas de poner notas motivante 

junto a las calificaciones altas. 

Es cierto también que los alumnos de alto rendimiento presentaban su 

trabajo con cierta calidad y estructura, ademas de ilustracién y ortografia que 

\levaba a tener buenas notas evaiuadas por el profesor, 

Por otro lado, !os compaferos también son parte de la construccién de los 

alumnos de alto y bajo aprovechamiento escolar, ya que con los primeros 

buscaban tener una amistad y participar con ellos en actividades como 

trabajos en el salén, manualidades por equipo, juegos en el recreo, bailes en 

las festividades, participacién en la escolta y ceremonia y sentarse junto a 

ellos dentro del aula escolar. 

Estos nifios son considerados por sus comparieros como “buenos amigos y 

aplicados” elevando asi la autovaloraci6n de los mismos alumnos, en 

contraparte, a los nifios con bajo aprovechamiento son ignorados o rechazados 

para realizar cualquier actividad dentro o fuera del salén_ propiciando asi que 

éstos muestren una actitud introvertida o extrovertida como en el caso de 

Martin Alejandro que presentaba una agresi6n a sus compafieros y el no 
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respeto a las reglas establecidas en la escuela y el salén, provocando que le 

llamaran la atencién constantemente. 

Referente a las formaciones subjetivas de los alumnos investigadas 

encontramos que los alumnos de bajo rendimiento tienden dentro de la 

investigacién a mentir constantemente presentando asi un nivel mecanico - 

externo ya que lo que expresan no es congruente con lo que hacen, mientras 

que los alumnos de alto rendimiento tienen un nivel de regulacion 

personalizado {consciente - volitivo) expresados en los valores positivos 

elevados que demuestran. 

En cuanto a las limitaciones que encontramos en nuestra investigacién 

fueron de diversa indole, ya que no realizamos visitas domiciliarias de los 

alumnos investigados y por ende no existieron entrevistas formales con padres 

de familia para recabar mayor informacién de los datos proporcionados por 

dichos alumnos referente a la interaccién y apoyo que proporcionan los 

familiares, para et desarrollo académico; otra limitante fue que no existid un 

espacio asignado para la aplicacién de nuestros instrumentos, ya que fueron 

contadas las ocasiones que nos prestaron un salén vacio y en otras tuvimos 

que trabajar en el patio, jardineras, canchas de futbol, sirviendo estos espacios 

como distractores para ja atencién total de nuestros instrumentos. También 

otra limitacién fue el periodo en el que se !levé a cabo dicha investigacién, ya 

que ef ensayo de bailes, el ensayo de escoltas, el torneo de futbol, 

participacién misma de estas actividades y la aplicacién de examenes y 

calificacién de trabajos trajo consigo la presencia de tos alumnos por un corto 

tiempo para la resolucién de algunos de nuestros instrumentos, presentando 

ansiedad para retirarse a desarrollar las otras actividades. 

De esta manera hemos planteado las siguientes propuestas a partir de 

esta investigacién, de forma tal que se amplie y se consiga cada vez mas 

eficiente y precisos resultados, en futuras investigaciones. 

e Es preciso que se realicen entrevistas y visitas a los familiares de los nifios 

de alto y bajo rendimiento escolar. 

e Seria conveniente filmar todas las sesiones con el fin de tener presentes 

todos fos momentos y no distraerse escribiendo las observaciones. 

e Otro aspecto seria investigar gpor qué en la actualidad ef maestro de 

primaria sigue maltratando fisica y psicolégicamente a los alumnos apesar 

de que esta penado?. 
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* También seria importante, antes de aplicar los instrumentos, buscar un 

espacio dentro de la escuela para evitar ciertas distracciones. 

« Serfa importante aplicar ja investigacién en diferentes momentos del ciclo 

escolar para evitar la saturacién de actividades y tener mas fieles los datos 

reportados por fos alumnos. 
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ANEXO 1 

RESUMEN DEL PROYECTO DE INVESTIGACION GENERAL. 

El proyecto de investigacién “El desarrollo psicolégico en el ambito 

familiar” D.P.A.F, es un proyecto que forma parte del programa de 

investigacién de ta Escuela Nacional de Estudios Profesionales Iztacala de la 

UNAM desde 1988, cuyos investigadores estan ligados a ta docencia en la 

carrera de Psicologia. 

Este proyecto de investigacién se plantea como finatidad investigar los 

procesos de constitucién y cambio de las personas a fo largo de la vida en 

relacién con distintos ambitos sociales, dando prioridad en el abordaje a la 

familia y a la escuela como espacios sociales de referencia y anclaje. Dichos 

ambitos generan el estudio de ciertos procesos en algtin periodo de la vida, en 

un escenario social particular y con una pobiacién concreta, pero todos 

contribuyen a la construccién de una visién global de los procesos referidos 

como situados histérica, cultural e institucionalmente. 

El proyecto en su conjunto funciona de tal manera que pretende asegurar 

minimamente la produccién de hallazgos empiricos originales que simulténea o 

posteriormente se puedan elaborar teéricamente o en sus implicaciones 

praécticas, ademas el proyecto funge como el conjunto de interlocutores 

primarios de los productos que se deriven de! trabajo, asi como también puede 

llegar a ser fuente basica de orientacién de las elaboraciones posteriores. 

Como ya se mencioné las dos principales aspectos de investigacién de 

este proyecto son la familia y la escuela. La familia es el punto de referencia 

obligado para el estudio y la comprension de los procesos, implica la compleja 

ted de relaciones con otros espacios sociales de diversa escala espacio - 

temporal. Se fe reconoce una cierta autonomia relativa como escenario en el 

que se encuentran - enfrentan - negocian - aglutinan - sintetizan discursos y 

practicas cuyas fuentes son multiples para construir una cultura familiar 

especifica. 

En relacién al aspecto de investigacién sobre ta escuela, tenemos que uno 

de los a4mbitos con los que las familias establecen una relacién estrecha 

durante e! proceso de socializacién y crianza de los nifios es la escuela. En ella 

se refracta la experiencia que las personas tienen a partir de sus familias. Pero 

ademas, ia escuela es uno de los espacios de mayor legitimidad para la 

construccién de ta persona, donde se llevan a cabo practicas relacionadas con 
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la apropiacién de conocimientos escolares y la elaboracidn de ta identidad de ta 

persona. 

Uno de los aspectos criticados del funcionamiento de las escuelas es la 

Iégica de diferenciacién de ios individuos que los definen como alumnos 

exitosos o fracasados para dreas de desempefio tan variadas como Ia 

cognitiva, la emocional y la social. 

Dentro de la linea de investigacién sobre escuela de este proyecto general 

se encuentra el protocolo “Comunicacién y desarrollo académico, desde cuyo 

marco teérico se concibe que el desarrollo humano es un proceso subjetivo e 

individualizado cuyo escenario es el individuo en tanto sujeto concreto, quien a 

través de la comunicacién con los demas en determinado contexto 

sociocultural forma permanentemente su esfera motivacional tegulando y 

autorregulando su comportamiento. 

El presente estudio se dirige no por la obtencién de conclusiones 

terminales o respuestas Unicas sino por la apertura de nuevas interrogantes 

que nos permitan una comprensién més totalizadora de nuestro objeto. 
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ANEXO A 

{ CARTA 1) 
Carta a otros nifios en su dia 

j Qué onda ! 

Soy alumno de primaria. Yo sdlo voy a la escueta porque me mandan mis 

papas. 

Me aburre mucho estudiar y sdlo lo hago porque me obligan en mi casa o 

el maestro. 

Tengo calificaciones muy bajas, de y a veces 6, seguro voy a reprobar el 

aio. 

Creo que algunos maestros no me quieren, tampoco a mi me caen bien, 

me regafian mucho lo mismo que en mi casa; varios en la escuela me dicen 

burro. Pero a mi no me importa, de todos modos so amigo de muchos 

companieros y al! fut y a pelear nadie me gana. 

La escuela sélo me gusta porque alli platico y juego con lis amigos. 

Me sentiria mds contento si no fuera a ja escuela y me dedicara a las 

cosas que a mi me gustan. 

En vez de estudiar, cuando sea grande quisiera ser deportista o algo donde 

gane mucho dinero y tener un carro para ir a donde yo quisiera. 

Se me ocurriéd escribir esta carta para que otros nifios que la lean me 

cuenten si les pasa lo mismo que a mi y qué calificaciones tienen. Que me 

digan también qué piensan de cémo soy y qué quisieran ser de grandes. 

Saludos y espero sus cartas 

Juan Antonio Rosas 

Escuela primaria Revolucién 

Netzahuaicoyotl, Estado de México. 
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ANEXO B 

( Carta 2) 

A los nifios y nifias por ef 30 de abril 

Estoy en ta primaria y dentro de un aio la terminaré. 

Llevo calificaciones de 10 y 9 y son las mas altas de mi grupo, por eso les 

caigo bien a los maestros y mis papds me quieren mucho. Pero no soy amigo 

de varios nifios y muchos se burlan de mi y me dicen “el consentido”. 

Yo estudio mucho, sdlo por eso me gusta ir a la escuela y lo Unico que 

quiero es seguir estudiando. 

Me gusta leer libros y revistas. Juego y veo la televisién sdélo después de 

hacer fa tarea. 

Cuando sea grande quiero ser como mi maestra o como mis papas. 

A ‘os nifios que lean mi carta les pido que me escriban para decirme si 

también a ustedes les gusta ir a la escuela y estudiar. Si también los quieren 

sus maestros y sus papas. Si !levan buenas calificaciones y qué otras cosas 

hacen. También qué quieren ser de grandes. 

Felicidades y escribanme 

Ricardo Ornelas Moreno 
Primaria Justo Sierra 

Azcapotzalco D.F. 
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ANEXO C 

INSTRUCCIONES: Este es cuento pero no estd terminado, lee lo que esta 
escrito y completa el cuento como te parezca contestando las preguntas que 
se hacen. 

Un nifio sofid una vez que la voz de un genio le decia: “Mira, te voy a 
presentar varias personas; de todas ellas debes elegir sdlo a las 2 que sean 
como mas te gustaria ser a ti; si lo haces seriamente se te puede cumplir tu 
deseo”. 

En seguida el nifio vid en su suefo a sus papas, después a un trabajador 
que ganaba mucho dinero, fuego a sus maestros. En seguida también vid ... 
éQué otras personas vié en su suefio ef nifio? 

é Cudles fueron las 2 que él eligié? 

é Cémo terminé ef cuento ? 

é Cémo se llama el cuento ? 
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ANEXO D 

INSTRUCCIONES: Esta es una pelicula sobre el salén de clases pero falta 

que le escribas otras cosas para que esté completa. Lee lo que se presenta y 

termina como td quieras lo que se te pide. 

Esta era una pelicula sobre el salén de clases. Alli estaban todos los nifos, 

unos muy atentos a la maestra, otros rayando sus cuadernos y algunos 
platicando 0 haciendo otras cosas. 

La maestra empezd diciendo que felicitaba a los nifos que habian 
estudiado mucho y que por eso iban a pasar de afio, y luego dijo sus nombres. 

Después les dijo a otros nifios, que no iban muy bien, que tenian que 

estudiar un poquito mas, y también tos nombré. 

En seguida les dijo a otros... ¢ qué fue lo que la maestra les dijo a otros 

nifios? 

Si el grupo de fa pelicula fuera ei de tu salén ; a quienes de tu salén 
felicitaria tu maestra ? 

Si a ti No te felicité g por qué no lo hizo? 

éTU serias de los que estan muy atentos, de los que estan rayando o de 

los que platican o hacen otras cosas? 

éCémo termina fa pelicula ? 

 



ANEXO E 

NOMBRE DEL ALUMNO: 
  

EDAD: GRADO: 

PROFESOR: 
  

LEA CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES 

Te pedimos nos ayudes en este trabajo. Tu ayuda sera muy valiosa.Completa 
© termina estas frases diciendo lo que realmente sientes, lo que piensas o lo 
que crees al leer cada una. 

1.- Me gusta 

2.- El tiempo mas feliz 

3.- Quisiera saber 

4.- Lamento 

5.- Mi mayor temor 

6.- En la escuela 

7.- No puedo 

8.- Sufro 

9.- Fracasé 

10.- La lectura 

11.- Cuando sea grande 

12.- Las materias de la escuela 

13.- Estoy mejor cuando 

14.- Algunas veces 

15.- Este lugar 

16.- La preocupacién principal 
17.- Deseo 

18.- Las calificaciones 

19.- Yo 

20.- Mi mayor problema 

21.- Ef juego 

22.- Amo 

23.- Mi principal ambicién 

24.- Yo prefiero 

25.- Mi problema principal 

26.- Quisiera ser 

27.- Creo que mis mejores capacidades son 
28.- La felicidad 

  

 



  

29.- Considero que puedo 

30.- Me esfuerzo diariamente por 

31.- Me cuesta trabajo 

32.- Mi mayor deseo 

33.- Siempre he querido 

34.- Me cuesta mucho 

35.- Mis aspiraciones son 

36.- Mis estudios 

37.- Mi vida cuando sea mayor 

38.- Trataré de lograr 

39.- A veces pienso 

40.- Me he propuesto 

41.- Mi mayor tiempo fo dedico 

42.- Siempre que puedo 

43.- Lucho 

44,-Muchas veces siento 

45.- Lo que ya ha pasado 

46.- Me esfuerzo 

47.- Las dificultades 

48.- Mi opinién 

49.- Pienso que los demas 

50.- El hogar 

51.- Me fastidia 

52.- Al acostarme 

53.- Los maestros 

54.- La gente 

55.- Una madre 

56.- Siento mucho 

57.- Los nifios 

58.- Cuando era mas pequefio 

59.- Cuando tengo dudas 

60.- Las personas que van a la escuela 

61.- Necesito 

62.- Mi mayor gusto 

63.- Odio 

64.- Cuando estoy solo 

65.- Mi mayor temor 

66.- La tarea 

67.- Me desanimo cuando 

68.- El estudio 

69.- Mis amigos 

70.- Mi grupo 
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