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RESUMEN 

Este trabajo busca responder si es posib le  hablar de d iferentes ideologías 

fami l i ares entre los maestros montevideanos así como también anal izar que 

consecuencias podrían tener tales ideologías sobre las prácticas docentes. 

Se adentra en un campo complejo, por ello se construye una t ipología de ideologías

fami l iares. a saber: ideología conservadora, l iberal y conservadora actual izada .

Se describe cad;:: una de estas concepciones y se anal iza cuál es la influencia que t iene

tanto la generación de la maestra como el contexto sociocultural en el que trabaj a, en el

desarro l lo  de un t ipo de ideología u otro. 

Finalmente se trabaja sobre l as posibles consecuenéias que podrian tener las i deologías 

fami l i ares sobre las decisiones de repeti ción que toman las maestras. Para ello se realiza 

un anál i s i s  de los criterios ut i l izados por ellas para luegc anal izar la  posible influencia 

de de las ideologías en la aplicación de ta les cri terios .  
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1.1 Introducción:

CAPÍTULO 1 
Problema de investigación 

El problema que se abordará está inserto en la relación escuela - fami l ia ,  como 

área general de investigación y en particul ar. en el estudio de la ideología fami l iar de los 

maestros y las posibles consecuenci as que tales ideologías pueden tener en las práct icas

docente . 

Las preguntas que se buscan responder en esta invest igación son : ¿Es posible 

hablar de diferentes ideologías familiares entre los maestros montevideanos? y 

¿Cuáles soTrlas consecuencias prácticas, de estas ideologías, en las decisiones de 

repetición que toma el maestro? Para responder a las mismas se parte del estudio de la  

rel ación entre generación e i deología. 

E l  objetivo general de este trabajo de invest igación es contribuir al conocimiento 

sobre l as ideologías fami l iares que pueden tener los maestros. Contribuyendo de este 

rr.odo al conocimiento sobre l as posibles consecuencias que pueden tener dichas 

ideologías fami l i ares sobre sus prácticas docentes. 

Por la naturaleza del fenómeno estudiado se realizó un d iseño cuasi experimental

a través de la selección de cinco escuelas públ icas de Montevideo, y de la selección 

intencional de maestros. La técnica ut i l izada fue la entrevista. A través de e l las se 

obtuvo un discurso sobre el cual se realizó el posterior anál is is .  

El anál is is de l a  infonnación obtenida se dividirá en tres capítulos.  En el  primero

ele el los se rea l izará una rescripción de cuál es la i<leología famil iar que pueden tener las 

maestras de las dos generaciones consideradas.  A l a  vez que ;,e describa cada una de l as

dimensiones que l as componen, se irá realizando una comparación entre las di ferentes

generaciones. señalando en tal comparación c;.iáles son lo:.; µ<1ntcs que t ienen er; cumún 
a;11hJ� g•:11t>raciones y en cuáles difieren .  En ei ::;c:�:u:1(io se anaii:Lmá si la ideolugí¡_¡ 

Jü!1!iliú:- de l��s mcie:>trn�, cambiP. según el co11íi::.\tc· s0cirJCui1urn! en que C:)t� ubicJda lét 

e�CiJcl:::. Y ?;i el tercero,. e buscar[! analizar <le qu{� ;órma op,�.ran sobre las de::i:;jonr..:s J:; 
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1.2- Antecedentes

Si bien existe uní:l prolífica literatura sobre las ideologías, en la húsqueda

realizada, no se encuentran antecedentes de nlguna investigación parecida a la que se 

pretende realizar. Si hay trabajos que sirven para iluminar partes del objeto a ser

investigado. en los mismos se analizan categorías como las abordadas en este e tudio. 

Un primer grupo de antecedentes refiere a las transfonnaciones que ha ido 

sufriendo la familia. Aquí se destacan dos trabajos de investigación, que penniten 
· -

sostener que ya no s e  puede hablar de familia en singular. Los hallazgos pertinentes 

para este proyecto pueden resumirse en: 

* La familia uruguaya está sometida a una profunda transformación que ha llevado a

una perdida de funciones de la misma. Este cambio puede tener consecuencias sobre los 

miembros de las familias; por ejemplo "tanto las tasas de repetición como los 

rendimientos escolares son más satisfactorios en las unidades familiares más 

integrúdas y cs1abl;?s · · (Filguein: 1996:50).

* "Los cambios demográficos en la familia han sido un gran ausente en el diseño de

políticas públicas, que en su gran mayoría han seguido pensándose como si "la familia 

uruguaya "fuera esa unidad arquetípica co11formada por ambos padres biológicos y sus 

hijos" (Cabella 2005:12). 

Un segundo grupo de antecedentes refiere a estudios en donde se retoma la 

generación del muestro. Aquí se destaca el trabajo de investigación realizado por

Fer.iández. Alesina v otros (;'11 el año 2000 sobre las condiciones de desempeño

profesional de io;; maestros del Uruguay. Los hallazgos más :-elevantes son: 

* Es una tendencia que los maestros jóvenes se ubican en las escuelas más

desfavorabks y c¡ue 1 111edida que a\'3nzan en la profesión se trasladan a escuelas más

fa·,·ora!Jles 

(abJrc<idcs en d e::.tuLiiu) ::;e h<.!ixia;; gr;.idu:::d0 luego de la Recuperación <le ;;;

Un tcrc:'! grup•) de <-llltCl'cdei-:lc::; �iacc rtferencia a las decisiones de rep�riciOJ! 

que toman los maestrn . En el trabajo ·'La repetición para el maestro de primero·',
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realizada por Margarita Presno (2001) se realiza un estudio de caso en Ja escuela Nº 59.  

Debido al alto porcentaje de repetición en primer año la autora se pregunta si los 

maestros a la hora de decidir promover o no a un alumno se basan en Ja circular 441 (de

1999). E! trabajo concluye que Jos docentes considerados no encontraron en la circular

441 razón legítima para abandonar sus prácticas de acreditador. 

1. 3- Prohlema de Investigación 

El siguiente problema refiere al estudio ele la ideología de los maestros respecto

Je las familias de sus alumnos y las posibles consecuencias que tales ideologías pueden 

tener sobre las prácticas docentes. 

La pregunta central que guiará mi investigación será: ¿Es posible hab+:t-r de

diferentes ideologías familiares entre los maestros montevideanos? Aquí cobra 

especial relevancia el análisis de la relación entre generación e ideología, ya que es 

posible que el pertenecer a diferentes generaciones facilite el desarrollo de diferentes 

ideologías familiares. 

A su \·ez, reconociendo que la ideologías pueden tener consecuencias prácticas

en los actos de las personas que las detentan, en este caso hipotetizo que las ideologías 

familiares de los maestros pueden tener consecuencias sobre su práctica educativa. Las 

consecuencias que pueden darse en la práctica son muchas. pero para este trabajo sólo 

me interesará conocer si esas ideologías pueden influir sobre las decisiones de 

repetición que toman los maestros. De fonna complementaria me pregunto por tanto

¿Cuáles son las consecuencias prácticas, de estas ideologías en las decisiones de 

repetición que toma el maestro?

1.4- Justificación del Tema

E�cuela y familia son fundamentales en el proceso de socializ::ición de los niños.

Cn cst·.:- nroces:o cc,bra real importnnci� In figurn del pu:::·stn·· :,· léi iJcologia del mismo

con rc>::p..:c:0 .i In fmr:ilia. Se debe tener en cuenf._1 ljU<-' l'l 1�1�tL'"li'(' 1u es cin ser 11cutral, ya 

d...:::cn1.pe;\;, sus µrncticas puede;1 est1í mfiucnciadns pu: 1::: icb.i]0g.ía. 

Jur.1i:i<1 !1¡:; orrn\ �'.'ado !untos cambios en !as últiJT:r:s df-,:;�dJs que ya 110 s:; puede hablar 

de familia en singular. En muchas oc?,s1ones se me:1ciona a la familia (en discursos
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políticos, análisis sociales, programas institucionales) como "la célula básica de la 

sociedad" a quien se debe protección y fortalecimiento. Se la plantea como algo

elemental y natural, que no es necesario definir. Es por esto que se señala que .. este

sobrentendido ha sido un obstáculo importante para (no) reconocer sus transfonnaciones 

y ha sido útil a la mantención en nuestra cultura del modelo de familia nuclear

tradicional como ideal." (Fassler, lens, Hauser 1997) 

Teniendo en cuenta la existencia de tales transfonnaciones en el concepto de 

familia no podemos pensar que todas la::; personas entendemos y hablamos sobre lo 

mismo cuando decimos .. la familia es .. :·. 

Partiendo de este conocimiento, considero importante conocer cuál/ es son las 

ideología/s familiar/es que pueden tener los maestros y hasta donde estas pueden influir

sobre sus practicas y decisiones.

Aquí se parte de la hipótesis de que los maestros pueden tener diferentes 

ideologías familiares, por lo tanto se pretende a\'eriguar cuáles son estas y las posibles

consecuencias sobre la práctica docente. 

1.5- Objetivos 

Objetivos Generales: 

• Contribuir al conocimiento sobre las ideologías familiares que pueden tener los

maestros y sobre las consecuencias de las mismas sobre las prácticas docentes.

Objetivos Específicos: 

• Realiza:- entrevistas que permitan obtener un discurso en el cual se rlasme11 las

ideologías de los maestros respecto a las familias de sus alumnos.

• Conceptualizar y registrar diferen!es ideologías de familia.

• Identificar consecuencias prácticas de las ideologías de familia en las decisiones

Je repetición que tom;.m los macsln'S.

• C'o1;0c:er si el C0ncepT0 de familia\ :iría SC'.,/11� ioi generación a la que ;·,erten('cc el

!!1·�estro. 

Hipott•sis L: Los maestros monte' idea nos pueden tener diíeri;;ntes idcologi:is 

familiares que se polarizarían entre ideologías familiares conservadoras y/o
9 



liberales. Esta hipótesis surge al tener en cuenta por un lado que la familia ha ido 

sufriendo transfonnaciones y que por ello no se puede hablar de familia sino de 

"familias", y por otro, al considerar lo señalado por Apple ( 1979) sobre que la 

educación no es una empresa neutrul, por lo tanto el educador tampoco lo es. 

Hipótesis 2: La pertenencia del maestro a diferentes generaciones facilita el

desarrollo de diferentes ideologías familiares. Los maestros que actualmente enseñan

en las escuelas montevideanas son de di\·ersa generación ya que son egresados de 

diferentes planes de estudio (55, 77, 86, 92/200 1). Cada uno de los pla;1es de estudios

presenta diferencias entre si. Diferencias que van desde la cantidad. tipo y contenido de 

materias impartidas, hasta Ja duración de la carrera. Estos diferentes planes conformaron 

-el contexto de socialización <locente de los maestros. Dicho contextos de socialización

está relacionado además a la edad biológica de los maestros. Considero que todo esto 

lleva a que el maestro valla formando una ideología particular. Por tanto la ideología 

familiar que tienen Jos maestros que trabajan en Montevideo sería un efecto de la 

generación a la que pertenecen. Surge por ello Ja segunda hipótesis de esta investigación 

Hipótesis 3: La ideología familiar que tiene el maestro puede variar según el

contexto sociocultural en que está ubicada la escuela. La ideología que tiene una

persona (en este caso el maestro) es algo que se va construyendo en un contexto 

particular, esto puede llevar a que al cambiar el contexto en que un maestro trabaja, 

pueda cambiar o modificar su ideología familiar. Teniendo esto en cuenta y 

considerando que a lo largo de su trayectoria como maestros, estos pasan por diferentes 

esc�elas ubicadas en diferentes contextos socioculturales, es posible que en diferentes 

contextos socioculturales se encuentren diferentes ideologías familiares. 

Hipótesis 4: La ideología familiar de los maestros puede tener consecuencias en

las decisiones de repetición que estos toman. Tal hipótesis surge al tener en cuenta lo

planteado por muchos autores, <::cer·..:a de que 1�1 ideología e:;; capaz ele m2:-1ifc:ot<!rs� con 

diversos grados de esp�cifü.:ncion y �istcirntic1d:id. 

L 7- .Marco 1\�órko 

Educación. Me asiré teóricamente a la visión de Young ( 197 J) quien plantea que la
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escuela no puede ser vista como un instrumento ideológicamente neutro así como 

tampoco se la puede tratar como "caj a  negra". Para el autor se trata de analizar los 

procesos sociales que se dan dentro de las escuelas teniendo en cuenta la carga 

ideológica que hay en cada uno de ellos. Al tener en cuenta estas cuest iones se podrá 

lograr un estudio crí t ico de la relación entre ideología y la práctica de los maestros.

Para poder realizar este estudio debo " ... situar nuestras i nst i tuciones de 

educa ión formal en la sociedad, más amplia y desigual, de la que fonna parte .. (Apple

1986:5). Se toman aportes de diferentes autores que han estudiado tanto l a  ideología 

como las transfomiacioncs que ha experimentado la familia uruguaya como fom1a de

situar a la escuela en una sociedad que está atravesando cambios que pueden influir en

la ideologí a  de los actores que foL!!!an parte de el la. 

1.7.1- Ideología 

Ricoeur sei1al a  que "por i deología el grupo cree en su propia identidad. Así, bajo  

sus tre� fonnas, la  ideología refuerza, redobla, preserva y,  en este sentido, conserva al

¡;,rrupo social tal cual es·' (Ri coeur, 1984: 95). Plantea que l a  i deología tiene una función 

legi t imadora. Aqu í se pueden destacar dos puntos: primero, el problema de la i deología 

t i ene que ver con la brecha entre creencia y pretensión, con el hecho de que la creencia

de lo gobernados debe aportar m ás de lo que está racionalmente extrañado en la

pretensión de la autoridad gobernante; segundo, l a  función de l a  i deología consiste en 

llenar esa brecha. La discrepanc ia  entre pretensión y creencia es un rasgo de la vida

pol ítica. según sostiene R icoeur, y el papel permanente de l a  ideología consiste en

suministrar el suplemento necesario de 'la creencia que cubrirá esta brecha. 

Para Ri coeur la ideología ti ene tres funciones: deformación, l egitimación e integración. 

Ei no pretende nesar la legitimidad del conce¡Ao marxista de ideología:, sino que desea

l E11 l:i ;¡-.,d1-:1:··1 o\·:-:iJt'tl':li -iue :•os pit'Ccdc. ha du1nin�do l¡¡ c0nccpci6n de ideología que proviene de 1\1.· l"\('111<'5 lkl ;º' t'll f\larx. 
P.lJJ e!. !a 1J.:"L·k·g;J Sl gi:11�l�I l.'.l11l bas.: 1:11 13, ftH:rz:l� de produ¡;ción y los modos de produc..dón ) di:s1gnl 1nicii.!l1r1t"llt� CICr!05 
rr·-·lt.3��� J-7 ,j¿ft·nn:H:lí.;"1 ::!f ,J.·llliU!n . •  ·n '.'!11Ud lk los Cl;Ú!es Ull 111di·1id�O O Ul1 gilJpO CXpP.!Sa SU �itt1Jció11 ::ur1r¡:.ie �:11 �;ih;:-rJo O si:l 
•t· ... •11 • u· .:...."1L1 ;.1 ij� •1 :- 1:1 1·1d1.;.:: C'\prrs<.ir. 13 :;;ldac!ó11 de c.:lasE ,Je un :ndividuo sin qu� e:-itc 1e11�.:i ·:v1' ... 1·.:!1'. ;,,1 U·. e-ll • 
1...ui:n1 piJ::;l·�J Rll" .. 't'u; \11 ��t:1illo1 i1151¡_¡11c:íl t,\!arx) de!ine !:i ideol0gía <:l'mo lo que ne: �s 1eal .. ( f<.i:�h .. ''.I · · !'n<'J 1 �! E.:-\r' a\ilCr c;e1\�i.1 
qu� �·n ;\LI"\ ·�e cJ.1 u1�1 ... ,rn�rn¡·c•sic;r·111 1:n1.1c ideuloeía y t'eí.iliJad. Esto se d�bc u que en iv1a:-x !a ideoh.gi:-: :·� lo :11:.�g;na;·in. �:') 
dt'f."'111�:H 1•J11 Ri1.· n u: ¡-;!:�nti:-a ql'l' ·J C'1�1c�p�o dt• id�')logÍ;'I ':"'1 i\-i:irx enlendid� como defdrmaci.)¡; d1..·li1· • ...: L1 '1.-!e;J�ngíd t:n u11 nla1w 
�u¡ :•i!=..·i:1� FI p1•111�r l1'11u:pt ., d" 1J�·u�11�1:• dd y>.('11 �1:-tn e . .;-1uvo detc1111in�1cto por .:::u <mn.s1:ic1� J J,1; .-�J,._i.'l.1� � 1�0..: b i:i..:!�L1;'1 
l'0Ji1'' ''l'.•!111'· p1 ;·.t('rir11Ti1Clllt' C'!� :� J1'l'' ;n:1 n:.i¡·xi-,�a. 

\�.'is 1:1r1..!l· l"li "'Lj j¿i:1•lvg:.1 .j,.i,·11�c.!'�i-i'· c.di:..·p1J,• ."� tén11i1!t� .� lr·dEts las fonnas de prod1Jcción C!�;L ¡�,1 :--O.' .-... .'·:t iJ ... �...:011•.:.11nic:�.:. PcH

:,,:1\C-1 c1:--···�í' í.il Jc-1c.J�0. '.·1 '.íl.1:\llÍ..1. Ir: r:·!i��ú:1, �1 :11�1'.'. :• e� E--t:-ido Ric:J�lff cita J r-�hil"X y c;cfiala ··1a C:l!'U1..:e1 � ;;;t.Cií"'Í ·' �! E$tJdP 
:v,•'.ur i,1.1 i1� .. ·P11tir·�13111�1�:1 j1i.lilil':l '.c1 ·i.'I ;>1"r·t:"·�)·"' \'i'.�d .k �..?ic1n1in:i1.-!\1� i;1cii'.·il.!u�iS. p\·r0 J .. · l!EJt\'lu •\s. 11··1 i..:· .. •ll.\• f JUt .. '1.-k:: 
�1:r.111fr.:.·�i·11·:t' 1.:1; ...::¡ ;'l11¡,1ü �1;· 't,'1':11..'Í<;11 ri 1·1: 1 ;:, J� otras �Jc!·sp1-;í.l:::1 �1:10 r.omo rca!ineutr c;e,.r1 . •  , y Jgie,e:¡ t! c:-..;· ,T\P .t..· 1dr._,:ngi:J 
!'Ll'd� :'<'r :r b;1�l�1i�� ..impiio p1.1r:i :1t-;1?·1.:lr ne ;;-(,]\i las i.kfo:111:1cio11es s1:i'.J toUas !as repre.;�;1t;1cil,r1\ .. .:: : 1 Por J( t:...1Jl0. �; té.1�1i1�0 
1·..!e0l0g1�1 no t;�ne :1ec :... � a · ·1; �1H .. · 1He CP11r:otaciones nec;ativas. Sencillamente ,:;e iv oponmc u le\ re<:!. Bien vemo:, cuun c�rc:i estil est..1 
:k 12 d,f�.1-.,1Jción. pu�,to que ne. Sl'r re,li implica b posibil:dad de ser defonnado. Ello no obslanle, debe mantenerw a la d;feren�ia 
en1rc e;-tos <los 1110111e111os·· (Riweur 1989: i l 6-l l 7j. 
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relacionarlo con algunas funciones menos negativas de la ideología. Para él es 

importante integrar un marco que reconozca la estructura simbólica de la vida social. 

Para ello busca una función de la ideología más radical que la función de deformar, de 

disimular. "La función deformadora solo comprende una pequeña superficie de la 

imaginación social, del mismo modo que las alucinaciones o ilusiones constituyen 

solamente una parte de nuestra actividad imaginativa en general". (Ricoeur 1989:51) 

La primera función de la ideología es por tanto producir una imagen invertida, es una

fünción de deformación. 

Señala que el Marxismo hace hincapié en que las ideas rectoras de una época son las de 

la clase gobernante. Así mismo sostiene que ese dominio no puede entenderse como una 

relación causal de fuerzas económicas y de idea sino que sólo se puede entender como 

una relación de motivación. Aquí la ideología alcanza lo que-,rnra Ricoeur es su 

segundo nivel; la ideología pasa de funcionar como deformación para funcionar como 

legitimación .2 

Para Ricoeur la ideología alcanza un tercer nivel (o función), cuando se la considera 

como integración. "Toda acción social tiene ya una mediación simbólica y es la 

ideología la qt.:e desempe1�a esta mediación en la esfera social. En esta fase la ideología

es integradora; preserva la identidad social. De manera que en su nivel más profundo, la 

ideología no es deformación sino que es integración. En realidad, sólo sobre la base de 

la función integradora de la ideología pueden aparecer sus funciones de legitimación y 

de defonnación". (Ricoeur 1989:20) 

Señala que la ideología va más allá de la defom1ación y llega a la integración (Ricoeur,

1989:56). Finalmente plantea que en el concepto de ideología hay algo de irreductible. 

"Aún cuando separemos de ella los otros dos estratos de la ideología -la ic;leología como 

defom1ación y la ideología como legitimación de un sistema de orden o poder-, queda la 

función integradora de la ideología. la función de conservar la identidad". (P.icoeur 

1989:278) 

Para e��te trabaj0 es impolia11te destacar nlgunas caractedsticas de la ideología

eqlícvistadas. Ellas sori: prnnc:r0 rcconccer el .... onct>plo, wmo un sistema de 

.-.:gu!1ck, rcc•)noccr que h:. ideok117ía� r!·.:;;en ekctc1 �c·b1 e 1a:-: practicas de las personas; 

;' 
Plantea que s6l,1 cuando dist11;¡!u111oos entre i'ue1ns ck p:.,xlu��iún y reiacioncs de r:·oduc�1ón podemos hablar de ideología; IJ 

i<leología es una cuestión s<•lamcntc ne las relacione, de producción. (Rirneur l 9S<;: ! 8) 
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tercero, se tomará en cuenta el elemento temporal de la ideología, lo cual es importante 

porque considero que la ideología se va conformando a través del tiempo, en diferentes 

contextos de socialización por los que atraviesan las personas. Esto supone por tanto 

que la ideología puede ser inestable y transitoria. 

Por ideología familiar se entenderá en este trabajo el sistema de representaciones 

(conjunto de valores, creencias. opiniones, actitudes, etc. ) inherentes a la familia. su 

estructura, a su condición y funcionamiento pasados y presentes. Que se manifiesta con

diversos grados de especificación y si_tematicidad, compartido en di\-ersa medida por 

los miembros de un grupo de interés o de una profesión (en este caso maestros). 

Para poder identificar claramente cuál es la ideología familiar que pueden tener 

los maestros, he optado por reconocer dos tipos de ideologías familiares, una 

conservadora y una liberal. Para lograr un buen análisis de la información recabada he 

construido un "tipo idear· de ideología familiar conservadora y uno de ideología 

familiar liberal, en las que se mezclan elementos cognitivos como la estructura de la 

familia u hogar3 y elementos \'alorativos.

Por tanto, una ideología familiar conservadora será aquella que plantee una estructura 

familiar de tipo nuclear "tradicional"; unida por un vínculo afecti\'O que ligue a los 

miembros de la misma además de estar unidos en matrimonio civil, en la cual b madre 

se encarga del cuidado de los hijos, el padre es el sostén económico del hogar. y los 

hijos son hijos biológicos de la pareja. En la que se consagren o valoren funciones de 

socialización, sostén afectivo de los miembros, cuidado. apoyo, orientación y protección

de los hijos. En donde la maternidad y la paternidad siempre se den dentro del 

matrimonio. 

Una ideología famili::ir liberal será por ende, aquella que sei1ale como importante que los 

miembros estén unidos por un "·ínculo afecfr,10 sin estar necesariamente unido� en 

matrimonio ciYil, en donde tanto Ja rnad¡·e como el padre compartan las fu:;ciones de 

·acializaci(1n. cuidado, scstén ·.:-co1!ómico cte ln fornilia. en donde �;e rec:onozc::i qi.11.: 

de una farnili:-i. Es decir. lllJa ickc,Jogü: que haga eco de !as diferente" trcil.�f�')rmaci.1¡y·s 

3 Hoy en día en la abundante ribliograí\a sobre el terna se utilizad� fo1111a indistinta ti ténnino familia u hClg.1r, 
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Para lograr describir que ideología fami l iar  t i enen los maestros se trabajaran las 

siguientes d imensiones : 

• Estructura :  refiere a cuál es l a  es la estructura (nuclear. monoparental ,  extendida,

etc . )  que t iene la famil ia .

• Actores y sus roles :  refiere a cuáles son las personas que confom1an l a  fami l i a  y

cuáles son los ro les o papeles que estos cumplen en IR misma.

• Tipo de unión :  refiere a cuál es el t ipo de unión que une a ia famil ia (afectivo,

legal , re l igioso) .

• Funciones : refiere a cuáles son l as funciones que cumple la famil ia .

• Monoparental idad:  Cuál es la opinión de las maestras acerca de l as famil ias

monoparentales.

• Consensual idad : Cuál es l a  opinión de l as maestras acerca del t ipo de unión

consensual .

1 .7.2- Maestro - Generación - Decisiones de repetición . 

Por generación entiendo a aquellos i ndividuos que comparten el atributo de 

haber estudiado bajo un p lan de estudios determinado en el Insti tuto de Formación 

Docente. Los p lanes de estudios que serán considerados para esta invest igación son: el  

p lan de 1 95 5 ;  el p lan de 1977, el p lan de 1986 y el plan de 1992 (refomrnlado en el 

200 1 ). Para este estudio  generación hace referencia a d i ferentes contextos de 

social ización por los que atravesaron los maestros para serlo, a d iferentes trayectori as y 

a d i ferentes experiencias de vida. Todos estos factores están unidos a la e<lad biológic::i 

de l as maestras consideradas. Es por el lo que se parte del supuesto de que las mJestras

que pertenecen a la generación adulta no pueden tener menos de 33 años y que por tanto

las m aestras pertenecientes a l<! generación joven no superen los .3 2 años de ed,�d al

momento de re8.l !za: las entre.,,. istas.

Considero que e l  lrnlwr pcrten::cido : 1  un ck1 ern ; inadn rlan de c::i t udiu ·; . quc0 respunde ::; 
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Las diferencias entre los p lanes de estudios son diversas. En pnmer lugar se 

puede considerar la duración de los mismos. Los planes de 1 955 ,  1 977  y 1 986 tenían 

una duración de 4 a 6 años .4 El plan de 1 992 fue comprimido para formar maestros en el

menor tiempo posible l levándolo a 3 años de durac ión. En segundo l ugar hay que tener 

en cuenta que el currículum prescripto y vis ible es di ferente entre los di ferentes planes

de estudio. En cada uno de ellos hay materi as que son di ferentes. Esto hace suponer que 

el currí culum oculto t ambién sea diferente. U na d iferencia a destacar en tercer lugar

t iene que \'er con los docentes que impart ían las  materi as. En el contexto dicratorial

muchos de los docentes que daban clases en el Inst i tu to n i  s iqui era eran docentes. Se 

trataba de personas sin capacitación a lguna para dnr cbses. 5 

En este esU!Q_io se tomarán en cuenta dos generac iones de maestras . Por un lado, 

la generación adul ta estará integrada por maestras que pertenecen a los planes de 

estudio de los años 1 95 5 ,  1 977 y 1 986 y cuyas edades superen los 3 3  años. Por otro

lado, la generación joven, estará i ntegrada por maestras pertenecientes al p lan de estudio 

de 1 992 y su reformulación, l as cuáles no superan los 32 años de edad. Considero que 

los maestros de la generación adulta están más fami l i arizados con una ideología fami l i ar 

conservadora y que los maestros más jóvenes t ienen ideologías fami l iares l iberales, 

debido a que el contexto de formación fue diferente. 

En U ruguay es el maestro quien toma .la decisión de dej ar o no repetidor a un 

a l umno. En este trabajo se entiende a l as decisiones de repetición como : tomar una 

detem1inación sobre sí un a lumno logra la promoción o no. 

En nuestro país, los l ineamientos obj et ivos existentes para dej ar repeti dor a un a lumno 

son : no tener un rendirr ' iento adecuado a las exigencias dtl plan de estudio para ese 

año6 . A pesar de esto, p artimos del supuesto de que hay una parte subj et iva (que

depende de cada maestro) en la decisión de promoción o repetic ión que cada maestro

toma. y es j ustamente en este aspecto subj etivo en donde se pueden registrar

consesuencias prácti cas de las ideologías fami l iares q ue t i�nen los  m i smos.

·' Eii 1 ·:.:: ·. 1 .;  ;-·- i : : �w� l·l 1", \ 1 ht ia : . t:: 1 ·�ld i:1 .: l�gir •.' :Hr::ir ;'!! Inst ituto !u..:go dr .>al ir 1i�· c : : ·1 11p · 1 11 . ,  r ¡ .,_. i;...._·\�1 1H b 1�n  · ;\· :d i  ' : 1 1  un :)J\""- l l l íl :.zi:·tr' • • . t i  
/,;i..: ._'. 1J •: 1b . 1  �i;i,, ,i1lv., ¡i.i l J  Jl;q;�� i 1-:!c ;;..:r !J CJP:e!·d J� ·1 � !'1(.)S n 1 1 1g; L'�a1 u n a  \ \ : Z.  .--;1.1 ! 1 n 1n::,..!r> ..:1 i •J._ h , l k . · ;1 � 1

S t\!ll ; l  C'\p1\ . .  : 1 n  t l i l '2'1 C-r11i..:::: n .a..:$lrtis r:nti\!vista ... b� 
(i ln t ('11�1Jri0r: b1indddt1 por u1u i 1¡�pcctorn d;!pa1tamentill ya que EO se encont1ó r�glur¡1t:n�ar... 10n alguna !)a!ire e! lema. E.5 irnpoi1:1:1it" 
Sé1�aiar qut e.'li;ie IQ circular 44 ! que prevé la promoción automática de los ni1io al '�gur.do año, en ei C3SO de que la maestra p�s.� 
de primero � segundo junto con los alumnos. Esto le pennitirá apoyar aún más a aquellos � lumnos que más lo necesiten. 
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1 .7.3- Contexto Sociocultural 

Para el diseño de esta invest igación cobra especial  i mportancia  el concepto de 

contexto sociocul tura l .  La importancia del mi smo radi ca en que se ut i l izará la 

clasificación de escuelas exi stente en d i ferentes contextos para real izar la selección de 

los casos a estudiar.  

Para la defin i ción de contexto soci ocul tural se construyeron dos índices :  un í nd i ce de 

contexto soci oeducati \'O 
- v un índice de contexto económico8 . Combi nados ambos

índices  se defin i eron c i nco contextos sociocu i t ural es (muy favorahl e, favorable,  med i o .

desfavorable. muy desfa\·orable) .  L a s  escuelas de contextos muy favorables son 

aquel las que ati enden a los n i ños que cuentan, a la vez, con el m ej o r  respaldo educat i vo 

y económico en su hogar. En el otro extremo, l as escuelas de contexto muy desfavorable

son aquel las cuyo alumnado pertenece m ayori tariarrimte a los hogares m enos educados 

y menos equi pados . Al i ncluir  l a  categorí a  de contexto "medio" permite i ntroducir un 

matiz rel evante en la consideración de l a  variedad de si tuaciones en que se encuentran 

las escuelas. 9 

De las hipótesis surge l a  i dea de que el contexto sociocultural i nfluye en l as 

ideo l ogias fom i l i are-, esto se debe a que se t i ene en cuenta que los maestros van 

cambi ando de escuelas a lo l argo de su  trayectoria docente, generalmente los más 

j óvenes com ienzan en escuelas de contextos más desfavorecidos pasando con el correr

del t i empo a trabaj ar en contextos más favorabl es, y creo que el cont in uo cambio de 

escuelas puede hacer que I Js ideologías varíen a cada momento . 

- - ------· ---- · - - - - -
E�t(' i1�c.i1c�· �< t:( ' l \Stl liy1: l \ 1 : ;1n e l  <i ' .! , ,  ! c': .u ! 1n 1 1 1 r •  de . 1..'.)la l  a i  r·')"�' · ' 1H< 4_:1� <lt a!um!lOS cuyas m•idr�s comple1arc:� !�1 t-:n.st'1-1a:17n 

..;eclilld:t1il1 e: p0. 1 c ...: · 1 1aJ .: ch.' : : i u : 1 1 ; 1n:... \ · �1� �b l ! 1i :dr�::- n · i  1':- 1 t 1 j : �i• " <'l :  1 1 1ú� ,� 1 L• tk i:.! r'Sc1:d:1 p1 i 1n'.lri:t 
� �·�f ? 1 1 i� :o C( � ll1(J 1-' � .Sé.1] ·-j�) t 1·1 t rl �¡ r • ' ; 1  r-:1lí!_i ..: t'.C 1 1 1 i'h1:.: f il '.:1 ··i;_�1 : t''I ..: " � !  . 1 : �0 �quip�uni � 1 1 1.G j r:..:m;c: ¡ 1 tajt" de nJ10s con �rl_l1)

1"q�1ipílmir:1 1 t(\ .  
o 
· E:1 d ui'\o 2002 d1chn c l ",' 1 fica.: iün J ·: cJ1�iex10s fc;c· ;. ;l:.ladn cun h : 1 1 f<·rn1ació11 relevada por el Moni:or Educallvo Je P1i 111<!1ia, 
re2lizado por l'i í'r"grnma d� E\'<: lu"c : .'i , ,  de la Ge;tión EducJ1 1 v¡¡, E 1 1  este caso, se utilizó para dicho <1.iuste la variab le de nivei

C'ducativo de la� 1nadres de io estudiantes. Lo resultados de una y otra clasi ficación no varían sustantivamente. 
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7. 1- Tipo de diseño

CAPÍTULO 1 1  

Metodología de investigación 

Por la naturaleza del fenómeno estudiado se realizó un diseño cuasi experimental 

a través de la selección de cinco escuelas públicas de Montevideo (grupos naturales), y 

de la se lecc ión i n tencional  de maestros dentro de las mismas. Las escuelas fueron

eleccionadas Je n1 anera tal que se encontrara bien 1 epresentada la variable

independiente y se pudieran controlar otras que llegaran a ser posibles explicaciones al 

problema de investigación. 

En el disei'to real izado, se combinaron los elementos del disei'to que plantean 

Carnpbell & Stanley ( 1 982)  y Shadich, Cook & Campbell (2002 ) de la siguient¡;-

manera: el primer elemento refiere a la '·asignación... En mi investigación la

distribución de las unidades y de los tratamientos no será aleatoria. Fueron

seleccionadas cinco escuelas montevideanas en contextos socioculturales diferentes 

(muy favorable. medio, desfavorable y muy desfavorable), a su vez las unidades de 

análisis (los maestros) se seleccionaron teniendo en cuenta la generacióti a la que

pertenece cada uno de ellos. El segundo elemento refiere a la medición u observación de 

la variable de interés ("O'} En mi investigación ! as .. O 
. . fueron dos, la primera hace

referencia a lais ideología/as familiar/es que tienen los maestros : la segunda, a las

decisiones de repetición que el maestro debe tomar al fi nalizar cada ai'to .  En el caso de 

la medición, lo que se buscó observar fue cuál es el efecto de .. x· (generación del

maestro) sobre las . . O,. ( ideologías familiares y decisiones de repetición), s iempre

teniendo en cuanta el contexto "Z'· .  

Un tercer el emento tiene que ver con la exi stencia de grupos de compar<:ción. En este

caso, no existieron 1.,rrupos de comparación sino variables de comparación O sea,

variables que pueden representar teorías altern ati vas que pueden explicar el problema de

investigaci ón. 

I O  Se descanó l't'� l iwr el �studio en otm:; d·�pai1a111e111os tJnto por :>1c.tivos econc\mico;; como Je t iempo. 
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que las m ismas representan di ferentes contextos sociocult urales en los que se rea l izó 

l uego la selección de los casos. Las unidades de anál is is  son los maestros .  

La selección de l as escuelas 1 1  en las que se l levó a cabo l a  i n vesti gación no fue

al eatori n .  Esto se debió a que rea l i cé una selección en d i ferent es contextos 

sociocul turales .  Dentro de las m ismas, los maestros fueron seleccionados en función de 

la variabl e i ndependi ente :  Generación del maestro . Seleccionando de esta manera se 

logró que. corno sei"'la l an King, K eohane y Verba ( 2 000), la variable i ndependiente varí e

de  fonna ta l  d e  e \  i tar tener sesgo de selección.

Se seleccionaron adem¿s,  entre tres v seis maestras de d i ferentes generaciones por 

escuel a ,  para ser entrevistadas. 

Cuadro Nº 1 Resumen de entrevistas:

Entrevistas 

Contexto Desfavorable Contexto Favorable 

G. Adulta G. Joven G. Adulta G. Joven Total 

5 5 8 6 24 

2 .3- Observación de los Conceptos 

Los conceptos que serán medidos en esta i nvestigación son :  i deologías 

fami l i ares, generación del maestrn y decis iones de repetic ión (Ver Anexo 11 
Compl emento de Información).  

La clef:nición adoptada de Ideologías familiares l i eva a mezclar aspectos 

valorati \'os y cogni t i\'os .  La cons ideración de estos aspectos l l evó a l a  construcción de

un t i po ideal de i d eología famil iar conser.1adora que hélce referencia a que solo 

recono1cn t.:n<.l estruct ura fami l iar de t ipo  nucl c<1 r · · 1 ra<l i cional";  en IJ cu<!I ia m::idre se

�pcz.rga de los hijos. el racJre es e1 su :;tento e-::0 1 1ómi c1_) J '; ]  1 10gar, :v los h ijo :s  scrn de

1 1 f:.l 1rn:i ; : 1. 1  1 1 : 1 1 �-:-- 1 1 :1 1  di: e�tí'. i 1� \·:...:s:. : :;.:•: iÓ!l  f'u ·..::ri . .  .J1 �5-� l:° "l l 1..id.!� puh! ;,_' ,1> rk \1iP11:c\· ;rko De L i s  :ai!-'1:1a� S1.. l'ü!hJcitr ..:: ! 110 1 i :b:·C". 

nú;ne:·o .v l ... 1(';, l 1 d::.J ·:ri i3 qut: ..:"�tfm ubic�H..!<1 '-. 1.;üe : urT'P :· 1 1 ::'::,_· 1 1  : l' '  : l lpL·t , . 1r, < 1 1�ici11 , • ,  : . �n �e, 111r:1I y ;i-¡�s;iia e�cl!elu r 1 1 11.1nbos. t 1 ! r1 1:>s ¡ : 
.:·.'·!PO ' :; 1 , : 1 1  :Jt.:li ü Jd�: . .. :  ��:=�� ; i �  ·.:- i ','O!�l l.":..: �C S<1C i iJCli l ¡ l! 1 :1 �  �·n · .. : !  - 'l��! i  r·- tú 1·1 u ,�, , ..,: ;· L! = "  ! 1 J t1�\' ¡i�·.1cr.ib i�. t:1\'c)rabk, n�c-c!io, dcs[1 ·,' 'LJbk : 
i l1! !;1 Üf''- l l\. "'l • J \.., ' � · (° · 1 1 n :''i � ¡: C3Ti.J!ng::Ja� i . ! ·· l ...,�·u,2[,t .... �; ; � u i cr;\.J · -.. .: : . ( 1 ·º' 11iJ<: ('·�Jl;...., �-r1 1 l lCXlO SOr..: Í()C' U i!t'l:l! c titi ..:< • . � �ahi i itnJa c!C 
pr�l r.: t 1:.:a. µ::!..:ti.�:.t u;:mpo L·omp!C'tú y c0111(111. 

Para mi i 1west igi'lció;1 :.<)lo tome r.iquellas escuelas c2 tego1izadas i:-0m0 cnmunes o en conte�to socic,culturc,J crítico. 
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soci alización, sostén afectivo de los m iembros, cuidado y protección de los hijos. En

donde la maternidad y la paternidad s iempre se den dentro del matrimonio .

La Generación del maestro fue defin ida corno dctenn inado contexto socio-

hi stórico de socialización de los maestros.  Los maestros seleccionados serán divididos 

en dos grupos .  Para realizar tal divis ión se tomarán en cuenta di ferentes planes de 

estudio a los que las mismas pert enecen .  La generación adulta estará compuesta por 

maestras pertenecientes a los planes de estur l io · 55, · 77 y · 86, la generación joven esta:-á

compuesta por maestras pe1ieni:ci entes a los pianes de estudio '92 y su posterior

refonnulación .  Todo esto unido a la edad biológica de las mismas. 

- En lo que respecta a las Decis iones de Repetición se toman en cuenta los 

factores técnicos que pueden detenninar que un n iño repita o pase de año. M ás allá de 

que sólo me i nteresa lo subjet ivo de la decis ión no puede desconocer la ex istencia de 

otros factores. 

2 .4- Técnica uti l izada 

Para llevar a cabo esta invest igación se apl icó la técni ca de entrevista. 

Con ella se pretende responder las dos i nterrogantes de esta investigación.  Las 

entrevistas me permitieron en primer lugar producir  discursos, en los que se expli ci tan 

aspectos que a la hora de realizar el anál is is de las mi smas me permitan reconstruir cuál 

es la Is i deología/as de familia que manejan los maestros, y en segundo lugar poder

iden t i ficar 1 las consecuencias prácticas que las ideologías familiares de los maestros 

t i enen sobre su práctica. 

Se  utilizó una pauta semi estructurada, ya que esto me pern1 i t ió  poder real izar

i ntervenciones preguntando o repreguntando sobre aspectos que no estén claros en el 

di scurso de !os m8estros entrevi .... t:idos . 1 2 

; �  i:.:. importame señalar que fct" tUnd::11nental parn esta in\ esug<1vim1 el u�<, ck grab�dor, c�LG se Jcl¡l' J C'.L: r ·  Cdll1 ( 1  c.:I r�!"'d at:! 
lenguaje es n11afo1ico y no referencial ( lbáñez 2000) nec�s i •�  registrar todo lo Jicho ror los enlrel'istadus. 
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M .  Jacqueline San Martín 
4.206.096- 1 

2 .5- Estrategia de análisis

El anál i s i s  de la infonnación obtenida se dividirá en tres capítu los .  En el primero 

de e l los se rea l izará una descripción de  cuál es la ideo logía fam i l iar qut tienen las

maestras de las  dos generaciones consideradas.  A l a  vez que se des(;ri ba cada una de las 

dimensiones antes seña ladas, se i rá rea l i zando una comparación entre las d i ferentes

generaciones. sei'ía lando en tal comparación cuáles son los  puntos que t i enen en común 

ambns generac i ones y en cuáles d ifieren . En el segundo se anal iz<Há s i  la ideología

fami l i ar de los maestros camb i a según el contexto sociocultural en que esta ubicada la

escuela. Y en el tercero, se buscará anal izar de qué forma operan sobre i as decis i ones de

repet ición que cada maestro toma, l as i deologías fami l i ares identificadas.  

El anál isis de l a  i deología fami l i ar se real izará a part i r  del  texto que se obtuvo

una \'ez desgrabadas l as entrevi stas .  Este hecho hizo que fuera problemát i co real izar 

inferencias. debido a lo difici l que es anal izar l a  ideología de las maestras partiendo 

únicamente de fragmentos de textos, que refieren a un discurso específico, en un 

momento de t iempo detenninado. Tales fragmentos de texto hacen referencia a los 

códigos pre\·i amente definidos para el anál is is .  La información obtenida se presenta de 

dos fom1as diferentes. Por un lado se construyeron matrices de anális is  en las que están 

representadas en el eje vert ical las unidades de anál i sis  y en e l  ej e horizontal el contexto 

en el  q u e  están ubicadas l as escuelas, la generación de las maestras, la ideologías 

fami l i ares de l as mismas y las diferentes dimensiones consideradas en l os d iferentes 

cap í tu los (d imensiones de ideología fami l iar y criterios de repetición). 1 3  Estas matrices

representan un resumen de la i nformación obt,enida. 

Por otro lado, para apoyar el anál i s i s, en el texto se presentan cuadros i lustrativos, en los 

mismos esta rep resentad a la  relación generación-ide )logía y l as d imensiones analizadas

para cada caso . Es importante tener en cuenta que tanto las m atrices de anál i s i s  como

los cuadros i l u:::::rat i\  CJS admiten una lectura tanto vertical como horizonta l .

i\112 pockr ; !1 t�ri r  CJ'..!e i d t:o lo¡;ü1 fam i l i ar t iene u n a  rnae:;trJ � c11 n are en ·

13 Ver An<:xos V y Vl.l 
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importancia serán a la estructura de  la fami l ia ,  al t ipo de unión y a l as opiniones sobre 

consensualidad y monoparental i dad .  Tal importancia surge al considerar que estos 

temas reflej aran marcadas d i ferencias entre las maestras consideradas .  

En una ideología fami l i ar conservadora JJs  marcas sem ánt i cas que se observan

( en los d iscursos) deben p lantear respuestas ta les como:  la estructura de la fami l i a  es la

trad ic ional nuclear por tanto los actores que deben estar presentes son los  padres de los 

n i iios y sus rol es son d ; ferenciado · según se trate d::- hombres y de mujeres; deben estar

unidos en fonna l egal ,  las funciones de las fami l ias  deben ser las de educar, social izar, 

etc . ;  una fami l i a  monoparental no es fami l i a  y una unión consensual no es lo mejor para

Jos m iembros  de la misma (por tanto no es b ien vista) .  Entonces. una maestra tendrá una 

i deología fami l iar conservadora si en su d i scurso aparecen al menos tinco de  estas 

marcas semánticas. Las marca que pueden o no estar presentes son l as que refieren a las 

funciones de l a  famil ia  o a los roles de los adultos que fonnan parte de Ja misma.  

En una ideología  fami l i ar l ibera l .  las marcas semánticas que se observan 

?! �mtean respuestas tal es como : Ja fami l i a  no t iene que tene1 una estructura dete1111 inada, 

ios actores que deben fonnar parte de Ja fami l i a  pueden ser ambos padres, uno solo de 

e l los u otro adulto que se haga responsable de los hijos y cuyos rol es sean Jos  mismo 

para ambos; el  t ipo de  unión no es lo importante para J a  fami l i a ;  una fami l i a  

monoparental no deja  de  ser fami ! ia  por n o  estar presente e l  padre o madre; y u n a  unión 

eonsen ual  es i gual que una l egal ;  que l as funciones de la  fami l i a  sean las de  educar, 

soc ia l izar. al imentar, etc .  Entonces una mae tra tendrá una ideología fami l i ar l iberal si 

en su d iscurso aparecen al men0s cinco de estas marcas. pudiendo variar en , l as que 

refieren a l as funciones de la  fam i l i a  o a lo ro l es de los adultos que fonnan parte de la

misma.  

S i  b ien a priori se considera:-011 dos t i pns  d e  i deo lo gía fami l i ar y se constru yeron

códi�m te;1 i endo en C i 1e1 1 ta f:'sos cios t iros de i deolGgi<i .  :O-L! ! � ié· ;:-n t'I c:n á l i  ·is una tercern

Sl' prescnt::i a con t 1 ; iu a c i ón :.m cu::Hírn que  r e s u m e  C'..i ;i l e;; son !os criterios

uti l izados para c las i ficar a una maestra c:1 una u otra i deo !ogía  fami l iar.
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C u adro Nº 2 :  Criterios de clas ificación de ideologías.

Criterios de clas ificación de ideologías 

I deología Estructura 1 Acto�oles 

1 1 

Conservadora N uc lear ·Tracl i c -t-Dilucnuados
madi l..' t :-icgún 

hi_ios hombres o 

mujc:rcs 

Liberal N o hay Amh0� o Igua les para 

estructura uno �0IP n 1nho::: 

Uctenni nat1a 

C. Acl ua l izada Nuclear o que Amhos Diferenciadas 

esle uno solo padres segun 

de los padres hombres o 
mujeres 

22 

Tipo Mono� Con sen s. 

u n i ó n  

No ,·s 

fo m i  l ia adecuado 

No es Es una No l ! l'nl..' 

impo11a11te 1 fam i l ia 1 J i fc.:n:1icia 

con lo legal 

Legai Es una Lcpl es 

fam i l ia 1mpo11antt' 

aunque se 

. rec.onoce que 

tiene 

d i ferenc ia  

c o n  lo 

consensual 

! fu n ciones 

1 
Edu,·.ir. 

s0c 1 a l 17::r 

1 
Edu....:a 1 . 

�\lC l . i i l L:ll ' , 
;-¡ l i lnL' 1 l (Jr  

Educa 1 .  

soc 1 :-i l 1zar, 
a l 1 1nen1ar 
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CAPITULO 1 1 1  

Conformación de l a s  ideologías  por generación 

En este c;ipítulo se describe y compara cuál es la ideología familiar 

de las generaciones consideradas, para ver principalmente hasta donde las diferentes 

ideologías familiares van de la mano con la generación de la maestra. Reconozco que 

hay otros factores que pueden est ar in fluyendo en la confonnación de la ideología 

familiar de las maestras pero en este trabajo sólo se estudiara uno: la generación (adulta

. ) 1 4 
y Joven . 

La hipótesis planteada es que las generaciones adultas se acercan a una ideología

familiar conservadora, mientras que las generaciones jóvenes lo harán a una ideología 

familiar liberal. Esto es lo que se contrastará por medio del siguiente análisis. 

El principal hallazgo de este estudio refiere a que el discurso de ambas 

generaciones no es homogéneo en relación a las ideologías familiares. Identificándose 

elementos o matices en los discursos que llevan a inferir la existencia de diferentes 

ideologías familiares que traspasan las generaciones de maestros. Estos matices se 

hayan en el discurso de ambas generaciones, son elementos que las atrav iesan.  Sin 

embargo, también se identifican elementos compartidos por ambas. Esto sugiere que las 

diferentes ideologías familiares no responden únicamente a la pertenencia a una 

generación u otra. 

Las inferencias realizadas, parten del análisis del discurso de las maestras. Las 

dimensiones de comparación utilizadas son: a) estrnctura de familia y roles. b)

monoparentalidad, c) tipo de unión, d) unión consensual, e) funciones de la familia. 

El análisis se realiza a través de matrices de infonnación, 1 5 a partir de ellas de 
construyen cuadros ilustrativos para preseniar la evidencia. 

A ' ontinuación se presenta un cuadro de síntesis general de íos resultados a los que

arriba el siguiente análisis, para luego comenzar con el análisis de las d iferentes 

dimensiones consideradas .  

i 4  Otros factores son ana l izados e n  Anc.>..o \' l .  

1 5  Ver anexos V y VII 
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C u adro Nº 3 :  Síntesis General de Resultados: 

GENERACIÓN 
D I M EN S I ONES ADULTA JOVEN - -

1 - L:i familia tradicional, pero 

l"""'"" F•mrn" ld"l

cucstiorrnn la idea de modelo 
- La famil ia tradicional biparental 1 único. No hay mayor d i ferencia
con hijos.  Rasgos conser\'adores con las adultas .  Rasgos 
de familia.  conservadores de familia.  -

1 Hay matices segúr: ideología : 
·- La visión conser\·adora :'eña i <l Surgen ma!ices según ideolog ía : 
que la estructura fa m i l i a r  real es la - La visión conservadora al igual 
nuclear. que las adultas. plantea que la 
- La visión C .  actua l izada p lan :ea estructura de la famil ia  es la  

que hay una brecha entre Id  nuc lear. 
famil ia ideal y la real .  - La visión l iberal cuestiona el  
- La visión l iberal reconoce hecho de que tenga que haber 

Estructura Famil iar Real - diferentes tipos de famil ia .  una estructura determinada. 
Hay matices según ideología: Matices según ideología: 

- L a  visión conservadora plantea - La visión conservadora plantea 
roles diferenciados según se trate roles diferenciados según se trate 
de hombres o muj eres. de hombres o mujeres. 
- La visión C. actualizada plantea - La visión C. Actualizada
roles tradicionales aunque p lantean roles d i ferentes aunque 
reconoce cambios en l a  plantean que deberían ser iguales 
realización de los mismos. - La visión l iberal plantea que 
- La visión liberal seüala que los los roles tienen que ser los 
roles son los mismos para ambos mismos para padres y madres. 

Roles Familiares adultos. 
Matices según ideología: 
- La poción conservadora Jo 
importante es la  estructura de la  

Matices según ideología: famil ia .  
- Para la  posición conservadora lo  - La posición C 
importante es la integración de la  actualizada seüala que más al lá 
fam i l ia, debe ser nuclear. de la integrac ión, lo importante 
- La posición C. actualizada es que los roles estén bien 
plantea que lo importante es e l  cumplidos. 
desempeño de los adultos que - La visión liberal no da 

1 Opinión s o b re Familia
1 estén en la familia .  importancia a la integración,

- La posición liberal señala que no seiialan que este tipo de famil ia  
!\ l onopare n t a l  tiene importancia la integración. es posible.  

Matices según ideo logia: 
Matices según ideología. - La postura conservadora señala 

- La visión conservadora seüala que lo ideal es estar unidos por 
que debe primar un vínculo legal .  un \'Ínculo legal. 

' - La visión l iberal señala que debe - La postura libe<i i da mavor1 1 . ' ' '  1 Op11 1 1on s0hr.!:'._�IJ�.9� -� �t_l_i2_!! ___ 1nmat un vmt.:ulo�tec_t1vo_. __ _J 1mponanc i a  a1_ \· 1i:culo afrcl!�J 
; ! l\fat ices según ideoiog i � :  1 M�'.iccs : e�1Jn i cieo!ogia :  ¡
� j - La visión con�t.:rvad ora p lan:e<iri j - !..r1 ' [sié•:1 C. :Kllrn) izc:d;i seii: . ! <1 ! 1 

1 que h importan!e es t'Sto:· �3:sa,1o .  ¡' que el ,·i:1c1: lo legal  es algo ¡ 
1 ' d d . . . d . ¡ no estar1 e acuer e• con una Ull\\11 1  1 ilJ;1 · Rmec t n l  para que un !;' rllP'-' 
! �onscnt-::.tol .  · , 1 t �  � · \ ;n\-i \ o:-1 1 1' i ; 1  �r .:. 1 1 1 1 ;:.  f'n rr1 i ! i , , j - La visión C. actualiz'1d.a ilGe¡:;ta 1 ::;¡¡; cmbar;�l' r�con o c e n  que ¡;,¡ 
1 este tipo de unión � iernpre qu,� J r 1s 1 hé1 li1 Íil m¡,_yorc' di forc:nci<i:. c:1 tr c
i :-ole.•. ':' rcspo!isab iEd:d:o; esc 'ii• : t.. ri i i r 0  de · ·í;h : ! l lv y e l  n r ro . 

c ia;\JS. : · l . : · j ., ¡¿, , ,  i i \ •eral iiceµta e , 1 ,� 
- La visión l iberal acepta este t ip:'  t!pc d·� ví;- 1cul0 porqué' t'� J ;_¡  

lQpinión sGb: -e  u n ión consensual de unión señalando a u e  ne es 1 fo1ma en � las personas el igen
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necesario un vínculo legal 

No hay di ferencias �<'gún 
ideologías.  Se pl amean las 
func iones tradic ionales además de 

VIVlf. 

1 No hay matices según ideclogía . 
La familia no solo debe
socializar a sus integrantes s ino

F u n c iones de l a  fa m i l i a  
! l a  contención d e  l o s  miembros, 
: c a l i dad d e l  3 fect0, etc. 

que debe dar apoyo, contenc ión. 

tiempo de cal idad, etc.  
Fuente: Re�u ltado d ·:I aná l i s i <  de las en:r''' 1 sus re: i l 1 1a�as :1 m:1es11�1s de 5 escuelas de Montevideo. Aii0 2006

3.1- Estructura y roles de !a fa mi l ia .

3.1.1- Estruct u ra ideal  de la fa mil ia : 

-

En Jo que respecta a l a  estructura ideal  de l a famil ia,  el d iscurso de ambas 

generaciones es bastante homogéneo. Lo que penn i te plantear que ambas generaciones

tendrían el mismo i deal de estructura fam i l iar . 

C u a d ro I l u s t rat i\'o Nº 1 .  E s t ru c t u ra ideal de la fa mil ia,  según generación de

maestras e ideología fa mil iar.

Ideología 

e 

L 

C .  A 

Generación A d ll l t a

"Padre. m�dre e hi,io<· f M . 2 .  E D )  

··con.iunto de pc:1�t111J:' 1..· , , 11 ];11, 1:.' tk co111p1Pnl i�tl . .
( M . 1 2 . E . A)  

" N o  creo q u e  l:i fa111 1 J ; 3  te1 1g3 q u e  tener una 
estrnctu1<1 dcte1111111adJ . .:Jaro 111:ís a l l á  de lo que

tenemos como un ideal" 1 M . 1 O. E .  D ¡ 

Generación Joven 

. .  Padre y madre" (M 24,  E. C) 

" L1 fam i l ia ideal  rea lmente es tener la presencia de un
hombre ( no necesa1iamente el padre de los niños) la
madre y los niños" ( M .  2 1 ,  E. D) 
. .  Lo mejor seda que esté el padre, la madre y los hijos" 
(M 22, E .  C)  

Fuente: Entre,·1stas rea l i zadas a 1naest 1<1> dl' 5 esc uela, e le  � 1 011te,· 1 dco. Aiio 2006 

La infonnac ién presentada muest ra un el emento ideológico conservador en el

di scurso de ambas generaciones a l  seña lar  que l a estructura famil.  ar i deal es la

trad i cional nucl ear. estas ideas son conseP ad0ras ya q ue consagran como ideal aquella

estrusturJ fam'. J i;:;r  en que cst::i ¡•rc:;cn t e  t<ir� t o el padre corrio la madre biológica de  los
' -

( d • 1 ") - 1 - é - C• q ' ' , ' 1 ' � ( 'l ]  2 ' ) 741 1: 111os n1aestrJs : el u 1 t <1� . .  � . . ' . "+ . � ' . ) . : . .  � . . . · ( 1 .  _; ·� ' Tr:es .J . l. J,_ , L ,- 1 .

l o �  di scurc;os s �  sef.ala  qu-:: 1 ¡j r-stn:d-.:irrt ! dczil e �  ! : 1 n L: ck· :u-, ;:n.:nque s e  identifica tm 

úl t imos años.  En este m a '. i z .  se j•er ib . qüc' bs fom i l i rts han cambiado su estructura,

25 



planteando que el modelo tradicional que predomino en el pasado ahora ha cambiado 

(maestras: adultas 1 ,  3, 6,  9, 1 0) . 1 6

3. 1 .2 Estructura actu a l  d e  l a  famil ia  

Anteriormente se señalo que ambas generaciones de maestras tendrían el mi smo 

ideal de estructura familiar. Pero ¿cuál es la  estructura fami liar que t i ene hoy la  fomilia 

para e l las? 

C u adro I lu s trativo N º  2. Estructura que tiene hoy l a  famil ia,  según generación de 

maestras e ideología famil iar. 

Ideología Generación Ad ulta Generación Joven 

e ··Hoy sigue siendo papá. mamá e hijos" I M .4 ,  E. "Una fami l i a  es cu:•ndo está el padre y la madre" ( M  .24 . 

E) E C }  

L ' 'La estructu ra 110 importa , mi entras sea un "Hoy no hay una estructura. no •. iene que 5er la famil ia  
conjunto de personas con lazos de t ipo C]Ue era antes" ( M .  1 6. E. 0) 
compromiso"( M .  1 2 .  E .  A }

C . A "Ya ese t ipo de fam i l ia es digamos. una utopía. 
ge1�era lmente se \ an dando otros tip0s de
famil i¡;s, papás l'll co'lcubi nato, parejas 
transitorias. hijos de varios padres" ( M .  6, E. C)  

Fuente: Entrevistas realizadas a maestrns de 5 escuelas de Montevideo. A 1io 2006 

En lo que respecta a Ja estructura que t iene hoy la fami l i a, el d i scurso de l a  

generación adulta, tiene m atices q u e  s e  pueden agrupar en tres posiciones u 

orientaciones. La primera corresponde a ideas conservadora s  ya que plan tea que J a

estructura d e  l a  familia hoy e s  l a  trad iciona l n uclear ( maestras :  2 .  4,  7.  8 .  1 3 ) .  La

segunda pos ición corresponde a ideas l iberales, Y" que señalan que lo importante hoy no

es Ja  estructura que tiene una fam i l i a  sino los l azos que l as unen ( a fectivos, 

compromiso, etc . )  ( m aestras 1 1 , 1 2 ) .  Fir.almente una tercera categoria refleja  una

pos ición intcrmdi a  ya que, si bien señalan que ia estruct ura ideal de la  familia es Ja

trad i cional  1 mckJr. p i c.nlt '1n que este ! ipo Jé' estrnctura no es la q •J� predomin<:

actua! :nen'.c .  y rcc1moce1 ¡ (J J e  la.' famil ias  hoy pu1;de 1 1  t f.1wr un0 C5 ! rudur '.'! d i!':'.:·cnté. s i n  
dej:ir J e  ;:;e;· farn i l i <!'.; ( 1¡ 1 :iernas i ,  3 ,  5 .  6 ,  9 ,  ! O) .  

i 6  C'on-.d..:-: 1  � ¡..1-: : 1 1 :-- .. u 1�-.r. ,0 Jl 1�.1\·1 . ...... � ! < ' ; ;:.1)!' lí:s l : :n�i i rn ;  �Oil 1 :i 1 1  \ l� ib k�. yue ! J s  11:¿:,��t ···.1 - Ju,1 d1..·�· 1 d• . J -. i : : 1 i ; � � 1· \rJ� d 1 ·  1 · 1 i  , ,� a q l': a
�;uc J10:. 11;1 p·¡1 .. ., ! ·: 1 1 ;¡1ti - t 1'.J1.. ' L'- ' l \ l\ l �· u 1.¡u:: ; a  CSli"t!Clu !·�1 !-í� rn i i iar que p:\: r �o 1 1 1 i 11:1 .v : 1  1�(1 e s  i J  J l lr..:le.ir. � t�!lll 1 ci i :1 s l·1 ·)y !a:-- !°J m i � •.1� :-1.: 
l..'.Omp0¡:c11 1�13:;·J1 i t?.ri :i.�r.cii1c ,,fr 111uj• .. '.'i..'S :i cor�(.] tJc sus hijo�1 ., que para variar S')11 Je �-:�h.�n::� J ? k1 �;�ie!:. . rt.:.:01ll�c.-·1: .1si que !d 
cstrn�tura tá>ica de famdiJ 4 1 1,· :;u i�oa � la >oc iedad en el p�sado. yJ 1v1 es la prdomina:Hc
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En el discurso de la  generación joven se identifi can mat ices que pueden ser 

agrupados en dos categorías.  La primera sugiere ideas conservadoras (al igual que la 

posición conservadora del discurso de la generación adul ta) sobre cual es la estructura 

ideal de una fami l ia  (maestras 20, 2 1 ,  22 ,  24 ) .  1 7 La se¡:,,i1mda categoría refiere a ideas

l ibera les,  d i ferenciándose claramente de las vis iones conse¡vadoras y acercándose a su 

vez a las ideas l ibera les de la generación adulta, al pl Rntear que no necesariamente debe 

exist ir un::i estructura fami l iar detem1inada. Se preguntan si la fami l ia  debe tener una 

estructura determinada para ser fami l i a  (maestras 1 4 . 1 5 , 1 6 , 1 7 , l 8, 1 9) .

E l  mat iz  l i beral en  e l  d iscurso de ambas generaciones se plantea en  que hoy no se puede

hablar de que la fami l ia  debe tener una estructura dttenninada. Hoy existe una gran 

divers idad de estructuras famil iares, cada una de el las confonna una famil ia  d iferente. 

Consideran que la estructura ideal para cada fami l ia  es la que ellos e l ij an, la que mejor 

se adapte a los objetivos y metas p lanteados por cada una de las fami l i as .  Parecería que 

en este discurso se ve en fonna crítica el tema de la  estr..ictura famil i ar al  cuestionarse si 

la fami l ia  tiene que tener una estructura determinada; mientras que en el discurso 

conservador no se cuestionan tal cosa señalando que la fami l ia  t iene que tener una 

estructura, Rungue se reconoce que están sucediendo c::iml.i ios importantes con respecte 

al tema. 

Del análisis anterior surge que tanto para las representaciones conservadora y 

conservadora actual izada de la generación adulta, como para las ideas conservadoras de 

la generación joven, los actores fundamentales que fonnan una famil ia  y con cuya 

presencia se debe contar son, el padre y la madre de los ni 11os . Mientras que para l as 

visiones l iberales de ambas generaciones lo impo1iante es que los niños tengan a un 

adulto como referente. Este adulto no necesariamente tiene que ser el padre o madre 

biológica de los ni 11os, sino que pueden ser tíos, ab 1 1clos, u otros ndu! tos que se hagan 

responsables de ese niño. 

3. 1 .3- R oles que deben c u mplir los ad u l to s  en la fa m i l ! a

I'or o ! rn  parte.  1?;1 rei ación ::i In�  roks i 11 t r< ! ! �1 1 1 1 1 l i : 1 res .  e l  d i scurso d ·:.'. ambas 

forn i füi y v:a k:� '-vil  les papel e<; que d d1...: ¡ 1  cumpl i r .

1 7  A pcsa1 d e  e l lo, u:ia de las  ma�slras de esle giupo (2  i \ !r rJa e 1 1 m : 1 1 i /  i l  su i d L a  co•1se1vad0ra se11alando q u e  I Js  Jiguras 
mascul i nas o femeninas 1w 11ece�a1iamen1c t ienen que ser las dd padre o mildre t>iológico de los niíias. 
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Cu a d ro I l ustrativo Nº 3 :  Roles o tareas q u e  deben c u mplir  los adultos en las 

familias, según generación d e  maestras e ideología familiar 

� 
I deología Generación Adulta 1 Generación Joven 

1 
e ' "A 111bos deben hacerse cargo de la educac iém de · El radre es el que debe 111antener el hogar y la 111adn· 1 

t 
sus hijos''(M. 8, E. B ) encMgarsc d e  cu idado de sus hijos·· ( M .  24, E C J  

L ' "No hay un rol definido para uno o para el otro. '"Y el papá es CÓl110 la mamá. ambos tienen que darle
porque hacer la comida Ja hacen todos, pagar las amor. tr:ihajar ( . . )' ( M .2 1 , E . D) 
cuentas, c1iar a Jos hijos . . . • · ( M .  1 2 ,  E . A J  -

1 
1 

c. A ' E l r:il es el mismo en el sentido del ' E l  r 1 los �H.l u l t ns qul' cst�n a cargo de los n i 1i 1 lS t l l'lll'll yul'  

1 a.:empañamicnto. El pJdrc es Ja l igura que t i c'I'•' 1 c u 1 nri ir  las m ismas runc iones . Todos l Í l'lll'll Ja m1�m� 
que poner ios l ímites" ( M .  5. E. C )  

1 
1 esponsahil idJd . .  ( M . 1 5 , E B ¡  

_J 
Fuente : Entrevistas realizadas a maestras de 5 escuelas de J\1ontc\'Jdeo. Aiio 2006

A part ir  ·de los d iscursos de ambas generaciones se pueden sefialar !res 

tendencias con respecto a los roles o tareas que cumplen los adultos en la fami l ia .  Por 

un l ado umrtendencia conservadora en la que se mantienen las característ icas t ípicas del 

modelo nuclear tradic ional de proveedor único, en el que el padre es el sostén 

económico básico de l a  famil ia, que obtiene sus i ngresos del trabajo realizado fuera del 

hogar, y en el que la m adre es quién dedica la mayor parte de su t iempo a la tareas 

domésticas y de cuidado de los h ijos .  Se puede sefialar por tanto que este discurso se 

perfi l a  hacia una ideología fami l i ar conservadora, ei1 lo que respecta tanto a las fi guras

referentes dentro de la fami l i a  y los rol es que desempeñan (maestras : adultas 2, 4, 5, 1 3 ,

jóvenes 20, 22, 24). 

Por otro lado, una tendencia l iberal en la que se plantea como importante el 

hecho de que tanto e l  padre como la m adre cumplan iguales funciones en la  fami l ia, 

funci ones que van desde brindar cariño, protección, apoyo en las tareas de la escuela, 

hasta apoyo en l as tareas domésticas, s in  descuidar la parte económica y la  sati sfacción 

de l as nccesidad1es básicas de cada m iembro de la  famil ia .  Tales d iscursos p lantean que 

ya no hay funciones exclusivas para e l  hombre o funciones exclusivas para la mujer. 

corno ocunía en el pando. Se percibe  que l as funciones típicas de padre y madre han 

ido cambiando, debido a que l a  fami l i a  en sí ha experimentado cambios signi ficativos

(maestras :  adultas l ,3 ,6 ,8,9, 1 0  y jóvenes 1 4 , 1 5 , 1 6 , 1 8 . 1 9 ,23 ) .  Este discurso sefiala una

\ii s i ()n ideal i zada, "democrática", en b que ya no pla;,te:rn rnles diferenci <:lc1os pni'a cadJ 

u !:o cL.: los  :11 i er!1bros de la  fami l ia  sino un<i cC 1 1 1junc i011 ,  en d onde m ad ;·.: \ pudre (: 

.1 r 1 �! lto� rcsplins�tb !es se complemente! 1  r· <:r:::i d �srn1pé'ñ.ar las funciones c¡ u•: ) e s  

1,;0r!·'.�:;;ron d cn dentru de J a  familia.  l J ! la  v isión e n  ci;nJe " e l  padre  e s  un inteµr�ntc rn f;_s . .  

! a g ue ne se di scute si esto se da en l a  r.::al i dad .  De- e :> t ::l  fornE; esto$ discurs0':i �e : 1 ¡) i.l rt c• : 1

de la  v i sión más clás i ca de cuáles son l o s  papeles que cada miembro debe cumpl ir
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dentro de la fami l ia .  Finalmente una tercera tendencia conservadora actual izada en la 

que se mezclan aspectos tanto conservadores como l iberales, al  plantear que los ro les 

son los mismos para ambos padres , pero hay tareas que s iguen s iendo excl us ivas de uno

de el los, por ejemp lo el padre es q u i en pone los l ímites.

Lo que ha s ido señal ado hasta ei momento es evidencia de que en su s discursos,

Jmbas generación con ideas l iberales o conservadoras actua l izadas estarían perc ib iendo

lo que F i l guei ra seiia ló  acerca d e  que en Uru,guay se está atravesando por un proceso de

tra n s formación de i a  fair: i l i a .  en el cunl  el "sistema fami l iar" dominante t:n ei  pasado

est á dando lugar a otro ( F i l gueira , 1 996) .  En los discursos surge l a  i dea de que en l as

fami l i as muy a menudo no se encuentra una de  l as fii:;LJras paternas, siendo el padre el

que general mente está ausente .  S egún el discurso de la  generación adul ta .  este ú l t imo 

hecho se  percibe más en contextos más desf�recidos. 1 8

S i n t et i zando l o  anal i zado hasta e l  momento, e n  e l  d iscurso de ambas 

generac ion es se aprecian mat ices que se agrupan en tres posiciones o tendencias que l as

atraviesan . Una conservadora que priv i legia una estructura fami l i ar nuclear, en l a  que 

deben estar presentes padre, madre e h ijos  y cuyos rol es fami l i ares son ele sos tén

económico en el caso del padre y de cuidado del hogar y de los h ijos en el caso de la

m uj er. Una tendencia l i beral en l a  que se p lantea que una fam i l i a  no necesita tener una 

estructura d et enn i nada y cuyos rol es son iguales para hombres y m uj eres. Finalmente

u n a  tendenc ia  i nttnnecl i a  o conservadora actual izada, en la que s i  b i en se señala una 

estructura \ ro l es trnd i c i onales se reconoce que esto no es lo  que predomina en la

actual idad, que ha ido cambiando. 

3.2- M o n opa r c n t a l !dad  

El  cl i scu!·so de ambas generaciones con respecto a l a  monoparental idad no es

homogéneo. e�1cont!·t 'mdose po:;i ciones encontradas dentro de cada una. Nuevamente

surge:i p i ::. t'1"  sobre la prt5E'l!l i :..t de  d i ferentes ideolo¡zías fami l iares, más ci l l ó.  d�  l s  

; s  E n  L.:no d e  los d1scur:.c·s Se ::Jl,mrt:a " /r;5 (Ji!pas 5P. están preocupando cada vez mas por sus hijos, por /as ilc7Mdades 

que realizan, En deter;,7.';7ados r.iveles ( lo que se puede entender por diferentes contextos), en otms r:omo son 
transitorios, COITiO no son hijos del mismo padre, entonces al// hay problemas"(M. 6, E. C) 
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C u adro I l ustrativo Nº 4 :  Opinión sobre las famil ias  monoparentales, según 

generación de maestras e ideología familiar. 

I deología 

e 

L 

C .  A 

Generación A d u l t a  

l · · y buc;11.i. no es la idc;:I . .  (M . e ,  E. E )  1 
"No es una fam i l i a  ideal ,  pero bueno es 
lo que hay" ( M .  1 3 ,  E. A) 

1 "No es lo ideal pero es lo que se da ahora mucho .. 
( M  4. E. E ) .  
" S i  puede constituirse. no hav prohlc111:1s. eso es 
una fa m i l i a .  Todo mi respeto. pal1ll  dl'i .:oncc·pto 
de fami l ia  co1110 p1..•r;-;:(Hl��s qw: se cuidJn cnl i l' s i .  
ya te digo el ténninn manadJ ( tcnn ino q ue ut ! l iza 
pa r;:1 thHnhnu a un �rupo de p�rsonas c..l i fcn.:-ntcs 
no un idas por un b1.o sangu íneo . no lo usa de 
fonna peyor:1 1 i v a )  es d que uso .. ( 1' i  . 1 2 .  E. A ). 
"Se puede d i ficul tar pero no dejan de ser una
fami l ia  . . (M 1 1 , E . !\ ) 

"Y hay muchos casos en que están los ch icos sólo 
con d papá o sólo con la mamá. yo p:enso que
depende de cómo el papá (refiriéndose a la  
per:;ona que esté  con el  n irio) t rate a sus hijos.

supongo que s i  pued e funcionar . . ( 1\ 1 .  5. E .  C) 
"Lo cjue pasa es que se les d i fi cu l tan más las
cosas .. ( M .  3. E.  E)

Generación Joven 

"Pa1:1 1 1 1 1  la bn� i l i a  cmpia.a con personas del ;exo 

Pnuesto . y,, no estoy de acuerdo can que esté la madre 
wn unJ parc.ia y con es:1 tu,·o hijos. después con 011�1 . . ( M .
� 4 . E . C l  

" S i .  s 1  fa l t.i d padre o l a  madre. puede ser una fami l ia"
1 \ 1. 1 1 .  E D l  
. .S i

. 
J \ l'C c:- his c11Jn lo� nhuclos . s 1 11 cmbarg'1 t i enen

c!Jrn a ausc11c ia de l:i madre a el padre, pero su fami l ia  es 
esa . .  ( :\1 1 '1. E . B )  
" N o  m e  parece mal para nada Una madre con sus hijos 
son una fa1n i l i a  pc1frc tament� . . (M 1 7 . E.  E) 
"Y nada. es un concepto más de fam i l ia , es una fam i l ia
nüs· ( \1 1 4 .  E .  C )
"Todo depende d e  como l a  madre l leve ade la nte la

s11uac1on . .  ( �. 1 . 22, E .  C)

Fuc111e Entre\'istas realizadas a maest ras de 5 esc uebs de M onte,·idco . :\1io 2006 

E n  Jos d i scursos de ambas generaciones ex isten rastros del elemento ideológico que 

se pueden agrnp<1r en tres posiciones d iferentes. En la primera se i dent i fi can opin iones 

conservadoras . La monoparel ltal idad GO confornia una fami l ia, o no es la fami l i a  ideal,

pero reconocen a su vez la fal ta de definiciones cl aras respecto al tema, dej ando abierto 

así .  el espectro de famil ias posibles que se pueden encontrar. Lo que subyace a este 

d iscurso es que una fami l ia  para ser cons iderada como tal t iene que estar integrada, o 

se'1 tener al papá, a l a m amá y a los  hijos .  Si uno de los  padres no esta presente se está

ante una fam i l i a  desintegrada y por tanto ya no es fom i l ia.  Esto estaría evidenciando que

en el d i scurso defi nen fami l i a  a paii i r  d e  los  actores que l a  confomr nn (maestras :  adultas
1 

2 ,  4. 7, 1 3  y jóvenes 24) . Según este d i scurso solo l <i  fami l ia  nuclear puede considerai se

fam i l i <i . E l  resto es u n <.i degrad ación del t ipo idea l . L as posiciones conservadoras de

ambas ger1eraciones coinciden en p lantear di ferencias en cuanto a considerar como 

famdi .J 3 una fnn1 i l i a  monoparental .

¡;r. s i b l e  ,1 ú ; i  Ld t::indo u ;1�1 de si..: s figur'.l::. y q llc el hecho d e  q u e  'J fü< d e  .:::st<is figuras falte,

y"'. 'C';· ,c3 1 6 , J 8 .  1 9. 2 1 ) La rno:1nparenta l  id  ad ;:>5 \ ; , , �1 c(;rno una forma más de fam i l ia .  

sí m i sm :is estatus de fami l i a
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La tercera refleja una postura conservadora actualizada, plantea que la familia 

monoparental es una familia dependiendo de cómo la persona que esté a cargo de los 

hijos maneje la situación,  que cada situación es particular (maestras 5 ,  6, 9, l O y 22 )

Dentro de esta categoría encontramos Ji-cur os que plantean que una familia 

monoparental puede ser familia y funcionar cuando existe alguna otra persona que 

reemplace a la figura que falta .  Esta otra persona bien puede ser un abuelo. un tío u otra 

persona que sea capaz de cumplir el papel de la person a que falta en la famiiia. La

contradicción, a mi juicio, se da, cuando por un lado plantean que una familia puede ser 

considerada familia si falta la figura materna o paterna, y por otro, señalan que debe 

existir otra figura que cumpla el rol de quién no está presente. 1 9

E n  síntesis, en Jo que respecta a J a  monoparentalidad, nuevamente surgen elementos 

que son compartidos por ambas generaciones. E n  el discurso de ambas se puedan 

identificar tres grandes matices o posiciones. Un::i con ideas conservadoras que sugiere 

que la familia monoparental no es familia si le falta alguno de sus miembros. En esta 

hay una visión absoluta de familia. solo la familia nuclear es considernda famil ia  

mientras que las restantes formas son degradaciones del tipo ideal. La famiiia nuclear es 

vista como una fuente de fortalezas, mientras que  las otras fonnas son vistas como u11a 

fuente de debilidades. 

Una segunda posición con ideas liberales que plantea que una familia lo es sin import ar 

cuáles son los actores que están presentes. Pa11en de una idea en la que hay más de una 

forma de familia, en la que cada una tiene su estatus como familia y cuentan tanto con 

fortalezas como con debilidades. Finalmente una postura conservadora ac!Ualizada en la 

que se plantea que la monoparentalidad puede llegar a ser una familic.; si le falta alglin 

miembro siempre y cuando exista una figura que sustituya a la que falta (otra parej a u

otro famii iar). 

Esto es lo que ocurre en cu anto a ía es tructura de Ja familia. pero ¿se d1 l o  
1-;ii sm'l cc n  respecto a l  tiµo d·: un ión q tiC l i ga a su� ;11i embros'? 

: '! �·, ;_;r, .; : \' i. 1 ;r; . is  '· 1 1r: : \ 1;w S:' hc 1  • 1 /�: 1d : 1 1¡ 1 t  , 1 . · r1 : 1 . .  1 .1 :11: ¡111( c 1 � 1 1·0/ ( l 'l 1:�a·::- lr�: se re!if:'JT \.-.111 e:-:te t�'n1 1 1 1 10 .i L1 r:�r�\.1n;: 
que dcs�mpe:"\n ut� p<tr,el dt'tcrmi 1 1acio en :J b 1:; i i 1 2 ) .¡1 . .  · .1c/;:i \ ' 1 .  : u. E. D) 
''51 pienso que si; se da y muy bien educados .rrium::s ..'eces no. A veces la madre es jefa efe hopar, pero t'Stá una 
abuela, que si bien no sustituye al parí.re, pero es la continuación de fa madre"(M 2 ,  E. D) 
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. - 1po e umon. 

Con respecto a esta dimcr.sión ,  en el di scurso de ambas generaciones se p lantea 

que el tipo de unión que debe exist ir  en una famil ia  puede ser de tres tipos. a saber:

afectivo, sanguíneo y lega l .  De la i n fonnación que muestra el cuadro, en los discursos

de ambas generaciones surgen elementos que pueden ser agrupados en dos 

orientaciones : una conservadora \' o trn l iberal . 

C uadro I l ustrativo Nº 5 :  O p i n i ó n  so bre el t ipo de u n ión d e  la fa milia,  segú n a m b a s

generaciones y tipo de ideología famil iar.

I deología Generación A d u l t a  Generación Joven 

e Tengo h ijas y me gustada que las tres se "Para mi una familia se con fon na c:mpez.ando por el
casaran,( . . .  ) en vez de que se: fueran a v i v ir mallimonio . . .  Me parece a mi que le da mis scgu1idad, le 
juntos" ( M .  2 .  E. D) da más consistencia al asunto. (M. 2 4 .  E . C)  
"Seda lo ideal  ( l o  lega l ) . Considero que s i  por 
todos los derechos. Me par<'Ce que tiene que ser 
así" (M. 8,  E. B) 

L "Los papeles digo, para que fu ncione la fami l ia " El concepto de fam i lia trasciende el concepto juddico . El

no son necesaiios, para mi va mjs a l l á .  eso no mat1imonio es un contrato y de.be ser entendido como ta l .
hace que sean u n a  fam i l ia"( M . 1 1 . E. A )  y creo q u e  cuando la gente elige estar j unios e s  un acto de 

'
re. No necesita ser legalizado .. ( M . 1 4 .  E C )

" L0 impo11ante me paree�. es que estén las figu ras . 
independientemente de que es1e11 leg;;I no . .  ( 1,1. i 8.  E. A )  

Fuente: Entrevistas realizadas a maestras d e  5 escuelas de Montevideo. Aiio 2006 

En el d iscurso conservador se p l antea que el vínculo que une a una fam i l ia debe 

ser l egal (matrimonio c iv i l ) ,  aunque se reconoce que en nuestra soci edad se están 

l l evando a cabo procesos de cambio en el ámbito de la fami l i a .  S in  embargo. en ta les

discursos subyace la  idea de que una fami l i a  que esté unida por un vínculo legal es muy 

bien vista, y se las considera fami l i as b ien const i tuidas (además de que cumplan otras 

cr .racterísticas p ara ser consideradas de este modo) . 

En el discurso l iberal se le  da mayor importancia al tema afecti \·o por sobre el

sanguínu o el legal ,  por tanto un grupo de personas sin vínculos legales o sanguíneos y

unidas por un vínculo afectivo pueden fonnar una famil i a .  O sea, que ni s iquiera el 

vínculo sanguíneo tiene imp0r1n:1cia.  si ex iste un vínculo de afecto e¡uc l c •s  •.ma, qui: 
ha6a que se apoyen mut, :a:nC'ntc  para sa l i r  ade l ante Se plé.:te�1 de  c-sta m an er'.! unn 

postura l iberal con respecto n !  te:  n e: .  Es¡� d iscurso refi ere a qui:: u n a  fam; l i � debe estar 
unida mé1s que nada por vfnc1.:!üs J,� <1 Íecto \' arnnr.  Si  estos se; ¡ ¡ i i n icn io<:: fo l t:; ; 1 �:e pur:ck 
cuestionar si se estft ren lm':'i�tc  fre:-1 !e  a u :1 ::: fano i l i ::i .  

--- ·-----------

¿o ¿cómo es o deberfo ser, seglir1 e: discL1r�c,1 ue 1as rr::Jt.�::rr·is de arnc.ia:; �ci:erac18:1e:.;, :?l t: · �o �:e �n i� 1 1 q : h: 1,.;n� o los 
f11 iembros de la f¡¡mi : ia7 ¿Qué opinan al respecto l<ls 111u;:s1rn,; ;obre id �x i�icncia o no de un upo d< 1 1 1 1 : (.¡, :qpl! c,1 b h111i ! i ,f! 
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Cuando se consideran los  discursos de ambas generaciones con respecto a la 

exi stencia de un vínculo legal en la famil ia  surgen elementos i deológicos que refieren a 

l as categorías conservadora y l iberal antes señaladas. El di scurso conservador plantea

que el  estar unidos legalmente es lo ideal y que este hecho le da m:ís seguridad,

responsa b i l i dad y estab i l id aJ a l a  fami l i a  (maestra s :  adul tas 2 .  8. 7 y jóvenes i 5, 22, 24) .

El d i scurso l i beral señala que una unión de estas característ icas no es  necesari a .  Una

fam i l i a  no es tal  por e l  hecho de estar casados lega lmente  y que no se regi stran

d iferencias entre quienes están unidos legalmente y los q ue n:ant i enen un vínculo

consensual . Que el aspecto l egal no i ntroduce cambios en el  in terior de  una fami l i a  y 

que ésta trasciende todo lo que tenga que ver con la  l egal idad. por tanto no se considera 

que una fami l i a  p:ira ser fami l i a  deba estar unida en forma l egal . Aquí se reconoce que 

en el pasado lo  primero era e l  matrimonio, pero actualmente todo cambio, que "ahora 
todo es más liberar (maestras :  adultas 1 1 , 1 ,  1 O, 6 y jóvenes 1 4 , 23 .  20) .

En resumen, e l  d iscurso conservador p lantea que una famil ia  para serlo debe 

necesariamente estar unida por un vínculo l egal . Surge aquí nuevamente la i dea de un 

t ipo ún ico de fami l i a, en la cual el vínculo l egal es de suma i mportancia .  Mientras que el 

d i scurso l iberal pl antea lo contrario .  El vínculo legal no es lo más importante, se 

reconocen d i ferentes fonnas de fami l i a  por lo tanto se reconocen d i ferentes t ipos de 

vínculos .  

3 .4- U n ión Consensual  

Al  igual que lo  que ha sucedido hasta el momento, e l  d i scurso de amhas 

gcncracionc con respecto a la unió1 ' consensual tampoco es homogéneo . En el caso del

J i scurso de la generaci ón ndu!ta se identifi can matices que coITespo11den a l as t res 

ca tegorías mencionadas a lo l argo del trabajo :  conservadora, l iberal y conservadora

actual i zada . 
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C uadro I lu st rativo N º  6 :  O p inión sobre familias con u n ión consensu a l  según ambas

generaciones e ideología famil iar.  

I d eología 

e 

L 

C. A 

Genernción A d u l t a  

' " A  'JCC•:s s e  <l J  q u e  s 1  los pad res cstf111 ca,a<los 
como q u t' la fomi l i;'l es más estable y 10 \'l!Z
reflejado en c:I n i ñr· . co11h1 que t�tlin mí.is 
atendidos. co1110 que 110 presentan tantas 
d i ficu l tades. cst;i 111ás apovado·· ( M . : 3 .  E. :\ ) 

" Para mi está pt:ri'l.'cto. el  ún ico probkmJ qut: le 
\'l'O es que: dc::.¡1u��: ' 1 t:nl'n h)s Jrcl l i <los.  

rro�lc111:is lcgak, a l respcc•o'" (\1 1 1 . E :\ ¡

· ·s ¡  los rok:-; c:s1ún hi c:11  c u mplido:-:: : !'\1 I<' !1a11
hecho con a111or y c u idando a sus hij0s . . ( \1 . 5 .  
E C) 

Generación Joven 

' " Esto) en t o t a l  acuerdo. Creo que e s  la 111a11cra que I n  
gc·nte e l i g i o  pa 1<1 e'ta r j u ntas .. (M .  1 4 . E. C) 

1 '"Todo se dche a que lo soc ia l  es tan ca111hiante. No me 
¡ P" ' ''Ce 1'l:il'" ( 1\1 l 'I.  E. B J  

· ·No J i scrcro. Pero hay veces � u c  d1.:pc11dc d e  porque IH) 
se ,-;i san . Porque a veces no lo hacen por 110 asu111 i r  l:i 
res pnn.s a b i l idad" ( M . 1 5 . E. B )  
. .  y para mi 110 es lo idea l , porque co1118 te dije. crec i y 1 
cn:P t'll  otra t:t1:-1a. Pero se men:ce todo mi respeto. 1 
1111cntras funcione" I M :  2 3 .  E. A )

Furntc: EntreVIS!aS rea l i zadas a maestras de 5 e>.:uclas Je \ho111cv1deo. A1io 2006 

Por un l ado se encuentran posiciones conservadores que consagran la unión legal 

como la ideal . En este t ipo de d iscurso se señala que es lo ideal estar casado, 

reafirmando la idea de que eso l leva a tener uniones más estables y que esta estab i li dad 

se ve reflejada en el comportamiento y actitud de los hijos (maestras 1 3 , 1 O, 8) .  Por otro 

lado, se encL1entran posiciones l i berales que aceptan los cambios que han procesado las

fami l i as y se plantea que no es necesari o tener una fami l i a  unida por un vínculo l egal

(maestras 1 1 , ) .  F inalmente, el discurso conservador actualizado si b ien p lantea que una 

unión l egal no es necesaria, acepta la unión consensual s iempre que se tengan c laros 

cuales son los roles y responsabi l idades a cumplir dentro de la fami l i a  (maestras 5 ,  9) .  

Al  considerar el d iscurse de la generación joven, se d is tinguen en él  elementos

que corresponden a posi c iones con erYadoras actual izadas y l iberales.

La posición conserYadora nctual izad<t p l antea que el vínculo  legal es 0 lgo fundamental

para que un grupo de convÍ \'encia sen una fami l ia, pero se �eñala que más a l lá  de que

consideran que estar casado es lo i dea l .  el no estarle no  impl ica mayores d í fere lcias ( 1 5 ,

2 3 ,  22) .  La postun l iberal p l antea que una unión consensual no t iene nada de malo, q ue 

est(1 b i en .  Es !a mcnera cómo l as pcrs�)na:o e l i gr::n \"i \ · i r j untas (maestras 1 4, 1 8 , 1 9) .

i J  que St' considera q 11e  una farni i i <:  debe est ::1 1  un 1 J;1 pur 1_:;¡ 1.' Í 11cu !o  i eza ! ;  una <.:Hteguria

fam i l i a  e s t e  uni r lJ  por 1.1 11 vínculo cei!· 1 �c 1 ·1 sual : y L'.na  co.\ egNí a cunservaclora actua l i zada 
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en l a  que se señala que si bien l a  unión legal no es necesana es lo ideal aunque se 

reconoce que no exi sten d i ferencias importantes entre un t ipo de unión y otro .

3.5-Funciones de la  fa mi l ia

Para culminar con la  descri pción de los d i ferentes componentes a través de  los 

cuales se buscó obsen·ar la i deología fami l iar  que se haya en los discursos de  ambas 

genernc1ones,  se debe ccnsidernr cuál es la o las funciones que debe c umpl i t  una 

fami l i a .  

Cu a d ro I lustrativo Nº 7 :  F u nciones que d e b e  cumplir  u n a  famfüa. s e g ú n  ambas

gen eraciones e ideología famil iar.

I deología Generación Adulta Generación Joven 

e ' 'Ll educación de los hijos . al imentarlos. 
escucharlos'' ( M . 2 .  E. D) 

L "Cuidado, amor , rrotección, respeto . . ( M . 1 2 , E. "Darles todo lo que un n i 1io necesita. Darle a l imentos. 
A) darle amor''( M .  2 1 .  E. D)

C. A "El ct•idado <le 1,, m in 1mo . la atención médica .. "La función de social ización lncu lcarks paut;is de 
( M  6, E. C) valores. r,cupar:;c de IJS n1..\�c�1tLH.h.::- h�1�i..:as"( � 1 :::� .  ;: 
"Educar, al im�nlar. t«rnsmit i r  valores po3itivos, C) 
socializar" (M .  3. E. E) ''Que les den ·.-alorcs" ( 111 . :3 .  E. A )

Fuenie: Entrevistas real izadas a maest ras d e  5 escuelas d•: l\1ontcv1deo. Ano 2006 

En lo que respecta a las funciones que debe cump l i r  la famil ia ,  los d i scursos de 

las generaciones consideradas hacen dos t ipos de consideraciones. En primer lugar,

señal an aquel las funciones t ípi cas de la fam i l i a  como la sat isfacción de l as necesidades 

bási cas de sus miembros, sin descuidar temas ta les como e! apoyo y protección.

En segundo lugar, como era de esperar debido a q ue las entrevistadüs son maestras. una 

de las  funciones más <lec-tacadas es l a  que refi ere a l a  educación .  La educación y la

social ización son <le l a  funciones más mencionadas por las m aestras entre\·istadas. Y 

dentro de la función d e  educar. cobra especial i mportancin  el educar en \·1: il0res. una de

ellas sei'lal ;:i "s i hi fami/iu 1 1 "  los r>i1SC'1":a, desp11is es 111 1 1y dificil q u<: se puu/:J írabc, fur

Otra g a m a  ck l'u r1c. i 0 1 1 e�  q u e  debe l�umpl i r  una fami l i a  en ttrgt ele sus  d 1 �C 1-l ·: ·s ( 1 s .  

famil ia  cobra u n  papel fundamental e n  cuanto a saber escuchar y brindar contención y 
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t iempo de calidad a sus miembros. Cosa que, según los di scursos considerados es algo 

que a pesar de ser fundamental no se está dando en las fami l i as de sus alumnos en los 

diferentes contextos en los que trabajan .  

En síntesi s. J ;:¡  pl sición de ambas generaciones con respecto a l as funciones que debe

cumpl i r  la fami l i a  es homogénea. Este es un elemento común que atraviesa a las

generaciones y a las ideologías fami l i ares.

3.6- Un i n t e n t o  de d a s ificac ión

Del anál i s i s  rea l izado hasta el momento en las d iferentes secciones se puede 

concluir que los di scursos de ambas generaciones pueden ser influenciados por 

d iferentes ideologías fami l i ares. Identi ficándose tres t ipos de ideologías, a saber: una 

i deología famil iar l iberal , una i deología fami l i ar conservadora y una posición

i ntermedia que presenta rasgos de una ideología fami l iar conservadora pero actual izada 

o en transición.

Por ideología fami l iar conservadora actual izada se enti ende una ideología en la 

que se mezclan aspectos conservadores que hacen a que l a  fami l i a  sea monógama y 
heterosexual ,  con énfasis en la  figura femenina y aspectos l iberales que refieren a cuál

es el t ipo de unión que une a la fami l i a  y la estructura de las m ismas. En los d i ferentes

d iscursos se define fami l i a  de modo heterogéneo. 

Desde el d iscurso que sugiere una ideología fami l iar conservadora se da una definición 

de famil ia  en la  que se11alan d iferentes aspectos que hacen a la  definición de fami l i a  

tradi cional nuclear, a saber: una  fami l i a  consti tuida por los  dos  padres biológicos y sus

hijos.  Aquí se señalan aspectos que hacen más a !a estructura que t iene que tener la 

fami l i a, priorizando la estructura nuclear; y los acto:-es que forman parte de la misma.

Este es uno de los elementos cogn it ivos que hacen a l a  ideología de fam i l ia  que estas

maestras t ienen. 

Desde e! d iscurse· que sugiere una i deologia fa!�1 i l ia ;· l ibcd. ::e seíh!a que en l a

actualidad no s ;:- pude dar  u n z1 c ief;nició11 ele fam i l i a  yJ  e¡ 1 . ic> hay d i versid ad de tipos de  

Final mente, desde  el J i scur su que  deja tr:1s l u cir  u;w ! d eo log1 a con �ervadora adüali zacla

se señal a  que una fam i l i a  se define de modo tradi ci0nal cumpl iendo funciones 
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tradicionales, pero reconoce y acepta la existencia de otros "arreglos" fami l iares que 

también son famil ias .  Este reconocimiento y aceptación estarían propi ciando una

transición de ideas conservadoras a ideas más l iberales. En este discurso se mezclan de 

diverso modo aspectos que hacen a las dos ideologías fami l i ares mencionadas 

anteri onnente .  

Entonces ¿es posible clasifi car a los maestros en estas d iferentes ideologías? 

Se presenta a continuación una matriz resumen d<: casos en la que aparecen clasificadas 

las d iferentes maestras en d i ferentes ideologi&s. 

Cu adro Nº 4: Matriz res u men de casos 

·- Maestras Generadón Adulta  M aestras Generación Joven 

Ideología conservadora 2, 4, 7, 8 , 1 3  2"4 

I d .  conservad ora-actualizada 1 ,3,  5,  6 ,  9 ,  1 0  1 5 ,  20, 22, 23 

Ideología l iberal 1 1 , 1 2  14 ,  1 6 ,  1 7 ,  1 8 ,  1 9 ,  2 1  

Esta no  fue una tarea fáci l porque no  todos los  d iscursos encaj aban de fonna 

c lara en una u otra ideología. Este es el caso de los discursos de las maestras 8, 9, 1 5 , 1 7

y 20 .  Para real izar una clasificación correcta de sus discursos se tomaron decisiones que

apuntaron a considerar respuestas específicas, por ejemplo a l a  maestra 1 5  y 20 se las

identifica con una ideología fami li ar conservadora pero debido a sus opiniones respecto 

a la fami l ia  monoparental y al tipo de unión consensual se las c las i fica en conservadoras 

actual izadas. 

En e l  cuadro Nº 9 se apreci a  que sólo una maestra de Ja  generación joven tendría 

una ideología familir'r conservadora y que sólo dos maestras de la  generación adulta

tendrí an una ideología fami li ar l iberal . Esto sugiere la  asociación entre generación joven 

e ideología famil iar l iberal y entre generación adulta e ideología fami l iar conservadora.

S in  embargo la evidencia recabada no es concluyente por lo que es importante señalar

C!UC la ideología famil iar es i rreductible a la genernción del m a estro .  

3 . 1-Sí n t.:: <:: i s :  ��·------- · 

i :i '.'é':= t : gnc/>n  -:::o:i t:l objet ivo de conocer si han s ido  '.'R l icbdéJ� ' refutadas por m ed i < ;  rkl 
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La primera hipótesi s  p lanteaba que:  los maestros montevideanos pueden tener d i ferentes 

ideologías fami l i ares que se polari zarían entre ideologías famil iares conservadoras y/o 

l iberales. Por medio del anál i sis se valida la  primera parte de l a  h ipótesis ya que se 

concl uye que exi ste una mult ipl i c idad de posiciones ideológicas sobre famil ia  entíe los 
maestros montevideanos. Sin embargo se refüta la  segunda parte ya que se identificaron

tres tipos de ideo logía famil iar en lugar de dos como se planteaba en la h ipótesis .  

Por otro l ado. la segunda hipótesis de investigación planteaba que: l a  pertenencia del 

maestro a d i ferentes generaciones faci l i ta  el desarrol lo de di ferentes i deologías

fami l i ares. En este caso l a  evidencia con la  que se trabajó  pennite admi ti r  que si bícn en

el anál is is  real izado surge una asociación entre ideologías famil i ares y generació'1, esta

asociación no es determin i sta. Puede haber una tendencia que vincu la  la generación con 

la ideología famil iar pero, la misma no se puede ri:!ttncirse a la generación del maestro .  
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CA P I T U LO I V  

C o n formación de l a s  ideologías por con texto 

En este capítulo se ana l izó hasta donde l a  i deol ogía fami l iar del maestro puede 

\'anar según el contexto sociocul tural donde está ubicada la  escuel a .  Del anál i s i s  

real i zado e n  el capítulo anterior surge q u e  la ideo logía fami l iar e s  i rreduct ib le  a la

genera c i ón , aunque exi ste un c ierto g:-aclo  de asociación entre ideología fami l i ar l i beral

y generación j oYen ; y entre ideología fami l i ar conser-·ad0r3 y ge¡1erac ión  adul ta .  P ero

tal asoc i ac ión no se expl i ca en fonna detern1 in is ta  por la generación a la que pertenecen

las maestras. s ino que habría o tros factores que pueden estar i nterv in iendo en la génesis 

de la ideología fam i l i ar.  Tales factores sen de di versa índole, pero en este capítulo solo 

interesa estudiar cómo intervi ene el contexto soc i o  cul turnl en la  relación ideología 

fami l i ar-generación. 2 1  En este punto es i mportante por lo  tanto preguntarse s i  tal

asoc i ac ión entre generación e ideología fam i l i ar se mantiene a pesar del contexto 

sociocultura l  donde está ubicada la escuel a .  

La concl usión a l a  que arriba este cüpi tu lo  e.s que en contextos sociocultura l es

favorables hay una presencia m ayor de d iscurso que reflej an una ideología famil i ar 

conservadora o conservadora actual izada, m ientras que en contextos socioculturales 

desfavorables hay una mayor presencia de d iscursos que refl ej an una ideología fami l i ar 

l iberal o conservadora actual i zada. 

4. 1 - ¿Cómo s e  compo rta la re lación en tre gene ración e ideología por con texto?

Aquí es importante ver como se d i stribuye!l las maestras consideradas según su 

ideología fam i l iar, l a  generación a l a  q u e  pertenecen y el contexto e n  que está  ubicada l a

escuel a.  Para e l l o  se tomo l a  m atriz resumen de casos del capí tu lo anterior y se l e  agrega 

una d i \· i s ión ror contexto soc i o cu!turnl en que está 1.1.b icadn í a  escuel a. obteniendo el

s igu i ente  cuc.1ur•J El  m i smo rnuc-stra de fonr�a c 1 zi 1  , 1  cóm'.1 se c.! is tribu\·e n i a� !11aes:ra s  
cn trevi;-; t<1l: a:; .  E !  c u ndrn adm i te var iHs l ecturas p0s i b l e:: E n  e !  c,1p i t u !o  1r::er t0r  s e  

an:: l i 2;_i;-�1 i :  l <�� v is iones de farn i l ú; . egún gc:neracior o  d 0.: ,n;:; c;;tro c., .  [:; !IWm...:nto d e  

2 ;  Otros factores s e  anal izan e n  e l  Anexo V I  
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C u a d ro Nº 5 :  Resu men de casos según Contexto de la esc uela, Generación de l a

maestra e ideología familiar. 

Contexto Favorable Contexto Desfavorable 1 
>------

G'"· A
<l.;� Gen. Joven Gen. A d u l t a  1 Gen.  J oven 

-¡-
l . F. Libernl 1 4 . 1 6. 1 7 . 2 1 1 8 . 1 C) 1 1 1 .  1 2  
l .  F .  Act ualizada 22 3 .  5 . ó. 9 . 1 0  1 5 . 20. 23  1 
l . F. C o n serYadura 24 2 .  4 .  7 �. 1 3  

� 

Al tener en cuenta el contexto soc iocul tural favorable, se aprecia que en la

m:iyorí a de los d i scursos de las maestras de la  generación joven se ident i fica una

ideología fami l i ar l iberal , sólo en un caso se ident i fi ca una ideología fami l iar

conservadora. En lo que respecta al d iscurso de las maestras de la  generación adulta de 

este contexto, se ident i ficaron dos tipos de ideologías fami l i ares, a saber: conservadora 

y con en·adora actual i zada. No se identi ficaron d iscursos de esta generación que

respondan a una ideología fami l iar l iberal .

A l  t ener en cuenta el contexto sociocultural desfavorable, se apreci a  que en el 

d iscurso de las maestras de la generación joven se ident i fican dos ideologías fami l i ares : 

l iberal y conservadora actualizada, no encontrándose en este caso d iscursos que reflejen 

una ideología fami l iar conservadora. A l  considerar el d iscurso de las maestras de l a  

generación adulta de este contexto se  identi ficaron los tres t i pos de ideologías 

mencionadas. 

Al  observar el cuadro l lama la  atención los espacios en b lanco que en él  
aparecen. E l lo muestra como en contextos socioculturales favorables no se encuentran

d i scursos de l a s  maestras de l a  generación adul ta  con i deología fami l iar l iberal m ientras 

que en contextos socioculturales desfavorabl es no se encuentran d i scursos de las 

maestras de l a  generación joven con ideología fami l i ar conservadora.

Al cc•rnp;:i:·ar a la gener::icil"ln jover, Je ::;.mbos contextos ::e vf:. q u e en CO!l l é' \ t o ::,

conservadora. S in  embargo, la  evidenci<l no e s  concluyente, los grupos de maesira::,
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l iberales y conservadoras actual izadas tienen una distribución similar. En cambio el 

contexto favorable, pueden ayudar a desarrol lar rasgos conservadores ( 1 caso de

maestro conservador). Aquí la evidencia tampoco es concluyente ya que hay mayor 

concentración de l iberales con respecto a la  generación joven en contex to desfavorable .  

En el caso de l a  generación adu l ta, en contextos favorables ·e  ve  una

polarización hacia ideologías conservadoras y conservadora actual izada, mientas que en 

contextos desfavorables hay una distribución s imi lar. E1 1  esta generación. el contexto

desfavorcble  faci l i taría e l desan·o l l o  de rasgos l iberales en l as ideo logías fami l i ares .

Esto por dos motivos, primero .  sólo a l l í  hay l iberal es y segundo, hay una simi lar 

dis tribución de otras ideologías.  En cambio, el contexto favorable puede a\'udar a 

�,tlQrzar los rasgos de ideologías conservadoras, a l l í  no hay maestras con ideología 

fam i li ar l iberal .  

E n  escuelas de contexto sociocultural favorable  s e  aprecia una mayor presencia 

de di scursos que reflej an una ideología fami l iar conservadora o conservadora 

actual izada. Mientras que en l as escuelas de contexto sociocultural desfavorable hay una 

mayor presencia de discursos que reflejan una i deología fami l iar l ibernl o actualizada.

En este tipo de contexto predomi na una ideología famil iar en la  que se ref1ej an los 

cambios y transformaciones que sufrió y sufre aún hoy la  famil ia en el  Uruguay. Se 

puede decir que en contextos desfavorables se ampl i fican los rasgos l ibera les en los 

d iscursos de las maestras m ientras que en contextos favorabl es se da lo contrario .  

En  síntesis, s e  puede destacar una posible influencia d e l  contexto desfavorabl e  

sobre l il generación adulta, y a  que el  mismo puede l imi tar e l  desarrol lo  d e  ideologías 

conservadoras. En cambio el  contexto favorable  podría reforzar los modelas 

conservadore� En el caso de la  generación joven, Ja evidenci a  no es concluyente ya el

contexto desfavorable  puede l im itar rasgos conservadores mientras que el contexto 

favorable puede reforzar i deas l ibera les .  Se  d:i aqui un efecto opuesto al regi strad < •  i:n h 
ger..erc;ción <Hlu l ta .  
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CAPITULO V 

Consecuencias prácticas de las ideologías familiares 

Como fue señal ado en el marco teóri co, es posibl e  que l as acciones o decis iones

que ! l eve adel ante �m maestro ( como l as decisiones de pasaj e  de 5¡ado ) estén 

i n fl uenciadas por su ideología famil iar.  La ideología puede tener consecuencias en los 

d i ferentes ámbi tos de la \·ida de la  persona. Pero, de las di versas consecuencias que 

pueden ser ident i fi cadas en l as práct icas educati vas sólo me interesa una.  conocer s i  la

ideología fam i l i ar que t i enen l as maestras puede influir en las dec i s iones de acredi tación

que ellas toman. cada \·ez que dec iden la promoción o repetición de un a lumno . 

En este capi tulo se trabaj arl!ñen primer l ugar cuáles son los criterios técnicos

que las maestras de ambas generac iones señalan tener en cuenta a la hora de decidir s i 

un alumno pasa o no de grado ;  en segundo lugar, se analizaran otros criterios que son 

tomados en cuenta y en tercer Jugar, se analizará qué influencia pueden tener las

i deo l ogías fami l i ares en l a  apli cación de  tales cri terios .  

5 . 1 - E l  criterio " técn ico" :  " E l  m í n i mo".

A l  comienzo de cada año, el maestro recibe de  Primaria, el  programa para el 

grado en el que dará c lases. Con base a ese programa, el maestro rea l i za una

p l an i fi cación anua l .  d i cha  plan ificación es individual . A la  hora de decid i r  si el alumno

pasará o no d e  grado e l maestro compara el logro alcanzado por este con los objet ivos

previstos.  y e\·a!úa si al canzó o no l as metas mínimas del grado que cursa. E l

rend i m i en to del alumno es el único criteri 1) técnico por e l  que l as maestras se guían a la

hora c ie decidir  una repet i c i ó n .  Como cada grado es d i ferente, las metas pl anteadas son

di ferentes 22 

22 Informac ión obtenida de un estudiante de magisterio y corroborada luego con otras maestras . 
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C uadro I l ustrativo Nº 8 :  El rendim iento como criterio de repetición según generaciones 

y rasgos de ideología fam i l i a r

G. Adulta G. Joven

Co nservadora ' 'HJy metas mí 11 i m�1� qul' �i ! t.an1ar  cada atln y l'�O " L1 rc·rctición se decide de acuerdo a l  rendimiento 
no puede dcjars,· de laJo. ill:lS a l l:i de que se del nii\o" ( M .  24. E .  C)
t�ngan c • 1  cuenta <>tio1s 1:<»a< ! M .2 E D i  
"Segun l a  si tuac ión dc cada ni ño. pero hay 
crite1�os minimos que dchcmos at cndc·1 ... 1 f\ I  4 .  E.
E)  
" M e  lijo en la pa11e cunicular. s 1  logro las metas
requeridüs . . .  " ( � 1 8. E. B )  

rbernl " . .  el  rerlil de s a l ida de c:1d:i :11io. que lu�re l a s "Se' evalúa en función d e  cada niiio pero teniendo
metas 1 1 1 in i 1 11�1s d!..' t:Jda !:!l�Kh1" ( .\1 1 1  E . .\ ) eio cuent:i los objeti vos mínimos para cada grado" 
Y0 me li,i<> mucho l'll t:OlllO el ch iqu i l i n rindc " ( .\1 1 4 .  E . C i  
( M 1 2 . E . A J  " Los n i 1ios 1 1 ene11 que haber adqui 1ido detenninada

cant i<fod <k conoci111icn10. Salen con �n perti! ql!e 
los prcparn para el año siguiente" (M 1 8 ,  E. A) 

C. Actu a l izada "Que rea lmente sea leer. porque despu�s por ,, lt:lll'S qu�  tener en cuenta p1i 111ero si  cumple" 
desuso se k va a ir yendo sino e;;tj seguro en con las metas mini mas para poder abordar al aiio 
eso" ( M  1 .  E B J  " N ecesa1i:11nentc l i men :i u e  estar s igu iente el otro grado" (M 1 5 , E B )
superados dctenni nados a>pectos del curs0. >i ese " dentro de sus posibil idades que avance tuvo en 
niño necesitJ mas tiL'IT1fJO . rea l T ZO una el a1io, ,; l legó a a lgo dentro de las metas mínimas 
repetic ión" ( M  1 0. E D ) planteadas" ( M 2 2 ,  E. C) --

Fuente: Entrevistas rea lizadas a maestras de 5 escuelas de Montevi deo Ano 2006 

La i nformación que se desprende del cuadro Nº 8 muestra que en su discurso, 

cada una de las maestras consi deradas seña l a  que el cri terio fundamental por el  que se 

rigen para decid i r  la promoción o repet ic ión de un alumno, es que cada uno alcance los  

obj et i vos mínimos del programa (de cada grado)23 . Señal an que en el hecho de que un

al umno al cance íos  obj et i vos mínimos esperados para el grado q ue cursa, influyen 

temas como el rendimiento del mismo. qué conocimientos pudo h ab er adquirido y las 

inasistencias.  Las ex igencias son mayores si  se consideran grados más al tos;  son estas 

exigenci as l as que se d eben tomar en cuenta para dec i d i r. Las i nasi stenci as no son un 

cri t erio en si  mismo, estas se toman en cuenta sólo s i  se considera que por e l las el 

alumno no l o gro los mínimos esperados .  

A l  considerar el rendi m i ento del  a lumno como cri terio técnico y al ver que todas 

las maestras lo toman en cuenta. q�cda c l arn que e:ste es un element o  wmún que

atravi esa al grupo cons iderado más a l l á  de l a  generación a la  que pertenecen y a l o s

t i p o s  de i deología fam i l i ar. E s t e  e s  un e ! emei1to común compart ido p o r  las  maestras, por 

su condi ción de grupo de profesiom;lc5 no por su ideologí a fami l i ar o generación.

Pero . más a l l á  de iJ exis tencia de t al cr.teri0 técn i co ,  en los d i scursos de las

m ::i cstra� :;e ident i fican rastrns de o:rcis cri ttr; os  q ue , ,_, n tomado.-; r::n cue:i t :1 y que no s1m

co1 •s iderados ··técm cos. . .  Les mi snw :-- re! ! eren a i �1 e\ t ra-t>cl r i ct ,  i n m adurez o aspectos 
1: 1"J 1� 10  si le  v a  a servir  ía reper ic ió r: n nd.  s i  r i ener'! ¡irc:b l c m J s  en sus hog:ucs, estos

- - · -- - - - ----
"' 1-'or <:j empio, para el primer ailo e' fü r.uamenta l  que los niiios sepan leer y escribir para lograr la 
promoción a segundo año. 
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5.2- Otros cri terios tom ados en cuenta .

Como se señaló en la sección anterior exis te  un criterio técnico por el que se 

íigen las maestras a la hora de dec id i r  la promoción o repeti ción de un alumno. a saber:

el rendimiento escolar del m i smo . Mas ai lá de el lo,  en los di scursos anal i zados surge

que en la práct ica docente se toman en cuenta una plural i dad de criterios.  Cri terios que 

refi eren a extra-edad . i nmad u rez u otros aspectos que hacen a la si tuación part i cular de

cada n ioo, y que no están ..:0ntemplados a n ivel inst i tucional por el Consejo de

Educación Primari a como cri terios  fom1ales o técni cos, criterios que dependen de cada

maestro en part icular. 

5.2 . 1  La extra edad como criterio de repetic ió n :

L a  información presentada a cont inuación muestra como maestras d e  amba 

generaciones en las que se ident i ficaron d i ferentes t ipos de ideología fami li ar señalan 

como criterio tomado en cuenta la extra-edad . 

C uadro Ilustrativo Nº 9 :  La extra edad como crit erio de repetición segú n generaciones

y rasgos de ideología fa mil iar

G. Adulta  G. Joven

Conservadora " . . .  hay niños con exlrd edad que d i rectamente lo 
que no aprendierun hasta C>C 1110111ento no lo van
a aprender. y los rasas .. ( 11 1 2 .  E. D)

Liberal "Ta111bién s e  evalúa s i  esta e n  extra-edad. si su
capacidad le da . . .  " ( 1\1 1 1 .  E A )

C. Actualizada También s e  toman e n  cuer.ta lo� casos que ya " Pero cuando es extra-edad y hay un montón de
repit ieron una y otra vez. y se hace una problemas ( . .  ) y las tene111cis que rasar" ( \122.  E. 
promoc ión csrccial .  nil·;nlo a deja,· no le va a Ci 
servir" ( M 5 , E. C )  J

Fuente: Entrevistas realizacfas a maestras de 5 cscu�b< de l\1ünt�v1d�0 A1i0 2006

En cuanto a un alumno con extra edad se refieren a aquel alum!10 que t i ene um. 

edad biológica desfasada con el grado que cursa ( 2  años de ctesfasaje )  por ejemplo que

con 1 1  años se enc'Jer.tre t�n 5e�u1 1do grado .  Generalmente un a lu :nno co n  estas

nei:esarios p:ira eí grndo. Esto c1 cu1  rr: pnrq uc la rn ::testra no t i ene "espt'ra111a� . . d r. que d 

ma est ras de ambas generncioncs.  hay un cbro patrón que indica que son ias  m aes1 ras de 
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la generación adul ta  las que aplican este criterio, más allá de cuál sea su i deología 

fami liar. 

5.2.2- La i n m a d u rez como criterio de repetición :

Otro de k1s criterios que surgen de los d iscursos ana l izados es el de la 

inmadurez. Si b ien es un cri terio que aparece en pocos di scursos . es importante tomar en 

cuenta este 111.at iz .  

C ua d ro I l ustrativo Nº 1 O:  La inmadurez como criterio de repetición según
generaciones y rasgos de ideología fa miliar

G. Adulta G. Joven 
Conservadora " . .  se toma e n  cuenta también si son inmaduros 

po•que a vece-s son inmadu ros en todos los 
sentidos y no les da para pasar" (M2,  E. D) 
" De pronto no promoves a un alumno que es 
inmadurci. pero que el a1io próximo lo podés 
recuperar. . . " 1M8 ,  E. B )

Liberal ''Acá en esta zona se da la repet iciór, por 
ir: madurez pa1�1 el grado que están cursando''.
( M 2 1 .  E. D)  

C. Actualizada "Si�mprc ll'llt:S que tenc:r en cuenta muchas 
carncteiisticas tkl n1 1io, Depende de Ja ed�d. si esta 
cursando el grJdo que deb1"' ( 1v i22, E. C )  

Fuente; Entrevistas realizadas a maestras d e  5 escuelas d e  Montevideo Año 2006 

El criterio de la i nmadurez aparece en algunos de los d iscursos anal izados. Este 

criterio es tomado en cuenta por maestras de d i ferentes generac iones y con d iferentes 

ideologías fami l iares, pero l a  evidencia no es concluyente como para establ ecer a lgún 

patrón específico 

Resulta curioso que en dos de los di scursos (maestras 2 y 22 )  se p lantean como cri terio 

la  extra-edad y l a  i nmadurez del alumno. Resulta contradi ctorio porque por un l ado

tienen en cuenta si el n iño está cursando un grado para el cuál no está maduro y se l o  

puede dej ar repetidor por  e l l o ,  por considerar que  necesi tan más  t iempo y coadyuvando

así a que sea un alumno con extra-edad. Y por otro l ado si t ienen al umnos con extra

edad los terminan promovie1�do por este motivo.

5.2.3- I mpacto d� h! repet ic ión s o b re el desempeño fnturo del  n i r�o .  como c rite1fo

de repetición 
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situaciones fami l iares especiales, s i  tienen sus necesidades básicas cubiertas, etc. Esto 

permite evaluar otros aspectos más a l lá  de lo meramente educat ivo o técnicos. 

Cuadro I lustrativo 1 1 :  I mpacto de la repetición sobre el desempeño fut u ro del 

niño, como criterio de repetición según generaciones y rasgos de ideología famil iar

G .  Adulta G. Joven 
Conservadora . . Es u n a  decisión m u y  difíci l  de tomar. Se toma 

de acuerdo a cuan benefic ioso puede ser par¡¡ el
ni 1io repetir  o no

,. 
(M4.  c. EJ 

"Cada uno con su caractetist ica. no se puede
medir a todos en el mismo sentido ( . . .  ) cada vez 
que se haga una repetic ión, ver que le sirva como 
para adqu iri r conocimientos que le sirvan para 
segu i r el  año si gu iente. Pero si  no, si  ves que ese 
niño no va a adqu i1ir mas conocimientos para que
dejarlo dos o tres años en el mismo grado" ( M 8 .  
E. B)  

Liberal "Lo que pasa es que 'nl:ces una tiene que tomar " En mi caso considero que a cada n iño hay que
decis iones que van mas allá del reglamento" evaluarlo según la situación c:n la que esté, por eso 

· ( M l 2 ,  E. A ) a veces evalúo a cada uno según l o  q u e  pueda dar" 
(M l 4 , E. C )
"Varios factores se toman en cuenta a la hora d e  
decidir, por ejemplo que estén bien a l imentados, 
que estén capacitados para cursar un buen primero 
por ejemplo" (M2 I ,  E. D) 
"Los califico en fonna individual ,  no es a todos 
parejos porque en mi salón hay di vers idad de
situaciones" (M 1 9. E. B )  1 C. Adua lizada "Ahora se trabzja ten iendo en cuenta a cada ni1io. " Después te encon1ras con un temn soc i a l  que no 

P0rque hay casos en que vos sabes que no da para es menor. Que lo tenés que tener en cucntú, si no 
una promoción pero ves 10s logros que ha alcanza las meta mínimas me pregunto ¿le va a 

l adqui1ido en el año y que es imposible que el hacer bien la repetición9" (M 1 5 , E. B )  
próximo año haya ningún tipo de mejora , 
entonces lo promoves" ( M 3 ,  E. El -

Fuente: Entrevistas real tzadas a maestras de 5 escuelas de Montevideo Ano 2006 

En cuanto a este criterio en particular, en los discursos de las maestras surgen 

dos aspectos que atraviesan tanto l a  generación como l a  ideología famil iar de las 

maestras. El primero hace referencia a que a la hora de decidir una repetición, solo se 

toma en cuanta, el hecho de que el alumno alcance los obj et ivos pautados para el grado 

que cursa. el segundo, hace referencia a que cada alumno es d i ferente, que cada caso es 

part i cu l ar y que no se puede "medir a todos cva la misma vara".

M:ís a l lá  de cuál sea la ideología familiar de l as maestras, o la generación a la que

pertenecell .  en S'JS discursos señalan que es parte de tomar la  cteci sión el hecho de 
rn a c l ar ·;;>S tas d0s rnsas. pa1iiendo del hecho de que un a l umno clí:: b(; Jl canzar 

dde11-:1 i nüd o pcrfü parn el grado gu� cursa, se tiene en cu,ntl! ..:ual s so1i l as

cJrnc tcd:;t i c 1 �  ck cndH l'. ! 1'\o ( cuáles SOlJ sus t iempos , si presenta ¡:iroh k111 ;ls especi �des,  

<.:.:uúl  r.� S \ !  si ruación fam i l i a: ,  etc.) .  Si  l as maestras se guiarán :;ólo pGr los criterio.
técni c l�S .  d·..:c !J !ri;;;n c¡ : tc  u n  n i iir) que no adquiri ó  los conoc;imÍC'! i tus necesarios parn 

p:.isar J e  gr;:¡do quedor<l repetidor. Pero en este caso estas maestras no sólo sigi;eu el
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criterio técni co de alcanzar los obj et ivos mínimos del grado sino que además evalúan 

cuál será el impacto de la repetición en el desempeño futuro del alumno. Se cuestionan 

si la repetición le servirá o no, si será beneficioso para el niño repeti r  o no el grado. 

Considerar algo como beneficioso para un alumno puede tener lecturas d i ferentes. Aquí 

surge un mat iz  entre los discursos considerados . Lo que para una maestra es 

beneficioso, para otra puede no serlo .  Por ejemplo, ante un mismo hecho "la repetición" 

dos maestras toman posturas d iferentes : una maestra de la  generación adulta (M 1 O) 

pl antea que para levantarle l a  autoestima a un niño a veces es preferib le  que quede 

repetidor, mientras una maestra (M22) de la generación joven plantea que la repetición 

puede ser frustrante para un niño. En este caso dos maestras con igual i deología fami l iar 

pero de diferente generación plantean opiniones contrapuestas sobre un mismo tema.  

Ahora bien, a l  considerar la generación adulta, se aprecian discursos en los que 

se plantean que se evalúa el  beneficio de la repetición o promoción de acuerdo a como 

esperan que el alumno evolucione en el futuro (maestras 3 ,  8). Señalan que no t iene 

sentido dej ar repetidor a un niño si consideran que ya no va a adquirir más 

conocimientos de los ya adquiridos. Mientras que si  dej an repetidores a aquellos que 

consideran que si  pueden adquirir mayores conocimientos el año sigu iente. 

En síntesis, se ha visto hasta el momento que l as promociones o repeticiones de 

los a lumnos dependen de d iferentes criterios, que se alcancen los objetivos mínimos del 

curso, la i nmadurez, la extra-edad, o la si tuación que cada uno de el los está atravesando. 

En el caso de la extra-edad, este es un cri terio apl icado más por la generación adulta que 

por la joven, no es concluyente la evidencia para saber si  la i deología fami l iar puede 

influir en este aspecto. En cuanto ai  criterio de inmadurez, este parece Sf�r aplicado por 

las maestras más a l lá  de su generación e ideología fami l i ar. En lo que respecta a los 

aspectos más subjetivos, el estudio de los mismos permite evaluar otros aspee .os que 

van más al lá de lo meramente técnico. No se aprecia aquí influencia de l a  i deología o l a  

generac ión en l a  apl icación del mismo. 
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5.3- ¿Qué influencia pueden tener las ideologías  familiares en la aplicación de tales 

criterios? 

En el caso de la apl icación del criterio técnico -alcanzar los obj etivos del grado

se vio que este es un elemento común que atraviesa al  grupo de maestr:.is corno parte de 

un colectivo profesional . Por tanto no se aprecia en este hecho una influencia de la 

i deología fami l i ar. Más al l á  de esto, en los discursos considerados hay rastros de otros 

criterios tomados en cuenta . 

Ahora bien,  es posible plantear que las maestras cuya ideología fami l iar es 

conservadora resitúan el problema de la repetición en l a  fami l ia  mientras que l as 

maestras con ideología fami l i ar liberai o conservadora actual izada lo  resi túan en el niño 

como sujeto act ivo del proceso de aprendizaje. Este hecho se aprecia al  tomar en cuenta 

la respuesta de las maestras a la pregunta : ¿la fami l ia  de la que proviene e l  alumno es 

tomada en cuenta a la hora de decidir la repet ición? 

Cuadro Ilustrativo Nº 1 2 :  ¿ L a  familia de la  que p roviene el alumno es tomada en

cuenta a la hora de decidir la repetkión ?  Respuestas d e  las maestras según 

generación e ideología familiar 

C o nservadora 
"Yo trato de hablar mucho con la 
familia, pero s i  ellos no me responden. 
no apoyan a sus hijos. lamentablemente 
esos niños no van a pasar. Hay fami lias 
a las que no les i nteresa venir a la 
escuela, si repite tal vez comiencen a 
interesarse luego" (M2.  E. D) 
" Depende porque si la famil ia lo apoyó 
todo el año. si el niiio se esforzó todo el 
año, ( . . .  ) pero hay casos en los que la 
fami l ia  no les impo1ta nada y bueno 
también eso es una fonna de llamarle la 
atención a ia familia" ( M  1 3 ,  E. A)

Liberal 
"Claro. Para que el nif10 puec!J pasar, 
primero es la potencialidad del niiio. El 
apoyo del hoga;- es fundamental  también 
porque un niño con 7 años no va a hacer 
los deberes sin que nadie lo mande" 
( M i i . E . A) 

"Si. Hay medios en los que vemos que va 
a tener un mejor apoyo. Si nosotros 
tomamos la familia, miramos como está 
constituida y que puede resultar positivo 
para ellos, y como un apoyo para el 
grJpO familiar. E:1tonces tengo en cuenta 
al  grupo famil i �r. . .  " ( M  1 2 , E. A )  

Y o  n o  di1ia el  ti¡io d e  famil ia. Yo valoro 
como estimula la famil ia"  (M 1 4 . E. C) 
"Si >e sabe que es un niiio que no está 

bien al i mentado, que !iene muchos 
prablemas fami liares, no va a tener 
111uc:10 disposició11. Pero tenemos que 
tener1Q en c� •enla porque eso lo afecta" 
í i\ 1 1 9 .  E BJ 1 "i\ h ��n�ce que no. P:in mi s1 t iene que 
'er tcm:irlo en rnenlil (a  Ja fa1�1i l ia de j 
011 g..:-n '1 a !él h0rn d\: tni'ria.rr co!1 d niiio.' '  

C .  Actual izada 
" Si  porque hay casos e n  los que vos ves 
que no hay apoyo. no hay nada. entonces 
vos ves que no tiene sentido que se quede 
otra vez en el mismo grupo" ( 1113 .  E. E) 

"Yo tengo en cuenta a la familia s1 lo 
puede ayudar o no" (111 1 5 . E. 8 )
" A  veces s i .  ( . . .  )Tambié11 está e l  tema de 
que la familia apoye a su hijo" (M 1 6. E. 

D) 

L___ _____ _ _ _ _  ----�-( ,v_H 8, F: A 1 

Con t e5pcdo a esta di rncn. :; ión de c.r:ál i s [ s  ios discursos de l as m0estras gnt1!1 

se plantea que si se t ie ; :c  en cuent<J a la famil ia a la hora de tomar una decisión, en 

real idad lo que están planteando es que toman en cuenta el apoyo que recibe el niño en 
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l a  casa, independientemente de cual sea el tipo de fami l ia  de la  que provienen. Por este 

motivo en sus discursos las maestras señal an que cada situación es d i ferente y que 

deben evaluar a cada niño según su situación. El que ex ista apoyo fami l iar puede ser la 

diferencia  en que ante la situación de dos niños en iguales condiciones de desempeño, 

uno repita el año si carece de apoyo fami l iar y e l  otro promueva si  cuenta con él. La

falta de apoyo por parte de los padres es considerado un hecho que inevitablemente 

influirá en el desempeño del niño en la escuela .  

Surge de los di scursos que la falta de apoyo se vir:cula por un lado con el  

desinterés de los padres en la  educación de sus hijos  y por otro l ado, con l as d i ficultades

que puede tener una fami l i a  (varios padres, madres solas, escaso tiempo para dedicarle a 

los hijos, etc . ) .  

S e  puede apreciar que más a l lá  de cuál sea l a  ideología famil i ar de l as maestras, 

en l a  mayoría de sus discursos aparece el hecho de tomar en cuenta el apoyo famil i ar 

hacia el alumno como un cri terio importante. Pero más a l lá  de que haya rastros de este 

criterio en los discursos de l as maestras con i deologías fami l iares d iferentes, se aprecia 

que la connotación del m ismo es d istinta según se trate de maestras en las que se 

i dent i ficó una ideología fami li ar conservadora o maestras en !as que se identifico una

ideología l iberal o conservadora actuali zada. 

Luego de anal izar estos discursos, por un lado, se aprecia como las maestras con 

una i deología fami l iar conservadora resitúan el problema de la  repetición en la fami l i a  y 

en su  fal ta  de  apoyo hacia el niño. En este caso se plantea el hecho de que a veces l a  

repetición d e  u n  alumno puede servir para l lamarl e l a  atención a la  fami l ia, s i  esta no lo 

apoyo durante el año, con el obj etivo de que el padre o madre tome en cuenta a su hijo,  

lo  v alore y lo  apoye para que supere sus dificul tades el próximo año . Estas maestras, 

p lantean una asociación interesante. Yen el apoyo familiar como un indicador de 

valoración de la educación por parte de ios padres, de responsabi l idad por Jos resultados 

que debe alcanzar su hijo, de protección y guarda del niño. Por eso cuando el apoyo 

famil i ar no está presente,  l <!s maestrns ven en la  repetición del ;:i ] umno, una manera de 

l lamar J a  atención de los padres . Como forma d� "encr:ndcr um luz rej a" que les ind ique

que algo pasa, que deben ocuµ:irse más de sus hijo si es yu� q u ter�;n que ellos salgan

adelante. 

Por otro i ado. ! u.:-. maestras cnn idec.:l ogia fami i iar l ibcnü o couservaclora

actual izada res i !úan c1 p! \ >h l c:-n a en ei n iño c0?��0 :s11j ett' ; 1c t ivi:: . . A l  ií:,.rual que bs

m aestras con ideología fomii i3r  conserv<1dorn ven u1 e1 :.ipoyo fannlwr un factor 
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fundamental para que el alumno logre alcanzar el rendimiento esperado. Sin embargo 

ante la falta de apoyo, ven a la promoción como una forma de compensación. 

Lo anal izado parece indicar que ante la  presencia de riesgos sociales, la decisión de 

repetición o promoción podría variar en función de ideologías fami l i ares diferentes. Un

ejemplo de eilo es la  consideración de la  fal t a  de apoyo fami l iar .

Más al lá de l a  ideología fami l iar, las maestras toman en cuenta la existencia de apoyo 

fami l iar y lo valoran positivamente. Este es un elemento común que atraviesa las 

ideoiogías fami l iares . Lo que varía entre las d i ferentes ideologí as fami l i a res, son los 

significados atribuidos a la repetición o promoción y a la fal ta de apoyo fami li ar. Se

podría ident i ficar un patrón ideológico en cuanto a las acciones a que toman las 

maestras dada la  fal ta de apoyo fami l iar. Cuando carecen de apoyo fami l iar, las 

maestras con ideott>gía fami l iar conservadora verían en la  repeti ción una señal de 

advertencia para la  fami l ia ;  m ientras que las maestras con ideología l iberal o 

conservadora actua l izada, tomarían l a  promoción como una compensación ante l a  

desventaja. 

En suma, lo  anal izado en este capi tulo muestra tres hechos a puntualizar. En

primer l ugar, existe un criterio técnico que atraviesa a l  colectivo de maestras más al lá de 

su generación o ideología fami l i ar. En  segundo l ugar, existen otros criterios tomados en 

cuenta que podrían responder a l a  i nflu encia de otros factores pero la  evidencia no es 

concluyente al respecto . Y en tercer lugar, l a  i deología fami l iar parecería estar operando

en el caso de la ideología fami l i ar conservadora resituando el problema de la repetición 

en la  fami l ia  del niño, m ientras que en la ideología fami l i ar l iberal y en la  conservadora 

actual izada resituando f,'I problema en el niño como sujeto activo en su proceso de

aprendizaje .  Si b ien puede haber cierta influencia, la evidenci a  tampoco es conc luyente 

al respecto. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES FINALES 

Esta  investigación se real izó para responder a la  pregunta ¿Es posible hablar de  

d iferentes ideologías famil iares entre los  maestros montevideanos? Con respecto a este 

tema hay varias cosas importantes que apuntar. 

En este estudio se buscó dar cuenta de cuál es la concepción sobre familia que 

tienen las maestras monte\·ideanas . Para ello se uti l izó el tém1ino ideología, como 

sistema de representaciones, en este caso, inherentes a la familia .  Se parte de los aportes 

de Ricoeur, quien señala que .. por ideología el grupo cree en su propia identidad . Así ,  

bajo sus tres formas (deformación, l egitimación e integración), l a  ideología refuerza, 

redobla, preserva y, en este sentido, conserva al grup�cial tal cual es" ( Ricoeur, 1 934:  

95) .  

La respuesta a l a  interrogante planteada es que los maestros montevideanos 

t ienen d i ferentes ideologías famil iares. Identificándose dos tipos puros de ideologías 

fami l iares y uno mixto o en transición. 

El primer t ipo, es l a  ideología famil iar conservadora. Ella se caracteriza por 

señalar que una familia t iene que tener una estructura nuclear, por ende los actores que 

deben estar presentes en la fami l ia  son los padres de los niños, los cuáles cumplen 

funciones diferenciadas según se trate de hombres o muj eres. Por tanto una famil ia  que 

no cumpla con este requisito, no es fami l ia. Es  una ideología en la  que se considera 

importante que los padres estén unidos l egalmente por lo que un tipo de unión 

consensual no es considerado bueno para la conformación de la famil ia. 

El segundo t ipo.  es l a  ideología l ibera l .  La m isma se ,caracteriza por cuestionar e l

hecho de que ur.a famil ia  deba teneí una estructura determinada. Se  p lantea que hay 

diversidad de estructuras fami l i ares por lo tanto d iversidad de fam: lias .  Los actores que 

fomian parte de la  famil ia pueden ser padres y madres, uno solo de ellos o cualquier

adulto que sea responsRbl e  dl' los niños. En esta ideología el tipo de unión que une a l a

famil i<l  n o  nccé's2riamente t ié'ne q u e  S éi' l egal ,  y por tanto n o  s e  plantean difere11cias

entre famii ias uniJas cíe fo11�1u kgal o ccnsensud .

Se de;�orn inó t i o1J ;;1 i x tu u en rran:>ic ión a l a  ideo i  ;gía fami l iar conservadora

actual izada. El ln  surge <:Ü rnczcbr a s µ ectos de lus  o tras dos ideologías señaladas, pero 

en b que  pri1mm a.spec1.c� conserv<.J0; cs . S .:  c .:::-acte¡-i zn por plantear que l o  icte;:i) scri:i

u n a  estructurJ nucienr en L que los éictores que: forman la fami l i a  cumplen l as mism as 

51  



tareas, pero no se deja de considerar fami l ia a las que no sigan este esquema. Estos 

datos hacen que la primera hipótesis de la i nvestigación sea refutada. 

Sobre las ideologías fami l iares hay un aspecto interesante para destacar. En la 

ideología fami l iar conservadora se registra una continuidad con e! pasado.  Un pasado en

el que el modeio de fami l ia  que predominaba era el tradicional nuclear. La  sociedad ha

cambiado, y las concepciones sobre fami l i a  también. Esto se ve reflej ado en la ideología 

fami l iar conservadora actual izada, en esta se percibe un proceso de transición desde una 

ideología consen·adora haci a una l iberal, aunque también se registran en esta ideología 

algunas reminiscencias del pasado. Mientas que en la ideología fami l iar l iberal hay un 

pleno reconocimiento del presente, de los cambios que ha atravesado la sociedad en 

general y las concepciones de fami l ia  en part icular. 

En lo que respecta a la segunda hipótesis  planteada, en el anál isis real izado si 

bien se halló una asociación entre la ideo logía fami l iar y generación, no es posible 

concluir que la pertenencia a d i ferentes generaciones determine el desarrol lo de 

ideologías fami l iares . Del anális is  surge que l a  i deología fami l iar no es reductible a la  

generación a la  que pertenece el maestro. Considero que debe haber otros elementos que 

estén facil i tando la génesis de la ideología (por ejemplo :  l a  fami l i a  de origen, el estado 

civi l ,  etc), en los anexos de este trabajo se real iza un breve análisis de algunos de ellos. 

Para el estudio de la  tercera h ipótesis se real izó un análisis de tres variables :  

ideología, contexto y generación. E l  examen de  esta hipótesis se hizo considerando 

cómo la generación especificaba la relación ideología-contexto. Luego del anális is  

rea lizado se conch..:ye que en contextos sociocul turnles favorables predominan discursos 

que refl ejan ur.a ideología famil i ar conservadora o conservadora actual izada, mientras 

que en contextos socioculturales desfavorables predominan discursos que reflej an una 

ideología fami l iar liberal o conservadora actua l izada. Esto indica una posible influencia 

del contexto desfavorable  sobre !a generación adulta, ya que éste puede l imitar el

desatro ! l o  de ideologías L'Oilservadoras, m ientr01s que el cc;r.texlo fovo1 <1blc podría

reforzar los m•Jc\elos wnservadores en e:.ta genera1: ión .  Eí! el caso de ln generncíón 

j o \  �11.  I:.i �vidcncio  110 t'S concluyente ya que el contexfc. desfa'.·o:·Jh l c  puede l imi t::ir

ra::;g,1s cunscn adon.:s mientras que el  contextc• fal';orn.ble  puede ;·eforznr i dc:1 s ! i be!·;des. 

S e  d u  . 1q 11 i ur.  dc,: fo  opuesto al regi strado Gl! l a  12:cnernc ión adui t<1 .  
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Ahora bien, al intentar responder sobre la posible  influencia de la ideología 

fami l iar sobre l as decisiones de repetición, hubo dos hallazgos importantes. Por un lado, 

en lo que t iene que ver con los criterios de repet ición que aplican las maestras a l a  hora 

de decidir  si un alumno pasa de grado o repite, se encontró que a nivel d iscursivo prima

el cri terio técnico de tomar en cuenta el rendimiento del alumno. Este es un elemento 

común compart ido por los maestros en su condición de grupo de profesionales . Más al lá 

de e l  lo .  en su práctica docente, los maestros aplican otros criterios, los cuales en a lgunas 

oportunidades priman por sobre el criterio técnico antes mencionado. Por otro l ado, en 

la  apl icación de los cri terios de repetición, se apreció que la ideología famil iar podría 

operar de diferentes maneras. Las maestras con ideología fami l i ar conservadora resitúan 

el problema de la  repetición en la  fami l ia del niño como forma de llamar la atención de 

los padres de sus alumnos. Mientras que las maestras con ideología fami l iar l iberal y 
con ideología fami l iar conservadora actual izada resitúan el problema de la  repetición en 

el n iño como suj eto activo en el proceso de aprendizaje .  

La influencia de la  ideología no se registra en los  criterios util izados, smo en la 

apl icación de los mismos, en los aspectos de la  s i tuación individual del alumno, que 

cada maestra toma en cuenta. 
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