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ABSTRACT 

La investigación se embarca en el estudio del recreo de la escuela publica común en 

el área urbana de Montevideo. Algunas razones que motivaron penetrar en el recreo 

son: 1) Un muy significativo 85% de la matricula accede a la escuela pública. 2) Un 

46,2% de los directores declaran como muy o algo problemática el patio de recreo de Ja 

escuela común. 3) Prácticamente no existen investigaciones que traten el recreo como 

objeto de estudio 4) No existen estudios sociológicos del recreo elaborados en el 

departamento de Montevideo y solo hay una investigación en Urnguay. 5 )  Predominio 

de actividades se.dentarias como los video juegos, computadora, televisión, etc. 

En suma, la ausencia cognoscitiva de una temática que atrapa a la mayoría de la 

matricula escolar, el supuesto del recreo como problema para el personal experto y la 

dominación de actividades sedentarias y solitarias, demandan investigar el papel que 

cumple el recreo escolar eu la actualidad. 

El estudio se erige a partir de dos enfoque, la fenomenológica de AJfred Schutz y la 

teoría de Michel Foucault. Con ambas se profundizan las relaciones sociales 

significativas del alumno, actividades típicas, género y el orden social nonnalizado del 

recreo. En este punto se analiza la implicancia de la norma, disciplina, control y saber I 
poder de las escuelas. Finalmente, se trata el menosprecio que atraviesa el receso. 

La mirada se dirige principalmente a los alumnos en el espacio-tiempo de 

socialización normalizado de recreo. También se presta atención a los maestros y 

directores. 

Se utiliza u.n estudio de caso dado que el objeto de investigación es contemporáneo e 

independiente al contexto de estudio. Se efectuaron múltiples observaciones 

metodologicas para remplazar la no posesión de grupo aleatorio de comparación, Ja 

profundización y control de los factores que amenazan la validez del problema. 

Igualmente se utilizo un grupo de comparación no equivalente. La infonnación se 

relevo mediante una triangulación de técnicas para controlar los efectos esperados e 

inesperados de una técnica en particular, además de la información concreta que blinda 

cada técnica. 

Se espera que el producto cognitivo inspire y motive al lector a escabullirse en las 

relaciones sociales normalizadas, en Jo nonnal y anormal, en lo dado y obvio a prima 

jacie. Se espera haber dejado huellas para no-pensar. 
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l. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Las i nvestigaciones en educación han atendido, en general, problemáticas explicitas e 

inmediatas dentro del aula. Específicamente en la educación primaria de Uruguay las 

preocupaciones se instalan en la repetición, alfabetización, desigualdad educativa, entre otras 

temáticas. Este breve y general panorama de los objetos de investigación de las ciencias sociales 

en Uruguay marca que los fenómenos sociales "naturalmente" dados son escasamente estudiados. 

Esta obviedad parece hacerlos invisibles a prima jacie. De ésta manera, aquí se pretende 

visualizar el no pensamiento abordando el recreo escolar. Está decisión proviene tanto de un 

interés personal centrado en los fenómenos a priori no problemáticos, como en la pertinencia del 

recreo como espacio-tiempo escolar de mayor expresión. 

Abordo el recreo en la intersección de dos perspectivas: la socialización desde la teoría de 

Alfred Schutz y la normalización con el pensamiento de Michel Foucault. Con dicho enfoque se 

i ndagan las relaciones sociales del orden social normalizado del recreo en las escuelas públicas 

de Montevideo. 

En Uruguay, el receso ha sido escasamente problematizado por la escuela y las ciencias 

sociales. Únicamente existen dos trabajos. Caso contrario sucede a nivel internacional donde las 

discusiones respecto a quitar el recreo proliferan. 

Sosteniendo que el recreo es el espacio-tiempo más propicio para el desarrollo y consolidación 

de las relaciones de pares, las temáticas que se investigaron fueron las siguientes. Se indagó la 

influencia en la conducta y rendimiento escolar que tiene en el alumno su pertenencia a un grupo 

de socialización o relación próxima de pares. Aquí se pretende contribuir a la teoría del capital 

social desde las conductas y rendimientos de las relaciones significativas de pares. El segundo 

punto de estudio son las instituciones donde niñas y niños hallan sus mejores amigos. Esto 

permitirá posicionar a la escuela en un continuo de instituciones donde se encuentran las 

relaciones de pares más signi ficativas del alumno. La tercer temática a consideración fue el 

género, haciendo hincapié en la división del sexo en las actividades típicas del recreo y en los 

probables factores generadores de corte de género. Respecto al orden social del recreo, se 

explicará el tipo de orden imperante en cada escuela mediante un estudio desagregado de la 

normalización: disciplina, norma, control, actividades típicas, saber / poder, espacio y tiempo. 

Aquí, se pretende aportar mojones problemáticos a la denominada "teoría micropolítica" de la 



escuela. Finalmente, dado el escaso estudio del recreo y la disminución temporal que padece en la 

estación de invierno se recogen las valoraciones y razones del personal experto(maestros y 

directores) que justifican el "ser" del receso. La teoria del curriculum oculto toma protagonismo 

en este punto. 

1 )  Pregunta general de investigación. Está tesis se instala en los modos y maneras en que las 

relaciones sociales de alumnos y alumnos-personal experto(maestros y director) se efectúan 

dentro del orden social normal izado del recreo escolar de las escuelas públ icas de Montevideo. 

Por tanto, la pregunta que orienta la investigación es la siguiente: ¿Cómo se relacionan los 

alumnos entre sí y con el personal experto en el espacio-tiempo de socialización normal izado del 

recreo escolar? Como hilos conductores de la pregunta general de investigación se encuentran las 

temáticas de género, relaciones de pares, saber I poder, actividades típicas, normas, espacio, 

tiempo, tipo de control y disciplina que impera en el orden social del recreo. 

/.a) l'reguntas e.\pecificas de investigación. Las preguntas guías de la cuestión general de 

investigación son las siguientes: ¿Cómo incide en el alumno las relaciones sociales que establece 

con su grupo de socialización a nivel académico y personal? ¿ En cuáles de las instituciones que 

participa el alumno residen sus relaciones de pares significativas? ¿Cómo se efectúa la 

diferenciación de género por actividades típicas? En la disciplina escolar. ¿Se aplica más el 

castigo a la conducta desviada de la norma o la recompensa a la conducta normalizada? ¿Cómo 

varían las relaciones sociales según el tiempo, espacio y actividad típica disponible? ¿Cuales son 

las variaciones en el control de una escuela en contexto socio-cultural muy favorable de otra de 

contexto socio-cultural muy desfavorable? Por último, se ha confirmado desde la ausencia de 

conocimiento la ínfima valoración que tiene la academia del recreo. Sin embargo, no se ha 

confirmado lo mismo en la escuela a pesar de la escasez de trabajos referidos al receso. En este 

sentido, conocer el discurso de los maestros y directores permite ponderar y explicar en parte la 

forma que adquiere en una escuela concreta el receso. Por tanto, ¿Cuáles son los discursos que 

sustentan el "ser" del recreo? 

2)  J ustificación del problema de investigación. Dada la información relevada, se arguye que 

en Uruguay se ha tratado insuficientemente el recreo como objeto de estudio. Solo se encuentran 

con 53 años de diferencia la tesis de María Julia Acosta y un trabajo en base a experiencia del 
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maestro Horacio Dura. Otra razón que j ustifica el estudio de la temática es la supuesta 

problematicidad del recreo. Así, un 46,2% de los directores de la escuela pública urbana de 

Uruguay declaró como muy o algo problemático el patio de recreo(Ver anexo 1: Los patios de 

recreos problemáticos). No se vislumbran análisis del guarismo. Por otro lado, no se registraron 

estudios tanto nacionales como internacionales con el enfoque que aquí se investiga el objeto. 

En suma, pienso que lo expresado motiva sacar el recreo del hábitat de lo dado para trasladarlo 

al plano de la problematización como objeto de estudio de las ciencias sociales. 

3) Objetivos generales de investigación. El gran objetivo de ésta tesis es indagar y contrastar 

las relaciones sociales entre alumnos y alUJdno-maestro de un orden social normalizado de recreo 

en un contexto socio-cultural muy favorable y en un contexto socio-cultural muy desfavorable. 

3.a) Objetivos específicos de investigacu>n. Los linimiento ha cumplir con el objetivo general 

de investigación son los siguientes: Indagar la conducta y rendimiento de los alumnos de un 

grupo de socialización o relación próxima de pares, explicar el corte de género en las actividades 

típicas de recreo, registrar aquellas instituciones donde residen las relaciones significativas del 

alumno, analizar los efectos que provoca en el alumno el espacio, tiempo y actividad típica de 

recreo, profundizar en las diverge1;1tes circunstancias de recompensa y sanción a los alumnos, 

registrar los modos de control que la escuela imparte a sus alumnos y por último se aboga indagar 

a maestros y directores respecto a la existencia del recreo escolar. 

4) Antecedentes. Las investigaciones del recreo en el ámbito nacional son escasas. Lo 

contrario sucede a nivel internacional, específicamente en Estados Urudos. Algunos estudios son 

simples disparadores y esbozos, otros son interesantes investigaciones científicas . 

./.a) Antecedentes Nacionales. En Uruguay se encuentran dos trabajos. Por un lado, la tesis de 

Maria Julia Acosta Casco(2000). Con un enfoque microsocial, su trabajo atiende los mecanismos 

de control del recreo en escuelas públicas de Colonia. Acosta entiende al recreo como un espacio

tiempo distinto al de clase, "el recreo marca un paréntesis en el encuentro del aula . . .  ". Asevera 

que el niño sufre psíquica y fisicamente el encierro en el salón, "el recreo cond1cwna la .fórma 

optima para el aprendi=aje ". Utiliza la observación directa y documentos escolares. 

El otro trabajo proviene del maestro Horacio Dura( 1 94 7). Concibe el recreo como un espacio 

fundamental para el descanso mental, un momento de placer y alegria, un momento de satisfacer 
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funciones biológicas. Sostiene que el recreo es una válvula de escape a energías nerviosas y 

musculares contenjdas en Ja quietud y sujeción del aula. Dura elabora una fuerte critica a la 

escuela, ya que considera al recreo como ''simple descanso que se puede suprimir si.fu/ta tiempo 

para otras actividades ". Su trabajo lo realiza en Montevideo desde su experiencia como maestro. 

En conclusión, encontramos en la investigación de Acosta una preocupación directa sobre el 

control que imparte la escuela Dicha temática se conecta con un punto especifico del orden 

social normalizado del recreo de ésta investigación. La distancia con Acosta se presenta en la 

socialización dado que ella la introduce a través del control y no en si mismo como aquí. 

Respecto a Dura, hay una estrecha relación con el menosprecio que el personal experto de la 

escuela tiene del recreo. 

-1.b) Antecedentes /nternacwna/es. En el ámbito internacional se hallan investigaciones como 

la de Rachel S indelair(2003) donde se cuestiona la existencia del recreo. Así, en EUA el 40% de 

los 1 6000 distritos escolares han modificado, quitado o quiere modificar el recreo sustentados en 

que gasta tiempo que podría emplearse mejor en actividades académicas. 

Un estudio realizado por Wenetz, Stigger y Estermann Meyer(2005) en Porto Alegre investiga 

las diferencias de género en el recreo de la escuela pública. Intentan pensar cómo determinados 

discursos y acciones vivenciadas en el recreo trasmiten una manera de actuar femenina y 

masculina. Se utilizó una metodología etnográfica en primeros y cuartos años. 

Siguiendo con la temática, desde México Cortés, Sosa y Che Góngora(2000) exponen como se 

construyen estereotipos de género, subrayando el recreo como momento de clara observación. 

Desde una perspectiva funcionalista, Evans y Pellegrini( 1997) expresan tres teorías del recreo: 

a) Teoría de la energía sobrante, el aula aumenta la carga energética del niño por tanto el 

descanso del recreo permite volver la atención. b) Teoría de la novedad, niñas y niños necesitan 

introducir la novedad después de un tiempo largo de clase. c) Teoría de madurez cognitiva, se 

aprende más en tareas separadas por plazos de tiempo que en las concentradas en un solo plazo. 

Jambor( 1 999) investiga los beneficios físicos y emocionales de las relaciones sociales en el 

receso en tiempos que la televisión y la computadora es util izada por largo tiempo. 

Caroline Hoxby(2000) investiga las relaciones de pares en escuelas de Texas. Sostiene que la 

escuela es una de las locaciones más importantes donde los niños se influencian unos a otros. 

Finalmente, Saltz, Dixon y Jhonson( 1 977) plantean que hay una relación positiva entre las 

notas de los exámenes y las relaciones sociales en actividades no estructuradas de juego. 
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En conclusión el enfoque i nvestigativo de ésta tesis difiere del lente funcionalista de la 

mayoría de estos antecedentes. Las problemáticas y grado de avance internacional se distancian 

con la "realidad" nacional. Los estudios no tratan las actividades típicas del recreo, grupos de 

socialización, orden social, control, disciplina, norma y el saber / poder de la escuela Las únicas 

ilaciones con el ámbito internacional se efectúan en las temáticas de género y relaciones de pares. 

IL M ARCO TEORICO 

1) Hipótesis de investigación 

!) El comportamiento y rendimiento académico del alumno está relacionado con el grupo de 

socialización y relación próxima de pares que pertenece. 

//) En la escuela residen las relaciones de pares más significativas del alumno. 

fil) Las actividades tipificadas de recreo tienen un evidente corte de género. 

IV) La disciplina que imparte la escuela pública común a los alumnos en el recreo, se basa la 

mayoría de las veces en el castigo de la conducta que se desvía de la normalización. 

V) El espacio designado, el tiempo externo y las actividades tipicas explican una porción de las 

relaciones sociales entre alumnos en el receso. 

VI) El recreo escolar es menospreciado por el personal experto de la escuela. 

2 )  Socialización y normalización. Ambas teorías serán tratadas desde el lente cogrutivo de 

Alfred Schutz y Michel Foucault respectivamente. De forma precisa se entiende por recreo un 

espacio-tiempo de socialización normalizado. Dicha definición será clarificada en el capitulo de 

análisis. A continuación., las categorías teóricas seleccionadas tanto por interés personal como por 

su capacidad descriptiva y en el mejor de los casos explicativa, para dilucidar el problema de 

investigación. 

2.a) Relaciones sociales: Grupo de sociali::ación. Desde Schutz se entiende por relación social 

la comunicación de sujetos a través de actos ejecutivos. Los actos ejecutivos son el ámbito de las 

locomociones, el desarrollo y ejecución de planes y estrategias por parte del sujeto. Aunque 

rechine la sociología y la sicología reclame el uso de su objeto de estudio, cabe agregar el ámbito 

de las emociones. No se puede pensar en un sujeto colectivo sin móviles emotivos. 
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Cada relación social tiene significados, símbolos y códigos que vinculan a sus miembros a 

través del entendimiento. A su vez, cada relación social varia según el grado significativo, 

espacio y tiempo del mundo de la vida cotidiana que comparten. Así, el aula como espacio

tiempo sedentario, estructurado, de control panóptico contribuye menos que un espacio-tiempo 

móvil, espontáneo y de control flexible como el recreo a la hora de entablar y dar consistencia a 

relaciones de alta significación. 

2.h) Acllvidades lipiflcadas y relaciones sociales de género. Siguiendo con la fenomenologia 

de Schutz se entiende por actividad tipificada a los sucesos reconocidos por los sujetos como 

nuevamente dados en experiencias anteriores. Las actividades tipificadas pueden reconocerse de 

fonna auténtica o aproximativa a las experiencias sedimentadas en el acervo cognitivo del 

individuo. De este modo, lo tipificado es un resumen de una acción repetitiva, es una etiqueta que 

verbigracia designa las acciones propias de un género: hombre fuerte y racional, mujer débil y 

sensible, etcétera. De manera símil, se tipifican actividades especificas de recreo, verbigracia 

fútbol, elástico, figuritas, mancha, entTe otras. Las tipificaciones poseen realidad propia, se 

presentan al alumno como un hecho externo que ejerce coerción. Cada actividad conlleva una 

etiqueta connotativa del género que la practica. No escapo a la definición generalizada de género, 

lo entiendo como los rasgos y funciones psicológicas y socioculturales que se atribuyen a cada 

sexo. El género dice que ser hombre o mujer está detenninado no sólo por Ja asignación 

biológica, sino por valores que se crean y reproducen a través de la cultura. 

2.c) Orden soctal normali::ado. Desde Foucault, se entiende por nonnalización a la nonna, 

control, disciplina y saber I poder que rigen en una institución. Dicba normalización genera 

ciertas prescripciones y prohibiciones al obrar colectivo y subjetivo en un tiempo-espacio 

detenninado. De ésta forma, para explicar el orden social del recreo, se desarrolla 

desagregadamente las propiedades nonnalizantes. 

2.c.I) Nvrma. La nonna es toda regla que indica modos y maneras de obrar. Las conductas en 

el receso toman forma mediante ''medidas, jerarquías y regulaciones entorno a la idea de 

norma '' (Ball, 1 993, p.6) que impone la escuela. La norma es el basamento que permite señalar a 

los maestros y director el obrar anonnal del alumno. Así, "El sistema escolar se hasa en una 

e.\pecie de poder 1ud".:iul: todo el flempo se casflga y se recompensa . . . se dice quien es el mejor y 

quien el peor" (Foucault, 1 99 1 ,  Quinta conferencia). De este modo la desviación de la conducta 
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'·normal'' está sujeta a una escala de castigos, en cambio, la conducta orientada al buen carril está 

sujeta a estímuJos. 

2.c.11) J);sciplina. La disciplina es la organización espacial, temporal y de actividades típicas 

para moldear las conductas de los individuos. Para Foucault las instituciones pedagógicas son 

responsables de la totalidad del tiempo de los alumnos mientras estén en su seno. Verbigracia, en 

el recreo el límite temporal de 30 minutos marca las fronteras de los movimientos corporales. 

Partiendo de la fenomenología, el concepto tiempo se refiere a los continuos actos ejecutivos 

determinados por un límite de tiempo externo, o sea, la norma obliga al sujeto poner fin a su 

acción sin considerar su tiempo interno (reloj biológico). Respecto al espacio, es un área que 

delimita el espectro de movilidad corporaJ. El movimiento del cuerpo varia según la 

segmentación por grado, objetos fisicos, infraestructura y actividad que se desarrolla en el 

espacio de recreo. Respecto a las actividades tipificadas he pronunciado en el apartado anterior. 

2.c.1/1) Control. Por control se concibe la vigilancia continua de un saber / poder sobre la 

probabilidad que tienen individuos desposeídos del saber I poder, en no cumplir la normativa. Un 

tipo de control es el panóptico(Foucault, 1 99 1  ), es una forma de saber, de vigilancia continua 

sobre los individuos, es un método de formación y transformación en función de normas. 

2.c.!V) Saber poder. Finalmente, el saber I poder, es la configuración única e inseparable de 

ideas y prácticas, son dos aspectos de un mismo proceso. El individuo poseedor de un saber / 

poder constituye un sujeto conocedor, un profesional experto y preparado. De ésta manera, no es 

el alumno quien vigila en el recreo la probabilidad de querellas entre maestros. Son estos últimos 

junto al director los vigilantes, ya que conocen lo prescripto y Jo prohibido en el espacio-tiempo 

de socialización normalizado del recreo. 

llL M ETODOLOGÍA 

1) Diseño de investigación. La investigación se circunscribe a un estudio de caso múltiple 

dada Ja exahustividad y profundidad que requiere el problema. Además, el fenómeno de estudio 

es contemporáneo al contexto de la vida "real"(Yin. R, 1 989). La ausencia de selección aleatoria 

devino en el uso de un grupo de comparación no equivalente. Lo mismo ocurre con los 

tratamientos, están dados por "naturaleza", por tanto se observó su secuencia, replicación, 
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repetición y temporalidad. Para paliar estímulos derivados de la presencia de! investigador y el 

grupo de comparación no equivalente, se efectuaron múltiples mediciones al mismo objeto de 

e-studio. Esto proporcionó abundante información, profundidad y control de las variables 

independientes. Según los criterios de diseños expuestos por Kish( 199 5 ), se brindó prioridad a 

!os estudios observacionales, con realismo en los tratamientos y efectos. 

2) Oelimitacióo del universo en unidades. El estudio se enmarca en dos escuelas públicas de 

Montevideo. Fueron seleccionadas en base a las siguientes decisiones: a) La mayoría de la 

matricula escolar accede a la escuela pública, el 85%. b) No existen estudios sociológicos de 

recreo en la escuela pública común de Montevideo. e) Interés en contrastar el recreo de una 

escuela común de contexto socio-económico muy favorable y otra de contexto socio-económico 

muy desfavorable(Ver Anexo 2: Marco Muestra!). d) Ubicación en área urbana, bajo el supuesto 

de mayor control y agresividad. e) La selección de los casos se hizo en función de las siguientes 

categorías: clima metereológico, feriados, espacio y piso del patio, objetos fisicos, tiempo y turno 

del recreo, antecedentes de la escuela, infraestructura de la institución, entre otros. Esta decisión 

no predetermina los resultados del estudio ya que la variación de Ja variable dependiente no fue 

delimitada. f) Barrios con evidentes diferencias económicas y culturales, dado el contraste. 

3) Selección de observaciones. Los recreos seleccionados debían coincidir temporalmente en 

el tiempo explícito de recreo(30 o 1 5  minutos) y en el turno de la escuela. Dichos criterios junto 

con los del apartado anterior desembocaron seleccionar lm edificio donde funcionan dos escuelas 

distintas por tumo. Finalmente, se eligió el horario vespertino dado su contexto socio-cultural 

muy desfavorable, a diferencia del tumo matutino de contexto desfavorable Por ende, la 

institución escolar a contrastar fue de horario vespertino 

3.a) Selección de escuela. Las dos escuelas seleccionadas no solo difieren de contexto 

sociocultural. En el plano histórico, el edificio de la escuela HG fue construido en 1894 para ser 

una estación de trenes. Con el paso del tiempo la estación se fue al barrio Peñarol y se creo !a 

escuela rural Nºl con tan solo tres aulas. Para l 948 se construye una segunda planta y pasa a ser 

escuela suburbana. Caso contrario sucede en !a escuela HA dado que fue la única que habito ese 

edificio y su construcción en 1 959 fue mentada específicamente para ser escuela(Ver Anexo 3: 

Espacio, infraestructura y objetos fisicos en e! patio de recreo). Otra diferencia es la ubicación 



barrial, más allá de los cambios económicos que ha padecido el país, se puede decir que la 

escuela HG reside en un típico barrio "obrero". En cambio, la escuela HA se ubica en un barrio 

que fue residencial y que actualmente no se aleja mucho de seguirlo siendo. 

3.b) Selección de clase. El próximo paso consistió en seleccionar los terceros y sextos años de 

ambas escuelas, para contrastar edades lo más distanciadas posibles. La dificultad en acceder a 

primeros y sextos años en base a un cuestionario estándar accesible para ambos grados, 

desencadenó que tercer año fuera la generación polar más chica que podía hacer la encuesta. Así, 

se seleccionó un representante de los infantes, tercer año, y un representante del niño que deja 

atrás su infancia sin todavía ser adulto, sexto año (Ver anexo 4: Estratos etarios). 

3.c) Selección del grupo de sociali=c1c1ó11. Consistió en dos etapas: a) Observación del 

investigador. b) Reconocimiento del maestro. Con el primero se debía satisfacer los siguientes 

indicadores: repetición en varios recreos de individuos en relación; juego; ubicación del alumno 

en aula; conflictos con otros grupos de socialización; relaciones sociales de cooperación 

endogrupal; vestimenta, etcétera. La segunda etapa operó como mecanismo de confirmación, 

preguntando al maestro del grupo de socialización si reconoce(nombres identificados) como 

compañeros muy cercanos. 

3.d) Selección de maestros. La elección dependió únicamente del grupo de socialización 

previamente seleccionado, siempre de tercero o sexto, que el maestro tiene a su cargo. 

4)  Operacionalización. La operacionalización de los conceptos primordiales de investigación 

son los siguientes(Ver Anexo 5: Operacionalización de conceptos secundarios): 

-1.a) Relaciones sociales. Interacción entre alumnos, alumno-maestro, alumno-director, 

maestro-director, de género; Espacio-tiempo en que se desarrollan las relaciones sociales; 

Castigos y recompensas; Objetos fisicos; Actividades que desempeñan los alumnos en el patio y 

en el aula; relaciones de juego; relaciones de poder, relaciones entre roles. 

-1. b) Normali::ac1(m. Antecedentes de hechos violentos en la escuela; Cuaderno de normas de 

clase o escuela; saber I poder en el recreo; Planificación inicial del año; Discursos del director y 

maestros; Inspección; Documentos; Circulares; Literatura a la que acceden los maestros o 

director y que aspiran cumplir; Interrupción de actividades; Prohibiciones; Mandamientos. 
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5) Técnicas. Tres fueron las técnicas usadas: la observación, la entrevista y la encuesta. Las 

mismas se triangularon debido a las siguientes razones: a) Control de falencias de una técnica 

uti lizando las virtudes de otra, verbigracia la observación no permite relevar información extra 

miramiento, en cambio, la encuesta y entrevista pueden relevar datos del no aquí y ahora del 

investigador. b) Se apunta desde distintos ángulos conocer un mismo aspecto(Ver anexo 6: 

Cuadros resumen de hipótesis y variables por cada técnica). 

6) Tipo y lógica de los instrumentos. Se utilizaron tres tipos de instrumentos para relevar 

información: a)Cuestionario. b) Pautas de entrevista. c) Pautas de observación. 

6.a) Cuestionario. Se recavaron 196 formularios de los cuales el 45.9% son de la escuela HG 

y el  54. 1 % de la escuela HA. Se obtuvo información concerniente a relaciones sociales y 

actividades del alumno extra-escuela, contexto social y económico del hogar, socialización del 

niño dentro y fuera de la escuela, juego, género y disciplina que imparten los maestros en el 

recreo. (Ver anexo 7: Formulario encuesta). 

6.b) Pautas de entrevista. Las pautas de entrevista al maestro trataron Jas siguientes temáticas: 

disciplina y normas que la escuela y él aplican en el recreo, orden social del receso, función del 

recreo y una batería de cuestiones respecto aJ grupo de socialización de su clase seleccionado 

previamente mediante observación. Se realizaron a un maestro de tercero y otro de sexto por cada 

escuela. La entrevista al director no difirió sustancialmente a la del maestro. Se agregaron 

preguntas institucionales y se quitaron cuestiones referidas al grupo de socialización. Las 

dimensiones similares del maestro y director procuraron buscar consistencias y divergencias en 

los discursos ( Ver anexo 8: Pautas de entrevista). 

6.c) Pautas de observación. Se hicieron 32 visitas para relevar información de: interacción 

social, identificación de grupos de social ización, control de alumnos, espacio, tiempo, objetos 

físicos, actividades típicas, actividades de j uego, disciplina, normas, castigo, conflictos, género, el 

aula en el recreo y roles típicos(Ver anexo 9: Pautas de Observación). Se observaron 14 recreos 

en la escuela HA y 1 8  en Ja escuela HG(Ver anexo 1 O: Proceso de observación).  

7) Validez de los datos. En primer lugar, se presto atención a la validez interna para controlar 

cualquier explicación alternativa. En este sentido, se hizo un bosquejo de variables perturbadoras 

que pudieran hacer espuria la investigación, como sostiene Cortés "cabe preguntarse sí el 
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conjunto de las variables consideradas ¿Agotan el hstado de variables con/usuras? "(2004, p. 1 5) 

Por tanto, minuciosamente se sopesaron las características iniciales de las unidades de análisis, el 

proceso de maduración de los alumnos, los acontecimientos externos durante el desarrollo de la 

investigación y la selección de los grupos de alumnos que se estudiaron. 

La validez externa quedó relegada a la validez interna, ya que en primer lugar se pretende la 

estabil idad del modelo, ''la mlmma 1mprescind1bie, sin ia cuai es imposibie mterpretar bien el 

modelo"(Campbell & Stanley, 1 982, p. 1 6) Ahora bien, dado el estudio de caso, la dificultad 

estribó en generalizar a todo el universo los hallazgos logrados, debido a la no asignación 

aleatoria de los casos, el grupo de comparación equivalente y la replicación del modelo. Estos 

inconvenientes se minimizaron mediante un estricto control de las variables que amenazan el 

modelo, múltiples observaciones y la selección de casos a partir de las variables explicativas. 

Ea cuanto a la validez de constructo, la precisión de los conceptos fue tarea sine qua non para 

la traducción empírica de las categorías de análisis y a posteriori su conexión con el retomo al 

marco teórico( Ver anexo 1 1 : Confiabilidad de los datos). 

ANÁLISIS 

IV. PONDERANDO EL Rl:CIU:O 

... pensar d1st111to de cómo se piensa y per<.:ihir distinto de cómo se ''e e.\ 

indi!>pensah/e para seguir co11templando y reflexionando ( Foucault, M . 198411 986, p. 1 2). 

J )  Preludio. El recreo escolar cotiza a la baja en la bolsa de valores educativos. La escasa 

investigación nacional y las discusiones entorno a quitar el recreo en el ámbito internacional 

demuestran la ínfima valoración que tiene el receso. Hace 60 años Horacio Dura criticaba la 

escuela por ignorar la importancia del recreo; actualmente nada parece haber cambiado. 

2 )  Disminución tempora l del recreo. En Uruguay, hace pocos años que el horario escolar de 

la escuela pública común de cuatro horas disminuye en invierno a tres horas cuarenta y cinco 

minutos. Esta reducción no recae en tiempo de lengua, matemáticas, etcétera, sino en el recreo. 

Esta disminución representa una menor valoración del receso !Tente a otros espacios-tiempos 
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escolares. Aun más, se constata lo dicho cuando los directores( Ver anexo 1 2: Codificación 

entrevista director) sostuvieron que la disminución repercute en el receso por: 

Recuadro IV. 1 )  Discurso de los directores respecto a la disminudún del recreo. 

J )  Entrevistado: Porqueee. eso también es otra disposición del sistema que se cambia en el período de 

invierno, entonces como entramos 1 5  minutos despues. pero seguimos saliendo a las 1 7, se les saca 1 5  minutos 

de recreo 
Entrevistador: Pero, ¿Cuál es la fundamentación del cambio? 

Entrevistado: ada, es una disposición dada. . Pero bueno, es suficiente los 1 5  minutos. (Cod: 2. 1 ) 

2) Entrevistado: Por el invierno, las condiciones climáticas y eso, entran ellos 1 3 :  1 5  porque el tumo de la 

mañana entra 08: 15 Entonces al modificar la mañana que es el horario más frío, se va modificando todo el 

r:olPnrfarin trrvi· ? 1 )  
F11e11re: Uahoración propia en hase a datos re/e11ados por el auwr, 2006. 

Las respuestas distan de solidez, el cJima y la imposición del sistema son las argumentaciones 

del cambio de horario. A nadie se le ocurrida disminuir l 5 minutos el tiempo de clase, a pesar de 

ser tres horas y media diarias. A mi parecer, dicha falta de ocurrencia puede deberse a la 

concepción exigencia I eficiencia como condición sine qua non del éxito. Al no alterar el tiempo 

de instrucción y restar tiempo "libre" para refrescar y canalizar energías contenidas y generadas 

en el sedentarismo del aula, se exige más al alumno y menosprecia el recreo ( Ver anexo 1 3 : 

Exigencia I Eficiencia: El caso de EUA). 

2.a) l 'roh/emati::ando lo instituido: ¿Por qué dura 30 minutos el recreo? A veces lo dado es 

ajeno a la obviedad. Así, lo muestra las respuestas de los directores a la cuestión de este subtitulo. 

Recuadro IV. 2 )  Discursos de los directores re.�peclo al tiempo "habitual " de recreo. 

l )  Eso está implantado, es una regla digo, es decir, esteeeee, las escuelas tienen 3 0  minutos de recreo, esteee, 

eso está implantado. No sé, la verdad que es una pref,'Unta interesante, porque yo no sé por qué. (Cod: 4 3)  
2) Es una disposición del sistema, porque consideran que los 30 minutos es suficiente para que (silencio), 

bueno es una costumbre. (Cod: 4.3) 

Fue111e: E/ahoración propia en hase a datos relel'ados por el autor, 2006. 

Las razones de los discursos bril laron por su ausencia. El sistema es el chivo expiatorio a 

donde se dirigen las responsabilidades. El desconocimiento de argumentos que justifiquen el "ser 
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temporal" del recreo muestra la ausencia del receso en el pensamiento directriz. De éste modo, 

menos pueden saber porque recae la disminución del horario escolar en el recreo. 

En suma, a priori la devaluación del recreo transita en el mejor de los casos por el hecho de no 

ser pensado. Queda la incógnita., hasta el momento, de saber si este no pensar se debe a la 

ignorancia, menosprecio o la exigencia / eficiencia imperante en la educación. 

2.h) Impacto del cambio temporal de recreo. El tiempo es una propiedad del recreo y 

cualquier cambio que padezca será una emergencia en las otras propiedades( espacio y 

socialización) que convive. Sea por beneficios o por costos, los maestros de una u otra escuela 

están de acuerdo con que la disminución temporal acarrea cambios(Ver anexo 1 4: Codificación 

entrevistas maestros).  

Recuadro IV. 3) Discursos de maestros re.�peclo al cambio temporal de recreo. 

l )  (Silencio) Bueno (Silencio) afecta porque el recreo es necesario . . . Acá mayormente la labor es intelectual y 

también el docente, necesitamos oxigenamos. estee. es necesario media hora. está bien. (Cod: 2.2) 

2) Entonces bueno, los 1 5  minutos nosotros consideramos que les da y a nosotros no es tamo el pel igro que 

pueda haber porque es una responsabilidad. (Cod: 2.2) 

3) Mira . . .  ellos necesitan jugar, es verdad, y distraerse un poco de lo que es la clase, a demás estos grupos 

bastantes conflictivos necesitan la media hora. a demás que viste. salís 5 minutos al recreo y te volves.(Cod: 2.2) 

4) Yo pensé que iba a er peor que no les iba a alcanzar, pero no, no, hasta el momento no se han quejado. 

Porque digo, estee, más que controlas mucho mejor porgue es menos tiempo entonces tenes menos exigencia 

de control . (Cod: 2.2) 

Fuente: Elahoración propia en base a datos relevados por el autor. 2006. 

Dos precisiones: 1 )  Las entrevistas se realizaron a dos maestros por escuela. 2 )  Las citas(C )  2 

y 4 pertenecen a la escuela HA de contexto socio-cultural muy favorable y las citas 1 y 3 

provienen de la escuela HG en contexto socio-cultural muy desfavorable. 

Las respuestas tuvieron tres particularidades: En primer lugar, las que consideran necesario los 

treinta minutos de recreo provienen de la misma escuela(C: 1 y 3 )  y las que no manifestaban 

dicha necesidad también son de la misma escuela(C: 2 y 4 ). En segundo lugar, las respuestas que 

resaltan los efectos del cambio en los alumnos pertenecen a la misma escuela(C: 1 y 3 )  y las 

respuestas que rescatan los efectos del tiempo en el personal docente son de la misma escuela(C: 

2 y 4). En tercer lugar, los discursos que subrayan el papel del control, vigi lancia y peligros son 
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de la misma escuela(C: 2 y 4) y tienen la particularidad(confinnada mediante observación) que 

en sus recreos Jos maestros están distendidos y hay poco control. Además, no se encontraron 

antecedentes de agresividad y conflictos entre los alumnos. De manera inversa, en la escuela 

donde el control panóptico y los conflictos son sistemáticos no se subrayó este punto. 

Lo expuesto pone en evidencia dos puntos. En primer lugar, la escuela discrimina los 

discursos de su personal experto. En segundo lugar, hay una relación indirecta entre tiempo y 

conflictividad controlado por contexto sociocultural de la escuela. Por ende, las maestras con 

altos índices de conflictos y vigilancia en su patio subrayan el carácter negativo de la dismjnución 

temporal, ya que el receso es una válvula de escape donde el alumno libera tensiones y 

hostilidades que el aula contiene y genera. 

2.c) re por/as bien o le de10 sm recreo. Es una acción nonnalizada, que la desviación de la 

nonna o "mala conducta" es merecedora de sanción. Quien no ha escuchado o le han dicho 

alguna vez por comportarse "mal" en clase: "hoy no salís al recreo". Empero, ¿Alguna vez se 

impide al alumno concurrir al horario de instrucción y al mismo tiempo se le es permitido 

participar del recreo? Ajuntando lo dicho a la inexistente reflexión del receso por parte del 

personal experto de la escuela se muestra que el uso del recreo como sanción implica quitar algo 

significativo al alumno y a su vez f nfimamente relevante para los fines institucionales. 

Ahora bien, para adjudicar peso a este supuesto se debe observar la frecuencia que se utiliza el 

recreo como sanción. De éste modo, de una batería de nueve tipos de sanciones distintas la 

opción "sin recreo" fue con un 43,4% la más seleccionada por los alumnos de tercero y sexto año 

de ambas escuelas. Observando la distribución desagregadamente tenemos que un 36,8% de los 

terceros y sextos años de la escuela HA declara que su maestro lo castiga dejándolo sin recreo. 

Por otro lado, un 51, 1 % de los terceros y sextos años de la escuela HG sostiene que les quüan el 

recreo cuando se desvían de la norma(Ver grafico IV. 1 ). 
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Grafico IV. 1) /!,'/maestro sanciona de1ando sm recreo a los alumnos por escue/u. 
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Fuente: Elaboración propia en base a datm.· relevados por el OJ1tor, 2006. 

l 

La sustancial diferencia entre escuelas se entiende de mejor manera cuando a la distribución 

anterior se agrega la variable grado( Ver Cuadro 1 V. I ). 

Cuadro IV. 1) ¡._·¡maestro deja sin recreo al alumno por grado, controlado por escuela. 

Escuela 
-

El maestro rezonga o pone en penitencia ... HA HG - -

Grado Grado 
-

Tercero ·1 Tercero Sexto exto 
... quitando el recreo 14,6% 55,2% ' 49,1% 54,1% 

F11e111e: l•Jahorw:ió11 propia en hase a datos rele11ados por el autor. 2006. 

Aquí se observa como los terceros años de la escuela HA empujan hacia bajo con su 14,6% al 

guarismo declarado por los sextos de la misma escuela. En resumen, la distribución porcentual es 

significativa en tres generaciones donde aproximadamente 5 de cada 1 O alumnos sostienen que su 

maestro los deja sin recreo cuando se distancian de la norma. Lo expuesto también se comprobó 

mediante la técnica de entrevista (Ver recuadro IV.4 ). 
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Recuadro IV. 4) /Jiscursu.,· de los maestros re.,pectu al tipo de sanción que emplean uf ulumno. 

1 )  Seguro, o de decirle "esta semana no salís al recreo o vas a estar al lado del director o sentado con tu 

maestra, pero no vas a poder participar del juego". 

A veces se quedan sin recreo . . . donde a ellos le duele, viste? (Cod: 4.5) 
2) No, por ejemplo una semana sin recreo, una semana parado, estee ellos, ellos se imponen mucho, no 

hablar. La cumplen. (Cod: 4.5) 
3) esteee, la sanción más grave que hay en la escuela básicamente, una penitencia dejando sin recreo, estee o 

que el director mande llamar a los padres . . .  (Cod· 4.5) 
4) (Silencio) Eeeh, se sancionan por ejem .. una conducta agresiva o una falta de respeto a un compañero o 

una persona docente o no docente. (Cod· 4.5) 
Fuente: Elaboración propia en ha.�e a datos relevados por el autor, 2006. 

Las citas de los maestros confirman el uso del recreo como sanción. Como si fuera poco, 

mediante la técnica de observación(Yer anexo 1 5 :  Problematizando la observación) se relevo 

información donde el quite de recreo actúa como herramienta de control al usarlo de amenaza 

(Ver anexo 1 6: Codificación observación). 

Recuad ro IV. 5) Observación de utili::ación del recreo como sanción. 

1 )  Una maestra amenaza a 1111 a/11m110 con dejarlo sm recreo mOJlana ( Cod: 8. 5) 
2) nesde 111 patio se e.w.:11cha 1111a maestra de tercero que amenaza Ct sus alumnos co11 dejarlos si11 recr110. 

Todavía 110 so11ó el timbre. (Cod: !U) 
Fuente: Elaboración propia en hllSe a datos relevados por el autor, 2006. 

De una u otra manera queda en evidencia que el recreo es una sanción tipificada en las 

escuelas de estudio. Su utilización puede estar refiriéndose al desconocimiento o menosprecio de 

las propiedades del recreo(Ver Anexo 1 7: Propiedades del recreo y aula). De cualquier forma el 

apartado confirma el principio de quüar algo de poca o nula importancia para quien ejecuta la 

sanción (saber I poder) y mucha relevancia para quien recibe la sanción (desposeídos del saber I 
poder). 

3) Conclusiones 

a) Maestros y Directores de ambas escuelas carecen de razones convincentes que j ustifiquen 

que la disminución del horario escolar debe repercutir en el horario estipulado de recreo. El 
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hecho que el receso cotice a la baja en la bolsa de valores educativos parece deberse a pnori a su 

no pensamiento. Queda por saber que constituye no pensar en el recreo, quizás sea la ignorancia 

de su razón de ser, el menosprecio o la concepción predominante del principio de exigencia / 

eficiencia. Esta ignorancia, menosprecio y carencia argumentativa merece un estudio desde la 

teoría del currículum oculto. Por último, los discursos coincidentes y los signi ficativos guarismos 

de los alumnos en ambas escuelas respecto a la utilización del recreo como sanción dejan 

sostener que hay un cierto menosprecio del receso. De otra forma no sería la sanción principal en 

las dos escuelas. 

b )  Cuando se hace referencia a los recreos conflictivos y agresivos la solución no parece 

residir en disminufr o eliminar el recreo, sino encontrar mecanismos donde njñas y niños puedan 

descargar no solo la concentración e inmovil idad del auJa, sino también las tensiones derivadas 

de las problemáticas de su hogar. El recreo es la válvula de escape de la escuela, como también 

puede ser la válvula de las niñas y niños a las tensiones de su clima famil iar. Así, un significativo 

quantum de agresividad entre alumnos necesita los 30 minutos o más para descargarse, de otra 

fonna para un grado de querellas y tensiones bajo se requiere poco tiempo externo para satisfacer 

el tiempo interno. La primera forma corresponde a la escuela HG y la segunda a la escuela HA. 

V. RELACIONES SOCIALES DE PARES 

Vivir sin amigos es permanecer siempre en el mismo lugar (Anónimo). 

1 )  Prelud io. El ser humano está capacitado para relacionarse con cualquier ser vivo o 

material, empero se relaciona con aquello que le reporta cierto grado significativo. Ahora bien, el 

nivel de significación que el sujeto adj udica al ser o cosa no determina únicamente el cómo y el 

por qué de su relación; intervienen otras variables. Verbigracia, un policía puede querer a su 

familia y tener animosidad para con ellos, sin embargo las ocho horas de comisaría, más ocho 

horas del servicio 222 y seis horas para pernoctar, le impiden relacionarse cotidianamente. Con 

los alumnos de la escuela se da una situación similar. Aquí, el niño se relaciona la mayoría de las 

veces con sus pares, si bien tiene relaciones más sigruficativas( pares próximos y / o grupo de 

socialización). Algunas de las variables que impiden su relación cotidiana con sus relaciones 

significativas son: sujeción por tres horas y media al banco de pertenencia del aula, actividades 
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dirigidas en gimnasia, clase, etcétera. De ésta forma, dadas las propiedades del recreo se concibe 

que es el espacio-tiempo cotidiano más favorable para establecer y desarrollar relaciones 

significativas. A continuación se presentan los tipos de relación social del niño dentro y fuera del 

horario escolar, haciendo especial h incapié en los grupos de socialización y relaciones próximas. 

2 )  Tipología de socialización. La sigujente tipología se origino a partir de la observación de 

campo mediante las formas en que se aproximaban las relaciones entre alumnos en el recreo a las 

pautas de observación del grupo de socialización. Los tipos ideales se constituyeron desde el 

grado significativo que reportan al individuo sus relaciones sociales. Cada relación acarrea una 

carga significativa distinta, tanto emocional como racional. De forma ordinal, de acuerdo al grado 

se distinguen tres tipos de relación entre alumnos en el recreo: 1 )  Grupo de socialización. 

2 )  Relación próxima de pares. 3 )  Relación de pares. 

El grupo de socialización es el conjunto de al menos tres sujetos que comparten pautas de 

comportamiento, representaciones sociales, compromisos y sigruficados. Se apropian de un 

sector del espacio y tiempo del mundo de vida cotidiano que aceptan como dado. El grupo es tal, 

por que sus miembros confían uno del otro. 

Respecto a las relaciones próximas de pares, estas involucran a dos individuos en relación de 

confianza. De forma símil al grupo de socialización, comparten pautas de comportamiento, 

representaciones sociales, compromisos y significados. El factor discriminante con el grupo de 

socialización no es solo un componente cuantitativo, dado que un nuevo miembro trae aparejado 

más factores emocionales, colaboracionistas, es decir, factores de orden cualitativo que a pesar de 

no ser mensurables tienen gran i ncidencia. Tan solo con pensar que un ser muy querido puede 

estar ausente un día, damos cuenta lo expuesto. 

Por último, las relaciones de pares son laxas y circunstanciales. No hay razón para que los 

símbolos y pautas de comportamiento se compartan sistemáticamente. Poseer sentido común es 

condición suficiente para está relación. 

A pnori, las relaciones próximas de pares y el grupo de socialización son los únicos de interés, 

ya que tomadas en conjunto forman las relaciones significativas o mejores amigos del sujeto. 

3) Relaciones próximas de pares y grupo de socialización intra-escuela y extra-escuela. 

La escuela y el barrio son los espacios que más reúnen las relaciones significativas de los 
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alumnos de ambas escuelas. Ahora bien, la dfatribución muestra diferencias profusas entre 

escuelas. Así, un 53,8% de los alumnos de tercero y sexto año de la escuela HA declaran que sus 

mejores amigos son de la escuela y solo un 26,4% dice que son cerca de su casa. De forma 

inversa, aunque menos acentuada, un 40,9% de los alumnos de tercero y sexto año de la escuela 

HG declaran que sus mejores amigos son de la escuela y un 47,7% dice tener sus mejores amigos 

cerca de su casa( Ver grafico Y. 1 ). Hay que agregar la relevancia que adquiere la opción club, 

especialmente por el contraste entre escuelas. 

Grafico V. 1 )  De donde son los mejores amigos del alumno por escuela. 

Escuela 
HA l'S1 
Escuela 
HG 0 

60,00% . 1 . . 
¡--��-41�F7<�-f""ll--���������� 50,00% 

40,00% . t------2&.4º 
30,00% / ' 

20,00% 10 4% 
1 0,00% /i. 

De donde son tus mejores amigos 
1;11e111e: Elaboración propia en base a dalos relevados por el autor. 2006. 

Es propicio resaltar el efecto del barrio en que reside la escuela, verbigracia el tipo de relación 

que entablan los vecinos de un asentamiento es distinto al que se establece en el este de la costa 

río platense de Montevideo. Por ende, los guarismos son más comprensibles cuando se ubica a la 

escuela HG en el Cerrito de la Victoria y la escuela HA en Carrasco( Ver anexo 1 8: Efectos del 

I DH por barrio). Tanto la escuela como el barrio son contextos de alta socialización. A priori, se 

podria suponer que las relaciones sociales de barrio, por el factor cercanía y por estar "mús 

próxima a los espacios privados de las personas " ( Kaztman & Retamoso, 2005, p. 1 42 )  deberia 

tener un mayor porcentaje. Sin embargo, en ambas instituciones encuestadas la escuela tiene un 

papel importante, no así el barrio. Vale aclarar que la escuela HA no está ubicada en un barrio 

propiamente dicho. Por último, hay que resaltar la importancia del recreo dado aquí las acciones 
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ejecutivas de los alumnos adquieren un mayor espectro de movilidad para la emergencia y 

solidez de relaciones amistosas. 

3.a) Relaciones próximas de pares y grupo de sociali::aóón por generación. Los datos 

emitidos por los sextos años de ambas escuelas y el tercero de la escuela HA indican la 

predominancia que tienen los mejores amigos de la escuela (Ver cuadro V. 1 ). 

Cuad ro V. 1 )  De donde son los mejores amigos del alumno, por grado y escuela. 

Escuela 

HA HG 
Total - -- -

Grado Grado 1 1 
Tercero 1 

-
Sexto 1 Tercero Sexto 1 

C LUB 12,5% 8,6% 2,0% 
' 

2, 1% 6, 1% 

CERCA DE MI CASA 29,2% 24,1% 51,0% 43,2% 1 36,1 %  
De donde son tus mejores amigos ESCUELA 45,8% 60,3% 33,3% 51,4% 47,9% 

FAMILIA 8,3% o 9,8% () -1,6% 

OTROS LUGARES 4,2% 6,9% 3,9% 2,7% 4,6% 

Fuente: F.laboración propia en base a datos relevados por el autor, 2006. 

En promedio, 5 de cada l O alumnos dicen tener sus mejores amigos en la escuela. Las 

generaciones en la escuela HG tienen sus discrepancias, los terceros sostienen que e.1 barrio 

provee mejores amigos, mientras que Jos sextos años eligieron la escuela. Igualmente ambos 

tienen guarismos relevantes en segundas opciones. La "fami lia" merece una mención aparte ( Ver 

anexo 1 9 :  La familia y el niño). 

En suma, una vez más los guarismos señalan a la escuela como la institución que más reúne 

los mejores amigos del alumno, en especial en edades grandes. Seguramente la socialización 

escolar del alumnado tiene una incidencia mayúscula en la adquisición y profundización de la 

amistad. Otro dato a rescatar es que en ambos contextos socioculturales la distancia entre los 

guarismos de los terceros y sextos años es símil. Finalmente, la fuerte presencia de la opción 

"cerca de mi casa" para la escuela HG puede deberse al tipo de barrio donde residen los alumnos. 

3.b) tiempo: Pares, relaciones próximas de pares y grupo de socia/i:;ación. A partir de una 

batería de opciones concernientes a relaciones o actividades que dedican más tiempo, la mayoría 

de los alwnnos de ambas escuelas manifestaron dedicar más a los amigos no-escuela(Ver cuadro 

Y. 2 ). 
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Cu ad ro V. 2) Dedico más trempv a los amigos que ( no) son de la escuela por grado, control 

por escuela. 

Escuela 

G�;-f 
-

Dedico más tiempo a los .. 
HG 

Total -
Grado 

1 -
Tercero Sexto 1 Tercero Sexto 

. amigos que no son de la escuela 47,9% 50,0% 1 47,2% 37.8% 46,4% 

. .  amigos de la escuela 39,6% 36,2% 32, 1 %  16,2% 32, 1 %  

F'uente: Elahoración propia en hase a datos relevados por el autor, 2006. 

Ahora bien, los guarismos no disciernen con lo expresado anteriormente. Al generalizar la 

pregunta en "amigos" y no en "mejores amigos" los guarismos se invierten, extendiéndose a 

todas las relaciones del niño, más allá de la cercanía que tenga con la privacidad del alumno. 

Mayor relevancia adquieren los datos cuando se considera que el alumno concurre a la escuela 

con niñas y niños de edades semejantes a la suya cuatro horas al día en cinco días a la semana. 

Además, en las tres horas y media de aula, el niño padece impedimentos en su movimiento 

corporal, esta subjetivado y vigilado constantemente por el personal experto. h'rgo, prácticamente 

el único espacio-tiempo de la escuela garantizado para La relación social del alumno con sus 

mejores amigos es el recreo, o sea 30 o 1 5  minutos de tiempo escolar. De ésta manera, las 

relaciones más significativas (grupo de socialización y relaciones próximas de pares) son las que 

menos se dedica tiempo. Esto no difiere de la dedicación de cualquier trabajador a su fami lia. 

Una mención especial merece el escaso 1 6,2% relevado en los sextos años de la escuela HG 

en la opción "amigos de la escuela''. Dado que la trayectoria escolar es importante para entablar 

relaciones, puede estar incidiendo a éste ínfimo dato la extra edad del alurnnado(Ver Cuadro 

V.3 ). 

Cuadro V. 3) Repeticián por grado, control por esc:uela. 

Escuela - --
Repetición 

HA HG 

� 
•· Total 

Grado 
t-"- Turcero 

Grado - 1 T Tercero Sexto Sexto 

No repetí 93,8% 84,5% 1 56,6% 1 54, 1 %  1 73,5% 
Si, una vez 6,3% 1 5,5% 22,6% 13,5% 1 1 4,8% 

Si, mas de una vez o o 20,8% 32, ./% 1 1 ,7% 

l·11e11te: Uahoración propia en hase a datos relel'ados por el a11tor, 2006. 
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El cuadro muestra los importantes niveles de repetición en la escuela HG, en especiaJ en los 

sextos años dada la frecuencia de repetición. De ésta forma, se muestra que el ínfimo porcentaje 

de los sextos años de la escuela HG en la opción "'dedicar más tiempo a los amigos de la escuela" 

puede deberse a las dificultades en establecer nuevas relaciones dada la repetición y la novedad 

producto de la extra edad. 

3.c) Relaciones sociales de juego extra escuela. En el recreo, una proporción significativa de 

las relaciones se efectúa a través de la actividad lúdica. Así, para conocer la cohesión del alumno 

con sus pares y la importancia del j uego intra escuela, cabe preguntarse que sucede con el j uego 

extra escuela (Ver cuadro V. 4 ). 

Cuadro V. 4) Juego fuera de la escuela, por escuela. 

Escuela 
Juego fuera de la escuela con .... 

... mis padres 

... amigos de la escuela 

... mis hermanos 

... amigos que no son de la escuela 

. . .  otros familiares 

. . .  solo 

. . .  otras personas 

l·i1e11te: Uaboraci611 propia en base a datos relevados por el autor, 

f--
HA HG 

39,6% 2 1 , 1 %  

63,2% 5l,l% 

62,3% 57,8% 
73,6% 58,9% 
38,7% 1 22,2% 

36 ,8% ¡ .¡ './% 
22,6% 1 6,7% 

2006. 

Los porcentajes más altos del j uego fuera de la escuela los obtuvieron las opciones "mis 

hermanos", "amigos escuela" y "amigos no-escuela". Las leves diferencias entre los guarismos 

de las tres opciones más elegidas sostienen una vez más la importancia que tiene la escuela como 

portadora de relaciones extra horario escolar. Si bien, tiene un porcentaje levemente inferior a las 

otras dos categorías, hay que subrayar el grado significativo de Ja escuela ya que a priori fuera 

del horario escolar la mayoría de los alumnos están espacial y temporalmente más cercanos con 

sus hennanos(mismo hogar). Respecto a los amigos no-escuela, estos también pueden ubicarse 

espaciaJmente cerca, sea por vecindad o copartícipe en alguna actividad, verbigracia, club, 

música, etc. Por lo tanto, los amigos de la escuela quiebran las fronteras espaciales y temporales, 

lo cual reflej a  la fuerte cohesión de las relaciones intra escuela. Esta cohesión con los amigos de 

la escuela es fundamentalmente desarrollada en el recreo dado que es un espacio-tiempo 
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semidirigido. Es decir, el alumno puede relacionarse más a voluntad que en clase, su cuerpo está 

en movimiento y no sedentario como en el aula. Un desarrollo especial merece la opción "juego 

en soledad"(Ver anexo 20: Juego en soledad extra escuela). 

4) Grupo de socialización y relaciones próximas de pares. Visto la importancia de las 

relaciones entre alumnos de la escuela y la relevancia del recreo para el establecimiento y 

desarrollo de estas amistades, se verá a continuación las incidencias de las relaciones próximas de 

pares y del grupo de socialización(mejores amigos) en el alumno. 

-1.a) Selecc1ón. No basta que un individuo o grupo se reconozca a sí mismo como tal, es 

condición sme qua non que su entorno o los "otros" reconozcan al grupo. De acuerdo con Mead 

"Nos vemos, más o menos conscrentemente, como nos ven los olro.s . . '( l 982, p. I 08). En este 

sentido, la selección del grupo de socialización y relación próxima de pares provino desde un 

alter ( investigador y maestro). Se captaron cinco relaciones significativas( 4 de niñas y 1 de niños) 

seleccionadas previamente por el i nvestigador mediante observación. El hecho que la mayoría de 

las relaciones significativas sean de niñas se debe a la técnica de observación, dado que en 

general los niños se relacionan más en muchedumbre y las niñas en relaciones intimas. Tres 

relaciones son de la escuela HA y dos de la escuela HG. Además dos relaciones pertenecen a 

tercer año y las tres restantes a sexto año. A continuación la confirmación de los maestros. 

Recuadro V. 1 )  ( 'onjlrmación de los maesi ros del grupo o relación próxima de pares. 

l )  Si, si, si, si, se sientan juntas además. (Cod: S. 1 )  
2 )  Si, si, si, se juntan, están todo el día juntos. (Cod: S 1 )  

3) También es otro grupo (Cod· S. l )  

4) Muy unidas. (Cod. S. 1 )  
5) .. . he tratado de separarlas . . .  son esos relacionamientos que se buscan(Cod: 5 1 )  

fi1e11te: l:;!aboración propia en base a datos rele1'Cldos por el autor. 2006. 

-1.b) Conduela y actitud: en clase y recreo. Más allá del buen y mal comportamiento, los 

discursos de los maestros evidencian que en ambas escuelas la actitud y la conducta de los 

i ntegrantes de las relaciones significativas son muy similares en todos los casos. Solo un maestro 

mani festó diferencias conductuales, sin embargo en su discurso se entreve que la conducta de un 
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alumno puede ser circunstancial( Cita: 1 ). Advertencia, el orden de las citas no tiene ningún 

criterio de correspondencia con él numero de citas anteriores ni con las posteriores. 

Recuadro V. 2 )  Discurso de los maestros re.\pectv al comportamiento en clase y recreo de cada 

uno de los miembros del grupo de sociali:::acrón o relación próxima de pares. 

l )  No tengo ningún problema, trabajan, intervienen, investigan. 

Mira, en la clase bárbaro. De "Mi" (Niña) vino la otra vez la queja de una niña (Cod:5 2) 

2 )  tienen conductas parecidas cuando están juntas (Cod:5.2) 

3) Entrevistado: . . .  en el  recreo tengo que poner más l imites que en el aula. 

Entrevistador: ¿Tienen un comportamiento similar entre . . .  

Entrevistado. Sí. (Cod:5.2) 

4) Es buena la conducta. ellos se portan bien. . .  ellos son respetuosos (Cod·5.2) 

S)Son muy semejantes, ellas andan juntas, no mole tan, no buscan (Cod:S.2) 

Fuente: Elaboración propia en hase a datos relevados por el autor, 2006. 

La ausencia de diferencia de comportamiento entre los miembros del grupo de socialización y 

relación próxima de pares en ambas escuelas puede conectarse con el capital social que traen del 

hogar, junto con el que construyen en relación. 

-1.c) !::valuación en e/use. Los miembros de las relaciones significativas tienen evaluaciones 

curriculares similares en ambas escuelas. De otra forma, los maestros perciben que los integrantes 

del grupo de socialización o relación próxima perteneciente a su clase obtienen rendimientos muy 

similares. O, la representación mentada del maestro respecto a cada uno de sus alumnos se asocia 

a la representación mentada del grupo al que pertenece el alumno. De una u otra forma, los 

maestros de las dos escuelas manifestaron semejanzas en las evaluaciones de clase. 

Recuad ro V. 3) Discursos de los maestros respecto al rendimiento en clase de cada uno de los 

miembros del grupo de socia/i:;ación o relación próxima de pares. 

1 )  En el caso de "Ma" (Niña) nivel medio inferior y en el caso de "J" (Niña) nivel inferior. (Cod:5.4) 

2) Son dos niñas con graves problemas de aprendizaje . . .  (Cod: 5 4) 

3) En la clase son excelentes (Cod: 5 .4)  

4) Es otro grupo con un nivel bajo las tres, "C" un poquito a nivel medio superior y las otras dos medio (Cod. 5.4) 

5) Son muy inteligentes los dos (Cod: 5.4) 

l·i1e111e: Elaborctc1ó11 propia en hase a Jatos rele1'acios por el autor, 2006. 
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Las simi l itudes amplían el espectro de preguntas iniciales. Por ejemplo, el grupo de 

socialización, ¿Moldea la conducta de sus miembros a partir capital social familiar de cada 

miembro? La conformación del grupo, ¿Se constituye a partir de la utilidad que reporta la 

relación? Por mi parte, las símiles evaluaciones se deben a que los "pares que se ven a diario . .  

. tienen expectativas puestas mutuamente en el otro y desarrollan normas re.\peclO ul 

comportamiento de cada uno " (Coleman, 2000, p.63). 

5) Conclusiones 

a) La escuela es para las dos escuelas una de las mayores instituciones donde se encuentran los 

compañeros más cercanos del alumno. Se subraya el aporte del recreo a estas relaciones, dado 

que es el momento más propicio de Ja escuela para el desenvolvimiento de relaciones amistosas. 

Ahora bien, el barrio ocupa un lugar importante en la socialización de los alumnos de la escuela 

HG no así en la escuela HA. La discriminación escuela-barrio parece estar dada por el contexto 

sociocultural de la escuela y la creciente segregación de algunos barrios. 

b) Los hermanos, las relaciones extra escuela e intra escuela son las más importantes para los 

alumnos de ambas escuelas. Empero, los amigos de la escuela trascienden las fronteras de la 

institución educativa, esto refleja la fuerte cohesión de pares. Lo dicho se consolida para 

generaciones grandes, seguramente por el factor sociobiográfico de los alumnos en la escuela. 

e) El  grupo de socialización y las relaciones próximas de pares tienen una significación en si 

misma Todos los atributos construidos íntersubjetivamente por sus miembros tienen valor y 

despliegue en relación. Las semejanzas de comportamiento y evaluaciones en las dos escuelas de 

estudio confirman que las relaciones próximas de pares y el grupo de socialización tienen una 

incidencia sustancial sobre sus miembros, como sostiene una maestra "cuando jaita ulguna de las 

dos, son niñas totalmente distintas ". Parte de estas semejanzas pueden ser producto del capital 

social que traen los alumnos del hogar, así como el que construyen en relación. 

En suma, se confirma la frase "dime con quien andas y te diré quien eres". No solo vivir sin 

amigos es permanecer en el mismo lugar, sino que vivir con amigos también significa 

permanecer en el mismo sitio, pero con ellos. 
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VI. NORMALIZACIÓN 
LA gran familia indefinida y confusa de los anormales . . . se formo 

en correlación con todo 1111 co1!j1111to de instituciones de mntrol. toda una 

serie de mecanismos de vigilancia y distribución (Foucault. M, 2000, p.297). 

1 )  Preludio. La normalización imperante en la escuela administra los alumnos de forma 

regular a un espacio y tiempo determinado. Adjudica roles, controla la conducta y disciplina del 

niño desviado de Ja norma. Para esto dispone de un personal experto, portador del saber / poder 

necesario para manejar el funcionamiento de la institución. De ésta forma, la normalización 

dominante determina el orden social que adquiere la institución escolar, indica el camino 

socialmente aceptado I socialmente normal. El orden institucional está supeditado al patrón 

normal, más precisamente a la forma que adquieren las siguientes propiedades: a)Norma, 

b)Disciplina c)Control y d)Saber I poder. Se i lustran en Ja siguiente observación: 

Recuadro VI. l )  Ohserw;c1ón de normali::ación en el recreo. 

1 )  Un tercero y un quimo siguen u fuera después de .finalizado el recreo. La maestra de quimo les dice a :ms 

alumnos. mientra,· la directora los está observando a unos metros. ' 'Hasta que 110 escuche silencio y estén e11 fila 

110 entramos a clase, 110 me importan las consecuencia., .. (Cod: 3. 7 y R. 7) 

Fuente: R/aboración propia en hase a datos relevados por el autor. 2006. 

La norma aparece en escena a través del silencio y distribución de los cuerpos en fila. La 

desviación de la norma es lo que reclama el saber I poder(maestros) a los alumnos. Este hecho 

indica el incumplimiento del orden social normal de entrada a clase, por consiguiente al maestro 

"no le importan las consecuencias "(disciplina), o sea, la futura sanción. La directora también 

forma parte del personal experto, porta un supuesto saber / poder superior al del maestro. Aquí, el 

director participa vigilante(control), mira a distancia y evalúa la probable actitud desviada de la 

norma de sus subordinados(maestro y alumnos). La ilustración es evidente, el patrón normal 

subjetiva la acción al camino de la norma. A continuación se hará referencia desagregada a lo que 

se denomino normalización. 

2) Norma. La norma es una regla de conducta, indica al individuo los modos y maneras de 

actuar. La norma, es el cimiento por el cual se erige el proceso de funcionamiento regular de una 
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institución, grupo social o sujeto. Que la conducta del alumno sea j uzgada por el saber / poder 

como anormal, irrespetuosa o con problemas psicológicos, depende de la distancia que tenga la 

conducta de las reglas del orden normal. Saber si la actitud desviada o conforme a la normativa es 

voluntaria o involuntaria permite conocer el grado de intemalización de la norma en el individuo, 

así como también el grado de sumisi.ón o subversión al saber I poder dominante. De esta manera, 

la convergencia: teoría foucauJtiana-etapa de campo, desemboco en cuatro tipos de acción. 

Tabla VI. 1 )  Tipología de normali::ación de acuerdo al SU.Jeto. 

D I M ENSION S UBJETIVA 

Voluntario Involuntario 

DIM E NSION 1 Conforme a normas Normal Autómata Pasivo Sumiso 

OBJETIVA 1 Desviado de normas Activo Critico Anormal /)esvwdo 
F11e111e: Elahoración propia en base a la teoría de Michel Foncault, 2006. 

El  tipo de acción normal I autómata proviene de aquel sujeto que hace suyas la normas 

vigentes de la institución que reside. La normativa puede estar sedimentada en el individuo o este 

se conforma a ella inmediatamente que las conoce. Un ejemplo es el siguiente. 

Recuadro VI. 2 )  Observación Je acción Normal Autómata y Anormal Desviado. 

1 )  Unos cinco 1111ios se burlan de otro porque S11 apellido es ·'G/oumto" y porque habla co11 la jota. (Cod: 8.8) 

l·i1ente: Dahoración propia en base a datos relevados por el autor, 2006. 

La normalización actúa sobre el alumno que acentúa y adjudica involuntariamente la letra jota 

en lugares donde las reglas normalizadas del vocabulario castellano no lo permiten. Está 

desviación proporciona que cinco niños portadores del saber / normal del vocabulario sancionen 

al desposeído del saber. Se "castiga'' al niño burlándose de su expresión. A su vez, el apellido del 

niño dista de los conocidos y normalizados, su similitud con la palabra "tonto" lo hace un 

apellido que para 5 niños de 1 O u 1 1  años se distancie de lo normal. Ergo, la burla actúa como 

mecanismo de sanción al anormal I desviado. 

Los niños al sancionar obran voluntariamente por el hecho de exteriorizar la falta del 

desviado. Es evidente que un sujeto que involuntariamente se ajusta a las normas no sancionará, 

carece de interés para hacerlo. Por tanto, los emisores de la burla obran como nonnal / autómatas. 

Un ejemplo que ilustra los dos tipos de acción restantes, es el siguiente. 
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Recuadro VI. 3) Observación de acción Pasivo Sumiso. 

1) Las maestras están todas con s" l!Ínica, también el direclor(SuponKO que es por la Inspectora. ya que en 
o/ras ocasiones no lodos usan la túnica) (Cod: 8. 7) 

F11e111e: füahoració11 propia en base a dalos relevados por el autor. 2006. 

Los tipos de acción no solo tienen como destino las conductas de los aJumnos, también los 

maestros y el director están sometidos a la coerción de la nonna. Así, en la escuela HA no todos 

los maestros y el director utilizan cotidianamente la túnica para trabajar. Sin embargo, una 

jornada donde un saber / poder superior al cotidiano de la escuela se hizo presente(Tnspector) 

generó en el personal especializado un ajuste orientado a la norma. Por ende, si en ausencia del 

inspector se observó siempre al mismo personal experto sin túnica, se asevera que el uso del 

uniforme fue involuntario. O sea, el inspector condiciono la voluntad de los maestros y director, 

lo cual ilustra una actüud pasivo / sumisa en el espacio-tiempo de inspección. Respecto al tipo de 

acción activo /critica se pueden encontrar escasos ejemplos, ya que tal actitud seria una especie 

de herejía o apostata para una institución. 

Finalmente, tanto el sujeto normal como el sujeto anormal cobran existencia y forma 

dependiendo del patrón normal gobernante en una institución. Nadie se burlará del niño que 

acentúa la letra jota por doquier en su sesión de foníatra. Por lo tanto, lo que el saber / normal 

imperante en una detenninada institución conoce como un gran "ogro" anormaJ / desviado, puede 

ser para otro saber/ normal un pequeño "pulgarcito" normal / autómata. 

3) Disciplina. Por disciplina se hace referencia a la organización temporal, espacial y de 

actividades típicas, con el objetivo de moldear y sujetar el cuerpo a un espectro de acción 

asequible. La desviaci.ón del orden estatuido activa una escala de castigos, en cambio, la conducta 

orientada en el "buen carril" de la norma, activa recompensas. 

3.a) Tiempo. Cuando se cuestionó a los maestros sobre las consecuencias que genera el 

cambio de horario del recreo se sustrajo un discurso distinto por escuela Por un lado, la escuela 

HG enfatizaba el papel coercitivo del tiempo. Por otro, la escuela t subrayaba los beneficios 

del cambio dada la disminución del tiempo para controlar. Ahora bi n, lo común que subyace a 

estos discursos disímiles es que identifican al tiempo de recreo com determinante de los ritmos 

del alumnado(Ver Recuadro VI.4). 
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Recuad ro VI. 4) Discursos de maestros re.<..peclo u/ tiempo de recreo. 

t )  . ellos se quejan, que es poco, que no les da los 1 5  y nosotros preferimos. Los tenemos más acotados, más 

por todas las cosas que se dan. (Cod.4. 1 )  

2 )  Ellos necesitan jugar, es verdad, y distraerse un poco de lo que es la clase, además estos grupos bastantes 

conflictivos necesitan la media hora. además que viste. salís S minutos al recreo y té volves. (Cod: 4. 1 )  

Fuente: Elaborac1ó11 propia en hase a datos relevados por el autor. 2006. 

Siguiendo la úJtima cita, en algunas escuelas cuando suena el timbre todos los alumnos deben 

salir del aula en fila, si un niño sé demora la clase debe esperar. Una vez en el patio los alumnos 

tienen aspectos fisiológicos que satisfacer, por ejemplo merendar, ir al baño, beber. Entonces, 

¿Cuanto tiempo "real" resta de recreo? 

3.b) Espacio. La disciplina en la escuela organiza el patio de recreo de manera analítica. El 

espacio se distribuye en tantos segmentos como grados. Está medida permite controlar 

sistemáticamente los movimientos del alumnado. La segmentación permite al saber / poder 

conocer la presencia y ausencia de los cuerpos. Existe un continuo de flexibilidad-rigurosidad 

para cruzar de un sector a otro. Por ejemplo, en la escuela HG los limites espaciales están 

rigurosamente delimitados a diferencia de la escuela HA donde las demarcaciones eran difusas y 

la flexibilidad mayor. El espacio determina la dinámica de una actividad, verbigracia sectores 

como pasillos o recovecos son espacios pasivos de charlas y comunicación con otros espacios. 

La arquitectura del segmento que ocupa una generación también constriñe los movimientos y 

transmite una identidad. El alumno es consciente de las ventajas y desventajas del espacio que 

habita; sabe que le fue asignado sin su voluntad. Los alumnos comparan su aquí con el allí, 

evalúan el lugar al que pertenecen ellos y los otros por norma y dictamen del personal experto. A 

colación a esto una maestra de la escuela HG expresa lo siguiente respecto a su sector del patio. 

Recuad ro VI. 5) Discursos de lus maestros re.\pecto al espac10 de recreo. 

1 )  Están aislados en el lugar donde no le  da el sol, en las clases no nos da el sol, todo eso. digo, todo eso afecta 

también a nosotros como adultos, esteee un lugar bastante oscuro, bastante alejado, estee y así todo afecta. (Cod:4 J )  

2) . . son dos clases que están aparte de toda la escuela . . . con todo esa problemática planteada estee y tiene un espacio 

especifico para jugar, pero muchos de los niños se escapan . . .  le hace falta ese contacto con la escuela.(Cod· 4. 1 )  

fi1ente: Elaboración propia en hase a datos relevados por el autor, 2006. 
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Niñas y niños sienten-creen-piensan-saben el significado que transmite el espacio de recreo 

que les pertenece. Los coparticipes del patio trasmiten su valoración sobre el segmento que 

ocupan y del que residen los otros. En suma, el espacio y su arquitectura habla de quien lo ocupa. 

3.c) Actividades tipificadas: El fútbol en la escuela. El fútbol, es un deporte / j uego bastante 

difundido y practicado. E l  orden y actitud del fútbol entre quinto y sexto año de la escuela HG se 

caracterizan por la marca a presión. La pelota está siempre acompañada por una montonera de 

niños, donde ser zurdo o derecho no tiene importancia, el fin es tocar el balón. La dirección que 

toma la pelota es un objetivo secundario. Las patadas al contrario son sistemáticas. Los líderes 

saltan a la vista en base a los siguientes indicadores: Lanza todas las pelotas quietas; juega y es 

juez al mismo tiempo; mayor posesión del balón; insulta y se queja; juega bien. 

Aproximadamente participan en el fútbol entre 30 y 40 niños de quinto y sexto por recreo. La 

organización de un partido de quinto está más a fin con las reglas futbolísticas que un partido de 

sexto, donde no hay j uez, saques de esquina, fauls y saque de costado. En cambio, en quinto año, 

dependiendo de quien sabe qué, a veces hay j uez, fauls, penal y saques de esquina. Los de sexto 

j uegan clase A contra clase B y los de quinto, en general, forman tres equipos mezclados, 

turnándose para j ugar. Ambas generaciones j uegan en las únicas planchas de hormigón que tiene 

el patio de la escuela. Los arcos se construyen con ramas, piedras, buzos, o sea, todo objeto fisico 

capaz de portar un significado de arco. Las dos generaciones muestran cierto grado de 

agresividad, resalta "la garra Charrua" de la educación vareliana de Obdulio, no de José Pedro. 

La i lustración muestra que el fútbol para estas generaciones y género es una actividad típica 

que mantuvo sujetos los movimientos corporales de los alumnos a un tiempo-espacio 

determinado. Esto evitó la dispersión por el patio, las relaciones entre distintas edades y género, y 

la probabil idad de agresividad ya que las reglas del balompié no toleran las querellas. En suma, 

las ac6vidades típicas mediante su lógica controlan los cuerpos y la conducta del alumnado, 

evitando la presencia vigi lante del saber / poder. 

3.d) Casligo y recompensa. Las formas de castigar y las maneras de recompensar a los 

alumnos indican que el fin de la disciplina de Ja escuela es la normalización de la conducta. El 

castigo es un medio para satisfacer el saber I poder que lo impone, enmienda la desviación 

cometida. El castigo es un intento de inhibir la reproducción de la acción anormal / desviada y 

activo I critico. De forma contraria., la recompensa es un incentivo a la reproducción de la acción 

normal /autómata y pasivo / sumiso. 
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En ambas escuelas se observaron más castigos emitidos por el maestro y / o director, en 

especial castigos discursivos, que maneras de recompensar la conducta normal. Algunos de los 

registros de sanciones fueron los siguientes. 

Recuadro VI. 6) Observac10nes de sanciones en el recreo. 

l )  Hay c:omo seis 11ilios sentados e11 el "ladrillo ". Ahí es donde van todos los a/um11os que se han portado mal. 

Es u11 ca11tero esta cerca de la direcc:ion. (Cod: 8.5 y 9.3) 
2) Dos niñas se empiezan a pegar de puiios. viene la maestra de sexto y las separa. Sus compaf1eros no las 

separaban. miraban la pelea. la directora rezonKa a tocios los de sexto que estaban en la pelea por que 110 

separaron. (Cod: 8. 1; 8.3 y 9. 1) 
3) Diez 11iííos de quinto j11ega11 al fro111ón co11 el pie. Cuando el director los vio. este empe:ó a decir 

" 1,2.3, ./,5 " y  se fueron a sentar al murilo de ladrillos. 

4) Una maestra obliga a unos alumnos a que se sienten e11 1111 cantero .. (Cod: 8. 1 y 9.3) 

5) Hay siete alumnos, algunos son ele cuarto y otros de quinto, está11 en la direcc:icin El director les está 
habla11do. (Cod: 8.2) 

Fuente: l�lahoracióu propia eu base a datos relevados por el autor, 2006. 

Ahora bien, la técnica de observación conUevó dificultades para registrar acciones de 

recompensa. Esta carencia se palio preguntando a los alumnos si en este u otros años el maestro 

los había rezongado(Ver cuadro VI .  1 )  y recompensado por alguna acción en el recreo( Ver 

cuadro V I .  2 ). 

Cuadro VI. 1 )  Re::ongo o pen11encia del maestro al alumno en el recreo, por escuela y grado 

Este año 
SI 

o 

Tercero 

4,2% 
95,8% 

AA 

<lrado 

Sexto 

49, 1 %  

50,9% 

Escuela 

Tercero 

32,5% 
67,5% 

SI 27,l o/o 42,9% 27,8% 

En anos anteriores NO 72,9% 57, 1% 72,2% 
1'i1e111e: Elaboración propia en base a datos rele1'ados por el autor, 2006. 

HG 

Grado 

Sexto 

4 1 ,7% 

58.3% 

5 1 ,9% 

48, 1 %  

Los guarismos conllevan tendencias similares cuando se quería conocer la relevancia de 

sancionar quitando el recreo a los alumnos. La excepción se observa en los terceros años de la 
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escuela HA, donde solo un 4,2% de los alumnos dicen que fueron rezongados o puestos en 

penitencia ese año. Dicha particularidad también se demuestra cuando la misma generación 

mostró en años anteriores un 27, 1 %, dato similar al que obtuvo en el presente y pasado el tercero 

de la escuela HG. Por otro lado, los sextos años son los más castigados, pudiendo relacionarse 

con la etapa biológica de cambios producto de la pubertad que se acerca. Al parecer, en ambas 

escuelas la edad está directamente relacionada con la frecuencia de castigos que reciben. 

Este año 

Cuadro VI. 2) Felicitaciones del maestro en el recreo. 

SI 

NO 

HA 

Grado 

Tercero 1 
40,0% 1 
60.0% 1 

Sexto 
20,8% 

79,2% 

Escuela 

Tercero 
51,4% 

48,6% 

En años anteriores 
SI 91 , 1% 81,1% 75,8% 

NO 8,9°/o 1 8,9% 24,2% 
Fi1e111e: Elaboraciá11 propia en ba.\·e a datos re/e1•ados por el amor. 2006. 

HG 

Grado 

Sexto 
6 1 , 1 %  

38,9% 

79,3% 

20,7% 

Sobre las recompensas, se encuentra un particular guarismo en los sextos años de la escuela 

HA. Al alto porcentaje de castigo en el recreo se suma un bajo guarismo de felicitaciones del 

20,8%. Los resultados para este grado motivan una investigación exhaustiva. El tercer grado de la 

misma escuela ocupo con el 40% el tercer puesto de recompensa entre los grados relevados. Caso 

distinto se efectúa en la escuela HG, ambas generaciones mostraron resultados significativos, 

aunque los sextos siempre tuvieron una brecha mayor de un orden del 1 0%. Así, el 5 1 ,4% y el 

6 1 ,  l % de los terceros y sextos años respectivamente declaran que su maestro en el recreo los 

felicita. Por último, un pensamiento usual en adultos mayores parece estar incidiendo en la 

variable "otros años". En este sentido, Jas niñas y niños de ambas escuelas coinciden que "todo 

tiempo pasado fue mejor", dado que los guarismos oscilaron entre el 75,8% y 9 1 ,  1 %. 

En suma, la discipLina que imparte la escuela HG es pareja en abundancia, de la misma forma 

que se castiga la conducta anormal, se felicita la conducta normalizada. Por tanto, castigo y 

recompensa son complementarios. Caso contrario sucede en la escuela HA donde la 

heterogeneidad entre grados predomina y el castigo y recompensa son sustitutivos. 

3.e) Membresía como mecanismo de sanción: Género. Las acciones del ser humano no están 

l ibradas al azar, hay maneras y modos de hacer Jas cosas ajustadas aJ patrón normal imperante en 
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la institución. Por ejemplo, los niños no van a la escuela de pollera ya que no es una manera 

normalizada de vestirse para su género. Lo mismo sucedería si una niña se la pasa escupiendo e 

insultando en el patio. Estos ejemplos, dependiendo del contexto sociocultural, son casos que se 

desvían del camino predecible y esperado del deber ser, por tanto serán sancionados por la 

disciplina de la institución que participan. En el recreo las sanciones fisicas circundan por la 

inmovi lidad del alumno en un sector( rincón y banco) del patio. La sanción habitual que se 

observo en los recreos fue la utilización de etiquetas. Estas aglutinan o resumen las maneras y 

modos que un indjviduo debe comportarse. La etiqueta juzga y discrimina la acción desempeñada 

según el grado de distancia que tenga con el espectro de acciones normalizadas. Quien mensure 

Ja distancia no formula una operación estadística para etiquetar. Más bien, tiene como basamento 

experiencias anteriores donde subyace el deber ser normaJ. Ilustración de lo dicho es el siguiente 

caso capturado mediante observación. 

Recuad ro Vl. 7) Observación de sanción entre alumnos mediante etiqueta de género. 

1 )  {/11 11i110 . . . se puso a llorar. van 7 compañeros a ver que pasa. Un 11iño y una niña le dicen en voz alta "de;a de 
mariconear ". (Cod: 1 4. 1  y 8.8) 

Fue111e: f:laboració11 propia en base a datos relevados por el autor. 2006. 

La observación refleja la sanción que recibe el niño al desviarse del deber ser masculino, es 

decir, la afamada etiqueta "los hombres no l loran". Y como los "hombres no lloran", debe ser "un 

maricón". Es evidente que la cultura normaliza los cuerpos, restringe a un niño capacitado 

biológicamente para llorar a que no lo haga. 

3.f) División de actividades típicas por género. En el recreo las actividades típicas con corte 

de género se derivan del deporte / j uego. Así, en la escuela HA se encontraron dieciséis 

actividades típicas de las cuales solamente cuatro son realizadas en conjunto por ambos géneros y 

dos de forma separada. En la escuela HG las cosas son distintas, aquí se contabi lizaron once 

actividades típicas, de las cuales tan solo una es reaJizada en conjunto entre niños y niñas. A su 

vez, únicamente una actividad es desempeñada en momentos distintos por niñas y niños( Ver 

anexo 2 1  : Actividades tipificadas de recreo por escuela y género). Al parecer las niñas y niños 

portan o se apropian deportes I j uegos ajustados al deber ser de su género. Por ejemplo: 
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Recuadro VI. 8) Observacu)n de actividad típica según género. 

1 )  Suena el timbre a /a<; / 5:00, salen al?;Zmos corriendo hacia 1111 aro de haskerball nuevo que pusieron en el 

patio. Hay 6 nilios de quinto jugando y 3 nilia\· les piden para 

jugar y no las dejan. (Cod: 1 4.4) 

2) Investigador: ;.Por qué 110 re dejan jugar? 

Ni1ia: Pusieron el aro para ellos 

Investigador: Quien dijo eso, ¿h'I director'! 

Niíia: No, lo dijeron ellos. (Cod: 1 4. 1 )  

Fuente: L·:laboración propia en base a datos relevados por el autor, 2006. 

La actividad discrimina claramente el género, ser niño o nifia dirige la mirada hacia un 

conjunto de actividades determinadas. La construcción sociobiográfica de una actividad 

determina la participación de uno de los sexos. Vale agregar que el aro de básquetball fue 
colocado al lado del baño de niños. Hrgo, no hay necesidad de preguntar al director o maestro 

quien j ugará, no hay dudas que su destino es l a  población masculina. Así, las etiquetas arrastran 

una carga de poder y subyugación que varía según a que y quienes se orienta. ( Ver anexo 22 :  

Cortesía y I o debilidad) .  

4)Cootrol. Por control se entiende la  vigilancia continua del personal experto sobre 

individuos desposeídos de tal calificación. E l  control del recreo se efectúa de distinta manera de 

una escuela a otra. En los recreos de la escuela H G  predomina un control sinóptico por segmento 

del patio que tomados en conjunto forman el control panóptico de la escuela. Los maestros están 

distribuidos analíticamente en todo el patio a partir del sector correspondiente a su clase, en 

general, hay grupos de dos o tres maestros por sector en vigilancia orientada a su sector de 

control. Si  bien charlan con sus colegas, lo hacen parados y mirando el patio. Ahora bien, hay un 

leve control del recreo mediante actividad típica, como se mostró en el apartado anterior en el 

fútbol de quinto y sexto año. Sin embargo, puesto que la mayoría del alumnado carece de 

actividad típica y los discursos sobre control del recreo no atisban relación de la actividad típica 

como control, sostengo que el conjunto de maestros que vigilan sinópticamente la probable 

acción ajena a las normas, conforman el control panóptico de la escuela HG. 

El  control en la escuela HA es distinto al expuesto. Aquí, se efectúa mediante un dispositivo 

formado por un conjunto de actividades tipificadas y objetos físicos que normalizan la conducta 
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del alumno a partir  de su lógica. De ésta manera, no es necesaria la distribución presencial de los 

maestros en el patio. La empiria mostró que el juego, desde su lógica, transmite un deber ser 

adecuado a la normativa. Verbigracia, la escuela HA provee futbolitos a sus alumnos en el recreo 

donde se forman dos equipos de 3 sujetos, cada uno responsable de un mango. Los miembros del 

equipo tienen que cooperar para anotar un gol. En este sentido, el futbolito es una forma de 

comunicar valores y pautas de comportamiento cooperativo, produciendo una situación de 

responsabilidad y diversión. Lo mismo sucede con las cuerdas, basketball, escalera, mancha y 

otros j uegos que operan continuamente en los recreos de la escuela HA. Por tanto, bajo este 

dispositivo no son necesarios lideres, dictámenes, sanciones, etcétera. 

En suma, los dos tipos de control se apropian de los cuerpos. Así, como una madre no duda 

que la persona que dio a luz le pertenece y que ella es responsable de todo lo que suceda, la 

escuela asume toda responsabi lidad sobre los alumnos, les pertenecen mientras estén en su seno . 

../.a) Actividad típica como válvula de escape. La agresividad entre una escuela y otra es 

bastante notoria La escuela HG presenta una agresividad más alta que la escuela HA. En la 

primera, tirar piedras y jugar de mano son actividades típicas de algunas clases. Los improperios 

son más elaborados y originales en la escuela HG( Ver anexo 23: Improperios). Las contiendas 

fisicas entre alumnos se dan asiduamente en la escuela HG y escasamente en la HA. 

Parafraseando a una maestra de la escuela HG, "/us valores que algunos padres enseñan a sus 

hijos transitan por la defensa personal, saber pelear, ser guapo, etc ''. De forma preliminar, la 

mayor agresividad de la escuela HG puede ser producto de la ausencia de actividades tipificadas 

que actúen como mecanismo de control .  Esto trae a colación la función del conflicto 

sociaJ(Coser, 1 96 1  ). En resumidas palabras, el conflicto necesita una válvula de seguridad 

institucionalizada para l iberarse. De ésta manera, la lógica que impone la actividad típica para 

desarrol larse contribuye a l iberar ordenadamente las tensiones que los niños padecen. Un ejemplo 

de lo expuesto, son los niños de tercero de la escuela HG. Estos se caracterizaban por jugar de 

mano y tirar piedras, pero cuando dispusieron de una pelota, ipso .facto los juegos disminuyeron y 

se dedicaron a jugar al fútbol. Todavía más, si entendemos con Freud que el juego es la 

"repetición de situaciones traumáticas con el fin de elaborar/as . . . Un niño que no juega no 

elabora situaciones difíciles de la vida diaria "(Aberastury, 1 962, p.87). En esta dirección, el 

trabajo empírico reflejó como niños y algunas niñas juegan con palitos a los pistoleros, pegarse, 

insultarse,"karatekas", "boxeadores", lanzarse piedras, coquitos, entre otros. 
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5) Saber / Poder. El monopolio de un conocimiento dominante en un tiempo-espacio 

determinado, provee a individuos e instituciones de poder sobre aquellos individuos e 

instituciones desposeídos de este saber. Por ejemplo, en la escuela los maestros y director 

ordenan, sancionan y califican a los alumnos porque supuestamente poseen el conocimiento 

necesario para hacerlo. No es el alumno quien vigila la probabilidad que tiene el maestro de 

enseñar algo indebido. El saber / poder no solo reside en jerarquias explicitas, también aparece 

tácitamente. Ejemplo de ello es la situación del alumno que acentúa la 'T' y el siguiente: 

Recuad ro VL 9) Observudón del .wber >uder entre alumnos en el re<.:rev. 
l )  Algunos niílos de segundo están jugando a algo tipo "bandos ". Un nilio le dice a otro "jefe 

.. y este le dice .. tengo 

i11formaciá11 ". l !nos de q11i11to los mo/eSl(ln, los a¡(arrnn y los ponen contra la parPd para cachearlos. {\od· 1 'i) 

Fue/lle: é.wboración propia en base a datos re/e�·adospor el autor. 2006. 

Supuestamente el j uego desarrol lado por los alumnos de segundo fomento la burla y 

denigración emitida por alumnos de quinto año. Así, La yw...1.aposición de grados retl�jó la entrada 

en escena del saber / poder junto a la fuerza fisica como receta de subjetivación. Se puede agregar 

que en el juego el poder fue representado por el "jefe " y el saber por la "información ". 

5.u) Suber Poder: Director. El saber I poder que más sobresale en el recreo de ambas 

escuelas descansa en el director. El significado que acan-ea su figw-a en la otredad(maestros, 

alumnos, etc. ) y su esporádica presencia en el patio y aula subrayan su figura. Estos factores 

generan una obediencia e inhibición mayor que la presencia del maestro, ya que este participa 

todo el tiempo escolar junto a los alumnos. El vinculo cotidiano implica más confianza. En 

ambas escuelas la presencia esporádica del director intimida la conducta del alumno. 

Recuad ro VI. 1 O) Observación Je! director en el palio de recreo. 

1 )  la directora esta en el patio. unos dicen . .  ·'viene la directora, cuidado ·· (Cod. 3 .8). 

2) Dos nü}as me impiden observar. Les pido que se corran y no lo hacen, solo se 

ríen. Al finul úigu. "b111:11u le vuy u decir u/ /Jiri:c:lur "y .)e vun c;urrienúo (Cod. 3.9 y 8.5). 
3) la directora hace sonar la campana a unos 12 niílos de tercero para que vayan a 

m ,·ector, van /ndos r(lp;dn (Cod· 8 'i y 9 1 )  
4) Siete niííos chicos 1ra1a11 de treparse a una pared. uno de ellos dice . .  esra la directora ", los otros miran y salen 

corrimdo (Cod: 3.8 y 3.9). 

Fuente: Elahoració11 propia en base a datos relevados por el autor. 2006. 
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El director tiene una actitud pro-activa en eJ patio, tan solo su presencia a distancia y peso 

simbólico surte efecto en el alumnado. Los propios directores reconoce su carácter carismático 

cuando aseveran un punto de inflexión en la escuela desde su presencia en Ja dirección. 

Recuad ro V L  1 1 )  Discursos del director respecto a su mandato en la escuela. 

l )  Yo cuando víne acá, al recreo se les daba una pelota y hacían fútbol. Lo primero que yo hice cuando vine a 

la dirección fue sacar el fútbol (Cod: 5 . 1  O) 
2) Claro, lo que hay ahora es desde el siguiente año que yo estuve. Yo tenia que mirar que costumbres tenían y que 

cultura venían de tener, directores cambiantes todos los años, entonces no había algo que marcara. (Cod: 5. 1 0) 

ri1e111e: Elaboración propia en base a datos relevados por el autor, 2006. 

Lo expresado está en estrecha relación con la micropolítica de la escuela debido al supuesto 

antes y después del director en la institución escolar(Yer anexo 24: El fútbol en la escuela HA: 

institución física Ys institución mental). Empero, la validez de lo expresado debe estar 

reconocida por otros copartícipes de la vida cotidiana escolar, además de los alumnos. Así, de 

cuarto maestros, tres corroboraron el carácter de "jefo genuino" que arrastra la figura directriz. 

Recuad ro VI. 1 2 )  Discursos de los maestros respecto al mandato del director. 

1 )  Bueno . . .  más que nada, eeh, funcionan desde que esta el maestro, eh el director Si, desde que esta el 
director, porque el director fue maestro acá. (Cod: 4.9) 

2) Entrevistado: Yo te diría desde que está "E". era lo mejor. (Cod:4.9) 

3) Entrevístador: Este tipo de disciplina ¿La aplican desde que está "L"? 

Entrevistado: Si, si, antes se lo mandaba a la dirección (Cod: 4.9) 

/<i1ente: Elahoración propia en hase a datos rele11aclos por el autor. 2006. 

En suma, el director es una figura preparada que aplica diversas estrategias para alcanzar sus 

fines particulares o grupales. Adjudica a Ja normativa matices ornamentales de su impronta. 

6) Conclusiones 

a) Todo recreo está sujeto a un encuadre formado por el tiempo, espacio y actividades 

tipificadas. En referencia al tiempo, se reflejó la descoordinación coercitiva entre tiempo externo 

de recreo y tiempo interno que el alumno necesita. También se mostró que el recreo es restrictivo, 

37 



ya sea por tiempo de j uego o control que se aplica. Con el espacio, se manifestaron sus limitantes 

fisicas y valorativas, haciendo h incapié que la arquitectura del espacio de pertenencia transmite 

significados para sus residentes y copartícipes cotidianos. Finalmente, con las actividades típicas 

de recreo se manifestó el poder normalizador que acarrean dada la lógica que imponen para 

desarrollar de manera eficaz la actividad. Así, una cuerda en el patio tiene dos posibles juegos, 

cinchada o saltar, si hay un aro el conocimiento sedimentado que los alumnos traen del obj eto 

fisico hará que j ueguen al basketball. Por lo pronto, los movimientos que impone un j uego y / o 

actividad son la mayoría de las veces conocidos por experiencias pasadas, disminuyendo la 

probabilidad de innovar. En suma, las diferencias entre las relaciones sociales de una escuela y 

otra, varian de acuerdo al espacio, tiempo, objeto fisico y actividad tipificada. 

b) Es imposible sentenciar en tiempo presente que la disciplina en el recreo de ambas escuelas 

se basa la mayoría de las veces en el castigo de la conducta del alumno que se desvía de la norma. 

S i  bien, tres generaciones cuentan con guarismos significativos de castigo, también hay tres 

generaciones que tienen datos relevantes en la categoría recompensa Respecto al contraste entre 

escuelas, en los terceros y sextos años de la escuela HA la aplicación de castigos y recompensas 

son sustitutivos, ergo varían en dirección inversa. De forma contraria, el castigo y la recompensa 

de la conducta son complementarios en la escuela HG, varían en el  mismo sentido. Por último, en 

ambas escuelas los alumnos dicen que todo tiempo pasado fue mejor, menos castigos y más 

recompensas. 

e) El accionar del personal experto y de los alumnos reproduce el deber ser femenino y el 

deber ser masculino. A través de etiquetas destinadas a un género se refuerza está propagación. 

Lo dicho se conecta íntimamente con la teoría micropolítica, ya que se reproduce y limita los 

grados de l ibertad del sujeto. De este modo, las actividades tipificadas del recreo de ambas 

escuelas son en su mayoría realizadas de forma no-mixta, hay un marcado corte de género. 

d )  Respecto al control, en la escuela HA se realiza a través de un dispositivo de actividades 

tipificadas y de objetos físicos. En cambio, la escuela HG efectúa una vigilancia sinóptica 

presencial de cada maestro en un sector del patio, formando en conj unto un control panóptico. 

e) Cada saber I poder impone su impronta, en especial la figura del director por su jerarquía y 

facultades. La teoría micropolítica tiene su aporte en este punto, dado que el director niega su 

continuismo con la anterior administración, resalta un antes y después desde su presencia. 

Además, maestros y alumnos reconocen este carácter original. 
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vn. CONCLUSIONES DEL PROBLEMA DE CNVESTIGACIÓN 
/,o que cuellfa en los pe11samie11tos de los homhres 110 es tanto lo 

que han pensado, sino lo no-pensado . . .  (Michel F oucault, 1 986, p. 1 5) 

El ínfimo conocimiento y la reducida ponderación que tienen maestros y directores respecto al 

recreo j ustifican la pertinencia de esta investigación. Se mostró como el discurso experto al 

util izar el sistema y clima como argumentos del cambio temporal del recreo "disfra::a esa 

realidad negativa de tal forma .. . que la culpa sea únicamente de esa misma real1dad "(Torres, 

1 998, p. 1 7) De forma aditiva., el usufructo del receso como sanción subraya su relativa 

valoración. Lo dicho reclama un estudio directo del currículum oculto para desentrañar el saber I 
poder que legitima no pensar en el receso. 

Entre las temáticas discutidas, se ha problematizado la incidencia de las relaciones 

significativas en el alumno a nivel académico y personal. Se hallaron en ambas escuelas 

semejanzas de comportamiento y rendimiento de los integrantes del grupo o relación próxima. 

Así, para ambos contextos socioculturales polares, el niño es indicador aproximado de la 

conducta y evaluación académica característica de su grupo de socialización o pares próximos. 

Lo dicho está estrechamente relacionado al capital social, dado que es "inherente a lu estructura 

de relaciones entre dos o más actores "(Coleman, 200 1 ,  p.5 l ). No cabe dudas que la cooperación, 

las normas, el asociacionismo y los valores culturales semejantes son esenciales para formar y dar 

constancia a las relaciones de pares significativas altamente homogéneas. 

Por otro lado, la escuela es una de las principales instituciones que reúne en un espacio-tiempo 

las relaciones sociales de pares más significativas del alumno. Tal aseveración afirma el peso del 

recreo, dadas sus propiedades. Esto adquiere mayor consistencia en la escuela de contexto 

sociocultural muy favorable y en grados grandes. Los hermanos y las relaciones extra escuela 

también son importantes, empero los amigos intra escuela trascienden las fronteras de la 

institución escolar. 

En referencia aJ orden social normalizado de los recreos se halló lo siguiente. 

Las relaciones sociales varían a partir de un encuadre formado por: a) Tiempo. b) Espacio. 

e) Actividades tipificadas. Con el tiempo, se mostró la descoordinación coercitiva entre tiempo 

externo disponible y tiempo interno del alumno. En el espacio se mostraron las cargas valorativas 

que el sector de pertenencia transmite a quienes residen en él. Por último, se reflejo como las 
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actividades típicas de recreo normalizan el cuerpo del alumno, ya que el desarrollo efectivo de la 

actividad se sustenta en un reglamento a cumplir. 

No es imposible sentenciar que la disciplina se basa la mayoría de las veces en el castigo. A 

pesar que tres de las cuatro generaciones encuestadas tienen datos relevantes de castigo, también 

poseen guarismos significativos en recompensa. Mirando el pasado, la relación alumno-maestro 

es más "feliz", todas las generaciones concuerdan que había menos castigos y más recompensas. 

Respecto al género, los alumnos estuvieron claramente circunscritos a las actividades propias 

de su sexo, así en la escuela HA de dieciséis actividades tipificadas solamente cuatro se realizan 

en conjunto y en la escuela HG de once actividades típicas tan solo una es realizada de forma 

mixta. Lo dicho se instala en la teoría micropolítica dado que el género reproduce actividades 

típicas designadas a su sexo. Como sostiene Guattari la "micropolítica es cómo reproducimos (o 

no) los modos de subjetivación dominante "(2005, p.155). Además, las membresías destinadas a 

cada sexo refuerzan el corte de género, verbigracia los niños no lloran o las niñas no juegan al 

basketball. 

Sobre el control, las diferencias de ejercerlo son sustantivas, así como también las poblaciones 

a subyugar. La escuela HG efectúa una vigilancia sinóptica donde cada maestro se ubica en un 

sector del patio, formando en conjunto un control panóptico. Al contrario, la escuela HA ejerce 

un control mediante un dispositivo de actividades tipificadas y objetos fisicos. 

El análisis del saber I poder en la escuela descarta a priori la diversidad de metas, disputas 

ideológicas y querellas de interés entre el personal experto. Es probable que las técnfoas 

utilizadas no fueron las más favorables para captar conflictos e ideologías. Los discursos de 

maestros afirmaron que el peso del director se debe a su impronta, jerarquía y conocimiento. 

Aquí aparece en escena la micropolítica escolar, dado que el director niega su continuidad con la 

anterior administración, resalta un antes y después desde su presencia. 

Culminando Ja materialización de la infonnación y análisis de ésta tesis, espero haber 

contribuido al pensamiento allí donde reina Jo no-pensado y dejado mojones problemáticos no

reflexionados a oferta del lector arquitecto de conocimiento. 
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VI I I .  AN EXOS 

ANEXO 1: Los patio.V de recreos problemáticos 

fNDICADORES DE RECURSOS DIDÁCTICOS E INFRAESTRUCTURA SEGÚN 
CATEGORÍA DE ESCUELA (2002) 

Porcentaje de escuelas: 
Porcentaje de directores que declaran como 

muy o algo problemática: 
Categoría de la 

Que 
Que tienen 

La Escuela 
tienen 

computador 
capacidad 

Los bancos Los patios 
Los ballol· 

a de uso en el aula de recreo 
biblioteca 

didáctico 
locativa 

Tiempo 1 Completo 75.9 50.6 53.7 53.2 43.0 64.9 
cscc 79.0 35.0 65.6 84.6 51.6 76.6 

Urbana Común 90.6 43.7 54.3 8 1 . 1  1 46.2 65.3 
Práctica 100.0 66.0 58.5 84.9 1 54.7 67.3 

Total 88. 3 44.4 56.1  79.4 47.2 67.0 
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ANEXO 2: Marco muestra/ 

Nº de Escuela Contexto socio-cultural Tumo 
CG Muy Favorable 5 
D@ Muy Favorable 2 
EE Muy Desfavorable 5 
HG Muy Desfavorable 6 
HH Muy Favorable 3 

A@G Muy Favorable 5 
ABC Muy Desfavorable 3 
BBE Muy Desfavorable 5 
ADA Muy Desfavorable 2 
COA Muy Desfavorable 3 
CEG Muy Favorable 2 

AH Muy Favorable 5 
CI Muy Favorable 5 
DH Muy Favorable 5 
HA Muy Favorable 5 

A@@ Muy Favorable 5 
ACA Muy Favorable 5 
AH@ Muy Favorable 2 
AH( Muy Favorable 3 
BAI Muy Favorable 3 

BBG Muy Desfavorable 5 
BFG Muy Favorable 2 
CDC Muy Desfavorable 3 
BGC Muy Favorable 3 
A@D Muy Desfavorable 5 
ADF Muy Desfavorable 5 

AE@ Muy Desfavorable 5 
AEH Muy Desfavorable 5 
BBF Muy Desfavorable 2 
CAH Muy Desfavorable 5 
CFI Muy Desfavorable 5 

BGD Muy Favorable 5 

- Total Escuelas comunes de Montevideo: 32 

- Total Escuelas de contexto socio-cultural muy favorable: 1 7  
- Total Escuelas de contexto socio-cultural muy desfavorable: 15 
- Total Escuelas con doble tumo: 6 
- Total Escuelas con tumo matutino. 7 
- Total de Escuelas con tumo \'espertmo. L9 

- Total Escuelas de contexto socio-cultural muy fa\ arable. con doble tumo: 4 

- Total Escuelas de contexto socio-cultural muy desfavorable, con doble tumo : 2 
- Total Escuelas de contexto socio-cultural muy favorable. con tumo vespertino· 9 

- Total Escuelas de conte:\10 socio-cultural mu) desfarnrable, con tumo vespertino: IO 
- Total Escuelas de contex1o socio-cultural muy favorable. con tumo matutino: 4 

- Total Escuelas de contexto socio-cultural muy desfa,orable. con tumo matutino: 3 
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ANE"XO 3: Espaci(), infraestructura y ()bjetos jlsicos en el patio de recreo 
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Codificación de los planos 

ARBÓLES ----- o 

BANCOS 

ESCALERAS 

PORTON -----

MURO 

CANTERO CON PASTO ------ 1 r 

TACHOS DE BASURA ----+ ffi 

BANDERA ----1111> ® 

MONUMENTOS • 

JUEGO DE MADERA -.. o 

BEBEDERO ----1111> @ 

ESTRUCTURA DE LAS AMACAS .. ( 
ESTRUCTURA DE SUBE Y BAJA • 

CANTERO CON ARBOL .. o 

CAMPA1 A 

O'Ji4�z_ 

TECHO !7 ./"' ./"' Z1 



CANTERO ------

ARO DE BASKETBALL 111> 0 
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A NEXO 4: fü'fratol· etarios 

De 6 y 7 años: Se distingue por establecer contacto con el medio ambienle a través de 

su intebgencia y vol lmtad. Un hecho importante en este periodo es su ingreso a la escuela. 

donde m uJtiplica sus experiencias. El niño se habitúa a una normas y valores que 

incrementan la responsabilidad individual. Sus conocimientos aumentan, incidiendo en su 

comportamjento y en Ja posterior adaptación a la sociedad adulta. Descubre que los hechos 

se encadenan en una sucesión temporal, verbigracia, primero hay clase, a posterwri recreo. 

No distingue entre el juego y la realidad, su afectividad empieza a desligarse de la familia, 

dirigiéndose a una realidad externa de personas y cosas, dejando de ocupar la posición 

privilegiada de centro de atención que tiene en su familia. Esta situación facilita la 

creadón de un clima adecuado que favorecerá la entrada a la escuela. Manifiesta una 

necesidad creciente de asociarse con los demás, buscando compañía en su propio beneficio 

y en los demás, compartiendo j uegos, alegrías y preocupaciones. Empieza a formar grupos, 

se percata de reglas fijas en todos lo j uegos colectivos, se inclina a comparar y competir. 

IJe 7 a /O años: El nillo amplía sus conocimientos del mundo y de sí mismo mediante 

su curiosidad los introduce en su intimidad mediante la capacidad de reflexión, 

adquiriendo lentamente un modo de razonar más elaborado. En contacto con la escuela 

amplia sus relaciones sociales, que sobre todo se observan en los juegos. Su afectividad es 

más concreta, a causa del mayor dominio de sí mismo. Es abierto y franco ya no recurre al 

refugio materno, quiere valerse por si mismo creyéndose capaz de todo. Los sentimientos 

familiares pierden su primacía dado que el afecto ha de compartirse con sus amigos, 

compañeros de escuela. Adquiere una personalidad dentro de la escuela que le pennite 

afinnarse en sí mismo, verbigracia, se le llamara por su apellido en medio de un ambiente 

colectivo. Es el momento de competir y de tener rivaJes que surgen de la atracción que 

siente por todo lo nuevo y por querer abarcar todo con afán. También se encuentran niños 

que experimentan inadaptación a la vida escolar, sus causas más frecuentes son las 

enfennedades impidiéndole asistir a clase, la insuficiencia intelectual, el exceso de 

deberes, horarios sobre cargados, sobreprotección familiar, tipo de padres, nivel cultural 

familiar, etc. 

I )e I O a los 12: Es una etapa puente entre la niñez y la pubertad. Esto supone un gran 

progreso en los aspectos de maduración cognoscitivo y afectivo. La gran actividad es el 
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campo del afecto siendo sus caracteristicas más importantes el sentimiento de fortaleza 

flsica, deseo de expresar sus sentimientos y su empeño en sobresaJir. A fines de este 

periodo se producen cambios que son frutos de la pubertad que se acerca. 
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ANEXO 5: Operacio11alizació11 de conceptos sec1111darios 

Advertencia, /a operacionalización del concepto grupo de socialización fue descrita 

en el apartado 3.c) del capitulo Metodolof,ria. 

/ )isciplina. Discurso maestros y director respecto castigos y / o recompensas del 

maestro a los niños por su conducta; Alumnos en aula y dirección: Interacción alumno

maestro; Premios y trabajos en el sentido de recompensa-castigo respectivamente; 

Encuesta a los alwnnos; Espacio-tiempo del recreo para la generación, clase y en 

general; Rebeldías de alwnnos; Pautas y normas escritas, discursivas o latentes tanto por 

clase o por escuela. 

Control. Distribución de los alumnos en el patio; Puntos estratégicos de observación 

de maestros y director; Actividades que se realizan en el recreo con y sin maestro: 

Antecedentes violentos de Ja escuela y alumnos; Cuaderno normativo de clase y 

escuela; Planificación anual de clase y escuela; Juego de miradas entre maestro-alumno. 

Aclividades 1ip(ficadas. Repetición de actividades (fütbol, mancha, charlar, etc) 

desarrolladas siempre de fonna similar por la mayoria de los miembros del recreo, 

dejando todo lo demás constante, o sea, el clima, espacio, tiempo, los individuos, 

objetos fisicos, etcétera. 

Desempeño académico. Entrevista a la maestra sobre la conducta, esfuerzo y 

resultados de las evaluaciones de los alumnos. 

lúpacio. Metraje del patio; Metraje del segmento por clase o generación, Material 

del piso como pasto, piedra, hormigón, tierra, etc; Tipos de objetos fisicos como 

cantina, jugos como hamacas, sube y baja, mono, canchas, bebederos, baños, etc; 

Distribución de los alumnos, planos de la  escuela; Clima metereologicos. o sea, el 

espacio varía si l lueve, viento, sol, etc. 

Tiempo externo. Tiempo que se dispone para el recreo; Tiempo "real" en que la 

mayoría de los alumnos se encuentran desempeñando actividades que son propias del 

recreo; Finalización del recreo por tjmbre; Finalización del recreo cuando los alumnos 

terminan de desempeñar actividades propias del recreo como jugar, charlar, comer, etc; 

Orden de regreso a clase; Tratar de observar diferencias en los números de cuerpos que 

están en la génesis y culminación del recreo. 
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Objelos .físicos. Árboles, bebederos, baños, monumentos, comida, pelota, figuritas, 

elástico, juegos tradicionales como las hamacas, bandera, tierra, ponón, piedras, bancos, 

pasto, arcos, aro de basketball, hojitas, libros, video juegos, moñas, túnicas. 

('asli�o. Entrevista a maestros y directores; Encuesta a los alumnos sobre las 

sanciones y recompensas. A) Castigo discursivo: Monologo del maestro o director al 

alumno; Insultos; Discusiones; Diálogos infonnaJes o reuniones formales en el cual 

participa alguna combinación de los siguientes tipos: maestro, alumno, director y 

familia(padre-madre o tutor) B) Castigo Académico: Observación; Expulsión; 

Disminución de la calificación o conducta anual o del periodo evaluación; Aumento de 

los deberes. C) Castigo Físico: lnmovilidad espacia], verbigracia, alumno en el rincón, 

en el asiento, en la dirección, biblioteca; Encargo de trabajo como limpiar, ordenar; 

Paliza; Cachetada; Movilidad del alumno por fuerza física. 
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ANEXO 6: Cuadro.-; resumen de llipótesi.f y v11riables por cada técllica 

CUADRO RESUMEN: HIPÓTESI S  EN CADA TÉCNICA 

ENCUESTA ENTREVISTA OBSERVAClÓN 
H I POTESfS l X X 
H l POTESIS 1 1  X X 
H I POTESIS 1 1 1  X X 
H I POTESIS IV  X X X 
H l POTESIS V X X 

CUADRO RESUMEN: VARIABLES DE HIPOTESI S  EN CADA TÉCNICA 

ENCU ESTA ENTREVISTA OBSERVACION 1 
ACT IVIDADES X X 
TIPIFICADAS - - - - - - - - - - -

GRUPO 
DE X X X 1 

SOC JALIZACIÓN 
DISCIPLINA X X X 1 
CORTE DE X X GÉNERO 
ESPACIO X X 
TIEMPO X X EXTERNO 

OBJETOS FISICOS X X 
DESEMPEÑO X 1 
ACADEM ICO 
RELACIONES 1 

SOCIALES X X X 

NORMALIZACfON X X X 
CASTIGO X X X 

JUEGO X X -- - - - -
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A NEXO 7: Formulario e11cuesta 

Formulano 1 
Escuela 1 

Grado 1 

DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA 
TALLER DE EDUCACIÓN 2005-2006 

ELABORADO POR: GABRIEL TENENBAUM 

Te pedimos que contestes las preguntas de este cuestionario teniendo en cuenta: 

© Las respuestas deben ser i ndividuales y sinceras 

© Lee cuidadosamente cada pregunta antes de contestar 

© Tus respuestas son confidenciales 

© ;Muchos Gracias ! 

t)¿Cuál es tu nombre? -----------� 

2)¿Cuántos años tienes? ____ _ 

3)iDe que sexo eres?(Marca solo una opción) 

Mujer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D 
Varón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D 
5)¿Repetiste algún año? (Marca solo una opción) 

No . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O 
Si, una vez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D 
Si,  más de una vez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O 

4)iCuántos hermanos tienes? 
(Marca solo una opción) 

Ni nguno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 
1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 
2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 
3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 
4 o mas hermanos . . . . . . . . . . . . . . . . .  D 
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6) ¿Quiénes viven contigo en tu casa? (Por ejemplo, mi madre y dos hermanos; mis 

padres; mi padre y mis abuelos; mi tía, 4 hermanos y mi madre) 

7) iCual es el principal empleo de tu madre? (Por ejemplo. profesora, contadora, 

enfermera, policía, abogada) Si está desocupada o es ama de casa escríbelo y pasa a la 

pregunta 8 

8} iCuál es el principal empleo de tu padre? (Por ejemplo, comerciante, profesor. 

ingeniero, carpintero. gerente de ventas, chofer de taxi o de ómnibus) Si está desocupado 

escribelo y pasa a la siguiente hoja. 
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9)iCon quién juegas fuera de la escuela? 
(Marca las opciones que correspondan) 

Mis padres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D 
Amigos de la escuela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D 
Hermanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D 
Amigos que no son de la escuela . . . . . . . . . .  D 
Otros fami liares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D 
so10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D 
Otras personas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D 

11) Escribe los nombres , apel l idos y año de 
clase de tus mejores tres amigos de la 
escuela. 

JO)iDe donde son tus mejores amigos? 

(Marca solo una opción) 

Club . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D 
Cerca de mi casa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 
Escuela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D 
Fami lia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D 
Otros lugares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D 
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12) C:Cómo es tu maestro? 

(Marco solo una opción) 

Excelente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D 
Muy Bueno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D 
Bueno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D 
Aceptable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. D 
Poco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D 
Nada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. D 
No sabe/ No contesta . . . . . . . . . .  D 

14) C:Cómo te felicita un maestro 

cuando te portas bien en el recreo? 

(Morca las opciones que correspondan) 

Con un regalo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D 
Se pone contento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D 
Te saluda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D 
Te felicita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 
Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D 
No sabe/ No contesta . . . . . . . . . . .  D 

13) G'A lguna vez un maestro te ha 

felicitado en el recreo? 

(Morco las opciones que correspondan) 

Si ,  este año . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D 
No, este año . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D 
Si ,  en otros años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D 
No, en otros años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D 
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15) iA/guna vez un maestro te ha rezongado 

o puesto en penitencia en el recreo? 

{Marca las opciones que correspondan) 

Si ,  este año . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D 
No, este año . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 
Si ,  en otros año . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D 
No, en otros años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D 

16} iCómo te rezonga o te pone en 

penitencia un maestro cuando te 

portas mal en el recreo? 

(Marca las opciones que correspondan) 

Prueba sorpresa . . . .. . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . ... D 
Te deja sin recreo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D 
Aumenta los deberes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D 
Te habla fuerte . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D 
Te manda a dirección . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D 
Te explica tu mala conducta . . . . . . . . . . . .  D 
Se enoja mucho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D 
Otros . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O 
No sabe/ No contesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D 

17)iA cuales de estas cosas le dedicas 

mas tiempo? (Morca las opciones que correspondan) 

Televisión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D 
Juego so lo a la Computadora . . . . . . . . . . . . . . .  D 
Amigos que no son de la escuela . . . . . . . . . .  D 
Juego solo al Play Station . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D 
Teléfono Celular ... . . . . .. . . . . . ... . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . D 
Estudio solo . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O 
Juego con mi hermano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D 
Internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D 
Juego con amigos al Play Station . . . . . . . .  O 
Estoy con amigos de la escuela . . . . . . . . . . . . .  D 
Juego a la computadora con amigos . . . .  O 
Deportes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D 
Juego so 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D 
Estudio con amigos de la escuela . . . . . . . . . .  D 
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Si te parece importante agregar otras opiniones y datos, puede escribirlos aquí: 

Fin de \o encuesto. Mue.nos Groe.íos 
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ANEXO 8: Pt1ufllS lle entrevi.5lll 

ENTREVISTA 

( Maestros) 

A )  Dalos generales 
Preguntas: 1 )¿Cuál es tu nombre? 

2 )  ¿Qué edad tienes? 

3 )  ¿Hace cuantos años eres docente? 

4 )  ¿ Hace cuantos años eres docente de esta escuela? 

B) Orden 
Preguntas: 1 )  ¿Qué haces en el recreo? 

2 )  ¿Qué fruición tienen los maestros en el recreo? 

3 )  ¿ Hay roles predetenninados en el recreo que los alumnos deben asumir? 

4 )  ¿ El recreo se contempla en la planificación anual de la escuela o la clase? 

5 )  ¿ Porque el recreo dura 30 minutos? 

6)  ¿ Porque el recreo cambia a 1 5  minutos en j ltl1io? 

C) Disciplina 

Preguntas: 1 )  ¿ Cómo es la disciplina que se imparte en el recreo? 

2)  ¿ Que tipos de conductas se sancionan? 

3) ¿Cuáles son las sanciones? 

4 )  ¿ Se felicita la buena conducta? 

5)  ¿ De que modo se felicita? 

6) ¿Tiene la escuela o alguna clase W1 cuaderno de nonnas de comportamiento 

en él recreo? 
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D) ( !na ve:: idenl(ficados los miemhros de un gntpo de socialización se le pre[(ltnlara a su 

respecl1vo maestro. 

Preguntas: 1 )  ¿Reconoce a estos niños como compru1eros muy cercanos? 

2 )  ¿ Cuándo hay trabajos grupales, estos alumnos eligen trabajar juntos? 

3 )  ¿ Cómo les ha ido en sus evaluaciones? 

4 )  ¿ Cómo es su conducta? 

ENTREVISTA 
(Director) 

A )  Datos generales 
Preguntas: 1 )¿Cuál es tu nombre? 

2) ¿Qué edad tienes? 

3 )  ¿ Hace cuantos años sos director? 

4 )  ¿ Hace cuantos años sos director de esta escuela? 

B) Orden 
Preguntas: l ) ¿Qué haces en el recreo? 

2 )  ¿Qué fünción rienen los maestros en el recreo? 

3 )  ¿De que forma participas en el recreo? 

4 )  ¿ Porque el recreo dura 30 minuros? 

5 )  ¿ Porque el recreo cambia a 1 5  minutos en junio? 

6) ¿ Alguna otra vez se cambio el tiempo tradicional del recreo? 

7)  ¿ En que circunstancias se cambio? 

C) IJ1scipli11a 

Preguntas: 1 )  ¿ Cómo se controla los conflictos y la agresividad de los alumnos? 

2 )  ¿ Que tipo de ocasiones en el recreo ameritan ser sancionadas? 

3 )  ¿ Cómo sanciona a los alumnos? 

4) ¿Usted fe! icita a los estudiantes en alguna ocasión del recreo? 

5 )  ¿ Cómo los felicita? 

6) ¿ Los inspectores evalúan el recreo? 
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ANEXO 9: Pautas de observación 

lt1teracción .-;ocia/: - AJwnnos en el recreo. 
- Alumno-maestro. 
- Alumno-director. 
- Maestro-director. 
- De genero entre alumnos. 

f<lelltiflcació11 de gntpos de soci11lizació11: - Repetición en varios recreos de individuos 
que están juntos. 
Repetición de los individuos que juegru1 
juntos. 
Ubicación del alwnno en el aula 
Conflictos contra otros grupos de 
socialización. 
Relaciones sociales de cooperación y 
solidaridad endO!,'Tllpal. 
Tipo de veslimenta(Hay túnicas y túnicas, 
chrunpiones, pantalón, etc) .  

Control de alumnos: - Distribución de los alumnos en el horario de recreo. 
Puntos estratégicos de observación de los maestros y Director; 
Actividades que se realizan en el recreo en presencia y ausencia 
del maestro. 
Rebeldías de alumnos. 
Juego de miradas entre maestro-alumno; Actitud del 
niño( tenso- distendido). 
Orden de inicio del recreo. 
Orden del regreso a clase. 

füpacio de recreo: Metraje del patio. 
Metraje del segmento por clase o generación. 
Material del piso: pasto, piedra, honnigón, tierra, etc. 

Tipos de objetos fisicos: cantina, juegos tradicionales, canchas, 
bebederos, baños, etc. 
Distribución de los alumnos en el recreo y el aula. 
Espacio sustituto por intervención del clima metereologico. 

Tiempo de recreo: - Tiempo que la curricula dispone para el recreo. 
Tiempo ··real'' en que la mayoría de los alumnos se encuentran 
desempeñando actividades que son propias del recreo. 
Tiempo en que finaliza el recreo por timbre. 
Finalización del recreo cuando los alumnos terminan de 
desempeftar actividades propias del recreo como jugar, charlar, 
comer, etc. 
Percibir diferencias en los números de cuerpos que están en el 

comienzo y finalización recreo. 
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Objeto.,· Fb;icos: - Modos y maneras en que los alumnos se desenvuelven en el recreo 
junto a: Árboles, bebederos, baños, momunentos, comida. pelota, 
figuritas, elástico, huerta, juegos tradicionales como las hamacas, 
bandera, tje1Ta, portón, piedras, bancos, pasto, arcos, aro de basketbaU, 
hojitas, libros, video juegos, moñas, túnicas y otros. 

Activül111les tfpica.tt: - Repetición de actividades (fütbol, mancha, charlar, trepar los techos, 
etc) desarrolladas siempre de fonna similar por la mayoria de los 
miembros del recreo, dejando todo lo demás constante, o sea, el 

clima, espacio, tiempo, los individuos, objetos fisicos, etc. 

Activilitules tle juego: - Actividades competitivas. 
- Actividades solidarias. 
- Divertidas con un objetivo que orienta a los niños, a: tritmfar 

un partido de fútbol, tapadita, rimadita o como también lo es él 
intercambio de figuritas, hojitas. 

- Actividades de diversión. 
- Actividades con reglas que cumplir o actividades que los 

propios niños inventan. 
- Juego en el aula. 

Disciplina que rige en el recreo: - Castigo o recompensas del maestro a los niños 
por su conducta. 

- Alumnos en el aula, en dirección; Interacción alumno
maestro y sus diálogos. 

- Premios y Trabajos en el sentido de recompensa
castigo respectivamente. 
- Espacio-tiempo del recreo para la generación, clase y 

en general. 
- Pautas y normas que hay que hacer cumplir sean 

escritas. discursivas o latentes tanto por clase o por 
escuela. 

Ca.\·tigo: - ( ·a.wgo d1.�cursivo: - Monologo del maestro o director al alumno. 
- Insultos. 
- Discusiones. 
- Diálogos informales o reuniones fonnales en él 

cuaJ pai1icipa alguna combinación de los siguientes 
tipos: maestro, alumno, director y farnilia(padre
madre o tutor). 

- Otros. 
- ('asflgo Académico: - Observación. 

- Expulsión. 
- Disminución de la calificación o conducta aimal o 

del periodo evaluación. 
- Aumento de los deberes. 
- Otros. 
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- Casfl[{O Físico: - inmovilidad espacial, verbigracia, alumno en el rincón, en él 
asiento, en la dirección, biblioteca. 

- Encargo de trabajo como limpiar, ordenar, etc. 
- Paliza. 
- Cachetada. 
- Otros. 

Co11jlictos: - ( 'on111111os enfrentamientos.físicos: Golpes. hecatombes, cachetada. 
entre alumnos, alumno-maestro, 
alumno-director, maestro-director. 

- Continuos enfrentamientos discursivos: Insultos, discusiones, 
elevación de la voz entre 

alumnos, alumno-maestro, 
alumno-director, maestro-director. 

Aula: - Croquis de la distribución de los alumnos. 
- Nº de alumnos en horario de recreo dentro del aula 
- Actividades tipificadas que hacen los alumnos en el aula en el horario de recreo. 
- Alumnos en la biblioteca en el recreo. 
- Alumnos haciendo tareas de limpieza del aula 
- AILUnnos estudiando en el aula. 
- AJumnos en el salón de juegos. 

Roles típicos: - Alumnos responsables: Del control de bebederos, baños, 
cantina, conflictos, botiquín, 
merienda, cuidar plantas, huerta, etc. 

- Maestros encargados: Del control de bebederos, baños, 
sectores conflictivos, posiciones de 
vigilancia, seguimiento a un grupo o 
individuo. Merienda, té, mate, etc. Planificación de 
actividades de recreación en el recreo. 
Reparación de la clase post recreo. 
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ANEXO lfl: Proceso ele ob�·ervllción 

a) Yo-ellos. La primera etapa atraviesa aproximadamente las primeras 5 

observaciones de aquellos niños que captaron mi presencia. La etapa consiste 

básicamente en que w1 extraño esta en el patio, algunos miran un poco para saber que 

hacia y otros directamente me preguntaban. Mis respuestas eran todas vagas, pero 

tampoco les mentía, verbigracia, un trabajo, estoy trabajando, miro, voy a la facuJtad ( la 

mayotía no sabia lo que era). Enseguida que les respondía, les preguntaba como se 

l lamaban y con que maestra estaban. Esto desviaba el tema del yQ a ellos y también 

contribuía a identificar el grupo de socialización. Igualmente, la mayoría de los niños 

eran indiforentes a mj presencia. En parte esto se confirmo cuando fui a las clases de los 

terceros y sextos, y les preguntaba que les parecía que hacia en el patio, verbigracia, 

decían que era arquitecto, un niño de tercero pensaba que miraba y contaba a los niños 

que usaban canguros como vestimenta. 

La conducta del observador es muy importante, se debe mostrar a los observados los 

siguientes indicadores: no control;  no evalúa; perfil bajo; distanciamiento con el 

observado; distendido; distraldo; etcétera. Es recomendable que los maestros y 

funcionarios sepan con anticipación quien soy y que estoy haciendo para evitar todo 

tipo de incertidumbres y atribuciones que pueden ser peyorativas e inhibidoras de 

acciones ejecutivas. Además, haber dicho a los maestros que estaba haciendo una tesis 

sobre los "niños" y que ellos estaban ayudándome sirvió para que yQ marque la relación 

con ellos. Así, cuando estaba en el patio observando y algún maestro o el director se me 

acercaba y no le dirigía la palabra, ellos tampoco lo hacían. Tal hecho fue un indicador 

para lo njños de que no era nadie impor1ante, ya que posiblemente eUos percibían que 

era indiferente para los maestros y director. En resumen, la d istancia es la propiedad que 

predomina en la relación social de la etapa yo-ellos. 

b)Íntersub;e11vidad. En la segunda etapa, la clave es mantener lo máximo posible en 

el devenir del tiempo esa relación de distancia con conocimiento entre yo-ellos. O sea, a 

comienzos de esta etapa la relación íntersubjetiva entre investigador y el investigado es 

a distancia. con un supuesto saber del otro, sea un rol, atributo, etc. A finales de la  etapa 

la relación f ntersubjetiva que predominara será la mera confianza. Obviamente que esta 

escala (distancia - mera confianza) varia con cada individuo. Así, con la mayoría 
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predominó en todas las etapas la distancia, empero hubieron pocos individuos donde la 

relación a distancia fue disminuyendo. Esto trajo complicaciones para observar, ya que 

el ni11o busca mi presencia en el palio. Sin embargo, esto acarreo beneficios ya que la 

confianza contribuyo en la  obtención de infonnación de niflos. Además. los dos patios 

eran grandes y tenían sectores donde no se visualiza a otras personas, ergo, si en un 

sector la observación tiene intenupciones solo hay que pararse e ir sigilosamente hacia 

el otro sector. 

Mientras el riempo pasa y con ellas las observaciones, el investigador va ejercitando 

las dimensiones e indicadores que pretende observar y se va habituando al contexto que 

tiene que observar. Así, con el paso del tiempo se va obteniendo soltura y el investigado 

inhibido va nonnalizando la figura de quien lo observa. Mantener esta relación 

íntersubjetiva con el observado es una condición sme qua non para una eficiente 

observación de campo. 

c1 Nosotros. La tercera etapa, esta trazada en sus conuenzos por la mera confianza y 

en su final por l a  confianza y conocimiento del quehacer del observador. La relación yo

ellos sigue existiendo con la mayoria de los alumnos, sin embargo, relación 

íntersubjetiva con algunos alumnos pasa a tomar forma de nosotros. En este transito, el 

otro espera mi presencia, me pregunta cuando voy a venir, hasta cuando. Es 

recomendable que a esta altura la observación a distancia este saturada, ya que será muy 

dificil recuperarla. En mi caso, poseía las 32 observaciones que me había pla.'1tc;:¡da. 

Jgualmente, mi voluntad era continuar observando pero llll hecho marco el final de la 
técnica. Mientras hablaba con un maestro < para arregia1 las entrevis1as � una niña de 
sexto año de l a  escuela HG cxterinrizo una reacción problematica. A contmuación la 

nota de observación suspcndidit. 

l, (!NES 12 DE JUNIO CLIMA J rr· 

No se ohserva mucho mov11111ento 

/lay suh[!.mpos de alumnos charlando, en general huy corle de ¡ténero 

/,as maestras eslan en sus posiciones hah1111a/es 

FIN OH LA OBJ::RVAC 'l(JN 
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Anotaciones: 2 niñas de sexto año me estaban mirando, después de un rato 

empezaron a decir con voz medianamente fuerte "escribe todo, escribe todo': 

La repercusión que tuvieron fue la mirada de 3 niñas de sexto, que 

inmediatamente volvieron a lo que estaban haciendo sin emitir ninguna palabra. 

Cuando estaba saliendo de la escuela, en l a  mitad del recreo, la misma niña me vio y 

le dfoe a otra "que bueno ya se va ". 

Tal hecho no paso a mayores. si bien no seguí observando el recreo en esa escuela 

pude continuar con las entrevistas y las encuestas. 

En síntesis, las instancias de entrevista y encuesta generaron una relación cara a cara 

entre yo y ellos, fonnando Wl nosotros. Esto, jWltO a las asiduas observaciones generó 

una mayor confianza y conocimiento de mi tarea en la escuela, deviniendo en la 

saturación. 
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A NEXO 1 1: Co11fiahilidad tle los datos 

Mi evaluación de los datos recavados por la triangulación de técnicas es muy 

positiva. A continuación, manifiesto la confiabilidad de la infonnación obtenida a partir 

de las ventajas y desventajas a la hora de aplicar cada técnica 

R.a) Hncuesta. a) La lectura en voz alta facilito la comprensión en los alwnnos de 

tercer grado de la escuela HG, sin embargo, no creó un clima propicio para la 

individualidad que requiere la encuesta. b )  La presencia del maestro favoreció el control 

y disciplina de esporádicas situaciones que intemunpfan el desempeño de l a  encuesta. 

Dicha presencia no acarreo la inrubición del alumno en preguntas comprometidas, 

ejemplo de ello son los guarismos obtenidos en el castigo del maestro al alumno. e) 
Únicamente en los terceros de la escuela HG tuvo participación el maestro, pero 

siempre bajo l a  presencia del investigador. En los terceros de la escuela HA, solo una 

clase tuvo la presencia parcial del maestro. 

8.h) Entrevista. La desventaja, no en todas las entrevistas, fue el discurso 

políticamente correcto. Empero, fue relativamente senci llo entrever los ornamentos 

discursivos. En última instancia, tal cuestión se controló con la trianguJación de 

técnicas. Finalmente, mi valoración es positiva dada la infonnación recogida en los 

grupos de socialización. 

ge) Observación. El proceso de observación tuvo destacados frutos. Se distinguen 

tres etapas del proceso de observación en la relación investigador-investi!,rado: a) yo

ellos. b) intersubjetividad. c) nosotros. Los datos más confiables del proceso de 

observación son los relevados en la centro-izquierda, intermedio y centro-derecha (linea 

punteada). 

1-------........................................................................................................................ -------t 
yo-ellos íntersubjetividad nosotros 

Adicionalmente, hay que destacar los aspectos subjetivos que en cualquier ser 

humano (sea en encuesta, grupo de discusión u otro) intervienen. 
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ANEXO 12: Cotlificación e11trevistas director 

FAMILIA ' 
CODIGO 1 DESCRIPCION 1 

ESTABILIDAD ES/ AÑO : Mos del director en esta escuela 

1 
EDAD i ED/ DI 1 Edad del director - T - - -

1 
ROLES 

--¡ 
ROL I ALUMNO j _ 

ROL I MAESTRO 
AcllV ldad sistemática de alwnno 

Acttvidad sistemática del maestro 

- -l ROL I DIRECTOR J_ 
ROU TIEMPO 

Ac1iv1dad sistemática del direclor - - - -- - -
Aplicación reciente o tradicional del rol 

TIEMPO DE 
RECREO - -

DISCIPLfNA 

! h TLE/ CAMBIO 1 

í TIE I fNCIDENIA 
DEL CAMBIO 

TIE/ TRADICIONAL 1 
1 TIE/ OTROS 

- t  
DIS / RECREO 1 

DIS / RECIENTE 

DIS / PASADO 1 
1 ors / CONDUCTA 1 

SANCIONADA 
DIS / SANCION 1 

1 
DIS / CONOUCT A 

FELICITADA 

DIS / NORMAS 

1 CLASE 

DIS/ NORMAS 
ESCUELA 

1 

1 

DIS / TRANSMISIÓN 1 
DE NORMAS 

1 DIS / DI 
1 

Fundamentos del cambio a 1 5  minulos de recreo 
- - - -
Incidencia del cambio de 15 minutos de recre.o 

Fundamenlos de 30 minutos de recreo 
Otras ctrcunstancias de cambio de recreo en el 

pasado 

Orgarú1.ación espacial. temporal y actividades que 
moldean las conductas de los indi\'iduos con relación 

a una serie de parámetros 
Aplicación disciplinaria impa.rtJda hace poco tiempo 

Aplicación disciplinaria impartida hace mucho 
tiempo 

Tipos de conductas en los alumnos que son 
sancionadas 

Tipos de sanciones aplicadas 
Tipos de conductas en los alumnos que son 

felicitadas 

Normas de comportamiento de la clase para el recreo 

Normas de comportamiento de la escuela para el 
recreo 

Métodos de transmisión de normas de 
comportamiento en el recreo 

Aplicación disciplinaria impartida desde que esta el 
actual director 

Fuente: r:lahurac1án propia 2006. 

1 
Nº 

l .  1 

2 1 1 

3. 1 
3 .2 
3.3 � 
3.-t 

..¡ 1 1 

4 2  

4.3 

4.4 
1 1 

5. 1 1 

5.2 
5 3  

5 4
1 

5 5  
5 6  

5.7 
1 1 

5 8 

5.9 1 

5 1()1 
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ANEXO 13: Exigencia / Eficiencia: El caso de EVA 

Tanto en Uruguay como en gran parte de la sociedad mundial la exigencia y la 

eficiencia corren al unísono y muchas veces se los confunde corno sinónimos. Según la 

real academia española, l a  palabra eficiencia viene del latín ejjicientTa y significa 

"capacidad de disponer de aJguien o de algo para conseguir un efecto determinado". Por 

otro lado, la palabra exigencia, según la misma fuente, viene del latín exigen/Ta y 

sit,111ifíca "pretensión caprichosa o desmedida." A priori. el significado de exigencia no 

parece corresponderse con el sentido cotidiano que se suele conocer el tennino, ya que 

los conceptos caprichoso y desmedida se asocian más al significado de explotación. 

I lustración de lo expuesto son los requisitos educativos que piden los demandantes de 

empleo. Tales requisitos han ido aumentando con el transcurso del tiempo y nadie 

parece concebirlos como desmedidos u caprichosos, más bien se resalta los exigentes 

requisitos. Dicha exigencia se correlaciona con la calificación y especialización que 

porta un individuo, es decir, con la eficiencia. Lejos han quedado aquellos tiempos 

donde los individuos, como los inmigrantes europeos, con su esfuerzo y tenacidad 

lograban un bienestar de vida aceptable. En la actualidad, el mercado busca combinar el 

esfuerzo(exigencia) con la especiaJidad(eficiencia), para generar productividad. Así, el 

principio exigencia / eficiencia es la receta condicionante de lo que hoy se conoce como 

éxito. 

Las instituciones educativas deben orientarse al principio de exigencia / eficiencia si 

qujeren subsistir. La demanda del mercado laboral y los avances tecnológicos se lo 

demandan. De esta manera, enfocando la mfrada en nuestro objeto de estudio en EUA, 

según Rache! Sindelafre(2003), el 40% de los 1 6000 distritos escolares han modificado, 

quitado o quiere modificar el recreo sustentados en que gasta tiempo que podría 

emplearse mejor en actividades académicas, además del peligro debido a posibles 

conflictos. Por otro lado, a partir de entrevistas con directores y maestros, dice Jarret y 

Clements(2000) "se concibe y se siente la presión por la cual atraviesan para cubrir la 

instrucción escolar debido a las nuevas demandas de responsabilidad". Como fonna de 

contrarrestar tal situación, surgen opositores como el National Parent Teacher 

Association (Asociación Nacional de Padres y Maestros) que junto con Cartoon 

Network (Canal internacional de dibujos animados) lanzaron una campaña en el 2006 

para valorar y rescatar el recreo. La premisa de la campaña se basa en que el horario de 
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recreo es tan importante como la hora de clase para el desarrollo emocional y 

educacional del niño. 

Las discusiones en EUA sobre el recreo indican que en la bolsa de valores educativos, el 

recreo cotiza a la baja. Al parecer la declinación del receso escolar se debe a las 

exigencias del mercado de tener futuros trabajadores cada vez más eficientes para una 

mayor productividad 
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ANEXO 14: Cotlijicación entrevi.\·tas mfle.�tros 
-

FAMILIA 

ROLES 

-- - . -

TIEMPO 

EXJSTENCLALISMO 

DISCLPLlNA 

,_ --

GRUPO DE 
SOCIALIZACIÓN 

EDAD 

ESTABILIDAD 
RELACIONES ENTRE 

GENERO 

� 

--
CODJGO 

ROL / ALUMNO 
ROL / MAESTRO 
ROL / DIRECTOR -

TlE / CAMBIO 

TIE / FUNDA 
EXI / RECREO 

DIS / RECREO 

DIS / RECIENTE 

DJS / PASADO 

DIS / CONDUCTA 
SANCIONADA 
DIS / SANCION 

DIS / CONDUCTA 
FELICITADA 

DIS / NORMAS 

DIS I TRANSMlSION 
DE NORMAS - -

DIS / DI 

G.S I 
RECONOCI M  fENTO 

G.S / ACTITUD SIMIL 

G.S / ACTITUD 
DrYERGENTE 

G.S / EVALUACION 
SIMIL 

G. S / EV ALUACION 
DIVERGENTE 

G.S / CONDUCTA 
SIMILAR 

G.S / CONDUCTA 
DIVERGENTE 

ED/ MA 

ES/ ANO -

RE / GE 

RE / CON 

- -
DESCRIPCION 

Activ idad sistemática de alumno 
Acllvidad sistemática del maestro 
Actividad sistemática del director --

Incidencia del cambio de 1 5  minutos de 
recreo 

Fundamentación del cambio de horano 
Ar�umento existencialista del recreo 

Organización espacial, temporal y 
actividades que moldean las conductas de los 

tndl\ iduos con relación a una serie de 
oarámetros 

Aplicación dtSC1plinana 1mpart1da hace poco 
tlemoo 

Aplicación disciplinaria impartida hace 
mucho tiempo 

Tipos de conductas en tos alumnos que son 
sancionadas 

Tipos de sanciones aplicadas 
Tipos de conductas en los alumnos que son 

felicitadas 
Normas de comportarruento de la clase para 

el recreo 
Métodos de transmisión de normas de 

comportamiento en el recreo 
Aplicac1ón disciplinaria impartida desde que 

esta el actual director 

Reconocimiento de compañeros muy 
cercanos en la escuela 

Actitud similar de cada integrante del grupo 
en el recreo y clase 

Actitud divergente de cada integrante del 
grupo en el recreo v clase 

Evaluación similar de cada integrante del 
grupo en el recreo v clase 

EYaluac1ón divergente de cada integrante del 
grupo en el recreo v clase 

Conducta similar de cada integrante del 
grupo en el recreo " clase 

Conducta divergente de cada integrante del 
gruoo en el recreo ' clase 

Edad del maestro 

Años de maestro en esta escuela -

Corte de género 

Coníl1ctos entre �énero 

-

/•uente: Elaborac1ón propia 2006. 

Nu 
l .  1 1 
J .2 
1 . 3 1  

2. 1 

2.2 
3 . 1 1 1 

4. 1 

4 2 ¡ 

4.3 

..¡ ..¡ 
4.5 

4.61 
.n 

4.1! 

4.91 

5 1 

5.2 

1 
5.3 

5 4  

5.5 

5.6 1 
5.7 

6 1 1 
1 

7 1 

8. 1 1 
8.2 
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ANEXO 15: Pmblematiza11do la observación 

A groso modo, soslayo algunos aspectos emergentes de la experiencia en la 

implementación de la técnica de observación. 

Rstado anímico: Todo estado anímico, entre otros factores, orienta l a  selección de los 

hechos observables. Una cosa es ver y otra es mirar, por la vista pasan todos los hechos 

de una circunstancia determinada, ahora, por la mfrada pasan todos los hechos que el 

sujeto subjetivamente puede captar. De esta manera, la mirada es selectiva y uno de los 

factores que detennina la selección es la oscilación del estado anímico del observador. 

Punto de observación espac10-te111poral: Los hechos ocurren en un determinado 

espacio y tiempo siempre distinto, ergo, la posición del investigador será detem1inante 

para observar el que y el curu1do de un hecho. 

Movimiento .flsico del observador: Con esto me refiero a cualquier movimiento del 

cuerpo. Como se dijo antes, los hechos varian en el espacio y tiempo, entonces varian si 

el investigador camina o en el caso que este en un lugar fijo, gire la cabeza a la hora de 

escribir lo percibido o para mirar hacia otro sector, etc. 

Normali:!ación mental de hechos: TaJ factor emerge de Ja apropiación mental del 

investigador de ciertos hechos recurrentes. El observador intemaliza los modos y las 

maneras en que aparecen sistemáticamente detenninados hechos. Esto afecta la 

percepción de algún cambio o innovación del hecho reconocido, pero también le 

permite aJ observador girar l a  mirada hacia otro hecl10 no reconocible anteriomente. 

Además, reconocer las generalidades recurrentes colabora en el reconocimiento de las 

singularidades recurrentes. 

Perdida Je la capacidad sorpresivo: Este factor esta asociado al punto anterior. La 

intemalización de hechos o partes de hechos puede llevar al investigador a pensar que a 

percibido el todo de w1 hecho. A esto lo denomino perdida de sorpresa. Potenciar la 

sorpresa permite al investigador estar más concentrado y atento a un suceso repetido. La 

capacidad sorpresiva capta aspectos puntillosos y singulares de los hechos. 
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A tención auditiva: La mayoría de las veces, cuando se habla de la técnica 

observación se hace referencia únicamente a la mirada atenta del investigador, sin 

embargo, la capacidad de escuchar también esta incluida en esta técnica. La atención 

auditiva es muy importante, no solo para obtener más datos, sino que pennite al 

observador estar en dos lugares distintos al mismo tiempo. Es decir, mientras que miro a 

un sector, puedo escuchar lo que sucede en otro lugar. Además, los observados no se 

percatan que se les esta prestando atención, debido a que a priori lo que se mira 

detem1ina lo que se presta atención. 

En suma, en el marco de una valoración dentro de los parámetros estándar de la 

técnica de observación se dirá que lo expresado no es un desarrollo exhaustivo de los 

factores o etapas que intervinieron en la observación, nj pretende serlo. Sino, son 

algunos aspectos que a partir de la experiencia puedo expresar y que a su vez no 

encontré en la bibliografia que tuve en mis manos. Sopesando la técnica de observación, 

estimo que traerá buenos resultado, las múltiples observaciones y la triangulación 

colaboran profundamente con la eficiencia de la observación lograda. 
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ANEXO 16: Codijicació11 Observllción 

FAMILIA 1 CODIGO DESCRIPCION Nº 

Re/acione.f REI/ 
Relaciones de alumnos en el recreo de misma generación 1 1 

lntersubieti11as 1 ALUM 
1 REI/ AYM Alumno-maestro 1 .2 1 

REI/ AYD Alumno-director 1 . 3  1 
REV MYD Maestro-director 1 .4 

REI / 1 
ALUD 

Relaciones de alunmos en el recreo de distinta generación 1 .5 1 
, 

Identificación de grupo.� GRUS/ 
Repetición de mdi\'iduos 1 de .flJcializació11: J REI 

Juntos 2. 1 

1 GRUS/ Repet:Ic1ón md1' 1duos que Juegan Juntos 2.2 
REJ 

1 
GRUS/ 

Ubicación del alumno en el aula 2.3 
AU 1 

1 GRUS/ Conflictos contra otros grupos de socialil'.ación 1 
CON 2.4 1 

1 GRUS/ Relaciones sociales de cooperación y solidandad 2.5 1 
RES endogrupal 

GRUS/ VE Tipo de \ estimenta 2.6 

Control de alumno�· 1 COA/ DI Distribución de los alumnos en el horario de recreo 3. 1 
1 CON Puntos estratégicos de observ ación de los maestros y 3 2  

OBS director 

1 COA/ MA 

Acti, idades que se reali.a\11 en el  recreo en presencia y 
ausencia del maestro 3. 3 

1 
CON 

Rebeldías de alumnos 3 4 
1 REB 

COA/ M I R  Juego de miradas entre maestro-alumno 3 5  . 
1 COA/ ORI Orden de inicio del recreo 3.ú 

CON 
Orden de ' uelta a clase 3 7  1 ORV 1 1 Actividades que se realizan en el recreo en 

COA/ DI presencia y ausencia del maestro 
3.8 

- - 1 
COA I SP 

Control de los alumnos por ausencia cara a cara del saber 3 9  I poder 

. füpacio de recreo / ESP/ MET Metraie del pauo 4 l 1 1 ESP/ SEG Segmento por clase o generación 4.2 1 
ESP/ M AT Material del piso 4.3 
ESP/ OBJ Tipos de obietos fisicos 4 4  
ESP/ DIS Distribución de los alumnos en el recreo y el aula ..¡ 5 

I ESP/ ESU 
Espacio sustituto por intervención del clima 

4.6 
metereologico 

1 1 1 
TIM/ CUR Tiempo que la curricula dispone para el recreo 5.  1 1 

Tienwo de recreo 

1 TIM//REA Tsemoo --rea1·· en Que la mavoría de los alumnos se 5 2  
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encuentran desempeñando acltv idades que son propias del 
recreo 

TIM/FIT Tiempo en oue finalita el recreo oor llmbre 5 3  

TIM/ FIA 
Finali1.ación del recreo cuando los alumnos terminan de 5.4 

desempeñar acti\" idades propias del recreo 
d1ferenc1as en los números de cuerpos que están en el 

TIM/ DIF com1en;o y fmali.lllc1ón recreo. 5 5 

1 
- - -

Acti11idaúes t lpica.� ATI/ REA 
Repetición de acti\ 1dades desarrolladas de forma s11rular Ci. 1 

por la mavoria de los alumnos 

ATU REG 
Repetición de act1 1 1dades desarrolladas de forma s1m1lar 6.2 

por alumnos de la misma generación 

ATI/ REC 
Repetición de acti1· idades desarrolladas de forma sirrular 6.3 

- --

\ ATI/ REM 

por alumnos de la misma clase 
-

Repellción de acti1 idades desarrolladas de forma similar 6 -4 
por unos mismos alumnos 

ATI/ RED 
Repeución de acti1 idades desarrolladas de forma smular 6 5  

por distintos alumnos de cualouier generación 1 clase 

- � 

Actfridaút?l· de i11eeo AJU/ ACO Actl\ 1dades competí ti\ as 7 1 
AJU/ ASO Actindades solidarias 7.2 

- - 1 -

Acti1 1dades de di1ersi� -

AJU/ ADI 7 3  

AJU/ ANI 
Acti1 idades que los propios nir'los inv entan. 

7 4  

AJU/ JUA Juego en el aula 7 . 5  

1 1 
Di�·c iplina que rige en el 

DJS/ CAM 
Casllgo del maestro a los nir'los por su conducta des1iada 8 1  1 

recreo de la norma 
DIS/ ALU Alumnos en el aula o en dirección por castigo 8 2  
DIS/ REM 

Recompensas del maestro a los 
8.3 

mños por su conducta ajustada a la norma 1 
DIS/ RED 

Recompensas del director a los niños 
8 4  

por su conducta ajustada a la norma 

DIS/ CAS 
Castigo del director a los niños 

8 5  
por conducta des11ada de la norma t 

1 DIS/ ET Espacio-tiempo del recreo para la generación. clase y 
en general 

8 (, 

DIS/ NOR Pautas v normas 8.7 
C ASI 

Castigo entre niños por desviación de la norma 8. 8 
CAN 

1 
Castigo CASI DI Castigo discurs110 9. 1 

1 CASI AC Cashgo Académico 9 2  
CASI FI  Castigo Físico 9.3 1 

Cmtflictos CON/ FI Enfrentamientos fisicos 1 0 1 
CON/ DI Enfrentamientos discursivos 1 0.2 

Aula 1 AUU Nº de alumnos en horario de recreo dentro del aula 1 1  1 

74 



DEN 

1 AUU 
Acu\'idades tipificadas en el aula 1 1 .2 1 

ACT 
AUU EST Alumnos estudiando en el aula 1 1 .3 ' 
AUU CAS Alumnos castigados en el aula 1 1 . 4  

1 1 
Roles típicos 

ROL/ 
Alumnos responsables del control 1 2. 1  

COA 
ROU OBJ Alumnos responsables de un objeto fis1co 1 2.2 1 

ROL/ Alumnos responsables de una acti' idad 1 2.3 1 COA 

1 ROU 
Maestros o director encargados del control 1 2.4 1 COM 

ROL/ 
Maestros o director encargados de un objero fis1co 1 2.5 

1 COB 

1 ROL/ 
Maestros o director encargados de una acttv1dad 1 2. 6 

ACM 

1 Modos en que los alumnos se desem ueh en en el recreo 
Objetos Físicas OBJ cuando adjudica un significado al objeto fisico que se 1 3  1 

orienta 

Re/adanes de género RE/ GE Corte de género 1 4  1 
RE / 

Relaciones de molestia o competiti\'as entre genero 1 4.2 1 1 COMO 

RE / CO Relaciones cooperatÍ\as entre género 1 4 3  
RE / ACT Acln 1dades tipicas con corle de género 1 4 4 1 

Fuente· Haborac:1ón propia. 2006. 

75 



ANEXO 1 7: Propiedades del recreo y 1111/a 

PROPIEDADES DEL AULA PROPIEDADES DEL RECREO 1 
ACTIVIDADES SEMJDIRJGIDAS Y /  

ACT I V J DADES DIRlGJDAS 
O DIRIGIDAS POR EL ALUM O 1 
SABER I PODER EXPLICrTO Y /  O 1 

SABER / PODER EXPLICTTO 
IMPUCITO 

CUERPO INMOVI L  CUERPO MOVIL 

ESPACIO DE CONTROL S INOPTICO 
ESPACIO DE CONTROL 

Y /  O CONJUNTO DE ACTIVIDADES 
PANOPTICO 

(DISPOS ITIVO) 

RELACIONES CON VECINOS DE RELACIONES A VOLUNTAD Y / O  

1 

BANCO DE SEGMENTO ESPACIAL DE PATIO 1 

DESEOS DEL ALUMNO CON 

FUERTE NORMALIZACIÓN 

- RELACIÓNES SOCIALES 

ACADEMICAS 

ESPACIO REDUCIDO 

TIEMPO EXTENSO 

ACTI VIDADES DE EV ALUACION 

DESEOS DEL ALUMNO CON 1 
POSIBILIDAD DE ELUDJR LA 

NORMALlZACIÓN 

- RELACIÓNES SOCIALES DE 

CAMADERJA 

ESPACIO EXTENSO 

TIEMPO REDUCIDO 

1 i 
ACTIVIDADES SIN EV ALUACION \ 

Fue11te: Elaboració11 propill e11 base a daf()S relei•admr por el autor, 2006. 
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ANEXO 18: Efectos del IDH por barrio 

Es probable que un porcentaje considerable del alwnnado habite en el barrio de la 

escuela o en barrios cercanos. De acuerdo al informe sobre desarrollo humano en 

Montevideo se obtiene que Cerrito de la Victoria y barrios adyacentes se ubican en 

zonales con índice de desaffollo humano medio y bajo. Siguiendo el infonne, este 

indica que los IDH más bajos tienden más a la segregación residencial, en especial 

después de la crisis. Por segregación residencial se entiende "el grado de proximidad 

espacial o de aglomeración 1erritonal de /as.familias pertenedentes a un mismo grupo 

social"(Programa de Desarrollo Humano en Uruguay, 2005, p. 69) De esta manera, se 

hace más entendible la mayor relación entre vecinos que declaran tener los alwnnos de 

tercero y sexto año de la escuela HG, respecto a los de la escuela HA. 

Para una análisis acabado babria que conocer detalladamente la incidencia de la 

historia y clima escolar y barrial en Jos alumnos. 
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ANEXO 19: Lafamilill y el 11b10. 

Si bien puede generar alguna dificultad considerar la opción familia como mejores 

amigos, hay que resaltar el leve porcentaje que hace referencia al sigiloso 

desprendimiento que los nin.os van teniendo de sus padres en su ciclo de vida De esta 

manera, los alumnos de tercer ai'io de ambas escuelas consideran a su farnjlia dentro de 

las relaciones de amistad. De forma contraria, los sextos años de amba<; generaciones no 

vinculan la fami lia con sus mejores amigos. El niño al entrar y establecerse en la escuela 

va ampliando sus conocimientos del mundo y de sí mismo, su afectividad empieza a 

desligarse de la famiL ia dirigiéndose a una nueva realidad de personas y cosas. Así, en 

contacto con la escuela el alumno amplia sus relaciones sociales, "cada ve: menos 

recurre al refzlJ!,IO materno, quiere valerse por si mismo creyéndose capuz de todo. [,os 

senlimienlos.familwres pierden su primacía dado que el afecto ha de compartirse con 

sus amigos, compañeros de escuela " (Bierge, 1 976 ). 

Cuando la relación familia-aJwnno se observa por sexo, salta a Ja vista el corte de 

género. De esta fonna. las ni1las de ambas escuelas consideran ampliamente más a la 

familia que Jos niños. (Ver cuadro 1 )  

Cuadro J. /)e donde son tus mejores amigos por escuela y sexo 

Escuela 

HA 1 HG 
� -

Nti'la Niño Niña Nti'lo 

CLUB 8,90/o 1 1 2.0% 1 5.0% 

De donde son tus mejores 
CERCA DE MJ CASA 23.2% 30,0% 1 45.8% 50,0% 

amigos 
ESCUELA 55,4% 52.0% 43.8% 1 37.5% 

FAMILIA 7,1% 1 6.0% 1 8,3% 2,5°/o 
OTROS LUGARES 5,4% 2. 1% 5,0% 

F11en1c: l�'/ahvrac:ión prvpw en hase a da/Os relevado� por el auwr. 2006. 

En reswnen, las nillas de tercer año de ambas escuelas dicen tener sus mejores 

amigos en la familia. 
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ANEXO 20: Juego en soledad extr" escuela. 

Un porcentaje bastante inferior a los guarismos de las otras opciones del juego fuera 

de la escuela, pero muy significativo es la  opción 'juego solo fuera del horario escolar''. 

Especialmente para la escuela HA. En este sentido, el cuadro anterior mostró que un 

36,8% de las niñas y niños de la escuela HA sostienen jugar solos fuera del horario 

escolar frente a un 1 4,4% de alumnos de la escuela HG. Esto no excluye jugar en otras 

instancias en compañía. La distribución por grado indica mayor concentración 

distributiva en los terceros años de ambas escuelas. Así los datos para la escuela HA 

parecen alarmantes, un 43,8% de las niñas y niños declaran que jugar solos es la 

actividad que más dedican tiempo(Ver Cuadro 2). Para los terceros años de la escuela 

HG el guarismo resulta ser la mitad, un 24, 5%. 

Cutldro l. Dedico más tiempo a jugar solo, por escuela 

Escuela -- -
HA 

1 
HC 

Grado 
Grado - -· --

Tercero 1 To1al Tercero Se:--10 Total ex to 

Dedico mas tiempo a jugar solo 43,8% 13,8% 27,4% 24,5% 10,8% 1 8,9% 

/•'uenre: 1�·1ahorac1ón propia en hase a Jatos relevados por el autor. 2006 

Los datos reflejan la relevancia del recreo como oportunidad para el juego entre 

pares. Ahora bien, jugar sin compañía no es en todos los casos perjudicial, ya que en 

ocasiones puede ser una práctica que favorezca la independencia y autonomía del niño. 

Sin embargo, j ugar únicamente en soledad limita el aprendizaje de las habilidades de 

convivencia, o sea, conocer los significados íntersubjetivos adecuados para ceder, 

pactar. cooperar, competir, etcétera. 

La triple pantalla sedentaria: ¿ Juego en soledad! Los guarismos del juego solitario 

pueden relacionarse con la actitud sedentaria y solitaria que imponen los video juegos y 

la computadora. De esta manera, cuando se les pregunto a los alumnos a que cosas le 

dedican más tiempo, un significativo 4 1 ,5% de promedio en la escuela HA, 

seguramente asociado a la capacidad adquisitiva del hogar, decía dedicarle más tiempo 

a j ugar solo en la computadora y un 22,6% en promedio sostenía dedicar más tiempo a 

jugar solo al play station(Ver cuadro 3 ). En la escuela HG los guarismo son inferiores, 
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con la excepción de la opción play station en los terceros ru'los, donde un 30,2% sostiene 

dedicarle más tiempo en soledad. 

C11atlro 2. Dedico más tiempo a1ugar solo al play stalion y o computadora por grado 

y controlado por escuela 

Escuela - -

Dedico más tiempo a 
HA HG - --- --

Grado Grado e-- ____¡_ -
Tercero Sexto Tola! 1 Tercero Sexlo Tolal 

JUf!.ar solo al play statwn 20,8% 24, 1 %  22,6% 1 30,2% 1 1, 1 %  1 22,5% 

JUf!.ar solo a la computadora 45,8°/c, 37,9% 41,5% 20,8% 18,9% 20,0% 

Fuente: 1'."laboración propia en base a datos releva.dos por el autor. 2()()6 

Otro factor que puede estar incidiendo sobre el juego en soledad es la televisión. Si 

bien no es un juego propiamente dicho es una actividad diaria del niño que a pesar de 

compa1tirse con otros, no es tma actividad de socialización en si misma. Considerando 

la opción "mirar televisión" se obtuvieron datos relevantes y similares para ambas 

escuelas(Ver cuadro 4 ). 

Cuatlro 3. Dedico más tiempo a n11rar televisión 

Escuela -- - -
1 HA HG - - 1 Grado Grado 

Tercero J Sex10 j Total Tercero J Sex1o Tolal 

Dedico más 1iempo a mirar televisión 70,8% 1 55,2% 62,3% 67,9% 67,6% 67,8% 

1-i1ente. Elaboración propra en base a datos relevados por el autor. 2006. 

De esta manera, las actividades sedentarias como mirar televisión, computadora, 

Nintendo, Play Station y otros, son factores que están amenazando la socialización, en 

especial la socialización cara a cara. Además, afecta el desarrollo fisico, ya que el 

sedentarismo incide en el desarrollo  del sistema motor y sensitivo. Estudios científicos 

de la revista Archivos de Medicina Pediátrica y del Adolescente(2005), tratan los 

efectos de la televisión en el desarrollo cognitivo infantil. La Escuela de Medicina de la 

Universidad de Stanford y de Ja Universidad Johns Hopkins, indican que nif'ios de unos 

9 anos que tienen una televisión en su cuarto obtienen resultados más bajos en prnebas 

estandarizadas de matemática, lectura y lenbrua, en comparación con sus pares que no 

tienen televisión en su cuarto. Participaron en esta investigación 400 nif'ios. Por último, 
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un estudio elaborado en la Universidad de Otago(Nueva Zelanda), en el cual 

participaron J .000 niños dice que aquellos que miraban más televisión durante la niñez 

y adolescencia tuvieron menos probabilidad de tenninar la escuela u obtener w1 titulo 

W1iversitario. En el mismo sentido, la cátedra de Psicología de la Educación en la 

Universidad de Sevilla, publicó w1 estudio sobre hábitos de juego entre los niños 

españoles (Padres y colegios, 2005). Los resultados planteaban la siguiente dicotomía, 

mientras "la mayoría respondieron que preferian jugar en la calle, pero también que sus 

juguetes favoritos eran las videoconsolas y los juegos de construcción", que fomentan la 

actividad lúdica domestica y sedentaria. 

La escuela se enfrenta a esta coyuntura con las herramientas de otrora, verbigracia 

esporádicos paseos, una hora semanal de gimnasia y por supuesto el recreo diario de 30 

y 1 5  minutos. Por lo tanto, el recreo y el juego en su seno son quizás una de las pocas 

instancias donde el niño interactúa cara a cara con su prójimo, además de ser un 

momento para el desarrollo de facultades físicas. 

Ahora bien, lo expuesto se ve contrarrestado por el amplío porcentaje de niños de la 

escuela HA que practican deportes, donde seis de cada de diez alumnos dedican más 

tiempo a los deportes y tan solo dos de cada diez dedican más tiempo a los deportes en 

la escuela HG. 

Grafico l. Dedico más /tempo a los deportes, por escuela 

Escuela HA Escuela HG 

L 

o �  O 1 No Rel\nonrle l 
/<i1ente: J::tahorm:1ón propia en hase a datos relevado.\· por el autor. 2006. 

Finalmente, a modo de problematízación la revista española "padres y colegios" 

expone un ínfonne realizado por fkea en el cual se muestra que el 60% de las niñas y 

niños de España suelen jugar solos, fTente a un 35% que se relaciona con mayor 

frecuencia con sus amigos. Según sostiene este ínfonne el juego en soledad es lo que 

8 1  



suelen hacer la mayor parte del tiempo los niños hasta los seis años aproximadamente. 

Empero, a partir de los siete u ocho años, cuando el niño se va desprendiendo más de la 

familia al transitar por la escuela, niños que j uegan solos pueden estar en riesgo de ser 

rechazados por sus pares, dado que no traen consigo los códigos compartidos por niños 

de edades semejantes a la suya, conllevando problemas de comunicación. 
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ANEXO 21: Actividades tipificadas de recreo por el·cuela y género 

ESCUELA HA ESCUELA HG 

MUJER V ARON MUJER V ARON 

FUTBOLITO 

VOLLEYBALL VOLEYYBALL 

CUERDA CUERDA 

ESCALERA 

RGURITAS I FIGURITAS ! 
CARTAS CARTAS 

CHARLA ENTRE CHARLA ENTRE 
ALUMNAS ALUMNAS 

PASEO POR 
PASEO POR PATIO PATIO 

MURGA 

TIRAR AGUA TIRAR AGUA 

BASKETBALL 

CHARLAS CON 

MAESTRAS 

CINCHADA CINCHADA 

MERIENDA MERIENDA 
JUEGO DE 

MADERA 
BOLITAS BOLITAS 

MERIENDA MERIENDA 
JUEGO DE MANO 

FUTBOL 

ESCONDIDAS ESCONDIDAS 

PARO DE MANO 

TREPAN 
TREPAN 

TIRAR COSAS 

(piedras, coquitos, etc.) 

ELASTICO 

JUEGO DE 
MADERA 

' l·uente. Elaboración propia en hase a datos relevados por el autor. 2006 
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Algunas precisiones: a)Si una misma actividad se repite en igual fila para ambos 

géneros significa que no tiene corte de género, ni de escuela. b) Si la actividad no se 

repite en la misma fila significa que hay corte de género y de escuela. c )  Si Wla 

actividad se repite en distintas filas para mujer y varón se trata de w1a actividad 

desarrol lada por ambos géneros de fonna separada. d) Por último, tma actividad en una 

misma fila para dos escuelas no incluye corte de género, únicamente se considera la 

realización de la actividad en ambas escuelas. 
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ANEXO 22: Cortesía y /  o debilidad 

El ómnibus se avecina a la parada, las personas se ubican para subir. El ómnibus 

frena, se abren las puertas, los hombres miran quienes van a subir. Si hay mujeres las 

dejan subir primero mientras ellos esperan. Algunas mujeres conocen el ritual, por lo 

tanto se asoman al cordón de la vereda para entrar al ómnibus en primer lugar, 

efectuando una sincronia perfecta relativa al orden social de subir al ómnibus. Quien ha 

subido al ómnibus sabe que este cuento es real. Es un deber ser masculino abstenerse a 

pasar delante de una mujer. Tal actitud es aceptada y recibe su recompensa mediante la 

palabra agraciada de la mujer donde premia al hombre con honores de "cabaJlero", 

"hombre educado" o "buen hombre". Todas frases y pensamientos tipificados ex post a 

la acción dejar pasar. 

En la escuela dichas maneras y modos de hacer las cosas para uno y otro género 

también suceden y transmiten. Por ejemplo, algunas escuelas como la HG salen al patio 

y vuelven a clase en filas de niñas y niños. Sobre taJ modismo se capto la pai1icularidad 

que en todas las clases siempre entraban primero aJ aula las niñas y después los nifíos. 

Recuadro 1 )  Observación de orden social de entrada a e:/ use 

l) Se van.formaruiofilas detrá.� de s11.� respectivos maestros. Al final . .mhen prunero las niñas y un 
minuto más tarde los niños. 15: ./5. Lns 1.:/ases van forma rulo filas d1V1didas por género fX1ra entrar a 

clase. (Cod. 14.4) 

Fuente. Elaboración propia en base a datos rele\ ados por el autor. 2006 

El orden normal de entrada en fila a clase es una actividad típica donde el saber / 

poder dictamina a las niñas y niños que género debe entrar primero y cual después. Tal 

orden social normalizado se refiere a la reproducción del deber ser femenino y el deber 

ser masculino. Así, un individuo portador de maneras y modos de actuar transmite a un 

grupo de individuos en vías de intemaliz.ar dichos conocimientos lo que es socialmente 

aceptado I socialmente nonnaJ. En suma, algunos dirán que es una acción cortes y de 

buenos modales, otros sostendrán que es el reconocimiento a la debilidad de la mujer. 

Sea por cortesía y / o debilidad, aquí se dirá que una y otra son producto de un deber 

ser normalizado constructor de etiquetas que subjetivan los cuerpos imponiéndoles 

maneras y modismos que nada tienen que ver con su sexo. 
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ANEXO 23: Improperios· 

Las siguientes observaciones son de elaboración propia en base a datos relevados por 

el autor, 2006. 

DlALOGO-HG 

Niña: Maní quemado pica los dientes 

Niño: Pero es juguetona 

Nifla: Teta blanca, teta blanca. Yo cago y vos comes. 

Niño: No, yo cago y vos comes. 

Anotaciones: Los dos niños son de tercer año. 

MONOLOGO-HA 

"la concha de tu madre, para hijo de puta". 
Anotaciones: Un niño le pego una patada en las nalgas a otro, este último 

manifestó su disgusto con este insulto 

MONOLOGO-HG 

Una niña dice, "requechero, se te ve la cola les". 

Anotaciones: Se refirió a un hurgador que estaba revisando basura de un 

container y que al esti rarse se le veía el calzoncillo. La niña es de sexto y estaba 

con dos niñas más de su misma generación. 

MONOLOGO-HA 

"Podes partir la calle". 

Anotaciones: Un niño de tercero le dice a u11a 1ufta de su misma generación, (hace 

referencia a la gordura) la niña se disgusto y se va. 
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ANEXO 24: E/fútbol e11 la escuela HA: ins·tituciónji.,·ica Vs institución mental 

Para jugar al fútbol no es necesano una cancha con sus medidas y arcos 

correspondientes Si uno se di.rige al parque, playa, calle, campito o cualquier otro lugar 

puede encontrar sujetos jugando. De esta manera, el fútbol esta internalizado en las 

mentes de las personas que lo juegan y también en muchos de los que no lo 

desempeñan. Es evidente que cualquier niño portador de la institución deporte I fútbol o 

juego / fútbol, orienta sus actos ejecutivos de modo de efectuar dicha actividad. Ahora 

bien, la materialización de una institución mental depende de U11 tiempo-espacio 

sociobiográfico especifico. Así, cuando se efectúa U11 acto ejecutivo incompatible con el 

patrón norrnaljzador de la institución fisica en que se desarrolJa, se castiga al cuerpo 

desviado. En este sentido, debido a un cambio nonnativo, la institución fisica(Escuela 

HA) se enfrentó a la institución mental fútbol (alumnos y padres). Expresión de está 

tensión la manifiesta su director: 

1) Lo primero que yo hice cuando vine a la dirección fue sacar el fútbol. Era W1a obsesión que tenia 

como maestro, claro pero tenia que buscar reapuestas) no era fácil. Al principio le sacamos el fUtbol v 

Jos dejamos pagando.. (Cod.5 1) 

2) Cuando sacamos el fútbol a los gurises. Bueno y decirme que era de maricones que saltaran a la 
cuerda sobre todo hombres. Alguien llego a decir que esto era una dictadura. .. (Cod:5. 7) 

Fi1eme. 1�·1ahoraci611 pro¡na en hase a datos relevados por el autor. 2006 

El fútbol "no es pan de todos los días" en la escuela HA. Si bien, el patrón nonnal de 

la escuela logra imponerse en los hechos, no lo hace de la misma fonna en las mentes de 

los sujetos. La observación comprobó que el fútbol está presente a través de: 

1 )Futbolitos. 2) Con la pelota que jugaban al basketball en momentos donde el juego de 

miradas alumno-maestro no se efectuaba se pateaba y dominaba la pelota. 3) Figuritas 

del mundial. 4) Con piedras se vio momentos donde niños jugaban al fútbol. 5) En 

espacios donde el control sinóptico no capta los cuerpos se ha observado jugar con 

pelota de tenis al fútbol y al frontón con el pie. Una mención especial tienen los 

futbolitos. En circunstancias se vio aproximadamente 20 niños entre los que jugaban y 

miraban. El futbolito como objeto fisico significativo, en especial para aquellos sujetos 

que tienen intemalizado la institución fútbol, actúo como mecanismo canalizador a la 
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imposibilidad de practicar fütbol en el patio. Cuando el director expreso "nos sentíamos 

un poco como represores porque no le damos nada a cambio ··, el futbolito fue La 

moneda de cambio. 

En suma, donde la vigilancia panóptica y sinóptica no alcanza visualizar y corregir, 

emergen y se materializan aquellas instituciones mentales intemalizadas en los sujetos 

que en situaciones nonnalizadas no pudieron exteriorizarse. 
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