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El secreto de enseäar no es tanto transmitir

conocimientos como contagiar ganas, especialmente

a los que no las tienen. Qué hacer con estos alumnos

para integrarlos en la clase, o al menos conseguir

que permitan trabajar a los que si quieren, es el

principal reto de Ias enseäanzas obligatorias, cuya

superaciån pasa por la consecuciån de un clima

favorable en el aula y en ef centro mediante la

creaciån de condiciones propicias que no se van

a dar espontåneamente, sino que deben ser creadas

por el profesor.

Las propuestas que se sugieren en el libro parten

de la consideraciån de la convivencia y el

aprendizaje como dos facetas que forman parte de

un ünico tronco comün: la formaciån integral del

alumno, que incluye el desarrollo de capacidades

cognitivas (usualmente identificadas con el

rendimiento académico), pero también de

capacidades socioemocionales, que constituyen

el lecho imprescindible para alcanzar logros

cualquier campo: la fuerza de voluntad, el

autocontrol, la perseverancia o la capacidac

de superacién de adversidades, entre Otras.
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INTRODUCC[6N

Entre los mtihiples retos que supone dar clase en niveles obligatorios, hay uno

queplantea no pocosproblemas: cdmo dar clase a los alumnos que no quieren. y

manifestan su rechazo hacia 10 escolar con conductas disruptivas que interfiertn

la convivenciay el trabajo de los demi. No es este un problema. coyuntural, sino
queformaparte de lapropia naturaleza de la situaciån: la obligatoriedadgene-

raya de entrada conflictividad, pero no por euo se debe renunciar a la conquis-

ta social que supone laplena escolarizacidn, sino que 172ås bien deberfamos cen-

trarnos en aprender a gestionar eficazmente dichas resistencias, contrarrestando

con buenaspråcticas docentes 10 que es un problema genérico y estrucfrural.

La tesis central de este libro es que el secreto de ensefiar no es tanto trans

mitir conocimientos como contagiarganas, especialmente a los que no las tienen.

Laspropuestas que aqui se sugieren parten cle la consideracidn de la con-

vivencia y el aprendizaje como dos facetas due fornmn parte de un iinico

tronco comvin: la formaci6n integral del alumno, que incluye el desarrollo

de capacidades cognitivas, usualmente identificadas con el rendimienr.o aca-

démico, pero también de capacidades socioemocionales, tan frecnentemen-

te ensalzadas en teorfa como relegadas a un papel secundario en la pråctica.

Se pretende aqui dar un giro radical al academicismo pertina.z que se resiste

a abandonar las aulas de niveles obligatorios y que, parad6jicamen1:e, no ge-
nera excelencias académicas. Los resultados académicos solo seproducen si es-

tån asentados sobre un lecho de competencias socioemocionales imprescindi

bles para alcanzar el éxito en cualquier campo: la fuerza de volun.tad, el

autocontrol, la perseverancia o la capacidad de superaciån de adversidades,

entre otras. Estas competencias necesarias para obtener un bu.en rend.imiento

académico entran de Ileno en el mundo de la educacibn socioemocional _y

ademås son entrenables-educables, pero se necesita convicciån para darles la

importancia que merecen: un tratamienro sistematizado y planificad.o que

no dependa de voluntarismos o ensayos al azar.

Sepretende, por 10 tanto, con este libro superar clos presunciones total-

mente infundadas que se suelen dar en el mund.o educativo (en adelante se

entiende que nos referimos a niveles obligatorios):

e Pensar que el alumno estå dispuesto, es decir, que se cuenta con la

aquiescencia de los alumnos a seguir la clase que el profesor desee im.-

partir, sea cual sea.
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o Pensar que el profesor estå preparado por generacidn espontåneapa-

ra gestionar eficazmente un aula con posibles/probables condiciones

adversas, cuando la realidad es que no nos han capacitado para ello.

Es obvio el camino para superar esta doblefalsa suposicidn: que el pro-

fesor se prepare sobre c6mo disponer favorablemente a Ios alumnos. Para

ello, hay que tener presente que quererypoder son los dos grandes requisitos

para aprender, mientras que conseguir que puedan y que quieran son los dos
grandes requisi.tospara ensehar. Y de esto ultimo trata este libro: cåmo conse-
guir que quieran. .. Ios que no quieren. Este planteamiento parte de la hipb-

tesis de que es absurdo «meter a lafuerza» a los alumnos en las aulas, para

«sacarlos a lafuerza» cuando empiezan a darproblemas. éSepuede hacer al-

go mås con estos alumnos? La intencidn de este trabajo es mostrar sugerencias

que inviten a la reflexiån y al anålisis delproceso de ensefianza-aprendizaje,

desde una perspectiva basada en una cultura de soluciones, que se arriesgue

a decir qué hacer, por qué y c6mo hacerlo, desmarcåndose de otras visiones

mds centradas en analizar exhaustivamente los problemas (observar 10 que

ha ocurrido), pero que descuidan la Otra vertiente que demanda elprofesora-

do (qué hacer para que no ocurra): losproblemas se han multiplicado en los

zÉltimos tiempos, pero las soluciones a los mismos, no.

Attnque en el libro abundan las estrategias pråcticas, no es la intenciön

que se confundan con un compendio de recetas, sino que, a diferencia de es-

tas, aquellasforman parte de una visi6n global y coherente sobre la educa-

cidn, y solo cobran sehtido dentro de ella: aplicadas deforma inconexa no

servirå.n de gran cosa. Las estrategiaspropuestaspretenden ser eficaces, senci-

llas, fåciles de aplicar y formativas, pues estån pensadas para la acciön di-

recta en las aulasy dirigidas especialmente a aquellosprofesores que se sienten

impotentes ante losproblemas que lesplantea a diario la clase: elprofesor qu.e

empieza y se siente perdido, el que suffe diariamente, el quepercibe aque no

puede mås», el que cree que tendria que mejorar algunasformas de conducir

la clase o el que no estå seguro de ir en la direcciån correct".

LOS QUE NO QUIEREN (QNQ)

SK hay soluciones mågicas: el optimismo pedag6gico

La frase «no hay soluciones mågicas» debe de ser una de [as mås repetidas

en el mundo educativo, ademås de producir efectos devastadores sobre la
moral ya de por sf decafda de muchos docentes. INTO sé quién la us6 por

primera vez, pero ca16. Y, sin embargo, es falsa: sz' hay soluciones m.dgicas,

pero recordemos que la magia consiste en aprender nt'meros de magia

y, una vez aprendidos, ensayarlos y perfeccionarlos hasta mecanizar su

aplicaci6n y que parezcan eso: mågicos. El profesor puede ser un mago.

Un animoso mago que domine una serie de nåmeros de magia didåctica
que le permitan dar clase en las mejores condiciones posibles, controlan-

do, motivando y creando un clima relacional pacifico y productivo a
la vez.

El punto de partida para aprender nfilheros de magia did,åctica es el

optimismo: inyectarnos una buena dosis de fe en 10 que hacemos, pensan-

do que se pueden conseguir las metas perseguidas. Frente a la accitud de

desånimo fatalista que a menudo se instala en el mundo educativo: «esto

cada.vez va peor», «no hay nada que hacer», podemos inspirarnos en la

actitud del mundo cientffico, que nos da ejemplos de persistencia para
seguir investigando sin desmayo soluciones a problemas aparentemente
irresolubles.

Pero conviene no olvidar que no habrå soluciones mågicas sin:

e Una preparaci6n previa y continua del profesorado sobre c6mo
gestionar-acondicionar la clase eficazmente.

o Una planificaci6n, no solo de los contenidos académicos cle la ma-
teria, sino también —o sobre todo— de las variables socioemocio-

nales.

Un crabajo en equipo del profesorado.
0 Implicaci6n de las familias.

Una atenci6n preferente de las administraciones educativas a la lo-

gfscica o implementaci6n de las intenciones educativas, es clecir, a

la transformaci6n de las intenciones marcadas en las leyes educati-

vas en instrucciones claras, precisas y eficaces para que el profcsora-

do sepa c6mo Ilevarlas a la pråctica.
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- «En la tormenta, el •pesimistä-se queja del viento; el optimista espera quecese.el

viento; er realista prepara lasvelas• para apiovecharsé (G, S: WARD).

Prepare-mos, Cada 16 qiié' no

es menos.imporcan•te; estär. rnås• satisfgéhos- en(contnueströ trabajo,

La obligatoriedad: una situaci6n conflictiva

La obligacoriedad genera reacciones en contra. A diferencia de otros
åmbitos, en la escuela obligatoria no surgen los conflictos durance el pro-

ceso —que también—, sino que se parte de una situaci6n conflictiva de

partida, provocada por la obligatoriedad, de 10 cual podemos extraer al-

gunas conclusiones:

o Los profesores, con sus buenas o malas pråcticas docentes, contri-

buyen a acenuar o agravar los problemas que genera la obligato-
riedad.

El profesor ha de adaptarse funcionalmente a la situaci6n formån-

dose en la adquisici6n de habilidades de gesti6n que le permitan

crear condiciones propicias para la convivencia y el aprendizaje.

• Una de las funciones primordiales del profesor es convertir el ca-

råcter de «trabajos forzados» que para algunos alumnos tiene la ac-

tividad escolar en algo que no 10 sea/parezca.

o La plena escolarizaci6n es una oportunidad de educar que no se

puede desaprovechar: quizå sea la filtima ocasi6n de influir sobre

determinados j6venes inmersos en contextos sociofamiliares de

riesgo. Tener a los alumnos delante varias horas al dfa y no interve-

nir sobre ellos para socializarlos eS un despilfarro social.

o Escolarizar a un alumno no basta: el reto es educarlo/transfor-

marlo.

o Evitar clases clasistas: una clase con un enfoque exclusivamente

académico es excluyente. Hay que dar cabida a otros contenidos,
como los socioemocionales: la educaci6n del respeto, el autocon-
trol, la autoestima o la empatfa, entre Otros. Todos ellos deben te-

ner su espacio en el currfculo si se pretende una formaci6n integral

de la persona, de modo que los que no alcancen objetivos académi-
cos, sf puedan conseguir al menos objetivos socioemocionales. En

palabras de Elena Martin (2006), (hay que construir un curriculo

en el que quepan todos».

La diversidad de intereses y actitud: los que no quieten

Una ensefianza obligatoria, en la que tienen cabida todo tipo de
alumnos y en ia que consecuentemente no hay ningfin filtro de selecci6n,

Ileva aparejada diversidad:

e De capacidades: alumnos que pueden y alumnos que no pueden.
o De conocimientos: alumnos que saben y alumnos que no saben.
e De expectativas: alumnos que esperan algo de la actividad escolar y
otros que no esperan nada.

De intereses: alumnos que quieten y alumnos que no quieren.
o De actitud: alumnos con actitud positiva, o fluctuante, o negativa.

Si bien Ia diversidad de capacidades y conocimientos se suele asumir

y atender de manera mås o menos planificada, no se dedica por 10 gene-

ral la misma acenci6n a la diversidad de intereses o de actitud ante Ia cla-

se, Ilegando a considerar a los alumnos que no quieren, sin intereses aca-

démicos y con actitud negativa, finicamente como aspirantes a la

exclusi6n de la clase. El profesor de niveles dbligatorios 10 es de todos los

alumnos sin excepci6n y, por 10 tanto, entre sus funciones estå intentar

integrar en el desarrollo de la clase a los que no pueden, pero también a

los que no quieren (QNQ en adelante). Quizå la t6pica frase «ensefiar al
que no sabe» se deberfa sustituir hoy por «ensefiar al que no quiere».

Por qué no quieren: entenderles para cambiarles

El primer paso es entenderles para cambiarles. Hay multitud de cau-
sas detrås de las accitudes negativas ante 10 escolar, no todas ellas achaca-

bles al alumno: habrfa también que incluir, al menos —no nos olvidamos

de las causas relativas a otros agentes educativos, como Ia calle o los me-
dios de comunicaci6n—, las causas relacionadas con Ias familias: nivel de

implicaci6n, tiempo de dedicaci6n.. y el profesorado: grado cle impli-

caci6n, formaci6n inicial/permanente, aceptaci6n del papel de educa-

dor.. ., aunque aqui nos centraremos por motivos de espacio en aquellas

sobre las cuales el profesorado tiene una capacidad de intervenci6n m,4s o

menos inmediata.

Algunas causas responsables de la actitud negativa de los alumnos

ante la clase son:

0 La obligatoriedad, que provoca reacciones en contra.

e La falta de cultura del esfueuo.

La falta de expectativas de éxito.
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La percepci6n subjetiva de falta de capacidad.

La falca de fuerza de voluncad y perseverancia.

o La ausencia de håbitos de trabajo.

0 Problemas personales y/o familiares.

e El lugar secundario que los estudios ocupan en su escala de valores.

o EI presentismo: necesidad de quererlo todo aquf y ahora, con el

subsiguiente desinterés por los planes a largo plazo, y los estudios
10 son.

0 La competencia de estfmulos alternativos, que les divierten mås,

que les proporcionan mayores satisfacciones, que les exigen menos
esfuerzo...

0 Las brechas cognitivas (estån muy lejos de tener posibilidades de
éxito) y socioemocionales (estån muy lejos de tener intenci6n de in-
ten carlo) ,

La olvidada formaci6n integral: el fracaso académico
y el fracaso socioemocional

La educacidn, especialmente en niveles obligatorios, debe favorecer

la formaci6n integral del alumno, 10 que incluye el desarrollo de compe-

tencias cognitivas, pero también, o sobre todo, de competencias socio-

emocionales. La educaci6n es mucho mås que una mera transmisi6n de

conocimientos en una época en la que la informaci6n se ha globalizado y

es mucho mås accesible. Cada vez tienen menos sentido los profesores

porteadores-transmisores de informaci6n y cobran mayor importancia los

profesores-entrenadores centrados en el desarrollo de competencias socio-

emocionales de sus alumnos que les faciliten un aprendizaje aut6nomo.

A1 igual que fueron desapareciendo Ios porteadores de agua cuando la ca-

nalizaci6n la Ilev6 directamente a las casas, los profesores porteadores de

conocimientos deben irse transformando en asesores que guien a sus

alumnos en sus aprendizajes. Entender la formaci6n integral como cal
implica tener bien presentes ciertas consideraciones:

o Hay dos metas båsicas que se han de conseguir en los alumnos:
que sean buenos escudiantes y que sean buenos ciudadanos. Con
aquellos con los que no se puede conseguir 10 primero, deberfamos

cencrarnos en 10 segundo: de todos Ios alumnos se puede conseguir

alguna mejora/transformaci6n, de 10 cual podemos deducir que no

sobra ninguno. Segån Voli (2005), «uno de los problemas del siste-

ma educativo es que todavfa no ha aceptado plenamente que la

educaci6n escolar no se dirige simplemente a ensefiar contenidos,

y que su mayor tarea es formar personas».
Hay que combatir el fracaso socioemocional con el mismo énfasis

y grado de planificaci6n, si no mayor, que el fracaso académico,

pues estå en la rafz de muchos reveses académicos y de todos los

conflictos.

- Idea-gufa

$010 mejoÉåndo las competencias socioemocionales mejora el rendimiento académico.

Dar clase a 10s QNQ
Dar clase es complicado, pero hacerlo a los QNQ mucho m". A Ias

dificultades inherences a la labor docente (planificaci6n de actividacles,

dominio de contenidos, bfisqueda de estrategias didåcticas eficaces.. ) se

afiaden los problemas de disrupci6n provocados por alumnos qLLe, ade-

mås de no trabajar, obstaculizan la labor del profesor y de otros alumnos.

A cualquier profesor le gustarfa tener ante él un grupo de alumnos ansio-
sos por aprender y de exquisito comportamiento, pero esto no deja de ser

un suefio que algunos confunden con la realidad, al creer que «alguna va-

rita mågica» les va a disponer a los alumnos para que puedan impartir «su

clase» con comodidad. No hay varita mågica: dar clase a los QNQ re
quiere cierta preparaciån y actitud del profesor para disponer a sus alL11T1-

nos favorablemente hacia la tarea escolar, especialmente a los que no es•-

tån pre-dispuestos. A las actuaciones del profesor tendentes a crear en Ios
alumnos una disposici6n favorable hacia la actividad escolar es a 10 que

llamamos gestiån de la clase.

Ideas-gufa

Debemos saber c6mo daöclase a 10SQNQ para poder dar clase a los que quieren.

A'Ios QNQ hay que darles otra clase de clase.



ACTITUD FAVORABLE

Qué hacer

— Cambiar la actitud negativa de los alumnos: hacia la tarea, hac.ia el

profesor, hacia los compafieros.

Adoptar elpropio profesor una actitud positiva que contemple la exis-

tencia de alumnos con actitud negativa como un reto profesional a su-

perar mcis que como un con icto.

Por qué

Porque una actitud positiva es el Punto departirla de cualquier meta

que se quiera emprender.

— Porque es imposible intentar crear actit.ud.esfavora.bles en los alumnos

si ven en el profesor una actitud displicente.

C6mo

— Preparåndose el profesor previamente mediante proceso de refle

xidn sobre su actitud ante la clasey ante sus alumnos.

Trabajando diariamente los aspectos actitudinales de los alumnos y

aplicando sistemåticamente cuüas socioemocionales que vayan coni-

giendo actitudes negativas.

La actitud del alumno

Siguiendo a Kanfer, entendemos por actitL1d una «combinaci6n de

conceptos, informaci6n y emociones que da lugar a una predisposici6n

para responder favorable o desfavorablemente a personas, grupos, tareas

o ideas». La disposici6n favorable de profesor y alumnos es un requisito

ineludible para activar cualquier proyecto de ensefianza-aprendizaje: estå

repetidamente probado que el rendimiento depende mås de la actitucl

que de las capacidades intelectuales, por 10 que el primer objetivo con los

alumnos QNQ es conseguir de ellos una actitud favorable o al menos no
hostil: ninguna estrategia instruccional servirå mientras el alumno man-

tenga una actitud negativa. Esta actitud/disposici6n ante el trabajo esco-

lar es el resultado de la combinaci6n de tres componentes, que dan lugar a

una percepci6n global de la situaci6n, a menudo distorsionada para justi-

ficar la negativa a cambiar:
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Cognitivo, referente a las creencias y expectativas: «no me entra»,
«soy incapaz».

Afectivo, reference a sentimientos y sensaciones: «no me gusta», «no
10 soporto».

o Conductual, referente a las actuaciones: «no me sale», «no 10 hago».

Aunque la disposici6n favorable a veces se da espontåneamente, 10

mås habitual es que tenga que ser inducida por el profesor, que a su vez

debe tener Claro que esta faceta forma parte de sus responsabilidades y

destrezas profesionales. Para conseguir esta actitud favorable no es sufi-

cience la motivaci6n, que ha de estar complementada con control, en di-

ferentes proporciones segån cada tipo de alumno.

Cambio de actitud: la persuasi6n

La actitud es aprendida y, por 10 tanto, estå abierta al cambio. Si el

profesor quiere cambiar la actitud de un alumno, debe tener en cuenta

que esto solo se producirå en tres supuestos:

o Si se provoca el interés del alumno hacia la tarea.

Si se consigue que vea la utilidad y la rentabilidad del esfuerzo.

o Si se consigue obligarle a ello.

De la triada anterior se deduce que, si se consigue que un alumno
vea la actividad escolar interesante y fitil, no harå falta obligarle. Inducir

un cambio de actitud es, en realidad, un proceso de persuasiån, que pue-
de ser de dos tipos:

Congruente. Cuando se cambia de intensidad, pero no de sentido:

conseguir que un alumno con una actitud muy negativa pase a
otra menos negativa o neutral.

o Incongruente. Cuando se cambia de sentido: cambio de una actitud

negativa a Otra positiva.

En relaci6n con el cambio de actitud hay que tener en cuenta ciertos
detalles:

o Es mås fåcil el cambio congruente que el incongruence, por 10 que
es preferible en ocasiones intentar reconvertir una actitud absolu-

tamente negativa en otra fluctuante, que intentar cambios dråsti-

cos imposibles de conseguir.

0 Cuanto mås extrema es una actitudi mås diffcil es de cambiar.

• Autodefensa: las personas suelen defender su autoconcepto y su

prestigio a toda. costa, por 10 que se agarran tenazlnente a las acti-

tudes que mantienen alta su autoescima, motivo pot el cual es

complicado cambiarlas.

0 Es mås fåcil cambiar un solo rasgo o conducta que una actitud ge-

neral.

0 La influencia de otra persona para conseguir cambios solo se da si

el individuo se identifica con ella: hay que ganarse la confianza pri-

mero, mediante aceptaci6n y comprensi6n.
o Los sujetos varfan en cuanto a su permeabilidad o receptividad ha-

cia el cambio, por 10 que la misma estrategia puede funcionar con
unos alumnos y con otros no.

El balancfn: distribuci6n actitudinal de los alumnos en la cBase

Todos los alumnos, y el profesor, por supuesto, contribuyen a cons-

truir el clima de clase, pero no todos 10 haceli en la misma medida ni en

el mismo sentido. Comparando la clase con un balancin (Figura 1), po-
demos distribuir en él a Ios alumnos en tres zonas actitudinales perfecta-

mente diferenciadas en funci6n de su actitud ante el trabajo y la convi-

vencla:

o Polo positivo. Es la zona actitudinal donde se ubican los alumnos

que trabajan, se esfuerzan y conviven armoniosamente en todas las

materias y con todos los profesores.

o Polo negativo. Es la zona actitudinal donde se sitåan los alumnos

reacios a la tarea escolar y con actitudes obstruccionistas generali-

zadas, en la mayorfa de materias y profesores.

Zona de incertidumbre. Es una zona actitudinal intermeclia en la

que suelen estar instalados en principio la mayorfa de alumnos que

varfan de actitud dependiendo de la capacidad de gesti6n de cada

profesor y, en funci6n de la misma, se van desplazando hacia uno u

Otro polo. Los profesores con capacidad de control-motivaci6n

acercarån a los «alumnos dubitativos» hacia el polo positivo, mien-

tras que los que carecen de dicha capacidad estarån permitiendo

deslizarse a los alumnos hacia el polo negativo.

El porcentaje de alumnos ubicados en cada una de las zonas varia se-

gån los diferentes contextos, pero a pesar de dicha variabilidad podemos

extraer algunas conclusiones generales:
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El paso de cada alumno «dubitativo» a uno de Ios dos polos modi-

fica el clima general, mejoråndolo o empeoråndolo, y este a su vez

facilita Ios desplazamientos hacia uno u otto polo, creåndose un

circulo cerrado que es necesario conocer y canalizar.

0 A los alumnos del polo negativo es muy diffcil pasarlos directa-
mente al polo positivo: un objetivo realista deberfa ser intentar pa-
sarlos a la zona de incertidumbre, fundamentalmente mediante es-

tracegias de control o empatfa. Con los irreductibles, hay que
procurar que cada dfa sean menos y 10 tengan mås diffcil, redu-

ciendo su capacidad de influencia sobre otros alumnos.

0 Con los alumnos de la zona de incertidumbre hay que combinar

escrategias de control, empatfa y motivaci6n en proporci6n dife-

rente con cada alumno, con vistas a incorporarlos al polo positivo.

• Con los alumnos del polo positivo hay que fomentar la motivaci6n
intrinseca y la autoestima, a lai vez que se reconocen los logros y el
esfuerzo.

Hay alumnos del polo negativo que se muestran inmunes a la in-
fluencia del profesor, 10 cual no debe culpabilizar al profesor, pues

hay muchos Otros factores influyentes que estån fuera de su con-

trol. Son los alumnos que habrå que derivar a otras instancias, co-

mo el equipo directivo o instituciones sociales que estén dispuestas
a implicarse.

0 En aquellas situaciones en que el polo negativo estå hipertrofiado y
ocupa un porcentaje tan elevado de alumnos que imposibilita cual-

quier intento del profesor en solitario por reconducir la situaci6n,

hay que arbitrar mecanismos de actuaci6n colectiva (centro, equi-

po decente.. .), ademås de replantearse los criterios de confecci6n

de grupos.

Figura l. Clima de clase: el balancfn actitudinal de la clase.

Actititdfavorable

Idea-guia

Solo mejorando :las gompetenciaS socioemocionales mejora ei rendimiento académico.

La actitud del profesor

El cambio de actitud de los alun-mos QNQ requiere una determi-
nada actitud del profesor. Cada profesor asume su funci6n de un modo
peculiar y diferenciado respecto a sus compafieros, en virtud de una se-

rie de factores personales y profesionales: percibe la situaci6n desde una

perspectiva personal e intransferible y, a partir de dicha percepci6n,

construye un escenario y asume un determinado papel. El modo cle
asumir la funci6n docente de cada profesor depende cle una serie de va-

riables:

e Personal: c6mo es.

• Pedag6gica: c6mo ensefia.
e Profesional: c6mo trabaja.

o Te6rica: 10 que sabe.

Cognitiva: 10 que piensa.

Laboral: c6mo progresa.
0 Social: c6mo se relaciona.

Todos estos factores tienen su peso en el modo de gestionar la clase,

por 10 que conviene hacer algunas reflexiones sobre ellos:

o Implicacidn calculada. Es fundamental para un centro contar con

una implicaci6n responsable de todos y cada uno de sus profesores,

procurando evitar posturas extrelnas, que tanto dafio causan: por

un lado, los profesores que se abstienen de comprometerse en el

proyecto colectivo, y por Otro, los profesores que se implican tanto

que acaban quemåndose al no ver resultados en consonancia con

su grado de esfuerzo. Es ideal un grado de implicaci6n en el que se

aporte el måximo posible, pero sin quebranto de la salud emocio-

nal, 10 que pasa por medir esfuerzos y revisar peri6dicamente el ni-

vel de ansiedad.

Tener con zanza en uno mismo. El optimismo, la perseverancia y la

mirada en el futuro es un ejemplo que seguir, evitando 10 que Voli

(2005) llama auto-sabotajes, o pensamientos restrictores y parali-
zantes: «qué dirån», «se van a enfadar», «haré el ridiculo», «esto so-

10 me pasa a mf», si no funciona?»...
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0 Relativizar losproblemas. Dar la importancia justa a los problemas,

sin exagerarlos, y separando Ios personales de los profesionales.

Compartir losproblemas, sin ocultarlos, estableciendo redes de ayu-

das Inutuas. Expresar sentimientos •sirve de desahogo e intercam-

bio benéfico de sensaciones, siempre que no se caiga en un cfrculo
negativista de quejas y recriminaciones mutuas.

Dotarse de habilidades de conducciån de la clase. El profesor, si intu-

ye que carece de ellas, debe procurarse escrategias para crear condi-

ciones 6ptimas en la clase: de negociacidn, de motivaci6n, de con-

trol o de persuasi6n, por ejemplo.

0 Evitar actitudes evasivas, entendiendo por ellas las que buscan

agentes externos para que solucionen Ios problemas propios, por

considerar que la creaci6n de condiciones favorables no es funci6n

del docente. Asf, algunos profesores demandan, cuando no exigen,

que alguien —el equipo directivo, la administraci6n, la sociedad, las

familias— les prepare adecuadamente a los alumnos: que se los con-

trolen y que se Ios motiven, «que se Ios acondicionen». Pero las

condiciones no se crean solas: si uno quiere dar clase en condicio-
nes, ha de crearlas.

o Mantener la calma. La calma debe ser un principio de funcionamien-

to båsico. En la profesi6n docente, los conflictos interpersonales son

inherentes a su funci6n, por 10 cual conviene, ademås de afrontarlos

debidamente, inmunizarse contra sus efectos corrosivos, mantenien-

do una actitud ca]mada: «no sé qué haré, pero 10 haré tranquilo», y de

atenuaci6n de su importancia: «hacer los problemas pequefios».

o Recordar que se tiene derecho a dar clase, pero no cualquier clase. Para

cumplir con este principio, conviene revisar peri6dicamente los

planceamientos metod016gicos y de gesti6n. Como pensaba el

disc-jockey: «si la gente no baila, hay que cambiar de rnåsica».

0 Profesor YELL4 vs. profesor 1-2-3. Dado que la actitud del profesor
ante la clase determina 10 que sucede en ella, conviene tener en

cuenta dos estilos actitudinales de profesor existentes en las aulas,

dependiendo del modo de asumir su rol docente:

O Profesor YEM4. El acr6nimo YEMA contiene Ias iniciales de la
frase (Yo Educo a través de una Materia a Alumnos». En ella se

incluyen los factores båsicos a los que debe atender el docente al
gestionar la clase:

Yo: el profesor reflexiona sobre los factores personales propios

que afeccan a la forma de conducir la clase, tales como la per-

Actitudfavorable
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sonalidad, la salud ffsica y mental, el estilo emocional o el

grado de implicaci6n, con la finalidad de canalizarlos en be-

neficio propio y de los alumnos.

— Educo: el profesor se prepara en el manejo de Ios ingredientes
didåcticos —c6mo ensefiar-educar— que le permitan conse-

guir mejores resultados académicos y socioemocionales con

sus alumnos, para 10 cual debe manejar solventemente varia-

bles motivacionales, atencionales o actitudinales, ademås de

asumir como parte de sus funciones docentes la de educar.

Materia: el pfofesor domina los conocimientos concernientes

a su campo de saber. En este åmbito de competencias profe-
sionales el suele estar suficientemente formado.

—Alumno: el profesor adapta su enfoque didåctico a las carac-

terfsticas del alumnado que tiene delante. .Cada alumno es

finico y diferente a los demås, con una combinaci6n finica de

capacidades, expectativas e intereses que el profesor debe co-

nocer y desarrollar.

@ Profesor 1-2-3. Estå centrado exclusivamence en su asignatura,
despreocupåndose del tipo de alumnado que tenga delante,

pues cree que el alumnado debe adaptarse a él y no al revés. Su

(tnico objetivo es «dar el temario», es decib dar el tema 1, des-

pués el 2, el 3, y asf sucesivamente hasta donde se Ilegue. (El

que pueda que me siga», parece ser su lema. Esta actitud suele
venir acompafiada de rechazo hacia la pedagogfa, sin percatarse

de que estå aplicando un determinado modelo pedag6gico, y

hacia cualquier planteamiento innovador que Ie suponga modi-

ficar sus esquemas.

Una gesci6n eficaz de la clase pasa necesariamente por el estilo YE-

MA, el [nico que puede hacer frente a los desaffos que la obligatoriedad
y la consecuente diversidad de alumnos plantea: si no se conocen y clo-

minan una serie de variables de gesti6n de la clase (control, motivaci6n,

empatfa. ..), no se pueden abordar en las debidas condiciones los conte-

nidos académicos.

Idea-gufa

La misi6n del pröfesor es crear disposiciones favorables.
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La actitud de las farnilias

Cdmo dar cluse a los que no quieren

Si la actitud del alumno y del profesor son determinantes, aån rnås

10 es la de la familia. Las familias que colaboran con el centro escolar, in-

teresåndose por los estudios de sus hijos y cooperando con el profesorado

en la adopci6n de medidas conjuntas, disminuyen notablemente las pro-

babilidades de que haya conflictos. Con el fin de conseguir que colabo-
ren los mis reacios y que acudan los ausentes, se pueden Ilevar a cabo al-
gunas iniciativas:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

z)

j)

k)

l)

m)

n)

Detectar la actitud y el nivel de implicaci6n de los padres.
Conseguir teléfonos de contacto fiables.

Carta-presentaci6n del tutor.

Citaci6n a las reuniones Sf o Sf.

Reuniones grupales con las familias.

Entrevistas individuales con las familias, con objetivos claros.

Dejar constancia escrita de Ios contactos realizados.

Medidas conjuntas centro-familias.

Promover la atribuci6n interna.

Ayådeme a ayudarle.

Combatir estereotipos de presi6n.
Uso del plural.

Combatir los escilos de crianza contraproducentes:

autoritario o permisivo.

Pedir soluciones.

indiferen te,

h) Agradecer la presencia y el interés por colaborar.

o) Queda poco tiempo para colaborar.
p) Guia dc seguimiento de la tutorfa con padres.

Tipos de famifias segån su actitud y nivel de implicaci6n

Aunque siempre es deseable la colaboraci6n con las familias, no

siempre se consigue, dado que hay una gran variabilidad en funci6n de:

o La actitud ante los estudios de los hijos: padres que quieren y que
no quieren.

0 El grado de colaboracidn con el profesorado: que colaboran y que
no colaboran.

0 La capacidad de influencia sobre los hijos: que pueden con ellos y
que no pueden.

0 EI grado de conocimientos sobre c6mo educar a los hijos: que saben
y que no saben.

Actitudfavorable

La combinaci6n de estos factores da lugar a ciertos perfiles tipicos

que conviene conocer antes de caer en la idea estereotipada y generaliza-

dora de que «los padres no colaboran». Hay familias dispuestas a colabo-
rar, pero que apenas tienen poder para hacer cumplir a sus hijos cual-

quier tipo de reglas: «no pueden con ellos». En Otros casos, las familias
monoparentales o desestructuradas también suelen presentar dificultades

de control, bien por estar ausentes del domicilio durante muchas horas,

bien por problemas familiares que acaban por socavar la autoridad del

progenitor que vive con el hijo. En relaci6n con las posibilidades de cola-
boraci6n de los padres en la educaci6n de sus hijos, conviene tener Claros

los siguientes interrogantes:

Quieren? éSe ocupan realmente de Ios estudios de sus hijos y

mantienen una actitud favorable?

o éPueden? k Tienen capacidad de influencia sobre los hijos?

o Saben? •e Tienen las ideas claras de qué hacer y c6mo?

0 2Estån? éDisponen de ciempo?

La falta de implicaci6n de algunas familias en la educaci6n de sus hi-

jos y la pérdida de capacidad/voluntad para hacer cumplir reglas se plas-

man a menudo en una falta de colaboraci6n con el profesorado, 10 que
agrava los problemas de conducta y de rendimiento de sus hijos. Se hace

necesario, por 10 tanto, conseguir un clima de entendimiento y sintonfa

profesorado-familia, para 10 cual conviene tener en cuenta que, segfin la

actitud y nivel de implicaci6n, nos podemos encontrar con cuatro tipos

defamilias principalmente (Tabla 1).

Las estrategias a adoptar variarån segån el tipo de familia con que

nos encontremos, y estarån dirigidas hacia las siguientes metas:

o Hacer presences a los ausentes.

o Convertir a los hostiles en colaboradores.

0 Sumar influencias con los colaboradores.

e Ayudar a los que no pueden con sus hijos.

Idea-gufa

Hay que trabajar diferente con familias diferences.
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Tabla 1. Tipos de familias.

Colaboradoras

Cdmo dar clase a los que no quieren Acritudfavorable 25

Ausentes

e Mantienen No-suelen acudir

contacto frecuenté a las •reuniones

con el centro

• Acuden a las
reuniones

• Piden citas al

tutor

• Se preocupan

por los estudios

de sus hijos

0 Apoyan la labor

del profésor y'

mantienen una

actitud

comprensiva y
de colaboraci6n

Estrategias

0 Agradecer la

colaboracidn

o Adoptar medidas

conjuntas centro-

fkmilias

: No piden citas•
al tut0L'\

• Solo acuden si son

•citados por algin
no

siempre
• Argumentan falta

de 'tiempo
Pueden•colaborar•- • • Suele i?

si el• problema

es grave

Estrategias

Hacerlos presentes

• Asegurar al menos
el contaCco

telef6nico regular

Hdsti[es

• • Solo apåfeCen

para protestat o
dar- la Faz6nxa su

hijo• ince

cualqüieF_

problema
Mantienen una

actitud h•egåtiva,••

plagada de•crfcicas — Falca de
destructivas

acoméaäada de
actitudés.

permisivas o
autoritarias hacia -

los•hijos.

Eitnategias

• Convertirlos en

coiaboradores

Agradecer la

presencia
• Pedir söluciones

Impotentes

No .tienen poder
sobi•é los hijos

-(«lio podemos con

diferentes•causas:

del

•hogar gran •parte
del. dfa

preparaci6h

CUItUL:al, que les
(hace caer en

engafios y creer
excusas de Sus

hijos
— Desestructura-

ci6n familiar

intimidatorio y

agrésivo de los

hijos hacia los

padres

Estrategias

• Apoyarlos

• Adoptar medidas

conjuntas

centro-familias

Tener teléfonos de contacto fables

La primera premisa para una cooperaci6n efectiva de las familias es

cener vfas fluidas de comunicaci6n con todas ellas, para 10 cual se debe

comprobar que los teléfonos de contacto —m6viles, de casa, del crabajo—

son fiables y permiten una fåcil comunicaci6n en horario escolar. En caso

contrario, se debe exigir al alumno que facilite dichos teléfonos y, si no

colabora, buscar vfas para conseguirlos a toda costa.

Carta de presentaci6n del tutor: asegurar vias de contacto

Consisce en la remisi6n de una carta de presentaci6n del tutor a

principio de curso, poniéndose a disposici6n de los padres e indicando la

hora semanal de atenci6n a las familias y el te[éfono del centro, a la vez

que se solicita un teléfono de contacto para casos de urgencia. Se aprove-

cha la carta para anunciarles la celebraci6n de la primera reuni6n del tu-

tor con los padres/madres del grupo. El tutor debe asegurarse de que to-

dos los alumnos sin excepci6n Ie devuelven las cartas de presentaci6n

debidamente cumplimentadas y firmadas por Ios padres.

Citaci6n Sf o Sf

Las citaciones a las familias para que asistan a las reuniones o entre-

vistas con el tutor no deben dar opci6n a decidir libremente si se asiste o

no, Sino que deben implfcitamente forzar a la asistencia. Una posibilidad
es dar escas dos opciones, que conducen ambas al contacto:

Ü Sf asistiré a la reuni6n.
Ü No podré asiscir a la reuni6n, pero me pondré en contacto con us-

ted antes de la misma.

Si algunos alumnos no devuelven la citaci6n, conviene adoptar algu-

na de las siguientes medidas:

o Volver a pedirla con firmeza.

0 Contactar telef6nicamente con los padres.

e Comunicar a la Direcci6n la imposibilidad de comunicaci6n con

los padres, para que esta 10 consiga por otros medios: carta certifi-

cada, citaci6n del alumno a Direcci6n.. -

Reuniones grupales con las familias

Son una via de contacto que complementa a las entrevistas indivi-

duales con la finalidad de dar informaci6n general e informar de las pau-

tas båsicas de funcionamiento del centro/grupo. Los momentos mås ade-

cuados para celebrar estas reuniones son:

Principio de curso.

0 Después de cada evaluaci6n.

Cuando se detectan problemas grupales de rendimienco y/o con-

ducta.

Deben tener un gui6n prefijado y centrarse en cuesciones colectivas,

sin permitir que algunos padres acaparen el protaoonismo ni que se cen-

tralice la reuni6n en el tratamiento de casos particulares, que deben remi-

tirse a entrevistas individuales.
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Tabla 2. Puntos a tener en cuenta y evitar en una entrevista

Dejar constancia escrita de Ios contactos peri6dicos

El centro, a cravés del tutor preferentemente, debe mantener contac-

tos regulates con las familias, con los siguientes objetivos:

o Incercambiar informaci6n sobre aspectos de interés académico y

personal: håbitos, relaciones, actitud..

e Adoptar Inedidas conjuntas para la mejora del rendimienco y/o la
conducta.

o Dejar patente al alumno que va a haber una estrecha colaboraci6n

familia-cencro.

De estos contactos conviene dejar constancia escrita, para que terce-
ras personas (un cargo directivo, el psicopedagogo. .. ) puedan hacer un

seguimienco de la frecuencia de los contactos y la efectividad de los mis-

mos, si fuera necesario. Conviene en dicho registro dejar constancia, al
menos, de los siouientes datos:

o Persona con la que se ha mantenido el contacto: madre, padre,

Otros.

o Fecha.

o Tipo de contacto: personal, teléfono, comunicaci6n escrita.
0 Temas tratados.

0 Acuerdos adoptados.

Tener claros los objetivos de la entrevista

Para que la entrevista individual tutor-familia sea efectiva, se deben

tener Claros los objetivos de [a misma, para concentrar esfuerzos en

conseguirlos y evicar desviaciones. Algunos objetivos posibles son los si-

guientes:

o Informar.

Recoger informaci6n.

0 Conseguir colaboraci6n de la familia.

o Conseguir compromisos.

o Orientar, asesorar.

Adopcar estrategias comunes.

Independientemente de los objetivos que se quiere conseguir, con

viene tener en cuenta algunas precauciones (Tabla 2).

1

con familias.

Tener en cuenta

0 Preparar la entrevista y recoger, con
antelaci6n a la misma, informaci6n del

rendimiento y conducta del alumno en

todas las materias

o Crear un clima positivo de confianza

y colaboraci6n
0 Tener Claro el objetivo de la entrevisca

y hacerlo explfcico al principio
• Mostrar una acticud comprensiva

y empåtica: ponerse en el lugar
de los padres

o Resumir de vez en cnando

Dejar que los padres se expresen

con libercad

0 Centrarse en el cema, con un lenguaje

sencilio y directo
• No tener prisa ni aparentarla.
• No hablac demasiado
o No. hacer juicios prematuros

0 Hacer las preguntas delicadas

en micad de ia entrevista

o Ayudar a clarificar la situaci6n, sin

imponer la soluci6n

• Centrarse en el futuro (proactividad)

0 Rebajar la tensi6n y la hostilidad como

premisa para abordar• cualquier tema

o Postergar la entrevista cuando estån

agresivos o no se puede aVanzar
o A1 final, hacer un resumen de los

acuerdos y comprolnisos
Agradecer la colaboraci6n

Medidas conjuntas centro-padces

Evitar

Erigirse en juez
o Convertir [a sicuaci6n en un

interrogatorio

o Querer controlar la situacidn

totalmente

0 Limitarse a dar informaci6n

o Presentar el problema como algo
irresoluble

Buscar culpables

0 Tomar partido solo por los padres
o solo por el alumno

Mostrac prisa
Querer resolver todo en una sola

entrevista

Conviene que, tras cada entrevista del centro con los padres, se

acuerde al Inenos alguna medida conjunta, con el fin de crear una dinå

mica de cooperaci6n. Para ello, el tutor y el psicopedagogo pueden cener

previstas algunas recomendaciones para sugerir a los padres, especial-

mente a aquellos que mutestren desorientaci6n o desconocimiento sobre

c6mo actuar con sus hijos:

0 Controlar las compafifas, evitando circuitos cle riesgo.

Prestar atenci6n regular a los estudios de sus hijos.
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0 Tener abiertos canales de comunicaci6n diaria hablar y escuchar,

sin interrogar.

0 Saber decir «no», evitando la permisividad.

0 Exigir esfuerzo y responsabilidad: pedir cuentas y aplicar conse-
cuencias.

Mantener un equilibrio entre afecto y control.

0 Conocer sus intereses e inquietudes, para 10 cual hay que escuchar

mås que hablar.

0 Dar responsabilidades razonables.

Aplicar restricciones o castigo.•,' cuando no queda mås remedio, si el

hijo muestra una abierta resisl:encia a cambiar de actitud.

Promover en los padres la atribuci6n interna:

équé debe cambiar mi hijo?

La atribuci6n interna es la que busca causas en el propio sujeto,

frente a la externa, que las busca en factores externos: le tienen mania, las

malas compafifas... Los padres sobreprotectores suelen justificar a sus hi-

jos buscando causas externas, 10 que es altamente perjudicial para corre-

gir rumbos inadecuados, por 10 cual hay que inculcar en cualquier fami-

lia, pero especialmente en las permisivas, la idea de que el punto de par-

tida para cualquier mejora debe ser indagar qué es 10 que el hijo ha de

rectificar: «la bisqueda del error propio permite el crecimiento; la bås-

queda de la culpa ajena mantiene el error». Hay dos preguntas que se
pueden poner sobre la mesa a tal efecto:

o kQué debe hacer mi hijo que no hace?

0 éQué deberfa dejar de hacer mi hijo?

Ayådeme a ayudarle

Es una frase que resume el espfritu de cooperaci6n que debe imperar

en la relaci6n tutor-padres y en la que se deja constancia de la intenci6n

de ayuda que persigue cualquier actuaci6n del profesor, aunque sea me-

diante la aplicaci6n de medidas punitivas.

Combatir estereotipos de presi6n

Entre los padres hay diferencias en el grado de informaci6n sobre 10

que ocurre en el centro escolar, pero no por ello los menos informados

dejan de opinar. A veces por falta de informaci6n, y ocras por sesgos o de-

Actitutlfavorablc

formaciones, algunas familias pueden recurrn• a argumentos basados en

estereotipos de presi6n carentes de fundamento, para atacar al centro o a

un determinado profesor. «EI profesor X le tiene manfa», «si hay tantos
suspensos, Callan los alumnos o falla el profesor?», «otro alumno hizo 10

mismo y no se le dijo nada», son ejemplos de frases que se repiten una y

otra vez en las quejas de algunos padres ante faltas de conducta o rendi-

miento de sus hijos. Aunque algunas veces pueden tener raz6n, en otras

suelen ser excusas que buscan proteger al hijo evitåndole posibles conse-

cuencias indeseadas. El profesor ha de tener .preparados contraargumen-

tos para combatir estos estereotipos de presi6n, siguiendo los dos pasos

siguientes:
a) Desmontar el estereotipo. (No es solo un profesor el que se queja

del comportamiento de su hijo.» «No es la estadfstica 10 que deci-

de si su hijo debe aprobar o no, sino la justicia cle la evaluaci6n y,

por 10 tanto, deberfamos centrarnos en comprobar si ha Sido justa

o no la calificaci6n.» «Si otro ha hecho 10 mismo, 10 investigare-

mos, pero ello no exime a su hijo degla responsabilidad por 10 que

ha hecho.»
b) Centrarse en el caråcterpositivo y formativo de la rectifi.cacidn. «Esto

10 hacemos por el bien de su hijo; supongo que todos queremos

10 mismo, ino?» (Si seguimos buscando causas fuera, no conse-

guiremos que su hijo mejore/cambie.» «Solo si detectamos los

errores que su hijo comete, podrå corregirlos.»

Pedir soluciones

Cuando los padres adoptan una actitud obstruccionista, cuestionan-
do cualquier medida que el centro intenta aplicar, cabe la posibilidad de

cambiar de planteamiento y «jugar a la contra», pidiéndoles soluciones,

pero dejando Claro que es innegociable el cambio de actitud del hijo:

o k Tienen ustedes alguna idea mejor para que cambie Ia actitud de su

hijo?

• •Qué proponen ustedes?
• Vamos a probar 10 que ustedes plantean y, si no resulta, Ilevaremos

a cabo 10 que nosotros proponemos.

Uso del plural

En las entrevistas conviene dejar Claro a las familias que tanto ellas

como el centro persiguen los mismos objetivos y que las intervenciones
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conj untas familia-profesores son rnås efectivas que Ias actuaciones por se-

parado. Una forma de transmicir implfcitamente esta idea es mediante el

uso delplural: «podrfamos.. .», «si colaboramos.. .», «conviene que haga-

mos.. «vamos a.. .», pues da sensaci6n de colaboraci6n, a la vez que di-

ficulca la oposici6n familiar a las propuestas del centro.

Agradecer la presencia y colaboraci6n de la familia

Especialmente si se trata de una familia hostil, el hecho de agradecer

de entrada su presencia y resaltar que esta responde a un interés por los

estudios de su hijo suele rebajar la hostilidad y convertirla en coopera-

ci6n: «Déjenme, antes de seguir, agradecerles su presencia aquf para inte-

resarse por su hijo. .. y no como otras familias que no aparecen en todo el
curso».

Queda poco tiempo para colaborar

«Queda poco tiempo para colaborar juntos en la educaci6n de su hi-

jo. Después 10 tendrån que hacer ustedes solos». Esta frase busca hacer

entender a los padres reticentes que la colaboraci6n centro-familia tiene

fecha de caducidad, pues los hijos son suyos y en ningån caso pueden

descargar la responsabilidad de educarles exclusivamente en el centro

educativo. Solo durante un tiempo limitado pueden ayudarse Inutua-

mente padres y escuela en la educaci6n de sus hijos-alumnos, y no hay,
por 10 canto, «ciempo que perder».

Guia sobre la tutorfa con padres

Conviene que cada centro haga una valoraci6n de Ia eficacia de la

tutoria con los padres. Para ello se puede utilizar un breve cuestionario al

estilo del que aparece a continuaci6n, pero teniendo presente que la con-

secuci6n de todos los items no depende exclusivamente del tutor:

0 Se aseguran teléfonos fiables de contacto del 100 % de alumnos
durance los primeros dias.

o El tutor envfa una carta de saludo que inicie el contacto mutuo y
muestre su disposici6n a ayudar.

0 Se celebra una reuni6n grupal a principios de curso.

La citaci6n para la reuni6n es Sf o ST: obliga a los padres a asistir o
a ponerse en contacto con el tutor por otras vfas.

0 El tutor se asegura de recoger todas las citaciones debidamente fir-

madas por los padres.

o EI tucor se pone en contacto con Ias familias que no han acudido a

la reuni6n grupal.

Se aprovecha la reuni6n grupal para confirmar teléfonos fiables de

contacto (teléfonos de urgencia).

0 En dicha reuni6n se informa de las normas båsicas de funciona-

miento del centro y se dan algunas orientaciones para un mejor se-

guimiento de los estudios de sus hijos.

En dicha reuni6n se informa de las fechas en que los padres recibi-
rån informaci6n sobre calificaciones, faltas de asistencia y de com-

portamiento.

El tutor se asegura de que todos los comunicados Ileguen a los pa-

dres y le sean devueltos debidamente firmados, sin falsificaciones.

e El tutor cita personalmente a las familias cuando hay indicios de

futuros problemas de rendimiento y/o conducta.

o Se tiene al menos un contacto mensual con todos los padres, aun-

que no haya problemas aparentes.

Se informa a los padres de Ios progyesos y aspectos positivos del

alumno.

Se hace un seguimiento por escrito de los contactos telef6nicos o

personales con los padres.

e Se realiza una reuni6n, al menos, después de la primera evaluaci6n,

para valorar los resultados académicos obtenidos y buscar solucio-

nes de mejora.

Se ciene a disposici6n de los tutores un gui6n de entrevista indivi-

dual, que les permita sacar el måximo provecho de cada encuentro.



LA GESTIÖN DE LA CLASE
No hay mejor mediador entreprofcsory alumno

que una tarea motivadora montada sobre un buen control.

Crear condiciones favorables: la gesti6n de ia clase

Cualquier profesor quiere dar clase en condiciones, pero estas no se crean

solas. Las crean el profesor y sus alumnos, conformando conjuntamente

una determinada atm6sfera o clima de clase en Ia que se enmarcan todas

las actuaciones de ambos. La contribuci6n del profesor a la mejora del

clima relacional y del rendimiento de sus alumnos depende fundamen-

talmente dg su capacidad de gestiån o conducciån de la clase, entendida

como la forma que tiene cada profesor de organizar las activiclades y po-

ner en pråctica sus Inétodos (Cuadro 1).

El profesor es un gestor de condiciones que estå permanentenrnte,
de forma consciente o inconsciente, creand6 oportunidades favorables o

desfavorables: contribuye a la convivencia o a la disrupci6n, a la atenci6n

o a la distracci6n, al trabajo o a la pasividad... Debemos admitir, por 10

canto, que hay profesores cuyo estilo de gesci6n es un factor de riesgo:

el que no controla, no motiva, no conecta con sus alumnos y los atien-

de deficientemente tiene muchas probabilidades de encontrarse con

co nflictos.

Una gesti6n eficaz supone la manipulaci6n en beneficio propio, y
del alumno, de variables referidas a los tres elementos inmediatamente

presentes en el aula: el alumno, el currfculo y el propio profesor. Si el

profesor no conoce y controla las condiciones que envuelven todo el pro-

ceso de ensefianza-aprendizaje y las sabe encauzar de forma que le aila-

nen la labor, serån infructuosos todos sus intentos por intentar acometer

cualquier objetivo académico. Es, por 10 tanto, obvio que el profesor de-

be planificar mucho mås que los contenidos de su materia: debe saber

c6mo controlar, motivar, conectar, escuchar, entusiasmar, corregit, decir

no, respetar, negociar, advercir, comprometer, sancionat; extgir... Todas

estas habilidades de gesti6n, que algunos poseen de forma intuitiva, pero

otros no, deberfan formar parte del bagajeprofesional del profesor, incor-

poråndolas de forma sistemåtica a su formaci6n inicial y permanen te; sin

embargo, no es as' ni siquiera en contextos especialmente diffciles, como

en la educaci6n secundaria.
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Cuadro 1. La gesti6n de la clase.
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— La creaci6n de condiciones• favorables es el que se-åpoya
el aprendizajé.

— El profesor ha de crear condiciones id6neaslconjuntamente con sus alumnos,
para 10 cual necesita-planificarlas, æser posible, cooidinadamente..con Otros
profesores.

— Siempre se estån creando condiciones:.de atenci6n:O dé distracciön,
de convivencia o de disrupCi6n... El que• no actåa•, permite.

— El profesor ha de adaptarse funcionalmente a la•.sicuaci6n,' rectifieando
10 disfuncional, i•edisefiando situaciones.

El profesor ha de ser un [encrenador de cornpetencias que el.alumno no posee

y deberfa poseer, pero antes ha de dominar él cliéhas competencias. No Sé puede
exigir 10 que no se- tiene.

— La actuaci6n improvisaday en solitario es la via mås directa• para tener
problemas.

Los elementos inmediatos del proceso ensefianza-aprendizaje:
la trfada interactiva

En el aula hay tres elementos directamente implicados en el proceso
ensefianza-aprendizaje, ademås del contexto donde se enmarcan:

Elprofesor: el que ensefia. Es el director del proceso. En su actua-
ci6n influyen multitud de variables personales: salud ffsica y men-

tal, estado de ånimo o competencia social, y profesionales: grado

de implicaci6n laboral, enfoque pedag6gico, metodologfa o recur-

sos organizativos. Es el ånico miembro de la triada que tiene capa-

cidad para intervenir sobre los tres elementos del proceso: sobre el

alumno, motivando, controlando
sobre la tarea, adapcando

contenidos, modificando estrategias metod016gicas o sobre sf

mismo, reflexionando sobre su nivel de implicaci6n, calculando es-
fuerzos, automotivåndose...

0 El alunmo: el que aprende. Es el protagonista: todo depende de que

él se decida, aunque el profesor tiene poderosos medios de influen-

cia sobre él, si los sabe manejar. En su actitud hacia 10 escolar in-

fluyen rnfiltiples variables: expectativas, motivaci6n, nivel de auto-

estima, roles que desempefia, estado psic016gico y ffsico...

0 El cztrHczdo: 10 que se aprende. Puede ser un punto de encuentro o

de choque entre Ios otros dos elementos de Ia trfada. Abarca mu-
cho mås que los meros contenidos académicos de las diferentes

materias, incluyendo también aspectos actitudinales, relacionales y

formativos en general. Podrfamos sustituir la frase t6pica «hay con-

flicto si hay tarea» por esta otra: «no hay conflicto si la tarea es ase-

quible, interesante y [til».
o El contexto: 10 que rodea. Engloba todos los elementos ambientales

que influyen en 10 que ocurre en la clase y sirve de marco de ac-

ci6n: las caracterfsticas del grupo-clase, el clima del aula y del cen-

tro, el ambience social, los amigos o las caracterfsticas del barrio o

municipio son ejemplos de elementos contextuales con gran poder

de condicionamiento social.

El profesor debe mantener una atenciån equilibrada a. los tres elelnen-

tos, procurando no caer en ninguna de las desviaciones que pueden perju-

dicar su eficacia docente:

0 Profesor centrado en si mismo. Su principal objetivo es el lucimiento,

y en ocasiones suele utilizar la relaci6n con los alumnos como sustl-

tutivo de una baja autoestima o de relaciones persona-les deficitarias.

0 Profesor centrado solo en el cutTiculo. Solo le preocupa clar el temario

y el nivel académico de su materia. Cpnsidera que 10 que falla es

todo 10 demås, y él solo debe esperar a que las circunstancias se

adapten a su inmutable modo de ensefiar, y que «alguien» deberfa
suministrarle alumnos bien preparados y dispuestos a secuir sus

ensefianzas, pues piensa que eso no forma parte de su labor.

0 Profesor centrado solo en la relaciån con el alumno. Lo prioritario pa-

ra este tipo de profesores son las relaciones con sus alumnos, que

les Ilevan en ocasiones a prolongar la relaci6n profesional traspa-

sando los limites hacia 10 personal, 10 que en ocasiones se hace a

costa de la tarea.

El clima de clase: el [echo sobre el que se asienta el aprendizaje

El clima de clase es el contexto social inmediato en el que cobran sen-

tido todas las actuaciones de alumnos y profesores. Es el resultaclo de un

entretejido de influencias multidireccionales provocadas por multitud cle

variables de distintas categorfas, no todas educativas, que conrorman una

estructura global y dinåmica que determina en gran medida todo 10 que

ocurre en el aula. Un buen clima de clase pasa necesariamente por una
gesti6n eficiente de la misma, concretada en un control Infnimo pero su-

ficiente, unas relaciones sociales satisfactorias y un rendimiento 6ptimo

(Tabla 3):

0 Control. Es un requisito indispensable para emprender cualquier
tipo de objetivos. Ha de ser mfnimo, pero suficiente para garanti-
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zar unas condiciones favorables al trabajo y al bienestar comån.

Para conseguirlo se ha de atender fundamentalmente a:

— Fijaci6n de lfmites, mediante normas explfcitas e implfcitas.

— Mantenimiento de lfmites, mediante advertencias, compromi-
sos, sanciones y derivaciones.

Relaciones intra e interpersonales. Son la principal fuente de satisfac-

ciones y malestares, pues todo el tiempo escolar estå impregnado

de interacciones sociales, sin olvidar la relaci6n con uno mismo.

Deben ser cålidas, respetuosas y prosociales, 10 que requiere fo-
mentar las siguientes competencias socioemocionales:

— Autocontrol.

— Asertividad.

Empatfa.
— Roles.

— Comunicaci6n.

— Relaci6n con las familias.

Rendimiento. Es el objetivo fundamental hacia el que estå dirigido

todo el proceso, pero no deberfa circunscribirse a 10 cognitivo-aca-

démico. Se debe procurar un rendimiento académico 6ptimo de

todos y cada uno de los alumnos, 10 CLIal no significa que todos de-

ban rendir 10 mismo, sino 10 måximo dencro de sus posibilidades.

Pero, ademås, no se deben soslayar los logros socioemocionales, es-

pecialmente de los alumnos que no cpnsiguen éxitos académicos.

Aunque no se pueda conseguir que todos sean buenos estudiances,

sf es exigible que todos sean personas, en el sentido civico de la pa-

labra. Las variables que se han de cuidar en esta {rea son:
— Accitud.

Motivaci6n.

— Atenci6n.

Atenci6n a la diversidad.

— Atribuci6n causal.

— Resiliencia (superaci6n de adversidades).

Las cres .åreas de gesti6n mencionadas estån fntimamente relaciona-

das entre sf, formando un entramado global en el que cada variable influ-

ye en Ias demås y es influida por ellas. Un bajo rendimiento afecta nega-
tivamente a las relaciones y al control. un control deficiente perjudica las

relaciones y el rendimiento, y es obvio que unas malas relaciones se tra-

ducen en problemas de control y de rendimiento.

La gestidn de la clase

Tabla 3. Variables de la gesti6n de la clase.
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Control

e Lfmites

• Advertencias

• Compromisos
• . Sanciones

• Derivaciones

Relaciones

• Autocontrol

0 Asertividad

o Empatfa
• Roles

0 Autoestima

• Comunicaci6n

Rendimiento

o Acticucl

9 Motivaci6n

0 Atenci6n

o Atenci6n a la

diversidad

o Atribuci6n causal

• Resiliencia

Por otro lado, no hay una combinaci6n ideal de variables cuya resul-

tante sea un clima de clase perfecto. Cada profesor hace una selecci6n

subjetiva de las mismas, en funci6n de su personalidad y su estilo profe-

sional. Algunos 10 hacen intuitivamente, pues tienen una especie cle «gca-

cia especial» que les permite solucionar eficazmenfe cualquier problema

que se les presente: son valorados como buepos profesores, son respetados
—a veces temidos—, no tienen problemas de control, y todo ello sin esfuer-

zo aparente. Pero otros profesores sienten que no tienen esa «gracia natu-

ral», y sufren al no saber qué hacer y c6mo salir de las numerosas trampas
que los alumnos les tienden dfa tras dia. Entre ambos extremos podrfamos

situar a la mayorfa de profesores que, aunque manejan aceptablemente la

clase, sienten la necesidad de mejorar su capacidad de gesti6n en algunos

aspectos, 10 que pasa por detectar las conductas poco funcionales y susti-

tuirlas por otras mås eficaces. A Ia hora de seleccionar escrategias de ges-
ci6n, hay dos aspeccos rundamencaies que deoen tenerse en cuenca:

0 Centrarse en 10 controlable. es decir. 10 que estå al alcance de nues-

tras posibilidades, dejando en un segundo plano 10 que depende de

otros agentes implicados.

• Desbrozar v separar las actuaciones funcionales y eficaces de los ri-

tuales infitiles que, a pesar de su ineficacia, se aplican una y otra

vez de forma mecånica.

Ideas-gufa

Los problemaspueden aparecer en cualquier momento, pero suelcn aparecer cuando
las.åportL'üiidades son favoi•ables•.

No dejes que se instålen condiciones favorablés a los conflictos: crea condiciones
favorables ål trabajo y la convivencia:
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Gesti6n y control: el equilibrio de presiones

Con los QNQ, el control es un requisito previo imprescindible para
el aprendizaje, pero no es suficiente: no se controla solo con control. Hay
dos equilibrios que se han de mantener:

Equilibrio entre control y empatia. Si se basa la gesti6n de la clase
exclusivamente en el control, el resultado es un clima de clase ten-

so y distante que complica tanto las relaciones como el avance aca-

démico. Por el contrario, si se conffa todo al afecto y la empatfa,

descuidando el control, puede generarse una relaci6n permisiva

que deje de lado capacidades imprescindibles para la consecuci6n

de metas como la capacidad de esfuerzo, la fuerza de voluntad o la
perseverancia.

Equilibrio entre presiån externa y presidn interna. Entendemos por
presiån externa la que ejerce el profesor sobre el alumno para em-

pujarle hacia objetivos que no seria capaz de acometer por sf rnis-

mo, y por presidn interna la fuerza interior que empuja al alumno
de forma aut6noma hacia metas escolares.

La måxima efectividad se da cuando hay un equilibrio entre

presi6n externa, minima pero suficiente, e interna, måxima y nece-

saria. Desde esta perspectiva, el control aparece como un comple-
mento inseparable de los factores disposicionales internos, con el

mismo valor formativo que estos, aunque con peor fama. La pre-
si6n externa debe irse retirando progresivamente conforme se vaya
viendo que la interna toma su lugar.

Idea-guia

La disposici6n favorable en un alumno se da cuando hay una presi6n externa mini-

ma pero suficiente (control) y una presi6n interna: måxima _y necesaria (moti-
vaci6n).

La educaci6n socioemocional (ESE), antidoto contra
los conflictos

El aula es un lugar de aprendizaje de competencias cognitivas y so-

cioemocionales, entre otras. La carencia de competencias cognitivas se

plasma en bajos resultados académicos, mientras la falta de competencias

socioemocionales se materializa en forma de conflictos y quejas de los

profesores. Por 10 tanto, no se puede hablar por separado de rendimiento

Ld gestidn de la clase
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académico y de convivencia: forman parte de un (Illico currfculo, si se

entiende este como instrumento al servicio de una formaci6n integral y

de un desarrollo personal equilibrado. Casi todos los conflictos presences

en las aulas son un reflejo de la ausencia de competencias socioemocionales:

faltas de respeto y autocontrol, agresividad, desmotivaci6n, ausencia de

limites. .. Deberfan ser, por 10 tanto, contemplados como ocasiones apro-
vechables para educar-entrenar socioemocionalmente a los alumnos me-

diante la correcci6n sistemåtica de conductas y actitudes inadecuadas.

Estas carencias solo pueden ser subsanadas mediante actuaciones planifi-

cadas, y es aquf donde aparece la ESE como instrumento imprescindible
no solo para la resoluci6n de conflictos, sino sobre todo para el fortaleci-

miento de actitudes y håbitos sanos de convivencia, transferibles a la Vida

extraescolar. El profesor, en su papel de entrenador socioemocional, pue-

de aprovechar cada conflicto como ocasiån para introducir breves cuias so-

cioemocionales que afiancen habilidades intra e interpersonales incompa-

tibles con los conflictos y la disrupci6n: cada conducta impulsiva es una

ocasi6n para introducir una cufia de autocontrol; cada insulto, una oca-

si6n para introducir una cufia de respeto; cacla actitud apåtica, una

ocasi6n para entrenar la automotivaci6n; y asi con la empatfa, la respon-

sabilidad o la autoestima...

Se da la paradoja de que, mientras los alumnos perturbadores,
auténticos expertos en conflictos tras ver pasar ante sf a multitud de

profesores de los rnås variados estilos, se adaptan funcionalmente al

aula, apoyåndose mutuamente y adoptando conductas funcionales de ca-

råccer tåctico, los profesores suelen actuar en solitario y mediante con-

ductas improvisadas e intuitivas, a menudo disfuncionales. Demasiada

ventaja.

Idea-gufa

Usar la ESE para gestionar los confliccos, y los conflictos para entrenar/practicar

ESE.

Las cufias socioemocionales o estrategias flash

La propuesta que se hace en este trabajo es desplegar y practicar la

ESE mediante cufias socioemocionales que se intercalan en el desarrollo de
la clase cuando la ocasi6n 10 requiere, con la finalidad, no tanto de resol-

ver conflictos, Sino de educar-entrenar coherentemente competencias so-
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cioemocionales incompatibles con los mismos: respeto, responsabilidad,

autocontrol, fuerza de voluntad. .. La mayorfa de estas cufias son estrate-

giasflash, es decir, que pueden ser aplicadas en unos pocos segundos y
con el mfnimo de burocracia, con el fin de interferir 10 menos posible en

el desarrollo de la clase. Dichas cufias se pueden y deben aplicar en los si-

guiences momentos:

0 Cada vez que aparezca un conflicto o indicio del mismo.

o En las mesetas, es decir, en los momentos perdidos y pausas que
surgen en determinados momentos de la clase y que, si no surgen,

deberfan ser provocadas por el profesor informalmente para dar ca-

bida a estas cufias socioemocionales.

0 En las tutorias, especialmente en la individual, que permite un tra-
tamiento privado y cercano de las cuestiones con el alumno.

0 En determinadas materias con contenidos especfficamente accitu-
dinales.

Estas cufias, que inciden en los tres åmbitos principales del clima de

clase, control, relaciones y rendimiento, son propuestas totalmente abier-

tas que deben ser adaptadas por cada profesor a su contexto y que requie-

ren ciertas condiciones para tener éxito:

o Persistencia, pues los alumnos también la tienen en sus compor-

tamientos disruptivos. Solo la aplicaci6n perseverante es capaz de

ir consolidando håbitos positivos que sustituyan a los rumbos ne-

gativos.

o Paciencia, para ir aplicando nuevas estrategias paulatinamente.

Suelen funcionar mejor las mejoras pausadas que van incorporan-

do poco a poco algunas innovaciones estratégicas, que intentar

cambiar repentinamente el estilo docente habitual.

0 Variedad, pues conviene disponer de un amplio repertorio para po-

der ir sustituyendo las que sean poco efectivas o se hayan desgasta-

do por su uso repetido.

0 Principios, pues su eficacia depende, no tanto de las estrategias ele-

gidas, sino de los principi0$ en que se apoyan. Algunos principios a

tener en cuenta son:

— Desconexi6n emocional.

Economfa.

— Eficacia.
— Proactividad.

— Unificaci6n de criterios.

La estidn de la clase

Idea-gu{a
La eficacia de las estrategias depende del uso que se les da, de quién las apfrca y de

los principios en que se apoyan.

Principios: la vacuna contra la incoherencia

Antes de decidir las acciones que se han de poner en pråctica, convte-

ne establecer unos principios de actuaci6n, que sirvan de vacuna contra la

incoherencia y la improvisaci6n. Entre ellos destacamos los siguientes:

Economia

Lo complicado no funciona. El profesor se ve inmerso en demasia-

dos procesos, a menudo solapados unos con ocros, que no puede atender

de forma precisa y exhaustiva: programar, evaluar, controlar, reunirse, en-

trevistarse... El uso de protocolos de actuaci6n farragosos e innecesaria-

mente complicados Ileva a un natural y proghresivo abandono de los mis-

rnos, por cansancio y por la percepci6n de que «no compensa» tanto

crabajo para tan pocos resultados. Es necesacia una simplificaci6n de los

procesos, en general, y de los procedimientos disciplinarios, en particu-

lar, buscando estrategias 10 mås simples posible en tres aspectos: papeles,

personas y tiempo:
0 Economia depapeles. Cuantos menos, mejor. La «caza peri6dica del

papel infitil» puede ayudar a reducir la burocracia a mfnimos.

o Economia depersonas. Cuantas menos personas implicadas, mejor.
La mayorfa de conflictos deberian ser resueltos por el profesor en el

aula, sin la intervenci6n de nadie mås, derivando a otras instancias

solo los problemas que le desborden.
0 Economfa de tiempo. Lo que se pueda resolver mediante una inter-

venci6n breve, mejor que con un proceso prolongado en el tiem-

po: mejor un gesto que una palabra; mejor una frase corta que un

«serm6n» encolerizado.

Ideas-gufa

aqo hay nada mås sencilio?

Reducir al mfnimo los papeles, laspersonasy el tiempo empleados.
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Eficacia

Una estracegia es eficaz cuando evita/resuelve problemas, y si no, hay

que sustituirla por otra. Hay que aplicar estrategias eficaces y eliminar ri-
tuales infitiles. No es raro ofr a profesores lamentåndose de que se pasan la
hora de clase gritando a sus alumnos una y Otra vez sin éxito alguno y, a pe-

sar de su ineficacia, la siguen utilizando. Se hace imprescindible reflexionar

peri6dicamente sobre el grado de eficacia de las estrategias que se estån

usando, eliminando las inoperantes y sustituyéndolas por otras mås funcio-
nales. La eficacia de una estracegia es el resultado de combinar tres variables:

Eficacia = Poder del profesor >< Validez de la estrategia X
Permeabilidad del alumno.

o Poder delprofesor. Viene dado por la capacidad de influencia que

cada profesor tiene sobre sus alumnos en funci6n de Ia imagen glo-

bal/molar que se han formado de él. Es muy variable y queda refle-
jado en ia siguiente frase: «segån 10 que dices y haces, me formo
una idea de 10 que eres, y una vez que sé 10 que eres, me sobra 10
que dices y haces».

o Validez objetiva de la estrategia. Hay estrategias objetivamente mås
vålidas que otras, sirven mejor para los fines perseguidos, debido a

que han Sido empfricamente contrastadas y cumplen una serie de

principios psic016gicos fundamentados ciencfficamente.

0 Permeabilidad de quien la recibe. Hay alumnos mås o menos per-
meables/influenciables.

La relaci6n entre estas tres variables es multiplicativa, 10 que signifi-

ca que si uno de los factores es nulo (valor cero), el resultado (la eficacia)

serå también nulo. Asf, las actuaciones docentes no serån eficaces si el

profesor no tiene poder, la estrategia es pobre o la permeabilidad del
alumno es nula.

Ideas-gufa

Usar solo escrategias que eviren y/o resuelvan problemas.

Desechar rituales inservibles.

Unificacidn de criterios

La batalla se libra a nivel colectivo, no individualmente. La unifica-

ci6n de criterios potencia las actuaciones de los miembros de cualquier

colectivo, especialmente de Ios que tienen mås problemas cle conducci6n

de la clase, mientras que la disparidad de criterios debilita, por 10 que es

primordial ponerse de acuerdo y comprometerse colectivamente en la

aplicaci6n de escrategias conjuntas. Peto esto suele ser sumamente compli-

cado en la pråctica debido a las diferencias de talante personal y de estilos

profesionales. Dado que es complicado que muchos se pongan de acuerdo

sobre una temåtica muy amplia, hay dos vfas para hacerlo posible:

a) Reducir el nåmero de personas.

b) Reducir la temåtica que se va a tratar.

a) Reducir el mimero depersonas. Son mås fåciles los acuerdos cuando

el mlmero de profesores es mås reducido. Lo ideal es Ilegar a

acuerdos que asuma todo el claustro, pero, si ello no es posible,

caben otras soluciones, delimitando los acuerdos a:

Profesores de una sola etapa/ciclo educativo.

Un equipo docente, por ejemplo, los profesores de un grupo
conflictivo.

Un microequipo docente: grupo reducido de profesores de un
mismo grupo que tienen problemas y enfoques profesionales si-
milares.

— Ayuda puntual de un compafiero con capacidad de control a
otro que no Ia tiene.

b) Reducir la temåtica que se va a tratar. Es mås f{cil ponerse de

acuerdo sobre c6mo resolver unos cuantos problemas de discipli-

na prioritarios que unificar criterios sobre todo un reglamento.

Tal como Se verå en las conductas-diana, centratse al principio en

una o dos conductas muy molestas y abordarlas coordinada y
contundentemente permite mayores posibilidades de éxito, 10

que tiene efectos motivadores para todos: por supuesto, para Ios

que se han coordinado, pero también aumentan las probabilicla-

des de que profesores remisos se incorporen a los acuerdos en vis-

ta de los éxitos conseguidos, pues los logros colectivos suelen con-

seguir un efecto mayor que la persuasi6n verbal.

Ideas-gufa

Remar todos a-una y en la misma direcci6n.

Anular a los remeros en contra.
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Proactividad

Es una accicud centrada, no en resolver el conflicto pasado, sino en

evitar la repetici6n del mismo en el futuro, convirtiendo cualquier con-

flicto presente en una ocasi6n para evitar-prevenir futuros conflictos si-

milares. Esta perspectiva constructiva de la convivencia es mucho mås efi-
caz que la tradicional perspectiva reactiva (Tabla 4), centrada en resolver

problemas pasados y saldar faltas cometidas mediante sanciones correcto-

ras: «esto no puede quedar asi», «esto merece un escarmiento».

C)

Tabla 4. Enfoques disciplinarios.

Disciplina proactiva

Actåa a priori, se anticipa a los

problemas

Intenta resolver el futuro

Considera el orden como un fin en
sf mismo

Busca construir la convivencia

Ve los conflictos como una.ocasi6n

Ve los conflictos como algo natural
y positivo

«Esco merece•ser analizado para que
no se rcpita»

Ideas-gufa

Disciplina feactiya

ActLia a posteriori,sigue los

problema•s

Intenta i•esolver el pasado

Considera el orden corno un fin en sf
mismo.

Busca ajustar •cuentas, déjar saldos a cero

Ve los conflictos.como• unproblema

Ve los conflictos como algo
extraordinario y.negativO

«Esto .merece un castigo»

Resolver el que Zanjar el paSadO.

éQué debo haær- para que no vuelva a ocurrir?

Calma: la desconexiån emocional

Los conflictos suelen ir acompafiados de circunstancias que los com-

plican y no son inherentes al propio conflicto, sino consecuencia de la

forma de afrontarios. enfado explosivo del profesor, Ios gritos y acusa-

ciones, la tensi6n o los comentarios sarcåsticos son algunas de las vesti-

mentas que suelen adornar las intervenciones disciplinarias y que los

complican innecesariamente, sin afiadir nada positivo de cara a su resolu-

La gestidn de la clase

ci6n. Conviene desnudar el problema y despojarlo, en la medida de 10

posible, de todos los aditamentos emocionales posibles para afrontarlo de

la forma mås relajada y despersonalizada posible, pues la firmeza no tiene

por qué ir acompafiada de tensi6n, que suele reforzar las conductas que

se quieren inhibir. También conviene tener presente que no todos los

conflictos se pueden resolver y, en estos casos, hay que centrarse en que

no nos afecten emocionalmente rnås de 10 necesacio.

Idea-guia

No sé qué haré, pero •10 haré tranquilo.

Poder

Las relaciones de poder determinan todo 10 que ocurre en el aula, en-

tendiendo por poder la capacidad de influencia de una persona sobre otra.

Bertrand Russell resalt6 la importancia del poder en 10 social al afirmar que

«el poder es a las relaciones interpersonales 10 que la energfa a la ffsica».

La capacidad de influencia de Ios profesores sobre sus alumnos es

muy variable y depende de una serie de caracterfsticas personales y profe-
sionales. Si un alumno percibe a su profesor como una persona incapaz
de hacerse respetar, cualquier intento de este por fijar normas estarå abo-

cado al fracaso: la percepci6n molar que el alumno tenga del profesor te-

firå cualquier conducta molecular que intente, anulando sus efectos. Es-

ta percepci6n molar es la que hace que una misma estrategia funcione

cuando Ia aplica un profesor y sea absolutamente inoperante cuando es

aplicada por Otto: hay profesores que «pueden» con sus alumnos y otros

que «no pueden». Los profesores que «pueden» obtienen su poder, par-

tiendo de la taxonomfa de French y Raven, de las siguientesfuentes:

0 Poder intimidatorio. Capacidad de imponerse por la fuerza me-

diante amenazas, 6rdenes o coacciones. Poco recomendable, pues

va en detrimento de la empatfa y fomenta conductas de evitaci6n y

escape, ademås de ser muy dependiente cle la presencia del profe-
sor. Se deberfa utilizar solo como filtimo recurso.
Poder legitimo. Capacidad de influencia debido al estatus o cargo:

director, jefe de estudios, tutor. Se tiene si se reconoce como tal: el

poder legitimo asociado al estatus de profesor o de madre/ padre ha

ido menguando en los filtimos tiempos.
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o Poder empåtico. Capacidad de conectar afectivamente con el alum-

no, estableciendo vfnculos de mutua comprensi6n y aprecio. Es

una fuente absolutamente recomendable, pues no tiene efectos se-

cundarios indeseados y es muy independience de la presencia del
profesor.

0 Poder referente. Es el poder derivado del prestigio profesional y el

buen hacer: cumplimiento de las obligaciones, seriedad, implica-

ci6n. .. Como el anterior, es muy independiente de la presencia del
profesor.

e Poder de repartir recompensasy castigos. Es la capacidad de distribuir

consecuencias positivas: buenas calificaciones, reconocimientos,

agradecimientos, y negativas: malas calificaciones, regafiinas, ad-

vertencias o sanciones. Es muy dependiente de la presencia del
profesor. El alumno QNQ suele hacer cålculos hipotéticos compa-
rando las probabilidades de obtener recompensas/evitar castigos si

cambia de actitud con Ias probabilidades de conseguir 10 mismo
sin cambiar.

0 Poder de las alianzas. Si un profesor percibe que solo no tiene po-

der, debe buscar ayudas que Ie refuercen: compafieros, alumnos,

directivos o padres. Numerosos fracasos en el control de la clase se
deben a la atomizaci6n de las actuaciones.

Como se puede ver, las fuentes de poder varian en cuanto a su dis-
creci6n, eficacia, conveniencia e independencia, pero conviene tener en
cuenta algunas precauciones:

o Las fuentes de poder son complementarias: se pueden usar varias
simultåneamente.

uien mås poder tiene, menos 10 utiliza.

Ideas-gufa

Valora si tienes poder sobre tus•alumnos.

Si no tienes poder, no busques estrategias: •busca podcr.

Prop6sitos: qué se pretende conseguir

Tener Claros los objetivos que se pretenden conseguir es fundamen-

tal para que las estrategias adoptadas sean eficaces: «no hay viento favora-

ble para el que no sabe ad6nde va». Para ello conviene tener presentes al-
gunas consideraciones:
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C)

o Enganchar, mejor que sometcr. Cada profesor, en funci6n de su esti-

10 docente, suele decantarse por uno de estos dos enfoques discipli-

narzos:

— Limitarse exclusivamente a controlar disciplinariamente a los rebo-

tados. Es una actitud propia de estilos autoritarios en los que pre-

domina el orden sobre el aprendizaje, y que acaba por convertir
la disciplina en un fin en sf misma. Se limitan exclusivamente a

evitar y resolver las perturbaciones de los que molestan, priman-

do las estracegias mermnence correctoras. La consigna de este es-

tilo docente es: «Que se porten bien, en silencio, sin molestar,

obedeciendo, para poder dar 'mi' clase».

Enganchar a todos a la dindmica de la clase. Este enfoque entien-

de que la disciplina debe estar al servicio del aprendizaje,

primando estrategias potenciadoras del mismo, tales como la

motivaci6n, la atenci6n, el autoconcepto o la creaci6n de expec-

tativas, sin merma de aplicar estrategias correctoras cuando pro-
ceda. La consigna de este estilo docefite es: «Que se comporten y

aprendan todos. Los que quieren y los que no».

G Sustituir el heterocontrol por el autocontrol del alumno. La gesti6n de

ia convivencia puede variar segån el grado de intervenci6n del pro-

fesor en la misma, dando lugar a diferentes estilos disciplinarios

(Gotzens, 1997), que aquf presentamos por orden de preferencia:

— Autodisciplina. EI profesor se centra en el entrenamiento del

alumno, y del propio profesor, en estrategias de autocontrol

que le permitan aprender a inhibir respuestas impulsivas y anti-
sociales.

— Disciplina consensuada. El profesor y los alumnos deciden las

normas que han de establecerse, sin menoscabo cle la responsabi-

Iidad directiva del profesor.

— Disciplina aceptada. El profesor establece unilateralmente Ias

normas, pero da opci6n a los alumnos de intervenir, aunque sin

comprometerse a modificarlas.

— Disciplina impuesta. El profesor decide unilateralmente las reglas

y las aplica sin posibilidad de intervenci6n/réplica por parte de

los alumnos. Generalmente se centra en la aplicaci6n exclusiva

de estrategias punirivas.

Lo deseable es seguir el orden citado: fomentar el autocontrol: si no

es posible, aplicar la disciplina consensuada; si no, la aceptada; si no que-
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da mås remedio, la impuesta, y, en ningfin caso, no aplicar ninguna, per-

mitiendo la impunidad, que tiene efectos devastadores sobre la forma-
ci6n socioemocional del alumno.

Idea-gufa

Conseguir que quieran, que puedan, que aprendan, que convivan.

EL CONTROL DE LA CLASE

Qué hacer

— Mantener un control minimo, pero suficiente.

Establecer un orden previo sobre el que se msiente con comodiclad

el aprendizaje.

— Crear un clirha de clase ordenado, genera.dor de bienestar y con-
cordia.

Por qué

Porque el control es un requisito previo imprescindible Para el apren-

dizaje.

Porque la presibn externa ejercida mediantc control es necesarid para

que los alumnos QNQ activen lapresidn interna ejercida por la. moti-
vacidn.

C6mo

Fijando limites.

— Manteniendo los limites previamente fijados mediante advertencias,

compromisos y sanciones.
— Derivando a otras instancias los problemas que no se pued.an resolver

con medidas escolares.

Los conflictos, ocasi6n de ensefiar y aprender

Los conflictos en el aula se pueden afrontar desde dos perspectivas

bien diferentes:

Como un problema al que hay que buscar remedio y suele Ilevar

aparejadas emociones negativas.

0 Como una ocasiån para aprender/ensefiar habilidades socioemo-
cionales L'Ltiles para evitar-resolver conflictos futuros.

Idea-gufa

Cåda conflicto es Lina ocasi6n para ensefiat y aprender habilidades socioemocio-

nåles.
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De qué conflictos hablamos
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Construir la convivencia, mejor que reconstruirla
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•i

Cuando se habla de conflictos escolares se puede estar pensando en

problemas muy diversos, que no responden a Ias mismas causas y que no
admiten, por 10 tanto, las mismas soluciones. Por ello conviene concretar

a qué tipo de conflictos nos estamoS refiriendo, pues pueden variar en
funci6n de una serie defactores.

o Ämbito del conflicto. Los confliccos se pueden dar entre alumnos:

acoso, insultos, marginaci6n..., entre un alumno y un profesor:
desaffos, faltas de respeto, desobediencia entre un profesor y los
padres: quejas, discrepancias.. o entre profesores: criticas mali-

ciosas, descalificaciones, incompatibilidades...

0 Gravedadyfrecuencia. Los problemas de conducta varian en cuan-

to a su gravedad, de leves a muy graves, y frecuencia, desde las ruti-
nas de aparici6n diaria hasta los problemas de escasa aparici6n.

Tipo de materia impartida. A pesar de que en el fondo todos los pro-
blemas responden a causas similares, hay que contemplar la especifi-

cidad de cada materia. Para un profesor de Tecnologfa la seguridad y

el cuidado en el manejo de herramientas peligrosas supone un pro-

blema que no tiene un profesor de Educaci6n Ffsica, quizå centrado

en problemas de higiene y conservaci6n de vestuarios, mientras que

para un profesor de Ciencias Sociales los problemas pueden ser la
distribuci6n del aula o el mantenimiento de la atenci6n.

0 Nivel educativo. Todas Ias etapas educativas presentan conflictos,

pero no son comparables los que aparecen en Educaci6n Infantil,

Secundaria o Primaria, ni por supuesto los de niveles no obligato-
rios, como Bachillerato o Ciclos Formativos.

Tipo de cenn•o. Cada centro presenta una casuistica propia en funci6n

de una serie de factores: no padece los mismos problemas un imagi-

nario (instituto marginal» que Otro supuesto «instituto sefiorial».

Como se ve, las peculiaridades de cada profesor y cada centro hacen
diffcil la tarea de proponer estrategias vålidas para todos: se puede hablar

genéricamente de c6mo confeccionar un traje, pero el traje a la medida se
10 tiene que confeccionar cada uno, en funci6n de sus necesidades.

Idea-gufa

Concretar qué tipo de conflictos nos preocupan.

Los problemas de conducta pueden aparecer en cualquier mornento,

pero suelen hacerlo cuando las oportunidades son favorables. El objecivo

al planificar La gesti6n de Ia convivencia, puesto que no se pueden evi-

tar/prever todos los conflictos posibles, debe ser crear condiciones que

hagan mås improbable su aparici6n. Se puede hablar, por 10 tanto, de

convivencia sin asociarla a conflictividad y poniendo el acento en el ca.-

råcter constructivo de la misma: algo que hay que planificar y apuncalar

dfa a dia, aprovechando cualquier momento para corregir actitudes y sus-
tituir conductas antisociales por håbitos prosociales, sin esperar a la apa-

rici6n de los conflictos para empezar a actuar.

Planificar el control de la clase: la preparaci6n previa del profesm•

El enfoque constructivo-proaccivo de la convivencia va unido a Ia

planificaci6n. Si sabemos que van a aparecer los mismos conflictos de

siempre, en los lugares de siempre y en los momentos de siempre, c•por
qué no planificar las actuaciones con antelaci6n? El control de la clase

debe ser planificado, si no con el mismo grado de detaile que los aspectos
curriculares, sf• con la misina dedicaci6n. Los momentos id6neos para ha-

cerlo son los dfas previos al inicio de curso o de trimestre.

La planificaci6n del control ha de contemplar actuaciones especffi-

cas en momentospuntuales, tales como:

o Antes de empezar el curso:

Prepararse psic016gicamente, mentalizarse.

— Concretar prop6sitos.

— Determinar prioridades.

Establecer principios de actuaci6n.

Calibrar el poder de influencia individual y colectivo que se

posee.

— Seleccionar las estrategias que han de utilizarse.

o Durante los primeros dfas:

Fijar Ifmites, colectiva o individualmente.

— Iniciar el conocimiento personal y académico de los alumnos.

— Contaccar con todas las familias.

— Detectar y regular rutinas: afianzar las positivas y recopducir las

negativas.

— Detectar subgrupos perturbadores e intervenir sobre ellos.
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• Durante el curso:
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— Porque son un .instrumento båsico de socializaciån.

Porque evitan conflictos.

C6mo

— Proponi.endo unas pautas båsicas defuncionamiento.
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— Mantener limites, mediante estrategias de control —advertencias,
pactos y sanciones—, empatfa, respeto y motivaci6n.

— Fortalecer relaciones prosociales en el aula y reconducir relacio-
nes antisociales.

— Promover el rendimiento de todos Ios alumnos, seguin sus capaci-
dades e intereses.

A final de curso:

— Detectar Ios problemas mås frecuentes del curso.

— Hacer una puesta en comån sobre logros conseguidos y errores
cometidos.

— Proponer medidas correctoras para el siguiente curso.

Idea-guia

Planificat el control de •la .clåse.

Procesos de control

Hay dos procesos båsicos de control, que a su vez se subdividen en
varios subprocesos:

o Fijaci6n de lfmites: normas explicitas e implfcitas.
0 Mantenimiento de lfmites:

— Advertencias.

— Compromisos.
— Sanciones.
— Derivaciones.

FIJACIÖN DE LfMITFS

Qué hacer

— Fijar limitesfirmesy claros.
— Hacerprevalecer 10 colectivo sobre 10 individual.

Por qué

— Porque los limites deciden el clima de clase.

Porquefomentan la madurezy el desarrollo moral de los alumnos.

— Previendo reacciones efzcaces para vencer resistencias iniciales de los
alumnos.

Aplicando cufias socioemocionales cada vez que aparczca algin caso

de abuso ofalta de respeto.

— Mediante talleres o programa.s de habilidades sociales, en sesiones cle

tutoria o en alguna asignatura especlfica donde tengan cabida.

Por qué hay que fijar limites

Los limites son la frontera imaginaria que separa las conductas per-

mitidas de las no permitidas en un aula. Varian segån cada profesor y ca-

da grupo, pues son el producto de una convenoi6n mås o menos implici-

ta entre ambos. Siempre hay lfmites, solo que unas veces han Sido fijados

unilateralmente por el profesor —estilo autoritario—, otras son consensua-

dos por el profesor y sus alumnos —estilo democråtico-directivo—, y otras

son impuestos por los lfderes negativos del grupo —estilo permisivo—

Conviene que el profesor tenga claras dos cuestiones en relaci6n con los

lfmites:

Qué estå dispuesto a permitir?
o éQué estå en condiciones de prohibir?

La acepraci6n implfcita de limites razonables por parte de profesor

y alumnos representa la asunci6n de un principio fundamental para

la construcci6n de la convivencia: el interés general estå por encima de los

egoismos individuales. La primacia del «nosotros solidario» sobre el «yo

desconsiderado con los demås» debe ser remarcada machaconamente

por el profesor para que los alumnos entiendan que la correcci6n de Cier-

tos comportamientos no es un capricho personal de un profesor autorita-

rio, sino un pilar båsico sobre el que apoyar un clima social solidario y

respetuoso. Con esta visi6n del control como facilitador del aprendizaje
y medio de socializaci6n ayudaremos a cambiar su mala fama y su aso-

ciaci6n a talantes represivos, cuando tiene la misma funci6n educadora

que otras variables mejor consideradas, como la motivaci6n o la auto-
estima.
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k.

Fijar l{mites claros y firmes en los primeros dias

Cudndo. Los lfmites en un aula se fijan en las primeras semanas/dfas

y se mantienen bastante estables durante el resto del curso, salvo circuns-

tancias especiales, como incorporaci6n o exclusi6n de un alumno muy
problemåtico, por ejemplo.

Cdmo. Dado que la mayorla de conductas en el aula tienen caråcter

tåctico, su aparici6n y mantenimiento dependen de la utilidad funcional

que tengan para el sujeto: se afianzan los comportamientos que reportan

al sujeto consecuencias gratificantes y se extinguen los que no sirven para

tal fin. En funci6n de ello,• la fijaci6n de limites se produce mediante un
proceso tåctico que consta de tresfases:

a) Propuesta inicial de limites. El profesor intenta establecer unos lf-

mites iniciales, generalmente mediante la propuesta de normas:

«no toleraré que en mi clase haya ningån alumno sin material».

b) Incumplimientos tåcticos. Ante esta propuesta inicial de lfmites, al-

gunos alumnos realizan incumplimientos tåcticos de tanteo, con

el fin de modificar los lfmites iniciales y comprobar Ia reacci6n

del profesor: algfin alumno no saca/crae el material para ver «qué

pasa».

c) Respuesta a los incumplimientos tåcticos de los alumnos. El profesor

reacciona ante los incumplimientos tåcticos intentando recuperar

los I(mites inicialmente propuestos con mayor o menor eficacia.

El grado de eficacia de dicha reacci6n es la que determina si la

conducta en cuesti6n serå tolerada o prohibida para el resto del

curso, incorporåndose a los limites definitivos. En el ejemplo pro-

puesto, si el profesor consigue que el alumno saque el material, los

alumnos entenderån que con dicho profesor no se podrå estar sin

material, pero si no 10 consigue, se habrå instaurado una norma

implicita que dirå que se puede estar en dicha clase sin sacar el

material.

Dado que los problemas son en su mayorfa previsibles y recurrentes

afio tras afio, conviene que el profesor prepare anticipadamente —mejor

colectiva que individualmente— estrategias-reacciones eficaces contra los

mås que probables incumplimientos con que se va a encontrar: «a falta

de intuici6n, cen previsi6n».

Si se tiene Ia percepci6n de que no se pueden establecer los lfmites

deseados de ningån modo, se debepedir ayuda a otros compafieros cuan-

to antes y sin complejos, antes que claudicar y ceder el poder a los lfderes

negativos.

Tratar los resfriados evita pulmonfas:

atajar las rutinas perturbadoras con promtitud y firmeza

La mayorfa de situaciones que alteran el desarrollo de las actividades

escolars suelen ser de poca gravedad y alta frecuencia: Ilegar tarde a clase,

no sacar el material, molestar a los compafieros o desobedecer las indica-•

ciones del profesor. Son las rutinas perturbadoras, es decir, aquellas cone

ductas que inciden negativamente en la marcha de la clase y aparecen de

forma recurrente, ligadas por 10 general a la desmotivaci6n, el aburrimien-

to y la ausencia de éxitos académicos. Aunque no son violentas ni atenta-

torias contra la integridad de los demås, dificultan el trabajo escolar, por

10 que conviene detectarlas y atajarlas con prontitud y firmeza, pues asi se

ahorran muchas intervenciones futuras, ademås de que indirectamente

también acaban por disminuir las conductas Ae tnayor gravedad. Los hå-

bitos positivos se encargan de mantener el orden, pues mecanizan las con-

ductas hasta convertirlas en rutinas ejecutadas sin mucho esfuerzo, aun-

que haya que salvar ciertas resistencias hasta que se consolidan. Algunos

håbitos/rutinas que conviene regular en los primeros dias son:

Disposici6n de mesas favorable al crabajo y la atenci6n.

o Puntualidad de alumnos y profesor.

o Todos los alumnos con el material.

o Conseguir la atenci6n de todos antes de empezar.

Si se consiguen asentar estos y otros håbicos positivos, habremos re-

ducido significativamente oportunidades de distracci6n y disrupci6n, y
se habrå extendido la sensaci6n de estat en una clase ordenada y dispues-

ta para el trabajo.

Estar atentos a las normas implfcitas
y asegurar la efectividad de las normas explfcitas

Las normas son la principal herramienta para fijar lfmites y crear

cauces que permitan un buen ambiente de trabajo. Hay dos tipos de

normas:

0 Explicitas. Son las que estån redactadas por escrito y supuestamen-
te regulan la convivencia. Su efectividad depende, entre Otcos, de

los siguientes requisitos:
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— Pocas. Un repertorio muy extenso de normas complica su opera-
tividad, por 10 que conviene seleccionar de antemano unas pau-

tas bdsicas defuncionamiento que puedan ser remarcadas de for-

ma diferenciada a principios de curso y recordadas a 10 largo del
mismo regularmente. Deben regular solo aquellos comporta-
mientos que afecten significativamente a la convivencia.

Eficaces. Lo son cuando evitan/resuelven problemas. En caso

contrario, son rituales inåtiles que hay que sustituir por otras

normas mås operativas.

Claras. No deben dejar lugar a dudas sobre 10 que pretenden, pa-
ra 10 cual han de referirse a conductas concretas, evitando ambi-

güedades.

Formuladas en positivo. Mejor indicar 10 que se debe hacer que
prohibir 10 que no se debe hacer.

— Cumplidas. Cualquier norma que se establezca ha de cumplirse a
toda costa, ya que, si una norma explicita se incumple sistemåti-

camente, se convierte en otra implfcita de signo contrario: si una

norma dice que hay que ser puntual y se consiente la impuntua-
Iidad, los alumnos acaban entendiendo que la norma dice que

«se puede Ilegar tarde». Es preferible no incluir normas que no se

puedan hacer cumplir, antes que admitir su incumplimiento ha-
bitual.

Flexibles. Cuando no cumplan la funci6n para la que se han for-

mulado, deben modificarse o ser suscituidas por otras.

Unificadas. Conviene que sean las mismas para todas las materias

y que todos los profesores de un mismo equipo las apliquen con
el mismo rigor.

Implicitas. Son las que, sin estar formalmente reflejadas por escrito,

acaban convirtiéndose en reglas presuntamente convenidas que

realmente deciden el clima de la clase mediante la rutina y las con-

ductas tåcticas de tanteo. Cuando se detecta que una norma implf-

cita estå distorsionando el clima de clase, se debe reconvertir en

una norma explicita que recupere los limites deseados.

El sistema de diques

La efectividad de Ias normas depende en gran medida de las conse-

cuencias de su incumplimiento (y si no... ) y de su cumplimiento (y si sf..
Si del incumplimiento deliberado de una norma no se deriva sistemåtica-

mente una consecuencia negativa para el sujeto, la norma perderå su eFi-
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cacia y acabarå por incumplirse. Del mismo modo, hay que aplicar con-
secuencias positivas tras el cumplimiento de una norma si se quiere

afianzar esta. Ensefiar a asumir consecuencias es educar la responsabilidad,

una competencia socioemocional båsica para desarrollar Ia madurez del

individuo.

Las consecuencias (en adelante, YSN: y si no... ) deben escar escalo-

nadas como un sistema de diques: si un profesor aplica un YSN en solita-
rio (una advertencia, un compromiso) y no funciona, deben tomar el re-

levo sucesivamente el tutor, el equipo directivo y el consejo escolar,

aplicando medidas escolares cada vez de mayor calado. En esta cadena de

consecuencias, cualquier eslab6n que no funcione, debilita al anterior.

Una posible cadena de YSN viene dada por la siguience gradaci6n:

a) Advertencias del profesor.

b) Compromisos ante el profesor.
c) Advertencias de ocro agente escolar: tutor, jefe de estudios.

d) Compromisos ante otros agentes: jefe. de estudios, director, pa-

dres.

e) Sanciones escolares.

f) Advertencias de otras entidades sociales: departamentos munici-

pales de educaci6n, asistentes sociales, gabinetes psicopedag6gi-

cos externos...

g) Medidas sociales. Agentes sociales externos, por ejemplo, ayunta-

mientos u ONG, aplican medidas formativas y correctoras fuera
del contexto escolar para atajar aquellas actitudes inmunes a las

medidas escolares y que invaden la problemåtica social sin Ilegar a

10 penal/ policial.

h) Medidas judiciales y policiales.

En esta cadena de YSN es indispensable tener en cuenta 10 siguiente:

o La conexidn entre eslabones, que debe ser fluida, planificada y sen-

cilla.

0 La inexistencia de zonas ciegas, es decir, de agentes que no actfian:

«si falta un peldafio, se resiente toda la escalera». El eslab6!1 «mecli=

das sociales» suele ser una zona ciega en la que habitualmente reina

la impunidad por la ausencia de medidas correctoras, 10 que debili-

ta a Ios eslabones anteriores de la cadena: los escolares.

0 La evitacidn de la impunidad. Tal como se ve en el apartado refe-

rente a las medidas punitivas, hay que dejar Claro al alumno que,

de las tres vias posibles, no se consentirå cle ningån moclo que siga
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la de la impunidad (seguir haciendo 10 mismo y que no le pase na-
da) y que, por 10 tanto, le conviene optar por el cambio (responsa-

bilidad creativa) si no quiere tener que asumir consecuencias puni-

tivas (responsabilidad inhibidora).

d)or d6nde empezar? Las prioridades

En un centro o clase hay infinidad de procesos que se desarrollan si-
multåneamente y no se pueden atender codos con la misma intensidad y

eficacia. Hay que determinar, por 10 tanto, cuåles son los problemas que
generan mayor malestar/distorsi6n, para centrarse en los mismos y afron-

tarlos con mayor dedicaci6n, sin perder de vista la necesidad de un plan

global que abarque toda la problemåtica. La finalidad de esta selecci6n de
problemas prioritarios es doble:

0 Asegurar algunos éxitos iniciales råpidos y no muy complicados de
conseguir, que sirvan de motivaci6n para emprender retos cada vez
mås ambiciosos.

o Eliminar un porcentaje importante de malestar docente de forma

inmediata, pues 10 mås frecuente es 10 que genera mayor malestar.

Una estrategia åtil para detectar prioridades es la llamada conductas-
diana.

Conductas-diana

Consiste en detectar las conductas que mås malescar docente han

provocado en el pasado —conductas-diana— y buscar f6rmuIas para com-

batirlas eficazmence en el futuro. El proceso de aplicaci6n es el siguiente:

I . Detectar las conductas mds molestasyfecuentes. Hay dos modos al-
ternacivos de hacerlo:

0 Ranking de quejas. Se hace un recuento global de las quejas

(amonestaciones, partes. .. ) que todos los profesores de un cen-

tro han registrado por escrito durante un periodo de tiempo de-

terminado (un curso, un trimestre. .. ) y se ordenan de mayor a

menor frecuencia de aparici6n. Se considera la frecuencia de las

quejas como un reflejo del malestar docente: podemos entender

que son mås molestas las conductas que mås aparecen en los do-

cumentos disciplinarios del centro.

o Qué nos molesta. Durante una semana todos los profesores ano-

tan en una hoja las conductas/situaciones de clase que les cau-
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san mayor malescar. Se hace un recuento global y se ordenan los

resultados por frecuencia en orden descendente.

2. Selecciån de objetivos: conductas-diana. Se seleccionan como obje-
tivos prioritarios o conductas-diana las 6-8 conductas de mayor

frecuencia de aparici6n, que suelen representar alrededor de un

80 % del malestar docente.
3. Centrarse en las conducta-diana. Se elige colli0 objetivo priorita-

rio la erradicaci6n de la conducta mås frecuente o conducta-diana

neo 1, decidiéndose colectivamente una estrategia conjunta que

sirva para extinguirla, comprometiéndose todos a aplicarla unifor-

memente cada vez que aparezca dicha conducta.
4. Norma de la quincena. Se adopta como norrna de la quincena en

todo el centro la estrategia elegida conno antidoto contra la con-

ducta-diana 11.0 1, planteando su cumplimiento como un reto co-

lectivo de todo el centro en general y de cada clase en particular.

Puede ayudar a resaltar la norma su colocaci6n de forma muy
visible, por ejemplo, en un cartel, eh espacios estracégicos del

centro.

5. Pdster de retosy logros. Cada tutor plantea a su grupo la necesidad
ineludible de erradicar la conducta-diana, anunciando el caråcter

de norma de la quincena de la estrategia acordada, y haciendo hin-
0 1 mediantecapié en la ventaja de erradicar la conducta-diana n.

un reto colectivo y no por vfas disciplinarias. En cada clase se pre-
para un p6ster con dos columnas: una de retos y otra de logros. Se

anota en la columna de retos la norma-antidoto contra la conduc-

ta-diana n.0 1, reforzando los logros totales o parciales que se va-

yan consiguiendo. Una vez se ha conseguido extinguir la conduc-
ta-diana n.0 1 se anota en la columna de logros, ademås de

agradecer al grupo su colaboraci6n (Tabla 5).

Tabla 5. P6ster de retos y logros.

Retos Logros
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t.

6. Nuevas conductas-diana. Una vez eliminada o reducida dråstica-

mente la conducta-diana n.0 1, por haberse consolidado håbitos

positivos incompatibles con ella, se propone al grupo abordar de

la misma forma la conducta-diana n.0 2, y sucesivamente hasta

haber erradicado/reducido las Cinco o seis conductas mås moles-

tas. Es el momento de concentrarlas en un mini-reglamento de

clase, entendido como un logro colectivo de la clase que se debe
conservar y potenciar.

Esta estrategia permite alcanzar varios objetivos:

o Facilita la unificaciån de criterios. A1 acotar la temåtica a tratar es

mås fåcil el acuerdo entre profesores de muy diverso perfil personal
ö profesional.

o Facilita la automotivacidn del colectivo docente, al obtenerse logros

råpidos que aumentan la percepci6n de autoeficacia.

e Es altamente econdmica en recursos, pues permite eliminar un por-

centaje elevado del malestar docente con muy poco esfuerzo.
Se centra en 10 prioritario, es decir, en 10 rnås molesto, repetitivo u
osten coso.

o Da sensacidn de coherencia entre el profesorado, evitando ambigüe-
dades y desorientaci6n en los alumnos.

0 Potencia a todos Ios profesores, especialmente a los que tienen me-

nor capacidad de control, al despersonalizar y colectivizar las me-
didas.

Aunque 10 ideal es que este proceso 10 Ileve a cabo coordinadamente

todo un centro, no siempre es posible. Si las condiciones no son propi-

cias, cabe la posibilidad de que 10 aplique solo una determinada etapa

educativa, un ånico equipo docente o, como Liltimo recurso, un solo

profesor o un micro-ED (ver apartado «Micro-ED», pågina 214).

Ideas-gufa

Tener Claro por d6nde empezar.

Empezar por 10 que genera mayor malestar.

La norma de la quincena

La norma de la quincena, incluida como uno de los pasos de la escra-

tegia conductas-diana, se puede aplicar como estrategia independiente. El

profesor expone a la clase la necesidad de que todos cumplan la norma

elegida por su importancia para el clima de la clase, planteando dos alter

nativas, con la clara intenci6n de forzar la elecci6n de la segunda:

o Aplicar tajantemente medidas disciplinarias.
o Plantearse el profesor y el grupo su eliminaci6n como un reto que

se ha de conseguir conjuntamente.

Conviene que el acuerdo escrito esté en lugar visible, contabilizando

algån alumno cuåntos dfas consigue la clase cumplir la norma. La tole-

rancia cero en la aplicaci6n de la norma, especialmente si 10 hace coordi-

nadamente todo el equipo docente, permite una råpida extinci6n de la

conducta inadecuada y acelera el fottalccimicnto dc håbitos incompati-

bles con esta. Ademås, es probable que este primer éxito colectivo sirva

de elemento motivador para intentarlo con una segunda conducta, y
cinco O S •Ssuceswamente hasta consegun• excuvu:r, o atenuar,

ductas mås molestas. Con ello se hr,.brå disminuido el malestar docente

en un porcentaje muy importante sin un esfuerzo desmesurado, ademås
de haber fortalecido el sentimiento de grupo. Solo con compromiso co-

lectivo y unificaci6n de esfuerzos.

Aplicaci6n silenciosa de consecuencias

Con esca estrategia se pretende educar a los alumnos en la responsa-
bilidad y el autocontrol, de forma que asuman las consecuencias de sus

actos de la forma mås natural y aut6noma posible. Para ello se propone

una especie de juego en el que los alumnos asumen de forma automåtica

las consecuencias previamente establecidas para cada incumplimiento de

una norma. Se debe resaltar explicitamente el caråcter formativo de la

asunci6n aut6noma de consecuencias, presentåndola COITIO un logro y no

como un castigo. El desarrollo es el siguiente:

a.) Se establecen por consenso algunas normas båsicas de funciona-

miento de la clase y las consecuencias de su incumplimiento, ano-

tåndolas en una hoja como la que aparece en la Tabla 6, ubicada

en un lugar visible de la clase.

b) Cada vez que un alumno incumple una norma, el alumno se apli-

ca automåticamente la consecuencia determinada previamente,

sin necesidad de que se 10 indique el profesor. Si el alumno no se

autoaplica la consecuencia, el profesor hace algån gesto que le in-

dique que debe asumir las consecuencias acordadas.
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Tabla 6. Aplicaci6n silenciosa de consecuencias.
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Tabla 7. Comparaci6n entre el reglamento de clase y las normas

Normas båsicas

Consecuencias naturales 0 16gicas

Consecuencias de su incumplimiento

Consiste en dejar que se consumen los efectos indeseados derivados

de una conducta inadecuada, como por ejemplo no poder realizat una
actividad extraescolar si no se ha trafdo la autorizaci6n familiar o no dis-

frutar de unos minutos de asueto si no se ha realizado el trabajo debido.

Técnica del caso o elaboraci6n progresiva de normas

Una posibilidad alternativa para fijar normas es la técnica del caso,
consistence en ir estableciendo progresivamente las normas a partir de los

casos pråcticos que vayan apareciendo hasta construir un breve regla-
mento que responda realmence a la casuistica concreta de cada clase. Pre-

senta Ia ventaja de que empieza por establecer prioritariamente las nor-

mas que regulan las situaciones mås frecuences y significativas. Los

reglamentos prefijados de antemano presentan inconveniences serios al

escar fuera del contexto pråctico y contemplar todas las posibles faltas

con la misma relevancia, las muy frecuentes y las de escasa aparici6n, 10
que Ios hace menos crefbles (Tabla 7).

Con Ia fijaci6n progresiva de normas, el profesor ciene previstas al-
gunas normas båsicas que irå planteando a la clase conforme vayan apa-

reciendo los casos, procurando establecerlas de forma consensuada con

sus alumnos, si es posible. Conviene que el profesor explique las razones

por Ias que es necesario establecer normas contra las rutinas negativas:

(Es probable que algunos problemas aparezcan a menudo durante el

curso, por 10 que hay que encontrar una soluci6n, aceptada por todos,

para evitar que vuelvan a ocurrir, y si ocurren, que se asuman automåti-
camente las consecuencias.»

Una vez fijada la norma, si vuelve a aparecer la conducta inadecua-

da, se aplica automåticamente la consecuencia acordada, sin explicacio-

nes innecesarias, mediante algån gesto que indique al alumno que tiene
que asumir la consecuencia decidida de antemano.

de elaboraci6n progresiva.

Reglamento tradicional

Se fijan muchas normas, algunas

innecesarias.

Todas las normas tienen la misma

consideraci6n.

Todas las normas se establecen al

mismo tiempo.

Se presentan fuera de contexco, de

forma te6rica.

No se tienen en cuenta las
circunstancias que rodean a cada

situaci6n.

El alumno _las •suele ver como algo

ajeno y te6rico,

Nose aprovecha la posibilidad de usar
la •elaboraci6n de normas como un

contenido actitudina[.

Normas de elaboraci6n progresiva

Se fijan solo las normas necesarias.

Quedan resaltadas las normas mås

relevantes.

Se establecen antes las normas mås

urgentes.

Se presentan de forma pråccica y actual.

Se contemplan todas las circunstancias

presentes en cada situaci6n.

El alumnÅ las ve como algo pråctico,

que le afecta.

Ayuda a• los alulnnos a crecer en su

desarrollo moral, a tomar decisiones,

a asumir responsabilidades.

El orden previo: asegurar la atenci6n de todos antes de empezar

Conseguir un clima de atenci6n generalizado es un requisito previo

imprescindible para iniciar cualquier actividad escolar con garantfas de

éxito. El inicio de clase y los cambios de actividad son momentos estraté-

gicos delicados en los que la atenci6n puede resultar especialmente diffcil

de lograr, por 10 que hay que extremar las precauciones para asegurarla.

Es convenience desde el primer dia no empezar la clase hasta tener la

atenci6n de todos sin excepci6n, con el fin de habituar a los alumnos a

un inicio de la clase concentrado y silencioso, no permitiendo que per-
manezcan distraidos mientras el profesor intenta esforzada e infructuosa-

mente empezar las tareas con el consiguiente desgaste de energfas. Si hay

alumnos que siguen «con sus cosas» sin prestar acenci6n, se debe advertir

a los distraidos individualmente, llan-råndoles por su nombre y evitando
las advertencias generales, en las cuales nadie se da por aluclido. Si el

alumno advertido hace caso omiso, se debe pasar a hacer una advertencia
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en privado o comar otras medidas, pero en ningfin caso permitir que siga

sin prestar la debida atenci6n.

Otra alternativa es callar hasta que callen, pero debe aplicarse con

precauci6n, pues puede ser contraproducente, ya que su eficacia depende

mucho del poder del profesor, y ademås se desgasta råpidamente.

l[niciar la clase con actividades •incompatibles con la distracci6n

EI planteamiento didåctico del profesor influye considerablemente

en la mayor o menor atenci6n de los alumnos al inicio de clase. Convie-

ne habituat a los alumnos a un inicio puntual y råpido con actividades

incompatibles con la distraccibn, posponiendo a otros momentos de la cla-

se las rutinas que permiten Ia prolongaci6n de la distracci6n, como pasar

lista o comentar trabajos que han de entregar. Algunos ejemplos de acti-

vidades que facilitan un inicio råpido son:

o Preguntas sobre 10 tratado en la clase anterior. Sirven para conectar la

clase actual con los contenidos tratados anteriormente, pero ade-

mås es una poderosa herramienca para captar la atenci6n y romper

dinåmicas distractoras, al tener que estar todos los alumnos pen-

diences de Ia posibilidad de. que se les pregunte en cualquier mo-
mento.

• Actividades pråcticas de corta duracidn. Se plantean breves activida-

des manipulativas, como copiar un enunciado de un libro, redac-

tar un texto breve o ejecutar una orden de acci6n: «sacad una hoja

y copiad la siguiente pregunta.. .», «abrid el libro por la pågina..

«preparad Ias calculadoras y.. .».

Problemas o interrogantes que provoquen la curiosidad y el interés.

Consiste en plantear preguntas o problemas, creando un cierto cli-

ma de expectaci6n, 10 que suele permitir captar råpidamente Ia
atenci6n.

Puntualidad habitual

De los alumnos y especialmente del profesor. Un alumno que Ilega
tarde supone una interrupci6n innecesaria para los demås, pero un profe-
sor impuntual deja a muchos alumnos sin control, ademås de la consi-

guiente pérdida de imagen y credibilidad ante sus alumnos y compafie-

ros. Para conseguir un clima de concentracidn conviene que el profesor

haga de la puntualidad uno de sus principios de actuaci6n.

En 10 que respecta a los alumnos, conviene soslayar las impuntualida-
des accidentalesy aisladas para evitar una interrupci6n mayor con nuestra

intewenci6n, pero hay que atajar dråsticamente la impuntualidad recu-

rrente. Se puede actuar en estos casos aplicando medidas disciplinarias,

por ejemplo, el enterado de los padres, descrito en otro apartado, o bien

ubicar actividades evaluables justo •en esos primeros momentos: un pe-

quefio control, ejercicios de obligada realizaci6n para aprobar, preguncas

en clase que tienen cierto peso en la calificaci6n final, etc.

La mesa del impuntual

Otra posibilidad para reducir al mfnimo la distracci6n causacla por

los impuntuales es disponer una o dos mesas, aisladas del resto y fåciles

de controlar visualmente Qal final de la clase? éen la primera fila?), donde

se deben sentar directa y discretamente, sin molestar, los que Ilegan tarde

injustificadamente, tomåndose solo al acabar la clase las medidas correc-

toras pertinences.

Combatir distractores

Las faltas de atenci6n se deben generalmente a la existencia de ek-

mentos distractores que absorben la atenci6n de los desentendidos —venta-

nas, pasillos, pupitres colindantes...— y que hay que detectar para adoptar

medidas que los neutralicen, bien propuestas directamente por el profe-

sor, bien sugeridas al alumno para que sea él mismo el que tome la deci-

si6n —alejarse de un compafiero distractor, sentarse en primera fila...

Y si no puedo solo... pedir ayuda
La incapacidad para controlar a los alumnos no es algo reprobable,

pero sf 10 serfa perpetuar dicha incapacidad por temor a ser juzgado ne-

gativamente por los compafieros. Cuando se ha intentaclo por todos los

medios establecer limites en solitario sin conseguirlo y se tiene la sensa-

ci6n de no poder con la clase o con algån alumno concreto, es el mo-

mento de pedir ayuda, sin complejos ni vergüenzas, a otro compafiero,

que puede ser a[gån directivo u otro profesor, siempre que cumplan con

los siguientes requisitos:

Que esté dispuesco a ayudar.
0 Que tenga capacidad de influencia sobre los alumnos.
e Que disponga de recursos probaclos para gestionar eficazmente la

clase.
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Esta ayuda se puede plasmar de diferentes formas:

9 Aporte de informacidn al compafiero en apuros, en forma de conse-

jos o pautas. Conviene ser realista, no aconsejando 10 que a uno le

funciona, sino 10 que le podrfa funcionar al demandante de ayuda.

o Aplicaciån de medidas conjuntas. Los dos profesores, el consejero y

el ayudado, indican conjuntamente al grupo una serie de pautas

båsicas de comportamiento, anunciando que se va a hacer un se-

guimiento permanentey conjunto de las mismas.

Mediacidn directa ante los alumnos para conseguir un cambio de
actitud del grupo con el otro profesor.

Derivar: si no te puedo controlar yo...

No todos los problemas tienen una soluci6n al alcance del profesor
en solitario. Hay ocasiones en que el alumno le tiene tomada la medida a
un profesor determinado y nada de 10 que este intenta da resultado: «el

efecto del mensaje depende del mensajero». En estos casos conviene
anunciar, de forma natural y no amenazante, la derivaci6n hacia otras

instancias, como por ejemplo algin directivo o los padres, si no se resuel-
ve el problema internamente. Algunas frases utilizables son:

— «Con otros profesores éhaces 10 mismo?»

— «Si no haces 10 mismo con otros profesores, es que estås abusando
de mf.»

— «Si no te puedo controlar yo, 10 trasladaré a otras personas para
que 10 hagan.»

((éQué podemos hacer tå y yo para resolver la situaci6n y no tener
que trasladarlo a otras personas?»

Dos profesores en el aula

Es un recurso excepcional indicado cuando la actitud negativa es un

problema generalizado en una clase, o cuando un profesor, tras intentar-

10 por todos los medios, se ve incapaz de mantener un orden minimo.

Mientras uno de los profesores imparte la clase, el otro se ocupa exclusi-

vamente del control, aunque puede ayudar a los alumnos en sus tareas si

es necesario. Se puede recurrir a profesores disponibles que tengan asig-

nadas horas de desdoble, refuerzo o de guardia, por ejemplo. Aunque es-

ta Inedida se puede aplicar durante todo el curso, es mejor limitar su

aplicaci6n al minimo tiempo imprescindible para consolidar håbitos de

respeto y trabajo, pudiéndose entonces retirar el profesor de apoyo pro-
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gresivamente, o bien permanecer en el aula sustituyendo las funciones de

control por las de ayuda académica a los alumnos con dificultades.

Fijaci6n colectiva de lfmites:

varios profesores informan de las normas båsicas

Los limites no tienen por qué ser fijados por cada profesor en solita-

rio. Mås bien al contrario: la actuaci6n coordinada de todos los profeso-
res de un equipo docente, o al menos varios, potencia la eficacia de las es-

tracegias a aplicar. Se puede contemplar para este fin la posibilidad cle

que sean varios los profesores, y no solo el tutor, los que transmitan con-

juntamente la primera informaci6n sobre normas båsicas al principio del

curso: el dfa de la presentaci6n, un grupo de 3-5 profesores, entre los que

debe estar el tutor y, al Inenos, algfin profesor con experiencia y capaci-

dad de gesti6n, informan de las normas båsicas de funcionamiento, re-

marcando que todos van a aplicarlas y a vigilar su cumplimiento conjun-

tamente. Puede actuar de portavoz el tutor„ pero conviene repartir el

protagonismo entre todos.

MANTENIMIENTO DE LfMITES: ADVERTENCMiS

Qué hacer

— Soslayar los incumplimientos leves, aislados y poco szgnificativos.
— Hacer advertencias eficaces, cuando los alumnos incumplen los Ifrnites

establecidos.

— Aplicar las advertenciasformativamente, como invitaciån a.l autocon-

trol del alumno.

Conseguir que el alumno vea las advertencias como ayudas y no como

algo negativo.

Advertir, no amenazar.

Por qué

— Porque siempre habrå incumplimientos, por muy bien fija.dos que es-

tén los limites.

Porque no se deben dejarpasar los incumplimientos, pues si no, los ll-

mites se irian desdibujando y costaria mucho recuperarlos, con el con-

siguiente deterioro del clima dc clase.

— Porque conviene advertir/avisar antes de cualquier medida. pu-

nitiva.
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— Aplicando cuias socioemocionales, algunas de las cuales se sugieren a

continuacidn, cada vez que aparezca algin incumplimiento de limi-
tes.

— Soslayando conductas poco significativas.
— Haciendo advertencias en privado.

Soslayar conductas leves y aisladas

Soslayar es «dejar pasar».1Cuando una conducta disruptiva es aislada

y ligeramente molesta, pero no Ilega a distorsionar significativamente la
clase —dos alumnos murmurando, un alumno distraido — conviene no
intervenir, para evitar dos riesgos:

0 Distraer a los demds. No conviene arriesgar la atenci6n de toda Ia
clase para recuperar la de un alumno.

Premiar con atenciån 10 que se quiere inhibir. A1 llamar la atenci6n a

un alumno se le da protagonismo y se le proporciona innecesaria-

mente una ocasi6n de desafiar al profesor: «yo no estaba haciendo

nada», «los demås también estaban hablando», «siempre 10 pago
yo», 10 que no hace sino reforzar dichas conductas.

Hay dos formas distintas de soslayar:

o Aparentando que no nos hemos percatado de nada y siguiendo el
desarrollo habitual de la clase, sin gesto alguno de contrariedad.

o Demostrando mediante algån gesto que sf se ha detectado la con-
ducta an6mala, pero sin intervenir verbalmente.

Una regla general para decidir si se debe intervenir o no ante una

disrupci6n leve es preguntarse qué ocurriria si no actuåramos: si se intuye

que la clase puede seguir desarrollåndose con normalidad y la conducta

molesta desaparecerå en breve, conviene soslayar; por el contrario, si la

percepci6n es que irå creciendo Ia disrupci6n, se debe intervenir y atajar-
la firmemente.

Advertencia personal: repetici6n de la demanda

La fijaci6n de lfmites no es suficiente para que se eviten o extingan
todas las conductas inconvenientes. Siempre habr•å incumplimientos,

que deberån ser corregidos en primera instancia mediante advertencias.

Una advertencia es un aviso relajado pero firme, en el que se indica al

alumno que debe cesar en su comportamiento. Tiene la doble finalidad

de, por un lado, atajar comportamientos disruptivos poco graves y, por
Otro, evitar medidas punitivas, dando asi al alumno una segunda oportu-

nidad de rectificar. Hay que hacer advertencias cuando las conductas cle-
jan de ser levemente molestas y pasan a obstaculizar manifiestamente el

desarrollo de Ia clase por su reiteraci6n o incensidad. La advertencia, para

ser eficaz, ha de cumplir con una serie de condiciones:

o Breve. Mejor un gesto que una frase corta, y mejor una frase corta

(«porfavor») que un largo discurso encolerizado. Conviene tener

un breve repertorio de gestos de complicidad, miradas, muecas,
que permitan realizar advertencias 10 mås privadas posible, sin re-

currir a intervenciones verbales.

0 Privada. Cerca del alumno, en voz baja o mediante gestos, con el

fin de privarle de audiencia y evitar distracciones cle los demås.

0 Relajada. El enfado, los gritos o la ira del profesor suelen actuar co-

mo reforzadores de las conductas conflictivas, por 10 que conviene
evitarlos.

0 Ünica. A ser posible, se ha de hacer una sola vez, evitando repetirla
continuamente, pues se pierde su eficacia.

e Positiva. El objetivo del profesor debe ser resolver el problema y no

castigar, por 10 que, cuando el alulnno ha mostrado con hechos su

disposici6n a cambiar, se debe concluir la intervenci6n inmediata-

mente.

A tiempo. No hay que esperar al momento en que se estå a punto
de estallar.

e Sin discusiones. No se debe entrar en debates innecesatios si el alumno
niega la aucorfa de la conducta: «yo no he hecho nada», ni dar expli-

caciones innecesarias: «æor qué a mf solamente?». Conviene empla-
zar al alumno a conductas futuras: «estarelnos atentos en el futuro»,

«demuéstrame que escoy equivocado», antes que enzarzarnos en una

discusi6n inåtil sobre 10 ocurrido. Si el alumno insiste en pedir expli-

caciones, se le debe indicar que se le darån al finalizar la clase en el

despacho de algån directivo, o en otro momento, pero en presencia

de sus padres. El alumno tiene derecho a recibir explicaciones, pero el

profesor tiene derecho a elegir el momento y el lugar oportunos.
Descriptiva. Ha de cefiirse a los hechos, especificando la conducta a
rectificar de forma concreta y Clara, y evitando en la medida de 10

posible ambigüedades e interpretaciones que den pie a réplicas y

discusiones.
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4 e No confundir con amenazas. La advertencia es un aviso que solo

pretende ayudar y evitar consecuencias punitivas al alumno, no

amenazar ni anunciar futuros castigos. El tono en que se formule

puede convertir una advertencia en una amenaza si no se eliminan

ciertas connotaciones emocionales negativas y contaminantes: iro-

nfas, tensi6n, agresividad, intimidaci6n. .. Es muy importante que
el profesor transmita el caråcter de ayuda de las advertencias y 10
confirme con sus actuaciones.

0 Firmey creible. No debe dejar lugar a dudas sobre la intenci6n de-
cidida del profesor a hacer cumplir la advertencia: el alumno debe

percibir que «va en serio». Para ello el profesor debe concluir la ad-

vertencia con una petici6n de incenciones al alumno: «Antes te he

dicho que no molestaras a tu compafiero. e' Vas a seguir haciéndo-

10?». «Ya sabes que debes sacar el material. e•Piensas hacerlo?».

Y si no... Si la advertencia no surce efecto, no se debe seguir insistien-
do y amenazando una y otra vez. Si el alumno, a pesar del aviso, persiste

en su conducta, se debe repetir la advertencia por una sola vez, y si no

rectifica, pasar a realizar una advertencia fuera del aula, como se ve en el

siguiente apartado.

Advertencia personal en privado

Cuando una conducta disruptiva es persistente y va abiertamente a

provocar al profesor ante los compafigros, conviene hacer la advertencia

fuera de clase. La pregunta clave para saber cuåndo es mejor actuar fuera

del aula es: ése comportarfa igual el alumno si estuviera solo con el profesor?

Si la respuesta es no, la mejor opci6n es citar al alumno fuera del aula,

bien al finalizar la clase: «al acabar la clase quiero habiar contigo», bien

inmediatamente, si Ia provocaci6n es muy evidente: «sal conmigo Ltn

momento». Si pide explicaciones improcedentes, no se le deben dar en

ese momento, sino que se le debe avisar de que se le darån en presencia

de un directivo o de sus padres. La advertencia fuera del aula pretende

evitar que el alumno consiga consecuencias gratificantes derivadas del

contexto: protagonismo, risas, comentarios de apoyo de compafieros, y

facilitar el cambio de actitud, pues en privado el alumno no siente la ne-

cesidad de mantener su estatus social ante sus compaäeros.

La advertencia privada gana en eficacia cuando se siguen los siguien-

tes pasos:

4
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a) Anuncio de la imposibilidad de seguir tolerando la conducta anåmala:

«nopuedopermitir que sigas...». Se argumentan las razones que impi-

den al profesor tolerar las conductas inadecuadas, para 10 cual se

puede hacer referencia a los derechos de los demås alumnos a tener

clase en condiciones, a los derechos del profesor a poder dar clase en

condiciones o a la obligatoriedad de acatar las normas del centro: «ct'l

estås obligado a cumplir las normas y yo a hacer que se cumplan».

b) Descripcidn de la conducta anåmala. Debe describirse de forma
concreta y Clara, asegurando que el alumno entiende cle qué se le

estå hablando.
c) Peticiön de compromiso: «uué vas a hacer para evitar que esto se re-

pita?». Se debe procurar que responda con alguna frase que de-

muestre sinceramente su disposici6n a comprometerse: no es sufL-

ciente un gesto, un sf o un no.
d) Previsi6n de las consecuencias del incumplimiento d.el compromiso:

si no 10 cumples?».' Deben estar previstas las consecuencias que
se derivarån si el alumno incumple sus cpmpromisos, las cuales se

deben aplicar de forma automåtica. El älumno puede sugerir al-

gunas consecuencias, pero si no 10 hace, el profesor debe estable-

cerlas, a ser posible, de acuerdo con el alumno.

Y si si... También se deben aplicar consecuencias positivas cuando se
produce un cambio positivo tras la advertencia: reconocer o agradecer el

cambio, informat a los padres, mostrar algån gesto distendido y afectuo-

so hacia el alumno...

Consejo corrector: estås eligiendo una consecuencia indeseada...

Se explica al alumno que, con sus conductas inapropiadas, estå eli-

giendo libremente consecuencias indeseadas, y que él es el finico respon-

sable de estas, dejando Claro que la asunci6n de consecuencias es innego-

ciable:

— «En tu mano estå evicar consecuencias negativas, no en la mfa.»
(CT 111 y solo til estås buscando consecuencias que después no te gus-

tarån.»

— «Luego no te quejes: ahora estås a tiempo de rectificar.»

Ayådame a resolver esto sin sanciones

Es una frase en la que se demanda al alumno, recutriendo a la empa-

t(a, colaboraci6n para evitar consecuencias punitivas.
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Tendrås una queja al final de la clase si. ..

Es el anuncio de que, si el alumno no rectifica su comportamiento,

se plasmarå al final de clase en una queja formal. Con ello se transmite
implfcitamente al alumno el mensaje de que él es el duefio de sus conse-

cuencias futuras.

Qué nota enviamos a tus padres?

Otra forma de emplazar al alumno a un cambio de actitud es dejar

sobre su pupicre dos notas dirigidas a los padres, una de felicitaci6n y

otra de queja, comunicåndole que su comportamiento decidirå cuål de

las dos notas serå firmada y remitida a los padres.

Enterado de los padres

Es una nota redactada por lospadres en la que manifiestan estar ente-

rados del comportamiento an6malo de su hijo. Lo importante no es tan-

co el contenido de la nota como el hecho de que los padres tengan que

redactarla y que el alumno tenga, por 10 tanto, que explicar detallada-

mente la conducta a sus padres, con 10 que el efecto .es mayor. El profesor

comunica al alumno que debe traer al dia siguiente una nota redactada

por sus padres —se insiste en que deben redactarla ellos—, en la que apa-

rezca claramente la conducta concreta motivo de la comunicaci6n (Cua-

dro 2). Si el alumno pregunta qué deben poner los padres en el escrito, el

profesor puede describir literalmente la conducta para que sea comu-

nicada a los padres.

Cuadro 2. Modelo de enterado redactado por los padres.

Quedo enterado de que mi hijo en la clåse de

ha éstado molestando continuamente a sus compafieros..

Agradezco que me haya informado y le comunico .que, tras.haber hablado gon él,
asegura que no volverå a ocurrir. NosotroS, por hfmos domad&a12

gunas medidas.

Le rüego que me informe si.vuelve a incurrir•en-la misma conducta u otrassimilares.-
Acentament%

nes,

e Reduce la burocracia, al no tener que rellenar los profesores ningfin

impreso.

o Implica a los padres, corresponsabilizåndolos de las conductas de

sus hijos.

o Aumenta notablemente la eficacia, pues el tener que reflejar 10 ocu-

rrido por escrito sensibiliza mås a los padres y les mueve a adoptar

medidas por su cuenta.

0 Es råpido y econdmico: intervenci6n minima.

No obstante conviene, al igua[ que en las tradiciona[es amonestac.io-

adoptar dos precauciones:

a) Advertir al alumno de las consecuencias agravantes de una posible

falsificaci6n.

b) Recoger el enterado solicitado a toda costa. Si el alumno es reacio

a craerlo o argumenta no haberse acordado, hay que adoptar ocras

medidas.

, de

Firmado:

de

Ventajas. Las ventajas que presenta frente a las tradicionales amones-

taciones son:

Reconvenci6n razonada

Consiste en dar al alumno argumentos que le hagan entender

por qué las actuaciones disciplinarias del profesor son necesarias, como por

ejemplo:

e Las consecuencias adversas que se puecten derivar de la conducta

incorrecta.

e Los motivos por los que es necesario imponer restticciones a los

comportamientos.
Dar ejemplos de conductas alternativas.

o Transmitir el malestar y los sentimientos negativos del profesor.

0 Ayudar a que el alumno visualice que un cambio en su conducta

puede Ilevar a ambos, profesor y alumno, a un estado de satisfac-

ci6n mutua.

Advertencias gråficas

El uso de tarjetas de colores puede ser en edades tempranas una op-

ci6n lådica para hacer advertencias. La tarjeta amarilla como adverten-
cia, la roja como confirmaci6n de una sanci6n y la verde como reconoci-

miento a un cambio positivo son ejemplos de advertencias gråficas.

Otra variante son los smileys. En una cartulina se imprime/se dibuja
un smiley alegre en el anverso (O) y Otro disgustado en el reverso (O). El
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profesor hace visible sobre la mesa una u otra cara segån el alumno le es-

té provocando una u otra emoci6n. El alumno debe conseguir con su

conducta que el profesor le cambie el smiley triste por el alegre, o bien es-

forzarse en mantener el smiley alegre siempre sobre su mesa (Figura 2).

Figura 2. Smileys.

Post-its (tarjetas adhesivas)

9

Consiste en anotar en un post-it o tarjeta adhesiva la conducta que

debe corregir ei alumno y dejarlo en su mesa hasta que este modifica su

comporcamiento, molnento en que el profesor retira el post-it con un

gesto de reconocimiento y -agradecimiento. Si el alumno no consigue que

el profesor le retire elpost-it, se convierte en una sanci6n.

Conducta molesta en la pizarra

Cuando el profesor se siente particularmente molesto por una deter-

minada actitud del grupo, la anota en la pizarra, como forina de manifes-

tar asertivamente su escado de ånimo. Los alumnos han de procurar eli-

minar el malestar del profesor, dejando de emitir la conducta negaciva.

Cuando esto ha ocurrido, el profesor borra la frase de la pizarra y agrade-

ce la ayuda del grupo.

Tå sabes 10 que haces y yo también 10 sé

A veces el alumno tiene la convicci6n de que el profesor es ajeno a 10
que estå pasando: «no se entera», y cree que sus conductas permanecen

en el mås absoluto de los anonimatos. En estos casos conviene dejar cla-

ro, en privado, que el profesor es sabedor de todo 10 que estå ocurriendo,

pero sin hacer menci6n expresa de las conductas concretas. Pueden servir

frases como:

— «Tå sabes 10 que haces y yo también 10 sé.»

«Los dos sabemos 10 que ocurre, y también sabemos que no debe-

ria ocurrxr.»

Consejo corrector: «puedes evitarte problemas, haciendo..

Esta estrategia muestra al alumno el rumbo y las conductas qüe debe

seguir, haciendo hincapié en el provecho que el cambio le reportarå. Se

debe poner el acento en el aspecto cåctico del consejo, evitando caer en

reprimendas morales.

Advertencia en unidad personal telemåtica o «tamagotchi»

En los L'lltimos tiempos han ido ganando terreno los sistemas de ges-
ti6n de incidencias telemåticos. Uno de ellos es la gesti6n mediante uni-

dades personales telemåticas, popularmente conocidas como tamagotchi,
conectadas a un ordenador central que actualiza diariamente Ias inciden-

cias. Permiten gestionar c6modamente calificaciones, faltas de asistencia

y de comportamiento, y representan una gran ayuda si son debidamente

gestionados y optimizados. Para sacarles todo el rendimiento conviene

incluir en el plan de gesti6n de la convivenciAåun protocolo estandariza-

do que establezca c6mo se maneja la informaci6n obtenida. El ahorro en
burocracia permite centrar los esfuerzos de tutores/directivos en actua-

ciones correctoras y de comunicaci6n con los alumnos y las familias. Al-

gunas pautas para aprovechar esta herramienta al måximo son:

Especificar en el sistema las conductas concrecas que se han de rec-

cificar o potenciar: aunque usualmenre se utiliza para las inciden-

cias negativas, también se deben incluir conductas positivas. Han
de estar formuladas de forma tan clara y precisa que todos los pro-

fesores entiendan a qué se refieren sin necesidad de preguntarlo.

Peri6dicamente se deben ir sustituyendo en el sistema las inciden-

cias poco utilizadas por los profesores por otras que reflejen proble-

mas mås frecuentes.

o Debe haber un encargado de hacer un seguimiento semanal de las

incidencias. Puede ser el jefe de estudios u otro profesor. El objeti-

vo del rastreo semanal es detectar råpidamente rumbos inapropia-

dos: faltas de asistencia, rendimiento y/o conducta reiteradas, que

traspasen el umbral previamente establecido como limite tolerable,

y proponer a la directiva la adopci6n de medidas correctoras.

ø Hacer un recuento peri6dico de las incidencias habidas, con el fin

de determinar cuåles son las de mayor frecuencia de aparici6n, y

centrar en ellas acciones conjuntas de choque tendentes a eliminar-

las (ver apartado «Conductas-diana»).
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Asegurar la comprensi6n de Ia advertencia

La confirmaci6n de que el alumno enciende perfectamente el sentido

y ei alcance de una advertencia ayuda a fortalecer la eficacia de la misma. Se

le puede para ello pedir, sin acritud ni expresi6n intimidatoria, que repita

la advertencia: QI-Ias entendido 10 que te he dicho? Repitelo, porfavor». Asl se

deja constancia expresa de que no hay confusiones ni ambigüedades y que,
en caso de futuros incumplimientos, estos se deberån a actuaciones delibe-

radas del alumno y sujetas, por canto, a demanda de responsabilidades.

Diålogo dirigido: sustituir sermones por preguntas

Las advertencias largas y moralizantes —«sermones»— suelen tener po-

ca efectividad: el alumno desconecta al poco de empezar el discurso del

profesor, aparentando una atenci6n totalmente ficcicia. El diålogo a base

de preguntas dirigidas no le permite desconectar y le obliga a participar

tanto en el anålisis de 10 ocurrido como en la båsqueda de soluciones.

Conviene centrar este diålogo dirigido en dos aspectos fundamentalmente:

petici6n de explicaciones y demanda de soluciones y compromisos.

Microquejas 3 X 1

Son advertencias de baja intensidad consistentes en asignar un mi-

cro-punto negativo por cada conducta leve inapropiada. Cuando un

alumno suma tres microque)as, se convierten en una queja formal.

Da un paso hacia el trabajo y aléjate un paso de Ias excusas

Es una estrategia asertiva que se centra en no admitir ningu'tn tipo de

excusas y proponer al alumno que dirija las energfas que estå gastando en

buscar pretextos hacia la puesta en marcha de una acci6n reparadora.

Te ofrezco ayuda. T 6 équé me ofreces a mf?

Es una demanda asertiva de reciprocidad por parte del profesor, para
hacer ver al alumno de forma directa que no estå correspondiendo a las

ayudas y esfuerzos que se le escån dispensando, y reclamarle que devuelva

10 mismo que se Ie da: atenci6n, ayuda, confianza.

Nos vemos en una semana

Es un ejemplo de advertencia que puede Ilevar a cabo un directivo pa-

ra inyectar poder a un profesor que manifiesta literalmente «no poder» con

un determinado alumno. Habitualmente son situaciones en las que el

alumno «le tiene tomada la medida» al profesor y le boicotea Ia clase, le dis-

cute cualquier decisi6n y hace caso omiso de sus indicaciones. El directivo,

en presencia del profesor y el alumno, emplaza a ambos a volver al despa-

cho una semana mås tarde, momento en que preguncarå al profesor si el
alumno ha cambiado de actitud, adoptando si no es asi medidas punitivas:

Dentro de una semana nos volveremos a ver en mi despacho. Pre-

guntaré al profesor si ha habido un cambio de actitud y una mejora en

tu comportamiento. Si no es asf, adoptaré las medidas pertinentes».

Diario del equipo docente: libro de incidencias

Una estrategia que puede ayudar a compensar la falta de comunica-
ci6n y de unificaci6n de criterios en un equipo docente es eL diario del

equipo docente o libro de incidencias (Tabla 8). Es un libro-registro ubicado

en un lugar accesible, por ejemplo, la sala de profesores, donde cada profe-

sor anota aquellas conductas disruptivas de sus a-lumnos que considera que

deben ser conocidas por el resto de profesores del grupo. Debe ser revisado

por el tutor semanalmente, decidiendo si protede adoptar algån tipo de

medidas en funci6n del nimero y gravedad de quejas existentes, asi como

del nfimero de profesores que las suscriben. Algunas medidas pueden ser:

0 Traslado de las quejas mås relevantes al jefe de estudios, para deter-

minar conjuntamente (tutor y jefe de estudios) si procede aplicar

medidas.

o Si es un {nico profesor (o dos) el que suscribe quejas sobre un

alumno: entrevista del tutor con el profesor para averiouar si se

puede deber a un problema de incompatibilidad entre el profesot y

el alumno, y arbitrar mediclas correctoras.

0 Si son unos pocos los profesores suscriptores de las quejas: reuni6n

con los profesores implicados con el fin de acordar entre ellos ac-

ciones conjuntas.

0 Si la queja es generalizada: reuni6n dei equipo docente para adop-

tar medidas colecuvas.

Tabla 8. Diario del equipo docente.

Alumno Incidencia Profesor Fecha
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MANTENIMIENTO DE LfMITES: COMPROMISOS

Qué hacer

Conseguir que los alumnos asteman compromisos como medio Para
evitar sanciones.

— Conseguir que todos los alumnos siempre tengan alginplan en activo
que entrene su fuerza de voluntad, capacidad de automotivaciån y
perseverancia.

Por qué

— Porque se evitan los efectos negativos que siempre acompafian a las
sanciones.

Porque endurece la fuerza de voluntady el autocontrol de los alum-
nos.

Porque sustituye el control externo delprofesor por el control interno
del alumno.

C6mo

— Entrenando lafuerza de voluntad de los alumnos mediante pactos y
compromisos.

Los compromisos

La fuerza de voluntad es la capacidad de canalizar las fuerzas necesa-

rias, bien para emprender y mantener una conducta conveniente, bien

para resistirse a realizar una conducta inconveniente. Esta facultad de im-

pulsi6n o inhibici6n, que suele estar bastante mermada en alumnos con

dificultades de rendimiento y/o conducta, puede ser fortalecida median-

te la habituaci6n paulatina a compromisos-recos cada vez mås ambiciosos

y aut6nomos. La ejercitaci6n habitual en el planteamiento y cumpli-
miento de compromisos presenta numerosas ventajas:

o Permite ir sustituyendo el control externo a cargo del profesor por

el autocontrol, mås formativo y transferible a futuras actividades y
experiencias.

0 Ejercita la fuerza de voluntad o capacidad de automotivaci6n.

0 Trabaja la capacidad de hacer planes, vital para una actividad como
el estudio, que representa un plan a largo plazo.

o Fortalece la perseverancia, otra habilidad indispensable para el éxi-

to en los estudios.

Los compromisos, para ser eficaces, han de cumplir con clertas con-

diciones:

0 Han de ser defåcil seguimiento, sin suponer una carga adicional ex-
cesiva para el profesor.

0 Han de ser solicitados por el alumno como medio para evitar una
sanci6n. No conviene forzar su aplicaci6n si no se ve una clara in-
tenci6n de cumplirlos.

o Han de reforzarse los logros parciales que se vayan consiguiendo.
Si hay algån fallo parcial, se debe animar a perseverar, pero si se de-

tecta una actitud negaciva, se debe detener su aplicaci6n y pasar a

aplicar medidas sancionadoras.

Compromiso verbal: pedir soluciones

Los alumnos problemåticos suelen acepdar mal las medidas im-

puestas por el profesor, pues exacerban su rebeldfa y provocan resenti-

miento. Un modo de superar esta resistencia a las imposiciones consiste
en pedir al alumno una soluci6n... y exigirle que se implique en ella,

dejando Claro que la situaci6n an6mala no puede continuar y que es

innegociable el cambio de actitud: qqué propones?», ceca qué te compro-
meces?».

Una variante de esta estrategia es pedir soluciones al grupo, indicada
cuando el ambiente general de la clase estå siendo perturbado por la acti-

tud de unos pocos. Para ello se plantea al grupo el problema que estå al-

terando la clase y, mediante una Iluvia de ideas, se generan soluciones

asumidas por todos. Se puede formar una comisi6n de alumnos encarga-

da de garantizar el cumplimiento de los acuerdos tomados. Una posibili-
dad interesante es incorporar como garantes a alumnos conflictivos que

estén en fase de mejora de su comportamiento.

Cambiar verbos: 10 que hice hoy... 10 que haré mafiana

Se pide al alumno que rinda cuentas por escrito de 10 que ha estado

haciendo en clase, con vistas a sustituir las acciones inconveniences de

hoy por conductas apropiadas para mafiana: (dime qué has hecho hoy y

qué vas a hacer mafiana» (Tabla 9).
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Tabla 9. Lo que hice hoy, 10 que haré mafiana.

Lo que Ilige hoy en clase

Cdmo dar clase a los que no quieren

Lo que haré.mafana en clase

El profesor pide al alumno que anote en la columna de la izquierda

de la tabla frases muy breves que describan Ias principales acciones en
que ha empleado su tiempo de clase: tomar apuntes, hablar con los com-

pafieros, atender, gastar bromas...

A partir del anålisis de Ias acciones anotadas por el alumno, el profe-
sor puede confroncar si 10 reflejado en la tabla se corresponde o no con 10
que realmente hizo:

0 Si el alumno ha Sido sincero, se le pide que susticuya cada verbo

que refleje una acci6n inconvenience por Otro que indique una ac-

ci6n positiva, reforzando y reconociendo en los dias siguientes los

progresos observados. Por ejemplo:

Lo que hice hoy eu clase

Mirar por la ventana

Hablar con Carlos

Atender la explicaci6n del profesor

Adirar por la véntana

Mirar por la ventana

Lo que haré mafiana en clase

Sen.tarme lejOS dela ven cana

Sentarme en.otro sitio

Lo mismo

No traer revistas a clase

Hacer los ejercicios•

0 Si el alumno no ha Sido sincero y ha anotado frases que reflejan

que ha estado trabajando, no siendo verdad, se pueden adoptar dos

posturas:

Modificar el listado del alumno, anotando el profesor 10 que

realmente ha estado haciendo el alumno, y emplazarle a sustituir
los verbos, tal como se ha descrito.

El control de la clase

— Admitir ir6nicamente y con un gesto de complicidad la versi6n

del alumno, aun sabiéndola incierca, con una sonrisa que denote

que estamos enterados de la realidad, y emplazar al alumno a

continuar con las conductas anotadas: «efectivamente, hoy has

estado todo el tiempo trabajando tal como dices; mafiana los dos

comprobaremos atentanrnte que sigues en la nusma Ifnea». A1
dfa siguiente se incrementa la atenci6n sobre el alumno, verifi-

cando peri6dicamente el cumplimiento por parte del alumno del

listado del dia anterior y reforzando distendidamente las mejoras

observadas.

La pr6xima vez...

En lå linea de otras estrategias que persiguen educar la fuerza de vo-

luntad, en esta estrategia se pide al alumno que comunique al profesor

c6mo actuarå la pr6xima vez que se repitan las mismas circunstancias
que le han Ilevado a realizar una conducta inapropiada: «la pr6xima vez

que.. ., haré/no haré.. .». Tanto el profesor cdmo el alumno estån atentos

a ver qué ocurre «la pr6xima vez», ayudando el profesor, mediante alg(tn

gesto, a que el alumno actiåe como prometi6.

Una semana para cambiar

Sirve para consolidar cambios de actitud cuando los problemas de

conducta son generalizados y afectan a la mayorfa de asignaturas. Es un

contrato en el que el alumno se compromete, durance una semana, a

mantener una actitud positiva en todas las clases, centrada en tres aspec-

tos: asistencia, trabajo y conducta. Se utiliza la hoja que aparece en el

Cuadro 3, previamente firmada por el alumno, el jefe de estudios o el tu-

tor y los padres. El alumno, al final de cada clase, debe presentar la hoja

al profesor, que firmarå si ha mantenido una actitud positiva en asisten-

cia, trabajo y conducta y, en caso contrario, anotarå los Inotivos del in-

cumplimiento. A1 final de cada dfa, el alumno debe presentar la hoja a

uno de los firmantes del contrato (jefe de estudios, tutor.. que valora-

rå la eficacia del proceso y adoptarå medidas segfin se haya producido el

cumplimiento o incumplimiento:

Si ha tenido valoraci6n positiva en todas las materias del dfa, felici-

tarå al alumno y le animarå a concinuar en la misma Ifnea.

0 Si ha tenido valoraci6n positiva en casi todas las materias del dfa,

analizarå conjuntamente con el alumno Ias causas del incum-
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Cuadro 3. Modelo de compromiso «Una semana para cambiar».

Una semana para cambiar

C3

plimiento en algunas clases: incompatibilidad con el profesor,

rechazo de Ia asignatura. buscando soluciones para el dia si-

guiente y resaltando los logros parciales conseguidos en otras ma-
tenas.

0 Si ha tenido valoraci6n negativa en la mayorfa de materias, y se

percibe claramente una ausencia de voluncad para cambiar su acci-

tucl, se detiene el proceso inmediatamente y se arbitran medidas

sancionadoras.

A1 final de Ia sennana, si el proceso se ha culminado con éxito, se

realza el mérito del logro y se comunica por escrito a los padres la mejora.

Esta comunicaci6n a los padres se le puede anunciar al alumno cuando

falten pocos dfas para completar la semana como medio para afianzar su
deterrninaci6n a cumplir el acuerdo.

Conviene que se agote Ia duraci6n del contrato (una semana), a pe-

sar de que haya habido algån incumplimiento, pues 10 importance es que

el alumno persista en su prop6sico de mejorar, independientemente de

las dificultades puntuales que se encuentre. Ademås, la hoja puede servir

posteriormente al jefe de estudios para detectar si aparecen ünicamente

problemas puncuales con algån profesor concreto que merecerfan otro ti-

po de actuaci6n.

Tabla de retos y logros

Esta estrategia, ya expuesta en el apartado referente a las conductas-

diana, se puede también utilizar para conseguir compromisos individua-

les con determinados alumnos. Se le da al alumno una hoja con una do-

ble columna: una donde anota los retos que se va planteando, y otra

donde anota los logros que va consiguiendo (ver Tabla 5).

Diario del alumno, revisado por los padres

El alumno anota en una agenda, en CLtatro o Cinco frases muy
breves, 10 que hace cada dfa en clase, incluyendo tanto conductas posi-

trvas: tareas realizadas, atenci6n a las explicaciones.. ., como negativas: au-

sencia de trabajo, falta de atenci6n, interferencias a la clase,.. El pro-

fesor revisa peri6dicamente 10 anotado por el alumno, verificando si

se ajusta a la realidad y comprobando que los padres van firmando regu-

larmente cada dfa. El diario, custodiado por el alumno y revisado regular-

mente por el profesor y los padres, permite una comunicaci6n fluida entre

familia y profesorado y la aplicaci6n de medidas correctoras conjuntas.

Sr/a. Profesor/a: Te ruego que firmes en la casilla correspondiente a tu clase si el
alumno ha mantenido una actitud positiva en puntualidad, trabajo y comporca-
miento. En caso contrario, anota en la casilla correspondiente el incumplimiento co-
metido: no ha asistido, no ha trabajado, •no se ha comporcado.

ALUMNA/O:

Semana del:

Lunes

l.a hora

2.a hora

3.a hora.

4.a hora

5.a hora

6.a hora

7.a hora

de

Martes

al

Miércoles

de

Jueves Viernes

Consecuencias del cumpfimiento Consecuencias imcumplilniento

- -El• alumno/La •alumna El tutor/E[ jefe de estudios Et madre

Congelaci6n de medidas: aplazamiento

Desde una perspectiva proactiva de la disciplina —resolver el conflic-

to futuro, no el pasado—, conviene en ocasiones aplazar Ias medidas disci-

plinarias, ligando la aplicaci6n de las mismas a la conducta filtura del

alumno: si mejora su comportamiento se anula la sanci6n y se sustituye

por una felicitaci6n, pero si persiste el mal comportamiento, se incre-

menta la sanci6n prevista. As', mediante el aplazamiento, se traspasa al
alumno la responsabilidad de decidir si se aplican o no las medidas san-
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cionadoras. El aplazamiento solo se debe Ilevar a cabo si el alumno 10 so-

licita expresamente como medio para evitar una sanci6n, mostrando una

clara intenci6n de cumplir el pacto. Un ejemplo de aplazamiento podria
ser el siguiente:

«Como consecuencia de tu conducta la sanci6n que te corres-
ponde es Se va a aplicar. No obstante, si tif
10 pides, podemos posponer la sanci6n dos semanas, si te compro-

metes a cambiar. Si realmente la conducta desaparece, sustituiremos

la sanci6n por una nota de felicitaci6n dirigida a tus padres. Pero si

la conducta persiste, afiadiremos a la sanci6n el agravante de haber

incumplido el compromiso.»

El aplazamiento se puede utilizar con cualquier medida sancionado-

ra que se tenga que aplicar, desde una nota informativa a los padres hasta

la apertura de un expediente disciplinario. No hay que confundirla con
la demora en la aplicaci6n de sanciones, ya que en este caso la medida

sancionadora pierde la efectividad de la inmediatez, al creer el alumno

que no le va a ocurrir nada, mientras que con el aplazamiento el alum-

no sabe que la sanci6n se va a aplicar y estå vigente, solo que él tiene la

oportunidad de anularla.

Conviene, durance el tiempo de aplazamiento, que no debe ser infe-

rior a una semana ni superior a dos, hacer un seguimiento atento de la

marcha de los acontecimientos y prestar ayuda al alumno, si la necesita,

mtercambiando mensajes con cierta frecuencia: «la cosa va mejor», «veo

que 10 estås incentando», «un esfuerzo mås y 10 consigues...».

Contrato de conducta o trabajo

Consiste en un compromiso asumido por el alumno ante el profesor

y otras personas que actåen como garantes, pueden ser los padres, un di-
rectivo o cualquier otro profesor, en el que se compromete a cambiar o

eliminar determinadas conductas negacivas, o bien a realizar ciertas con-

ductas positivas. Puede ser verbal, para conductas rutinarias leves, o por

escrito, para conductas de mayor gravedad, y su duraci6n puede variar en

funci6n de las circunscancias, aunque 10 id6neo son Cinco dfas, prorroga-

bles a Otros Cinco, sin que deba alargatse por mås tiempo. Debe referirse

a conductas concretas, alcanzables con un esfuerzo razonable, y com-

prensibles para el alumno y deben estar especificadas de antemano las

consecuencias de su incumplimiento (y si no.. .), que deben ser disuaso-

rias. No se debe negociar una vez que se haya incumplido el acuerdo: se
debe exponer el incumplimiento y hacer cumplir la consecuencia previs-

ta de forma automåtica, del mismo modo que deben derivarse conse-
cuencias gratificantes si se ha cumplido el compromiso (y si sf.... ) , algo

que se suele olvidar a menudo y que es imprescindible si queremos con-
solidar los cambios deseados. En el Cuadro 4 se presenta un modelo de

contrato cuyo objetivo puede ser tanto un cambio de conducta como
una mejora del rendimiento académico. Se pueden observar los elemen-

tos que 10 componen:

Conducta objeto del contrato.

o Duraci6n del contrato.

Consecuencias del incumplimienco.

o Garantes del contrato.

Cuadro 4. Contrato de conducta o rendimiento.

, alumna del grupo

Me comprometo a

y a presentar este compromiso al final de cada clase a la profesora

que io fitmarå si 10 he cumplido. En caso contrario anocai•å ei motivo de no firmar.

Si no cumplo este compromiso, se derivarån las siguientes consecuencias:

a)

b)

A1 cumplir Cinco dfas se entregar,i este compromiso, con las firmas, a:

Ü Jefa de estudios Padres Tutora C) Profesora

Firma de la alumna

Seguimiento del contrato

. Dia 1.0

Firma

Observaciones

Dia 2.0

Firma

Observaciones

3.0

Firma

Observaciones

Dia 4.0

Firma

Observaciones

5.0

Firma

Obscrvaciones
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Compromiso påblico ante el grupo
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Hay ocasiones en que los compromisos privados entre profesor y
alumno tienen poco efecto, bien por la ausencia de empatfa entre ambos,

bien por la poca capacidad de influencia del profesor sobre el alumno.

Conviene entonces implicar al grupo en la bifisqueda de soluciones, sugi-

riendo al alumno la posibilidad de dirigirse al grupo y explicar ptblica-

mente el compromiso que asume. El alumno pide al grupo que, en caso

de incumplimiento, le recuerden el compromiso asumido y la obligato-

riedad de cumplirlo. Una pequefia comisi6n de dos-tres alumnos con ca-

pacidad de influencia sobre el grupo se puede encargar de garantizar el

cumplimiento del compromiso.

Asamblea de clase: los compromisos colectivos

Cuando en un problema estå implicada toda Ia clase o la mayorfa, se

pueden buscar soluciones mediante un debate colectivo que incluya al

profesor y a todos los alumnos, con la finalidad de adoptar compromisos

colectivos para reconducir la situaci6n. Para que la asamblea Ilegue a so-

luciones efectivas se tienen que cumplir algunos requisitos:

El problema debe estar descrito de forma Clara, concreta y com-

prensible.

0 Deben opinar todos, 10 cual dependerå en gran medida de la capa-

cidad del profesor para evitar monopolios e imposiciones por parte

de algunos alumnos, asf como para provocar la intervenci6n de los
mås reacios.

o Se debe centrar el debate en el planteamiento de propuestas, mås

que en comentar 10 ocurrido.

a Las soluciones deben ser aceptadas por todos, en una cultura de

consenso y de tolerancia a las ideas ajenas, que fomente la identi-

dad de grupo.

o Las soluciones adoptadas se deben Ilevar a Ia pråctica mediante un

compromiso y ser sometidas a una posterior evaluaci6n y rectifica-

ci6n, si procede.

e Se debe controlar y limitar el tiempo de la asamblea.

o Se deben cerrar codos los temas abiertos, sin dejar cuestiones a me-

dio tratar.

El control de la clase

Moldeado

Es un plan de aproximaciones sucesivas a la conducta deseada. Co-

mo a menudo la distancia entre la conducta actual del alumno y la desea-
da es demasiado grande, con el moldeado se pretende salvar esa distancia

mediante pequefios logros parciales que van acercando al alumno a la

meta final, Para ello, hay que reforzar cada avance parcial, aunque haya

erro•res o deficiencias, pues 10 importante es que el alumno «lo intente» y

entre en una dinåmica de esfuerzo y perseverancia.

éEn qué quieres colaborar?

La realizaci6n voluntaria de algunas tareas beneficiosas para el au-

la/centro puede servir tanto para cumplir una sanci6n como para rebajar
o eliminar faltas cometidas. Se apoya en la idea de que, si el alumno asu-

me voluntariamente la realizaci6n de algunas tareas de interés comfin, la

tendencia a persistir en los comportamientos disruptivos tendrå mis pro-

babilidades de extinguirse. Las tareas comunitarias pueden ser muy di-
versas: mantenimiento de la clase, limpieza, alguna tarea organizativa. ..,

pero es preferible que sea el alumno el que elija una tarea y se responsabi-

lice de el[a. EL reconocimiento del trabajo realizado ayudarå a consolidar

una actitud prosocial de compromiso con la comunidad.

Observador neutral

Es una estrategia para aplicar cuando ciertos alumnos niegan la au-

torfa de conductas inadecuadas. Se le ofrece al alumno la posibilidad de

que un compafiero le esté observando de vez en cuando durante las pr6-

ximas clases, y comunique al profesor y al alumno el comportamiento
observado, tanto si es positivo como negativo. El alumno observador

puede ser pactado entre el profesor y el alumno, designado directamente
por el profesor con Ia aceptaci6n del alumno o misterioso, designado por

el profesor sin que el alumno sepa quién es.

Connpromiso sobre el pupitre

El alumno anota en una tarjeta un compromiso de trabajo Q de

comportamiento referido a una conducta concreta fåcilmente comproba-

ble y 10 coloca en su mesa de forma visible. La tarjeta se mantiene sobre

la mesa hasta que el profesor considera que el compromiso se ha cumpli-

do y el cambio estå consolidado, indicando al alumno que la retire, reco-
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nociendo el logro y animåndole a persistir en la mejora de forma aut6no-

ma, sin necesidad de ayudas externas.

Borrado de quejas

El profesor propone a un alumno que haya acumulado varias quejas
la posibilidad de irlas eliminando mediance una mejora sostenida en su

comportamiento. Asf, si las quejas son por hablar en clase, el borrado pa-

saria por estar varios dias sin hacerlo. El borrado se deberfa utilizar una

sola vez en cada tipo de conducta, pues en caso contrario el alumno «ju-

garfa» a realizar conduccas disruptivas sabiendo que luego puede borrar-

las, perdiendo asi la estrategia su eficacia. Una variante es el borrado de

quejas supervisado por el jefe de escudios, que propone al alumno el bo-

rrado con un profesor determinado como medio de evitar una sanci6n: si

el alumno acepta, el jefe de estudios 10 comunica al profesor, que hace un

seguimiento especial del alumno, y si se produce una mejora, se anula la

queja y se deja sin efecto la posible sanci6n, aplicando en caso contrario

la sanci6n prevista, con un agravante afiadido.

Conseguir la firma de...

Cuando hay una manifiesta incompatibilidad entre un alumno y un

determinado profesor, se puede recurrir a la intervenci6n mediadora de

un miembro de la direcci6n (director o jefe de estudios), que hace entre-

ga al alumno de una nota para que intente que se Ia firme el profesor en

cuesti6n tras una mejora de su conducta (Cuadro 5). La nota es una peti-

ci6n del profesor al equipo direccivo para que deje sin efecto las quejas

existentes sobre el alumno. La finalidad es que tenga que ganarse la vo-

luntad del profesor a pesar de su incompatibilidad con él y mejorar la re-

laci6n entre ambos, al convertirlo en «profesor bueno», que intercede por
él ante direcci6n.

Cuadro 5. Conseguir la firma de...

Sra. directora/jefa de estudios:

Le ruego que anule la queja formulada por mf sobre•el a[umno
debido a que su comportamiento ha mejorado ostensiblemente.

Si concinåa dicha mejorla, se 10 haré saber a usted mås adelante por si procede
comunicar dicho cambio de actitud a los padres.
Gracias.

La profesora
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Pacto con un subgrupo negativo

Es posible que el mal ambiente en la clase esté provocado por un redu-

cido grupo de alumnos muy localizado y altamente cohesionado mediance
mucuos apoyos. En estos casos se debe tener una charla privada con ellos y,
planteåndoles la situaci6n y la imposibilidad de seguir en la misma Ifnea

por estar afeccando a los derechos colectivos de los demås, demandarles un

compromiso colectivo. En dicha reuni6n, el profesor puede describir a ca-

da miembro los roles que estån desempefiando: el lfder, el instigador en la

sombra, los satélites.. y decir qué se espera de cada uno de ellos. Tras ha-

cer un seguimiento en los dfas siguientes a la reuni6n, se aplican conse-

cuencias positivas o negativas segfin se haya cumplido o no el compromiso.

d)uedo fiarme de ti?

Se ofrece ayuda y confianza al alumno, pero acompafiada de una de-

manda asertiva de reciprocidad: «si conffo en ti, me fallarås?» , qpue-

do confiar en•ti?», son ejemplos de mensajes utilizables para tal fin.

iA quién le haria caso.. .? Tutor de conducta

Hay ocasiones en que el profesor no tiene capacidad para conseguir
cambios en un determinado alumno, pero puede haber algån compafiero

que sf la tenga y que pueda ayudar en ese sentido. Conviene tener detec-

tados compafieros con capacidad de influencia sobre cada alumno (a

quién harian caso), pudiéndosele pedir que actfie como tutor de conduct",
es decir, encargado de ayudar a cambiar la trayeccoria disruptiva del com-

pafiero, o bien recurrir a él informalmente para que intervenga puntual-

mente en un conflicto concreto.

Felicitaci6n anunciada

Dado que la visualizaci6n de éxitos facilita la impulsi6n de conduc

tas positivas, ello se puede aprovechar para motivar al alumno: el profe-

sor deja sobre la mesa del alumno una nota defelicitaciån dirigicla a sus

padres comunicando una mejorfa en la actitud, comportamiento, traba-

jo. de su hijo, y anuncia al alumno que la nota serå firmada y remitida

a sus padres, pero solo si realmente se da la mejor{a descrita.

Acumular tiempo libre

Este pacto de trabajo es apropiado para alumnos hiperaccivos, con

problemas de concentraci6n o que se resisten contuunazmente a las pro-
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puestas del profesor. Se propone al alumno que, por cada cierto tiempo

trabajado, dispondrå de una cantidad de tiempo libre, que podrå utilizar

inmediatamente o ir acumulando para disfrutar en una ocasi6n poste-

rior, siempre que las circunstancias de la clase 10 permitan.

Peri6dico: El Mafiana

La clase elabora hådicamente un peri6dico mural con varias supues-

tas noticias, todas positivas y sorprendentes, sobre c6mo se desarrollarå la
clase de mafiana. Es una forma de visualizar anticipadamente una clase

ideal reflejando situaciones deseadas que contribuyan a un buen clima de
clase. Algunas de las noticias posibles son:

El alumno A (que habitualmente no trabaja) se ha pasado la clase
trabajando.

0 La alumna B y el alumno C (parlanchines impenitentes) no han
hablado en toda la clase.

o El alumno D (mat6n y grosero) no se ha metido con nadie ni ha
insultado durante toda la clase.

La profesora Z ha dado Ia clase relajada y sin gritar, debido al buen
clima conseguido entre todos.

El mural se cuelga en una pared de la clase y el profesor emplaza al

grupo a intentar que las noticias anunciadas por El Mafiana se cumplan

fntegranrnte. Se puede «editar» peri6dicamente, decidiendo en asamblea
qué noticias incluir en cada mfimero.

El granito de arena: qué puedo aportar para mejorar
el clima de clase

Es una estrategia que trabaja la atribuci6n interna en los alumnos,

haciéndoles entender que el clima de clase es producto de las aportacio-

nes de todos, para bien o para mal: mientras unos hacen contribuciones a

Ia convivencia pacffica, otros encorpecen habitualmente la armonfa de la
clase. El desarrollo es el siguiente:

a) Todos los alumnos, y el profesor, anotan en un papel su nombre y

qué estån dispuestos a hacer para mejorar el ambiente de clase.

b) Entregan la nota a un alumno encargado de recoger y custodiar los

compromisos adquiridos por todos. El alumno encargado y el pro-

fesor revisan una vez por semana los logros conseguidos por cada

uno, haciéndolos påblicos y resaltando los avances en el clima de

clase que se estån consiguiendo con este compromiso grupal.

91
El control de la clase

c) Cada alumno puede renovar su nota con un nuevo prop6sito

cuando ya haya conseguido un logro anterior.

La clase ayuda

Es una forma de implicar al grupo en la mejora del comportamiento

de algunos alumnos. La clase, con la presencia pasiva del profesor-tutor,
decide en asamblea öfrecer su ayuda colectiva a los alumnos que la solici-

ten. Se establece un turno voluntario entre los alumnos solicitantes de

ayuda, y cada dia todo el grupo se vuelca en ayudarparticularmente a un

alumno con problemas; puede tratarse de apoyo académico, como ayu-
das en las tareas, aclaraci6n de conceptos mal entendidos, etc., o conduce

tual: recuerdo de normas, atenci6n preferente, etc. A1 dia siguiente se

presta la ayuda especial a otro compaöero, y asi sucesivamente con todos

y cada uno de ellos. A1 terminar la ronda se vuelve a empezar por el pri-

mero. Si algån alumno no aprovecha la ayuda de los compafieros y no

muestra incenci6n de mejorar, sale de la lista y afronta las consecuencias

oportunas. Conviene advertir a los alumnos que han querido solicitar

ayuda que ello es una prueba de su actitud negativa y que estån apostan-

do por afrontar sus problemas futuros por la via disciplinaria.

Mediaci6n

Es una negociaci6n asistida por una tercera persona o mediador, que

no intenta resolver el problema, sino ayudar a los contendientes a encon-

trar una soluci6n constructiva. Para ello se fomenta el diåloco haciendo su-

gerencias y eliminando obståculos y malentendidos. Las decisiones deben

ser adoptadas por las partes, con una perspectiva cooperativa: «yo gano, tå

ganas», y no competitiva: ganar-perdet, para 10 cual es fundamental poner-

se en la perspectiva del otro: empatfa. Debe utilizarse solo cuando las pattes

contendientes no son capaces de Ilegar a acuerdos por sf solas.

Autoevaluaci6n del alumno en rendimiento y/o conducta

Un compromiso basado en una estrategia mixta de autocontrol y de
fuerza de voluntad es la autoevaluaciån del alumno en conducta; igual se

puede hacer con el rendimiento. Este se autocalifica diariamente en un

cuaderno o agenda, seguin el siguiente baremo:

3: Comportamiento excelente.

2: Buen comportamiento.

l: Comportamiento mejorable.

0: Mal comportamiento.
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Pfdeme otra oportunidad
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El profesor revisa periddicamente las autoevaluaciones y, si 10 consi-

dera oportuno, anota alguna observaci6n, preferentemente positiva, si ei

alumno va progresando, dirigida a los padres, que deben darse por ente-
rados firmando la anotaci6n. Esta autovaloraci6n, con los debidos con-

troles, puede tenerse en cuenta para la evaluaci6n.

Nota de comportamiento para alumnos conflictivos

Con alumnos que incurren con frecuencia en conductas inapropia-
das se puede acordar, con la conformidad de los padres, dar informaci6n

semanal de su comportamiento. Esta evaluacidn continua da la oporcuni-

dad de rectificar el rumbo negativo en cualquier momento del proceso.
Se puede utilizar una tabla donde se califica el comportamiento del

alumno en las diferentes materias (Tabla 10).

Tabla 10. Informe semanal de comportamiento.

AlumnO:

G rupo: Fecha:

Materias

Matemåticas

Lengua Espanola

Ciencias Sociales

Ffsica y Qu(mica

Educaci6n Ffsica

Ciencias Naturales

Tecnologia

MLisica

Obsenraciones:

Baremo
3; Comportamiento excelente
2: Buen comportamiento

1: Comportamienco deficientey mejorablé
O: Mal comportamiento.

Semanal ' Semana-2• . Semana 3 - . Semana 4

Firma de los padres

Esta frase-invitaci6n remarca uno de los principios båsicos para que los

compromisos tengan éxito: que los solicite el alumno. En ese caso, cuando
un alumno ha hecho méritos suficientes para ser sancionado, se le anuncia

la inminencia de la aplicaci6n de una sanci6n, excepto que él pida una filti-

ma oportunidad de evitarla. Si el alumno 10 hace, se le da este margen,

pero dejando Claro que no supone una evitaci6n del castigo, sino un voto

de confianza que debe aprovechar y un compromiso que debe asumir.

Ven todos los dias a verme

A menudo los buenos prop6sitos se quedan en eso: buenos prop6si-
tos que se olvidan al poco tiempo. Los compromisos hay que refrescarlos

peri6dicamente y para ello es suficiente un sencillo ritual que permita al

profesor comprobar que el alumno tiene el compromiso presente. Basta

con que el alumno se asome al despacho de un directivo, o se encuentre

diariamente con el tutor, para comunicar brevemente —puecle bastar un

gesto— que estå cumpliendo el compromiso. Pör ejemplo, tras una pelea

y la posterior reconciliaci6n, un directivo pide a los contendientes que se

presenten a la hora del recreo en el despacho simplemente a confirmar

con un gesto que todo va bien y no hay ninguna contrariedad.

MANTENIMIENTO DE Lf1VflTES: SANCKONES

Qué hacer

— Aplicar sanciones cuando se han incumplido limites, se ha hecho caso
omiso de las advertenciasy no se asumen compromisos dc cambio.

Por qué

— Porque educan la madurezy la responsabilidad, es decir, la arunciån
de consequencias.

— Porque evitan la impunidad, que aumenta los conflictosy t.iene efectos

devastadores sobre el desarrollo de lapersonalidad.

C6mo

— Aplicando medidas punitivas con caråcterformati.vo, firme pero cal-
madamente, como intenciön de ayuda y no c07170 reacciårz vengativa.
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— Deteniendo las medidas punitivas cuando el alumno da muestrasfia-
bles de haber cambiado de actitud.

Usar las sanciones como åltimo recurso, pero usarlas

Las sanciones son medidas que persiguen extinguir conductas inade-

cuadas y/o reconducir actitudes negativas mediante la aplicaci6n de con-

secuencias negativas y disuasorias. Deben ser el filtimo recurso, pues tie-

nen efectos secundarios negativos:

o A menudo encubren momentåneamente las conductas mås que
hacerlas desaparecer.

0 Provocan un deterioro de las relaciones profesor-alumno, caroån-

dolas de resentimiento y agresividad.

0 Producen habituaci6n en los alumnos, por 10 que se precisan dosis
cada vez mayores.

No obstante, a pesar de estos inconveniences, se deben aplicar sin re-
paros ni mala conciencia si fracasan otras medidas correctoras, como las

advertencias o los compromisos, pues Uenen la importante funci6n for-

mativa de educar la responsabilidad.

Limitaciones de uso

Dado que los alumnos que sufren castigos indiscriminadamence se
suelen habituar a los mismos, con la consecuente insensibilizaci6n y

adopci6n de actitudes tåcticas para esquivarlos, se deberfa limitar su uso a

las siguientes circunstancias:

Cuando hay que atajar una acci6n råpidamente, por su peligrosi-
dad, violencia o aparatosidad.

0 Cuando una conducta estå obstaculizando significativamente la

convivencia y el rendimiento de los demås.

o Cuando se hace dafio intencionadamente a bienes ajenos o påblicos.

o Cuando ya se han intentado todo tipo de medidas no punitivas y
no han dado resultado.

Caracterfsticas de los castigos

Para reducir los efectos negativos y aumencar su eficacia, el castigo

ha de ser (Gotzens 1997):

0 Avisado. Debe ir precedido de una sefial de aviso serena y firme, sin
amenazar.

0 Inmediato. Para que sea efectivo ha de ser inmediato, pues el alum-

no puede asi establecer la asociaci6n conducta-consecuencia.

o Disuasorio. Debe extinguir, o al menos atenuar, la conducta pro-

blemåtica. Es su efecto de desagrado el que confiere al castigo su

caråcter disuasorio, aunque a veces un supuesto castico es en reali-

dad un premio para el alumno, pues obtiene atenci6n y ocasi6n de

cobrar protagonismo.

Consistente. Siempre tienen que derivarse las mismas consecuenclas

ante las mismas conductas.

0 Minimo pero suficiente. Se debe aplicar el castigo de menor intensi-

dad y duraci6n posible, sin que se pierda efectividad. Cuando se ha
comprobado fehacientemente que hay un cambio sincero en la ac-

titud del alumno, se debe finalizar su aplicaci6n.

0 Razonado. El motivo de la sanci6n debe aparecer de forma Clara. Si

no es asf, conviene justificar de forma breve por qué se aplica la

sanc16n.

0 Acompafiado por el refuerzo de conductaspalternativas. El castigo dice

qué no se debe hacer, pero se deben sugerir al mismo tiempo op-

ciones alternativas.

e Formativo. Tener presente en todo momento el caråcter formativo

de las medidas punitivas, pues su objetivo es conseguir la rectifica-

ci6n del rumbo del alumno.

Las 3 vfas

Para corroborar 10 dicho en el apartado anterior, hay que tener pre-

sente que, ante los problemas disruptivos, caben tres vias posibles de ac-

tuaci6n:

a) EI alumno sigue haciendo 10 mismo y no le pasa nada: impunidad.

Con la sensaci6n de impunidad, los alumnos percurbadores se
crecen y se consolidan håbitos negativos que después cuesta mu-
cho extinguir. Es la via que debe evitarse a toda costa por su caråc-

ter dafiino para la formaci6n del alumno, pero a menudo es la ele-

gida-consentida, aunque sea inconscientemente, por fatiga o por

incapacidad manifiesta para hacer entrar al alumno en cualquiera

de las otras dos vfas.

b) El ahmmo sigue haciendo 10 mismo y le pasa algo: responsabilidad
inhibidora. Se aplican sanciones (consecuencias negativas) cuando

el alumno persiste en su mal comportamiento. Aunque puede
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crear resentimiento, es una via formativa que ha de tenerse en

cuenta si no se puede aplicar la via de la responsabilidad creativa.

c) El alumno cambia y no lepasa nada o lepasa algopositivo: responsa-
bilidad creativa. Es la via que debe elegirse, pues, ademås de inhi-

bir conductas inadecuadas, se crean håbitos positivos incompati-

bles con aquellas y se gana en madurez.

Aislamiento interno

Indicado para conductas no muy graves, pero persistentes, consiste
en desplazar al alumno a una zona del aula en la que esté aislado, de fåcil

control visual para el profesor y donde le sea mås dif(cil distraerse: fondo
del aula, una esquina, zona frontal del aula.

Aislamiento temporal en sala con tareas

Se despiaza al alumno perturbador, con tareas asignadas, a una sala aten-

dida por un profesor, que recibe al alumno y le da las indicaciones perti-

nentes para realizar el trabajo encomendado, asegurando la realizaci6n

efectiva del mismo. Cuando se aplica durance mås de una clase, conviene

recabar la autorizaci6n previa de los padres.

Desplazamiento con tareas a una chase de edad muy distante

Hay ocasiones en que no es posible desplazar a un alumno a otra sala,

al no haber profesores o espacios disponibles. Una alternativa que puede
paliar esta dificultad es la de desplazar al alumno, con tareas, a una clase

poco numerosa y cuyos alumnos sean mucho mayores o menores que él,
por ejemplo, a un alumno de 2.0 de ESO, desplazarlo a una clase de 2.0

de Bachillerato. Esta medida, que requiere Ia aceptaci6n previa del profe-

sor receptor, pretende separar al alumno de su contexto habitual, que le

suele suministrar el refuerzo necesario para sus conductas disruptivas.

Hora suplementaria para realizaci6n de tareas
a petici6n de los padres

La recuperaci6n del tiempo perdido es una consecuencia natural que

se puede aplicar para casos graves de alteraci6n de conducta. Aunque tie-
ne el inconveniente de alterar el horario habitual del alumno y de generar

efectos secundarios negativos, se puede aplicar cuando los padres estån

plenamente de acuerdo con la medida, pues ellos aparecen como Ios

principales impulsores de la intervenci6n. Se trata de una petici6n por

escrito de los padres al centro para que atiendan a su hijo durante una

hora mås para que complete las tareas no realizadas durante su horario

habitual (Cuadro 6). En ocasiones serå suficiente anunciar la medida pa-

ra conseguir que el alumno adopte cambios dråsticos en su trayectoria

con el fin de evitarla.

Cuadro 6. Petici6n de una hora suplementaria de atenci6n.

Por .la presente le ruego que atienda a mi hijo/a

durance una hora mås (de a horas) para que realice las ta-

reas no completadas durante el horario habitual de clases.

Firmado:

Exclusi6n de duraci6n condicionada a la n•eGlizaci6M1 de tareas

La exclusi6n de un alumno del centro debe ser una meclicla excep-

cional, aplicada por el Consejo Escolar previa instrucci6n de un expe-
diente disciplinario. Solo deberfa recurrirse a esta meclida cuando se ha-

yan dado algunas de estas condiciones:

Se han intentado todo tipo de medidas sin resultado alguno.

o Hay riesgo de que la actitud del alumno acabe generando proble-

mas mayores.
0 Se estå perjudicando a otros alumnos en su rendimiento.

o Se estå arrastrando a otros alumnos hacia conductas improcedentes.

• Se estå deteriorando el clima de clase de forma importan ce.

o Se impide al profesor desarrollar la clase en condiciones adecuadas.

Esta medida gana en efectividad cuando se introducen algunos ma-

tices en su aplicaci6n:
Se condiciona la duraci6n de la sanci6n a la realizaci6n cle una se-

rie de tareas: la sanci6n se suspende si el alumno, apoyado poc sus

padres, realiza las tareas encomendadas y muestra una actitud sin-

cera de cambio.

Se procura implicar a los padres pidiéndoles que adopten alguna

medida paralela en casa que complemente las medidas adoptadas

por el centro.
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o Se recibe al alumno a su regreso al centro y se mantiene una breve

entrevista con él, al objeto de averiguar con qué actitud vuelve: re-

sentido o con ånimo de rectificaci6n. La importancia de esta entre-

vista radica en la necesidad de disolver el posible resentimiento que

pueda traer el alumno y convertirlo en sincera intenci6n de cam-

bio, para 10 cual conviene que la entrevista, ademås de breve, sea

distendida y permita sustituir cuanto antes una relaci6n de autoridad

sancionadora-alumno sancion@do por otra basada en la empatia, Ia

confianza y la intenci6n de ayuda mutua en el futuro: «Espero que,

a partir de ahora, todo vaya mejor y no haya mås problemas. Te

voy a ayudar para que asf sea, pero espero que tul me ayudes a mf.
éLo conseguiremos? Gracias».

La sombra: el alumno acompafa al profesor a todas sus clases

Cuando un profesor usa la exclusi6n de clase de forma abusiva e in-

discriminada, traspasando la responsabilidad de corregir conductas al

equipo directivo, conviene aplicar alguna medida que evite este efecco

perverso. Una posibilidad es sugerir al profesor «expulsador» que Ileve
consigo al alumno perturbador a todas sus flases del dia y le haga realizar

las tareas que no ha completado. El profesor puede controlarle mås fåcil-

mente separado de su contexto, sin descargar sobre los compafieros la

responsabilidad de resolverle sus problemas. Conviene adoptar dos pre-

cauclones.•

0 No abusar de esta medida, pues el alumno pierde otras clases, por
10 que deben estar de acuerdo los profesores de dichas materias.

0 No aplicarla con profesores con escaso poder de influencia sobre el
alumno.

Exclusi6n temporal del centro con incorporaci6n a un aula externa

Cuando las medidas adoptadas por un centro son insuficientes y se

tiene la sensaci6n de que las exclusiones son mås bien un premio para el

alumno, queda la posibilidad de implicar a otras instituciones supra-es-

colares en la reconducci6n de rumbos inadecuados. Se puede habilitar un

aula externa donde mantener escolarizados a los alumnos que se mues-

tran irreductibles e inmunes a cualquier tipo de medidas escolares. Dicha

aula puede ser atendida por monitores del ayuntamiento o de una ONG,
y el nåmero de alumnos debe ser poco numeroso, para evitar que se for-

men grupos disruptivos. Deben estar aislados durante el trabajo escolar y

bajo un estricto control, Ilevando un ritmo intenso de trabajo en tareas

encargadas desde el centro de referencia, que combinen trabajo te6rico y

pråctico, mental y manipulativo. Las ausencias injustificadas a dicha aula

deben ser controladas por la familia y las comisiones municipales de ab-

sentismo, pudiéndose recurrir en casos muy graves a recursos de otro ti-

po, como asistencia médica, policial o judicial.

Cambio de grupo

El cambio de grupo permite suprimir los refuerzos que el contexto Ie

pueda estar suministrando a un alumno. Antes de su aplicaci6n, que

puede ser temporal o definitiva, debe anunciarse con suficiente antela-

ci6n para que el alumno tenga posibilidad de evitarlo con cambios pa-

tentes de conducta.

Exclusi6n de algunas clases con tareas

Cuando el alumno da problemas solo algunos profesores o a uno

de ellos en particular, cabe ia posibilidad de privarle de la asistencia solo a

dichas clases, sustituyéndolas por trabajo intensivo en un aula especffica.

Es importante que el trabajo sea intenso para evitar que el alumno vea en

esta estrategia el modo de librarse de las clases que no le gusten. Solo se

debe aplicar cuando hay una manifiesta incompatibilidad profesor-alum-
no o cuando el alumno «le tiene tomada la medida» a un determinado

profesor.

Recreo controlado: cerca, en lugar visible

Cuando se han dado conductas peligrosas o inconveniences en el re-

creo, se puede restringir el disfrute del tiempo libre a una zona acotada

pr6xima a los despachos o a los profesores vigilantes, donde el alumno

pueda ser controlado con mayor facilidad.

Tareas finera de horario con acompafiamiento de los padres

Cuando los padres disponen de tiempo, son colaboradores y tienen

poder sobre los hijos, se puede optar por esta medida, que les permite

evitar la exclusi6n de sus hijos del centro: se les propone que acudan al

centro con su hijo fuera del horario escolar y permanezcan alli supervi-

sando que su hijo realice las tareas previamente asignadas por sus profe-

sores. Se pueden utilizar horas en las que el centro permanece abierto pa-
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ra atender ocras actividades o ensefianzas: ciclos formativos, turno ves-

pertino o nocturno... Debe haber algån profesor encargado de recibir a

los padres, asignarles un aula de trabajo y atenderles en cualquier circuns-

tancia que pueda surgir.

SUBGRUPOS PERTURBADORES

Qué hacer

— Evitar laformaci6n de subgrupos negativos.

Diluirlos o reconducirlos, si ya estånformados.

Por qué

Porque los QNQ suelen aglutinarse en torno a subgrupos con alto po-
der de arrastre.

— Porque son un vehiculo importante de disrupciån y alteraciån del cli-
ma de clase.

— Porque una vez formados y cohesionados, resulta complicado desar-

mar su dinåmica obstaculizadora.

C6mo

— Actuando cuando se aprecian indicios deformaciån incipiente e im-

pidiendo suformaciån.

— Anteponiendo los intereses colectivos de la clase a los particulares del

subgrupo negativo.

Pactando con los lfderes.

— Pactando con los satélites.
— Pidiéndoles soluciones.

— Separåndolés.

Condicionando su permanencia a Sit comportamiento.

Los subgrupos

En ocasiones, el mal ambiente en la clase estå provocado por un re-

ducido nåmero de alumnos que integran un subgrupo altamente cohesio-

nado y diffcil de tratar por los mutuos apoyos que se proporcionan entre

sf. Estån integrados por unos pocos alumnos que tienen valores, intereses

y pautas de actuaci6n semejantes. Se forman como consecuencia de Ia

necesidad del individuo de integrarse en grupos de iguales y ser aceptado
por ellos, y ejercen una fuerte influencia sobre la conducta de sus miem-

bros, pues las conductas ITIås significativas estån dirigidas a los compafie-

ros de subgrupo y deben entenderse en referencia a ellos. Es imprescindi-

ble, por 10 tanto, que el profesor conozca qué subgrupos hay en la clase,

especialmente los disruptivos, y que intervenga sobre ellos para que con-

tribuyan a un buen clima o, al menos, que no 10 obstaculicen.

Detectar indicios

Conocer la composici6n de los subgrupos negativos y de los roles

que sus componentes desempefian en los mismos es el primer paso para

poder influir sobre ellos. Para ello conviene estat atentos a algunos indi-

cios que nos pueden servir para abortar su formaci6n en los estadios ini-

ciales:

0 Agrupamiento de mesas desordenado que indica predisposici6n

hacia la distracci6n y la disrupci6n.
• Agrupamiento de alumnos en las filtimas filas y en zonas de camu-

flaje.

o Agrupamiento de alumnos sin materTal y con escasa disposici6n al

trabajo.
0 Interrupciones habituales desde un determinado foco del aula.

e Realizaci6n de actividades alternativas a la ciase en una determina-

da zona.

Se puede usar la Tabla 11 para concretar los subgrupos existences y

los roles de sus integrantes.

Tabla 11. Detecci6n de subgrupos en la clase.

Subgrupo• 1 Subgrupo 2 Subgrupo 3 Subgrupo

Miembros Rol Mie:nbros Rol Miembros Rol Miembros Rol

Una vez conocida la composici6n de los subgrupos y de los roles que
los mantiene cohesionados, conviene centrarse en alguna de [as siguien-

tes estrategias:
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• Averiguar si los subgrupos se forman finicamente en nuestra clase

o en todas.

o Potenciar Ios subgrupos positivos.

o Impedir la formaci6n de subgrupos perturbadores, desde Ios pri-

meros indicios, dispersåndolos.

o Reconducir la actitud de los subgrupos percurbadores.

Impedir su formaci6n

Ante los primeros indicios de que un subgrupo negativo se estå for-

mando, conviene actuar con prontitud separando a sus coinponentes o

bien concediéndoles la posibilidad de permanecer juncos, pero condicio-

nada a un compromiso efectivo de cambio de conducta:

«Si queréis permanecer juntos, tenéis que ganaros ese derecho
con buen comportamiento.»

Anteponer Ios intereses colectivos de la clase

a los del subgrupo negativo

Consiste en contraponer el interés colectivo de la clase al del subgru-

po negativo:

«Los demås quieren trabajar y tienen derecho a ello. Mi obliga-
ci6n es asegurarles ese derecho.»

«Me gustarfa que todos estuviésemos a gusto. Pero si no es posi-

ble, mi obligaci6n es garancizar que estén a gusto los que trabajan y
se comportan.»

Pactar con Ios lfderes

Cuando el subgrupo tiene un alto grado de dependencia de su lfder

o «estrella», la via mås directa para conseguir cambios positivos es Ilegar a

compromisos con el lfder, para 10 cual conviene resaltar su capacidad de

liderazgo y de influencia sobre el grupo.

Pactar con los satélites

Cuando el lfder es inasequible y se tiene la percepci6n de que no va a

colaborar, se debe intentar pactar con quienes 10 apoyan, los «satélites», a

fin de cortarle el suministro de refuerzos en que se apoya su poder.

Otra via de acci6n es reunir al grupo al completo y pedirle que apoc-

te soluciones para reconducir su actitud, dejando Claro que no pueden

continuar en la misma dinåmica obstaculizadora, por el perjuicio que

causan a los demås compafieros. Las soluciones propuestas por el grupo

deben incluir Ias consecuencias del incumplimiento de los acuerdos.

AUTOCONTROL

Qué hacer

Educar-entrenar el autocontrol de los alumnos como sustitutivo al he-

terocontrol por parte del profesor.

Por qué

— Porque es una de las habilidades intrapersonales asociaclas a la madu-

rezy alpleno desarrollo de lapersonalidad.

— Porque es propio de estadios avanzad.os en el desarrollo moral de la

persona.

Porque tiene efectos mucho mds duraderos y transferibles que el hetero-

control, al ser mds independientes de lapresenciay vigilancia delpro-

esor.

Porque cada avance de los alumnos en autocontrol es 1-1.n ahorro en ta-

reas de control del profesor.

— Porque evita la apariciJn de muchos conflict.os.

C6mo

Aplicando cuias socioemocionales de entrenamiento del autocontrol,

cada vez que aparezca algin caso de impulsividad, agresividad o de

conductas inadecuadas.

— Mediante talleres de habilidades socioenmcionales, que se desarrollan

en sesiones de tutoria o en alguna asignatura espec(frca donde tengan

cabida.

Entrenar la capacidad de autocontrol de alumnos y profesor

El autocontrol es la capacidad de regular las propias emociones, pen-

samientos y conductas, especialmente las de caråcter negativo. Se puede

entender como una especie de pilotaje emocional, que nos permite do-
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minar nuestros pensamientos y emociones en vez de que ellos nos domi-

nen a nosotvos. Algunas consideraciones que han de tenerse en cuenta en

relaci6n con el autocontrol son:

0 Es una variable intrapersonal, en la que el sujeto se percibe a sf

mismo como objeto de anålisis.

o No es una represi6n de emociones, sino mås bien la canalizaci6n
en beneficio propio de estados emocionales inconvenientes.

Es un indicador de madurez emocional y tiene gran imporcancia pa-

ra la consecuci6n de éxicos y relaciones sociales satisfactorias, 10 que

10 hace indispensable tanto para los alumnos como para el profesor.
La mejora del autocontrol de los alumnos cobra una importancia

decisiva en la gesti6n de la clase, pues cada håbito de autodisciplina

asentado hace innecesario el hecerocontrol por parte del profesor.

o La falca de autocontrol estå asociada a caracterfsticas como baja to-

lerancia a la frustraci6n, irritabilidad, ansiedad o el uso despropor-

cionado de la critica hacia los demås o la autocritica.

o EI autocontrol engloba una serie de competencias como:

Conocimiento de emociones propias y de los pensamientos que
las provocan.

— Capacidad de anticipar consecuencias y actuar en funci6n cle

ellas.

— Capacidad para controlar impulsos.

Capacidad de producir pensamientos y conductas alternativas a
la impulsividad.

Capacidad de inhibir algunos deseos inmediatos si de ellos se de-

rivan consecuencias inapropiadas a medio o largo plazo.
— Resistencia a las frustraciones.

No sé qué haré, pero 10 haré tranquilo

Consiste en adoptar dicho pensamiento como mantra o principio de

actuaci6n, aplicåndolo automåticamente a cualquier situaci6n ansi6gena

que se presente. La pråctica de la calma acaba por instaurar un estilo

tranquilo de comportamiento que contribuye tanto a un mejor afron-

tamienco de situaciones complicadas como a una mayor satisfacci6n per-
sonal. Evidentemente, debe ser un entrenamiento mutuo, en el que el

profesor cuida de que sus alumnos vayan progresando en el dominio de

sus emociones, pero a su vez se preocupa de ser el primero en dar ejem-

plo de autocontrol.
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Conviene empezar por practicar en situaciones poco estresantes, pa-

ra pasar progresivamente a situaciones cada vez mås problemåticas. Una
posibilidad interesante es combinar este ejercicio con la estrategia Czuin-

tos dias sin.. ., descrita a continuaci6n.

Cuåntos dias/horas sin...

Es un ejercicio de perseverancia consistente en resistir un cierto pe-

riodo de tiempo sin alterarse, permaneciendo relajado y tranquilo, aun-

que nos acosen estfmulos generadores de ansiedad. Supone un antidoto

contra Ia impulsividad, la agresividad o la desmotivaci6n. Conviene em-

pezar por periodos muy cortos, por ejempio, quince minutos sin alterar-
nos, para ir aumentando progresivamente la duraci6n a una hora de clase,

dos o todo un dfa, y puede usarse como apoyo una agenda o calendario
donde se va marcando cada dia que se consigue el objetivo planteado. La

eficacia aumenta cuando se comenta con alguien de confianza para que

nos ayude haciendo un seguimiento de nuestros, progresos.

éTe controlas tå 0 10 hago yo?

Es una invitaci6n al autocontrol del alumno como alternativa par-a

evitar el control externo del profesor y posibles medidas punitivas. Con
viene, en edades cercanas a la adolescencia, explicar brevemente la rela-

ci6n del autocontrol con la madurez y la superaci6n de comportamientos

infantiles: «si te controlo yo, te estaré castigando; si te controlas tå, esta-

rås mejorando tu capacidad de autocontrol y comportåndote con madu-

rez». Si se ven progresos e intenci6n, se debe animar a persistir en los

mismos.

Esperar que escampe: contar hasta.

Normalmente, las reacciones en caliente, en plena tormenta emocio-

nal, suelen ser contraproducentes y Ilevan a un arrepentimiento poste-

rior. Sabiéndolo, la opci6n mejor suele ser abstenerse de actuar y esperar

que pase el periodo crftico, que suele ser de corta duraci6n, evitando

comportamientos descontrolados y poco funcionales. Pero no es fåcil, si

uno no se prepara con antelaci6n. Para ello se puede usar Ia ya antigua es-

trategia de contar hacia atrås mentalmente, de veinte hasta cero, por ejem-

plo: la cuenta hacia atrås requiere mayor concentraci6n, aumentando por

tanto las probabilidades de desconexi6n emocional.
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Desnudar los problemas: la firmeza relajada

Los conflictos suelen ir acompafiados de aditamentos innecesarios

que los agravan y no son inherences al propio conflicto, sino consecuen-

cia de la forma de afrontarlo. El enfado explosivo del profesor, los gritos y

acusaciones, la tensi6n o los comentarios sarcåsticos son algunos de los

afiadidos que suelen adornar innecesariamente las intervenciones disci-

plinarias, sin afiadir nada positivo a su resoluci6n. Desnudar los proble-

mas supone despojarlos de dichos aditamentos negativos, para afrontar-

los de la forma mås relajada y despersonalizada posible, pues la firmeza

no tiene por qué Ilevar aparejadas tensi6n y reacciones encolerizadas, que

suelen reforzar justamente las conductas que se pretenden inhibit.

Puede ayudar en los primeros intentos seguir estos pasos:

a) Describir sinjuzgar la situacidn. Narrar 10 mås objetivamente la si-

tLtaci6n problemåcica, mediante una frase descriptiva y precisa,

evitando juicios de valor.

b) Detectar aditamentos emocionales. Identificar todo 10 que acompa-

fia a la conducta ajena o propia: suposiciones, adivinaci6n de in-

tenciones, explosiones de ira, sarcasmos, acusaciones, etc.

c) Analizar la situaciån desnuda. Analizar de nuevo la situaci6n obje-

civa desprovista de las emociones negativas asociadas a ella.

d) Decidir reacciån. Buscar una respuesta serena a la situaci6n, sosla-

yando las emociones negativas asociadas.

Después me sentiré.

Supone anticipar [as consecuencias futuras para evitar los efectos in-

deseados que siguen a las reacciones impulsivas: «no conviene desplegar

[as velas sin pensar antes si habrå que recogerlas deprisa y corriendo». Pa-

ra ello se puede invitar al alumno a imaginarse en un futuro pr6ximo

pronunciando frases que expresan satisfacci6n por haberse podido con-

trolar, 10 que ayuda a evitar reacciones emocionales contraproducentes y

a preparar alternativas mås reflexivas y eficaces: «conseguf controlarme»,

«si no me hubiera controlado, ahora estarfa lamentåndome».

Anunciar una soluci6n pr6xima: pronto podrås...

Consiste en anunciar al alumno que 10 que pretende realizar de for-

ma inmediata se Ie permitirå realizarlo pasado un cierco tiempo: «pronto
podrås.. «lo podrås hacer dentro de. .. minutos». Con ello se pretende

fortalecer la capacidad de soportar la demora de gratificaciones, comba-

tiendo el «presentismo», la necesidad incontrolable de conseguir todo

aqui, ahora... y sin esfuerzo. La demora de gratificaciones va unida a

competencias socioemocionales tan importantes para los estudios como

la fuerza de voluntad, la perseverancia o la resiliencia (superaci6n de ad-

versidades).

Después de...

Ocro modo de aplicar la estracegia anterior es condicionar la obten-
ci6n de una meta, bien a la realizaci6n de tareas, bien al cumplimiento de

pero despuéscompromisos adquiridos previamente: «podrås hacer..

de.. .», «cuando hayas.. ., podrås.. .».

No entrar a-I trapo

Intentar apagar fuego con fuego es una temeridad, ineficaz ademås.

Hay que evitar el contagio emocional negativo derivado de encrar en de-

saffos provocadores que algunos alumnos buscan deliberadamente: «si al-

guien pierde los nervlos, procura no encontrarlos tfi». Conviene tener

siempre presente que la mayorfa de conductas de los alumnos son cåcti-

cas y, por 10 tanto, asi deberfan ser las respuestas del profesor.

Siempre un plan en activo

La fuerza de voluntad, necesaria para acometer cualquier proyecto,

estå intimamente vinculada a la capacidad de hacer planes y plantearse

retos. Conviene, por 10 tanco, entrenar a los alumnos a tener siempre un

plan en activo. Estos retos o planes han de cumplir algunas condiciones

para ser efectivos:

• A corto plazo, en las fases iniciales del entrenamiento, «la mås larga
caminata empieza con un paso». A1 principio, conviene que sean

pequefios recos, hasta que estén suficientemente afianzados, pu-

diendo entonces aumentar gradualmente la duraci6n y dificultad.

0 Verificables. Deben ser fåciles de comprobar.
0 Autånomos. Hay que conseguir que sean los aluunnos los que se va-
yan ejercitando en plantearse continuamente pequefios retos sin

que nadie les empuje a ello.

o Compartidos. Conviene comunicarlos a alguien, por ejemplo, al

profesor, con el fin de que tengan un seguimiento externo que ayu-

de a remontar momentos de flaqueza.
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o Reforzados. Deben Ilevar aparejadas pequefias autorrecompensas
sobre todo en su fase inicial, que deberån ir desapareciendo con-

forme se vaya afianzando el håbito.

Perseverancia: acabar 10 empezado

La perseverancia es la capacidad de mantener de forma continuada

un esfuerzo hasta la obtenci6n de una meta, por encima de obståculos y

tropiezos: acabar 10 empezado. Cerrar tareas abiercas, no dejar nada a

medias o completar quehaceres pendientes, especialmente si resultan pe-

sados o inc6modos, requiere un sobreesfuerzo, pero una vez completados

tiene un efecto liberador, a la vez que motivador de cara a futuras metas.

El profesor debe poner todo su empefio en que todos los alumnos cierren

las tareas iniciadas, solos o con ayudas, para 10 cual deberå tener presen-

ces a la hora de proponer actividades los diferentes ritrnos de trabajo de

cada alumno.

Una renuncia aut6noma: me gusta, pero no me conviene

Otra forma de fortalecer la fuerza de voluntad y de autocontrol, ade-

mås de la resistencia a la frustraci6n, es plantearse voluntariamente una

renuncia, sin presi6n externa ninguna, a algo que nos apetece pero no

nos conviene a medio/largo plazo.

Ese serå el problema de mafiana

Evitar anticipaciones de Ia ansiedad y desplazar las preocupaciones a

SLl justo momento permice no duplicar el malestar. Cuando la preocupa-
ci6n no va ligada a una acci6n tendente a resolver las causas de Ia misma,

es el momento de intentar aplazarla hasta un momento mejor, procuran-
do desviar la acenci6n hacia otros temas u ocupaciones: «ese serå el pro-
blema de mafiana».

Es mi trabajo ayudarte a madurar y ser responsable

Asociar explicitamente madurez con responsabilidad y autocontroli

haciendo patente la obligaci6n del profesor de entrenar a sus alumnos en

dichas capacidades, ayuda a que entiendan que en las actuaciones disci-

plinarias no hay una intenci6n punitiva sino formativa, 10 que suele pro-

piciar una mayor colaboraci6n de alumnos reticentes, que a menudo
confunden dichos términos.

Conviene destripar las situaciones generadoras de tensi6n, separan-

do los diferentes componentes de Ia misma: pensamientos, emociones y

conductas explicitas verbales o no verbales. Se pueden seguir estos pasos

(Cuadro 7):

1. Se elige una situaci6n causante de malestar.

2. Se anota qué se piensa, qué se siente, qué se hace y qué se dice en

dicha situaci6n.

3. Se buscan pensamientos y conductas alternativas, reflejados en

una frase-mandamiento, que se procura seouir a rajatabla.

Cuadro 7. Anålisis de situaciones problemåticas.

Situaci6n

Pensamientos asociados: 10 que pensé

Emociones asociadas: 10 que senti

Conductas realizadas: 10 que hice, 10 que dije

Pensamientos alternativos que puedo usar en el futuro

Emociones alternativas que sentiré

Conductas para realizar: 10 que haré, 10 que diré
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Hablar deliberadamente lento y bajo

Utilizar un tono de voz deliberadamente bajo y con un ritmo lento

ayuda a rebajar la tensi6n asociada a ciertas situaciones y, ademås de ser

incompatible con la impulsividad y la agresividad, ayuda a que el antago-

nista se relaje y reaccione de la misma manera. Es interesante comprome-

ter al grupo para que utilicen todos este estilo comunicativo, corrigiendo

formas estridentes de hablar. Se puede hacer un seguimiento lådico ano-

tando «Cuåntos dias se consigue estar sin. .. gritar».

Entiendo tu enfado, pero no que no 10 puedas controlar

El disgusto ante determinadas situaciones puede ser inevitable, pero

con encrenamiento se puede atenuar su intensidad hasta reducirla a nive-

les soportables. Para ello se invita al alumno irascible a que intente domi-

nar la expresi6n desaforada de sus malestares, pero admitiéndole su dere-

cho legftimo a manifestar con correcci6n y de forma controlada sus

quejas: «tienes derecho a mostrar tu disgusto, pero no de esa manera»,

«escucharé tu queja si la formulas de Otro modo».

Respirar y relajarse en circunstancias diffciles

Respii•ar profundamente. Lentamente. Relajadamente. Concentra-

damente. La respiraci6n profunda y lenta es incompatible con la acelera-

ci6n y la ansiedad. Diez inspiraciones profundas en los momentos en que
sentimos aparecer la ansiedad —un atasco de tråfico, una acalorada discu-

si6n, un ataque de c61era de un alumno.. .— pueden servir para mantener

un estado de calma en situaciones diffciles.

La toma de tierra: inmunizaci6n contra las subidas de tensi6n

Las subidas emocionales que siguen a una situaci6n estresante suelen

darse con mayor frecuencia cuando el sujeto ya estå predispuesto a exal-

tarse y tiene «los nervios a flor de piel», con 10 que cualquier estfmulo li-

geramente inc6modo sirve para hacer saltar las alarmas y provocar al ins-

tante el ataque de pånico. Para evitarlo, conviene rebajar la linea base

sobre la que se montan dichos ataques, reduciendo Ios niveles de tensi6n

antes de Ilegar a esos niveles explosivos, es decir, cuando se perciben indi-

cios claros de ansiedad creciente. Para rebajar la Ifnea base de ansiedad,

ademås de ejercicios de relajaci6n, se puede recurrir a utilizar un objeto

con significado sentimental para el sujeto —colorido atractivo, tacto sua-
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ve, disefio original.. .—, que sirva como toma de tierra o inmunizador

contra las subidas de tensi6n, es decir, como aspirador que absorbe las

energfas negativas y.nos mantiene en un estado imperturbable y sereno, a

pesar de las inclemencias situacionales. Conviene que el profesor esté

atento al nivel de ansiedad excesivo que suelen presentar algunos alum-

nos y rebajarlo antes de que se plasme en problemas de violencia.

Modelado del profesor: empezar por uno mismo

Un gran nfimero de conductas no se aprenden a partir de instruccio-
nes verbales, sino mediante la observaci6n de la actuaci6n de un modelo

(Bandura y NValters, 1963). Un modelo es un estfmulo que tiene capaci-
dad de influir en el observador: cantantes, actrices. .. Para que se produz-

ca el efecto de modelado o aprendizaje vicario, el modelo debe tener sufl-

ciente carisma, ser aceptado por el observador y debe haber cierta

proximidad psic016gica entre el modelo y el observador. El profesor tiene

que compartir/competir su capacidad de influencia con ocros modelos

muy potentes, como la televisi6n, Internet, amigos o la familia, sa-

biendo que algunos de ellos pueden influir en la direcci6n opuesta a la

deseada, contrarrestando las influencias docentes.

El modelado permite al profesor usar la conducta propia, o ia de al-

gunos alumnos significativos, como modelo para inducir determinaclas
conductas en el alumno, pero se debe tener especial cuidado en cumplir

todo 10 que se exige a los demås, pues no se puede transmitir 10 que no se

tiene ni pedir 10 que no se da: puntualidad, autocontrol, responsabilidad,
respeto... Conviene tener bien presente que, cuando hay una contradic-

ci6n entre 10 que el profesor dice y 10 que hace, prevalece 10 que hace.

Elegir reacci6n

En situaciones emocionales intensas, las reacciones explosivas suelen

aparecer de modo automåtico y descontrolado, generando consecuencias
indeseadas que luego hay que asumir. Pero este patr6n de conducta no es

irreversible, sino que el sujeto puede ejercitarse en elegir qué reacci6n

quiere conscience y deliberadamente Ilevar a cabo, optando por una de

las siguiences alternativas:

e Hacer 10 mismo que se ha hecho otras veces. No es una buena opci6n,
pues se obcendrån los mismos resultados que siempre. Pero a pesar

de que sabemos que es una opci6n poco funcional, a menudo es la

elegida.
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0 No hacer nada. La pasividad no- es aconsejable casi nunca, excepto
cuando se tiene la certeza de que nuestra reacci6n empeorarå la si-

tuaci6n, por incapacidad de autocontrol o por falta de habilidad

para manejar ciertas situaciones.

o I-lacer algo diferente a 10 que se ha hecho otras veces. Cuando hay po-

sibilidades de soluci6n, es la opci6n mås adecuada, pues desarrolla

la creatividad generadora de nuevas soluciones y evita la cronifica-

ci6n de errores.

Procurar que no nos afecte emocionalmente. Cuando a un problema

no se le encuentra soluci6n, conviene centrarse en atenuar las emo-

ciones negativas asociadas y adoptar estrategias paliativas que ayu-

den a recuperar la escabilidad emocional perdida: «no es para tan-

to», «hice 10 que pude».

El mero hecho de detenerse para deliberar cuål de las cuatro opcio-

nes queremos 'elegir, ya genera alivio, pues nos imponemos un periodo
de latencia du•rante el cual va bajando La tensi6n.

Desconexi6n emocional: que no me afecte

Es una estrategia Litil para el profesor, consistente en evitar una im-

plicaci6n personal excesiva que resulte perjudicial para su equilibrio

emocional, para 10 cual conviene mantener los problemas dentro del åm-

bito profesional y no convertirlos innecesariamente en afrentas persona-

les. A1 igual que un médico de urgencias debe mostrarse sereno y låcido,

a la par que diligente, a pesar de la gravedad de casos que le Ilegan, el

profesor debe intentar afrontar los problemas desde la misma postura

tåctica. Sin embargo, no es raro observar enfrentamientos acalorados en-

tre profesores y alumnos, con gricos y amenazas, con 10 que se entra en la

dinåmica preferida por los alumnos disruptivos. Para conseguir mante-

ner cierta distancia emocional que evite sufrimientos futuros se puede re-

currir a:

o Priorizar derechos colectivos. Confrontar los derechos del grupo a

dar clase en condiciones con los del alumno problemåtico: «cengo

que garancizar que el resto de alumnos puedan trabajar sin ser mo-

lestados», «los padres de Ios otros alumnos se quejan de que sus hi-

jos son molestados en su trabajo», «entre tu bienestar y el de los

que estån trabajando, no tengo opci6n».

Hacer referencia a las normas. Manifestar la obligatoriedad de cum-

plimiento de Ias normas: «tengo que hacer cumplir las normas pa-
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ra todos y tL'L no puedes ser una excepci6n», «las nonnas nos obli-

can a ti a cumplirlas y a mi a hacerlas cumplir».
0 Establecer relaciones de reciprocidad. La reciprocidad social consiste

en exigir los derechos propios a cambio de respetac los ajenos:

«tengo derecho a dar chase en condiciones. éT1å me respetas ese de-

recho?».
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Qué hacer

— Hacer del respeto elpilar de las relaciones en el aula: alumno-alumno

y alumno-profesor.
— Enseiar a los alumnos a respetar los derechos de los dermis: alumnos y

profesor, a la vez que exigen respeto a los derechos propios.

— Enseiar a los alumnos a mantener relaciones de reciprocidad,

evitando estilos agresivos: abusos, intimidaciones, insultos y pasivos

de comportamiento: dejarse intimidar, pisotear, sufrir en silencio...

Por qué

— Porque evita abusos de los alumnos sobre el profcsor, de este sobre sus
alltmnosy de los alunmos entre sl.

Porque contribuye a crear un clima social basado en relaciones mds

justas y equitativas.

C6mo

Aplicando cufias socioemocionales cada vez que aparezca algin caso

de abuso o falta de respeto.

— Priorizando los derechos colectivos, el nosotros, sobre las actitudes ego-

istasy abusivas, elyo.

— Defendiendo los derechos propios como profesor.
Cumpliendo y haciendo cumplir las normas como vehiculo de respeto

mutuo.

— Cultivando profesoresy alumnos la adopciån deperspectivas.
— Mediante talleres o programas de habilidades sociales, que se desarro-

llan en sesiones de tutoria o en alguna asigna.tura especifica donde

tengan cabida.

Entrenamiento en reciprocidad: el respeto mutuo

La conducta asertiva se caracteriza por la defensa de los derechos pro-

pios sin violar los ajenos. Basada en la reciprocidad, consiste en responder

eficazmente a los abusos sin dafiar las relaciones: dar y recibir 10 que se da.

El comportamiento asertivo contrasta con otros dos escilos de relaci6n in-

terpersonal (Tabla 12): el agresivo, que trata de defender los derechos pro-
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pios, sin importarle el respeto de los derechos ajenos, y el pasivo, que re-

nuncia a los derechos propios por no contrariar a los demås.

Tabla 12. Estilos de relaci6n interpersonal.

Estilos de rélaci6n interpersonal

Asertividad

Tabla 13. Tipos de conductas asertivas.

Conductas asertivas de caråcter proactivo

• Håcer peticiones adecuadas, pedir
. .favores-

Formular criticaS o quejas apropiadas

• e Pedir cambios en cönductas ajenas

0 -Mostrar desacåerdo

ExpreSar descontentos
• • Mantener

•Reconducirllæansiedad y la ira propias

r_Eft
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Conductas asertivas de caråcter reactivo

0 Defender los derechos propios

0 Refutar criticas inadecuadas y aceptar

las apropiadas

0 Responder a acusaciones

Rechazar peciciones: saber decir no
0 Percibir descontentos

0 Sdlventar discrepancias

Manejar discusiones
0 Resolver conflictos

o Aguantat presiones del grupo

•o .Manejar la hostilidad y la agresiVidad

ajenas

Estilo aserdvo

Defiende sus derechos sin

lesionar los ajenos

Equilibrio entre las

necesidades propiasy las

ajenas

El objetivo es creat

bienestat• y buena

comun icaci6n

Ligado a una alca

autoestima

Suele•conseguir 10 que •se

propone y mantiene
buenas relaciones

Suele dominar la situaci6n

Ofrcce'informaci6n•.al

Otro Sobre qué (iuiere y

c6mo espera que actie•

Da sensacidn de
autoeficacia

Equilibrio,• tranquilidad

Estilo•agresivo

-No le importa vioiar 10s.

derechos ajenos para

.consegüir 10s propios

Centrado en •los•deseos

propios

EL objetivo es conseguif-lo
_ que se.qUiere,-a •cu•alquier

• Ligado a uria baja
autoestima

Estilo• pasivo

Renuncia å los derechos

propios por.no contrariac
a 10S •démå5

• Esclavo de los deseoé

ajenös

Eltobjetivo es evitar•el

,.cohflicco

Ligådo a una baja
autoestima

Consigue objetivos, pero a

•oportunidades, poi-faltacosta de perder relaciones:
.de åcci6n -La situaci6n •le suele

dominar

La.sitüaci6n•.le sue[e . La

domihar dominar

• deseos de
• Se imentan• imponér •las

- opiniones ydeseos.propios: '{Iosdemås preyalecen• sobre

'•i]os'.propios

• Genéra.frtistra•cidn y; faltaGenera satisfacci6n a-cortor

de- •confianza.en lasplazo, 'que se. puede
- relaciones, exagerando et-• •convertir.en.faltade

_ confia•nza •a.largo plazo•-;: itemor a no.ser acepéado

por•los demås

: Impulsividad, yisceralida-d Indé€ensi6n, fatalismo

Las conductas asertivas pueden agruparse en torno a dos categorfas

(Tabia 13), segån se apliquen por propia iniciativa, proactivas, o sean re-

acciones a las conductas de otros, reactivas.

La asertividad puede y debe ser el principio regulador de codas las in-

teracciones en ei aula, tanto las que se produceh entre alumnos, como en-

tre estos y el profesor, pues exceptuandö la responsabilidad conductora de

la clase que tiene encomendada el profesor, gran parte de las interacciones

profesor-alumno son intercambios entre personas que tienen derechos y

deberes similares: la dignidad, el respeto, el buen trato, la atenci6n solfcita.

Las relaciones de reciprocidad son una alternativa a las relaciones profesor-

alumno basadas en la desigualdad, la obediencia y el temor al cascigo.

Dentro de .las relaciones de reciprocidad, el respeto mutuo es la di-

mensi6n fundamental para construir relaciones pro-sociales y democråti-

cas. Respetar al alumno como alumno y como persona, al tiempo que se

exige respeto a los derechos del profesor y de los demås alumnos, favore-

ce relaciones sociales responsables. Fernåndez (1998) resume en una frase

la filosofia de la reciprocidad: (No hagas conmigo 10 que no desees que

yo haga contigo».

De esta idea central se pueden desgranar otras alusivas a cada situa-
ci6n concreta:

— No me hables como no quieres que yo te hable.
— No me crates como no quieres que yo te trate.
— Sé correcto conmigo y yo 10 seré contigo.

— Respétame si quieres que yo te respece.
— Atiéndeme si quieres que yo te acienda.
— Dfmelo de otro modo si quietes que te escuche.
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Pero Ia reciprocidad y el respeto mutuo no aparecen espontånea-

mente, sino que deben ser aprendidos y practicados diariamente hasta

acabar convirtiéndose en un estilo de actuaci6n en las relaciones inter-

personales en el aula. Ayuda a establecer relaciones de reciprocidad plan-

tear al a[umno irrespetuoso preguntas como las siguientes:

— <QC6mo quieres que te trate?»
— ((éC6mo crees que me estås tratando?»
— «c•Sabes c6mo me gustarfa que me tratases?»
(QMe estås respetando como yo a ti?»

— (Q Te estoy faltando al respeto? Entonces, vor qué tlfi me faltas a mf?»
— ((éQué pasarfa si todos hicieran 10 mismo que tfi?»

El uso de la reciprocidad permite explicar al alumno por qué no se le

pueden permicir ciertas conductas que atenten contra los derechos de los

demås, ademås de servir para despersonalizar las medidas disciplinarias

que haya que tomar, si el alumno no entra en razones. Ejemplos de frases

representativas de reciprocidad son:

— (No te puedo consentir 10 que a los demås no se les consiente.»
— «Tfi no eres mås que los demås y, por 10 tanto, debes actuar como

los demås.»

«Si te consintiera privilegios, estarfa siendo injusto con los demås.»

— «Tengo derecho a dar la clase en condiciones y tå a recibirla en
condiciones. Yo 10 cumplo, tå?»

— «No creo que me merezca esto.»

Invertir la espiral: la generosidad o reciprocidad positiva

La reciprocidad, entendida como el equilibrio entre 10 que obtene-
mos y 10 que ofrecemos, se puede romper en dos direcciones:

O Negativa, consistence en buscar un modelo neoativo para ponerse
a su altura y justificar una conducta negligente o inadecuada: «otros tam-

bién han hecho 10 mismo y no se les ha dicho nada», «no soy el Ltnico

que 10 hace», (los demås tampoco hacen nada». Las personas, alumnos y

profesores, que recurren a la reciprocidad negativa de forma habitual

abundan en criticas destructivas hacia los demås, no suelen implicarse en

- las metas colectivas, estån demasiado pendientes de compararse con los

demås y de racionar el esfuerzo, ni sueien adoptar actitudes cooperativas

ante el trabajo, 10 que deteriora las relaciones y genera un clima social
tenso.

O Positiva, consistente en fijarse en modelos positivos de acci6n, pa-
ra intentar realizar conductas similares a las observadas. La reciprocidad

positiva, que puede considerarse como una generosidad estratégica mås
que moral, es fuence de aceptaci6n mutua que suele provocar el retorno

de respuestas' igualmente positivas.

Por sus efectos corrosivos, hay que escar atentos a cortar cualquier

indicio de reciprocidad negativa, contraponiendo ejemplos de reciproci-

dad positiva:

— «Sf, quizå alguno no haya cumplido, pero otros muchos si han

cumplido.»

— «aePor qué no te micas en otros espejos mås positivos?»
— «Si te fijas en los que 10 hacen peor que tå, estarås empeorando la

clase; si te fijas en los que 10 hacen mejor que estarås mejoran-

do la clase y te estarås mejorando tå.»

Priorizar derechos colectivos

Es una estrategia asertiva consistente en confrontar los derechos que

tiene el grupo a recibir la clase en condiciones con los del alumno proble-

måtico:

— «Tengo que garantizar que el resto de alumnos puedan trabajar sin

ser molestados.»

— «Los padres de los alumnos que quieren trabajar se quejan de que
sus hijos son molestados en su trabajo y mi obligaci6n es asegurar

ese derecho.»

Hacer referencia a los derechos propios

El profesor también puede recurrir a la defensa de sus derechos a dar

clase en condiciones, de forma apacible y sin interrupciones ni obståcu-

10s, demandando explfcitamente at alumno perturbador el respeto a di-

cho derecho:

— «Tengo derecho a dar clase en condiciones. k Vas a respetar ese de-

recho?»

— (Yo respeto tus derechos. Respétame Ios mios.»

Hacer referencia a Ias normas

Una tercera via para evitar abusos y garantizar libertades es la refe-
rencia a Ias normas como garantes de la convivencia y el respeto:
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«Mi obligaci6n es hacer que todos cumplan las normas y tul no

puedes ser una excepci6n.»

— «Las normas nos obligan a ti a cumplirlas y a mf a hacerlas cum-

plir.»

— (QQué vas a hacer por evitar que esto se repita?»

i.

(9

La noticia

Esta escrategia consiste en describir una situaci6n problemåtica re-

ciente en forma de noticia de prensa. Se puede aplicar en el aula pidien-

do a cada alumno que narre en tercera persona algån problema que le

haya ocurrido en el aula y que, a continuaci6n, busque un titular que
sintetice la noticia en una finica frase (Cuadro 8). La lectura de la con-

ducta propia como si la estuviera realizando ,otra persona ayuda a visuali-

zar la situaci6n desde otra perspectiva, mås impersonal y objetiva. Las

noticias redactadas por los alumnos se pueden analizar y comentar colec-

tivamente.

Cuadro 8. La noticia.

Titular:

Noticia:

Adopci6n de perspectivas

Ponerse en el lugar del otro es fundamental para entender el princi-

pio de reciprocidad que debe imperar en cualquier relaci6n social. Pre-

guntarse regularmente qué piensa y sience el Otto y c6mo se sentirfa uno
si estuviera en la situaci6n de la otra persona•es una actitud incompatible

con los abusos. El profesor puede ayudar a ello planteando preguntas

que hagan a los alumnos percibir el otro lado de las cosas, superando la

visi6n egocéntrica que acompafia a muchos confliccos interpersonales.

Este cambio de perspectiva, especialmente en el caso de los agresivos y

desconsiderados, debe incluir, ademås de ponerse en el lugar del Otto, ca-

pacidad de autocontrol, arrepentimiento sincero y reparaci6n de los da-

fios causados material o moralmente. El profesor puede tener previstas

algunas preguntas asertivas que ayuden al alumno agresivo/abusivo a ver

la situaci6n desde un prisma diferente:
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— «c•C6mo crees que se siente. .. cuando tL'L.. .?»
— «c•C6mo te sentirias si actuaran contigo como tif actfias con.. .?»

Aprender a decir no y entrenar la aceptaciÖn dell no

Unas interacciones asertivas requieren dos habilidades complemen-

tarias: saber decir no y aceptar que nos digan no. Pot un lado, supone de-

clinar peticiones improcedentes que puedan invadir nuestros derechos

legftimos: falsos halagos, criticas infundadas o el recurso de provocar

pena o inducir culpa, y por otro, estå la capacidad para aceptar negativas.
La abnegaci6n, el esfuerzo, la fuerza de voluntad o Ia automotivaci6n

estån ligados a la capacidad de renunciar-aplazar la obtenci6n de recom-

pensas råpidas y fåciles, cuando estas nos apartan de logros de mayor

alcance. Esta capacidad se puede fortalecer mediante la pråctica de la

aceptaciån del no con cierta regularidad: no dejarse envolver por capri-

chos innecesarios, no ceder a presiones abusivas o mantener la firmeza

son ejemplos de patrones de conducta que, 'i se mantienen con regulari-

dad, acaban por fortalecer al alumno frente a las frustraciones y 10 hacen

mås capaz de afrontar retos de medio y largo alcance.

Disco rayado

Técnica fitil frente a las presiones externas, que consiste en mantener

la posici6n propia con reiteraci6n y firmeza ante Ia insistencia ajena por

hacernos cambiar:

— «Lo he entendido, pero no estoy de acuerclo.»

— «lros vosotros si queréis, pero yo no voy.»

— «Ya, pero yo 10 veo de otro modo.»

Banco de niebla

Técnica en la que se reconoce total o parcialmente un error, pero sin

cuestionarse la propia valia ni contraatacar al Otro. Es una aceptaci6n

momentånea del error, que puede ir acompafiada de agradecimiento, pe-
ro que en realidad persigue cortar råpidamente la situaci6n:

— «Tienes raz6n.»

— «Es posible.»
10 siento.»— «Es cierco que podrfa haber hecho.. .,
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Interrogaci6n asertiva
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Dar a cambio de...
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Se intenta averiguar los sentimientos y prop6sitos de las personas

que nos estån criticando, especialmente cuando se nota animadversi6n

por parte de la otra persona, para afrontar directamente Ia situaci6n:

— QQué te molesta de mi?»
— (QQué tiene de malo..

— «•eQué defecto encuentras a... ?»

Parafrasear

Se repite asépticamente 10 dicho por otra persona,

moscrar acuerdo o desacuerdo con 10 dicho:

— « cueres decir que..

— «Eso significa que.. .»

Inversi6n de papeles

sin enjuiciar ni

Especialmente indicada en problemas de abusos verbales o ffsicos,

consiste en hacer que el abusador represente el papel de victima, mientras

que el papel de abusador es interpretado por el profesor o algfin alumno

con carisma. Si 10 representara la vfccima, podrfa dar lugar a inhibiciones

por temor a represalias o burlas.

La pråctica de la tolerancia

La tolerancia debe ser entrenada regularmente en los alumnos me-

diante debates que permitan contrastar opiniones diferentes y aceptar di-

chas diferencias amistosamente, sin que ello afecte a la propia valfa. Para

ello, el profesor debe establecer rituales de aceptaci6n de diferencias de

criterio, seguidos por Inuestras de empatfa, compatibilizando el derecho

a discrepar con la aceptaci6n y el afecto mutuos.

Agradecer y reconocer explfcitamente el respeto mutuo

El respeto mutuo debe ser reforzado peri6dicamente, recordando ex-

plfcitamence que es algo valioso que merece la pena alimentar todos los
dias entre todos:

— «Otro dia mås que conseguimos que no haya faltas de respeto.»

— «Estamos consiguiendo formar un grupo que se respeta.»
— «Cada dfa este grupo es mås respetuoso con los demås.»

I

Mejor cambiar que regalar. Conviene habituar a los alumnos/hijos a

que asocien recompensas con esfuerzo, por encima de otras crrcunstan-

podrås. .. » «Sientonces yo te.. «Cuandocias: «Si tt haces

no... , yo no...»

Las 3 R (adaptaci6n de Pallarés)

Es un procedimiento de mediaci6n aplicable cuando se da un en-

frentamiento o declarada animadversi6n entre dos alumnos. Intenta re-

componer una situaci6n de antagonismo utilizando la comun1caci6n

asertiva. Para que el proceso sea efectivo, conviene que el profesor o di-

rectivo plantee a los alumnos la situaci6n, dando dos opciones:

«Este problema se puede resolver de dos formas: mediante me-

didas disciplinarias, o Ilegando a una soluci6n satisfactoria para los

Qué via preferfs?»tres ahora mismo.

Si ambas partes Inuestran una preferenaa clara por resolver el con-

flicto pacfficamente, se pasa a desplegar el proceso. El moderador da la

palabra alternativamente a cada protagonista del conflicto de acuerdo

con las siguientes fases:

a) Resentimiento: una de las personas expone los motivos por los que

estå molesta con la ocra, que no puede interrumpirla ni interpe-

larla mientras esté hablando. A continuaci6n, la segunda persona
muestra a su vez el resentimiento causado por la conducta de la

primera, también sin interferencias. Esta fase solo contempla

«tå ine hiciste..mensajes «tfi»: me dijiste.. .»,
b) Reconocimiento: las dos personas sucesivamente reconocen los as-

pectos en los que la conducca propia ha podido molestar a la otra.

En esta fase solo se admiten mensajes «yo»: «yo reconozco

que...», «admito que...», «es cierto que...». En ninoån caso se

deben aceptar mensajes «tfi», que significarfan el regreso a la fase

de resentimiento, anulando la efectividad del proceso.

c) Requerimiento: cada uno dirige al Otro demandas/requerimientos

que eviten la reaparici6n de la disputa en el futuro. Si hay mås

gente implicada, conviene que entre los requerimientos aparezca

la necesidad de que cada parte hable con sus seguidores y les di-

suada de seguir «echando lefia al fuego»: «si queréis ayuclarme, no

sigåis incitåndome a meterme con..
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Si se han curnplido las tres fases, Ia tensi6n habrå bajado considera- EMPATfA
blemente, siendo un buen momento para pedir a las partes que plasmen
su reconciliaci6n con un saludo efusivo, sin reticencias ni dobleces. No
obscance, conviene asegurar el éxito reforzando los acuerdos con algunas

precauciones:

• El mediador debe agradecer a las partes Ia colaboraci6n y la madu-

rez demostradas en el proceso: «estoy contento porque me habéis
dado una muestra de madurez, al haber Sido capaces de resolver sa-

tisfactoriamente unassituaci6n diffcil».

0 El acuerdo no debe circunscribirse a las relaciones en el centro, si-

no que debe asegurarse la armonia en los encuentros fuera del {m-
bito escolar.

0 Se debe comprobar la intenci6n real de las partes, comprobando

con regularidad en los dias siguientes el cumplimiento de 10 acor-

dado: «os presentåis a mf cada dia y me confirmåis que todo va
bien».

Pasados Cinco dfas, si todo sigue bien, las comprobaciones pasan a

realizarse semanalmente, durante dos o tres semanas, concluyendo el

proceso con el agradecimiento del profesor.

Qué hacer

— Intentar conseguir relaciones amistosas con los alumnos basa.das en la

empatia.
— Mantener buenas relaciones personales con todos los aliL1nnos, sepa-

rando 10 personal de 10 profesional.

— Ponerse en el lugar de los alumnos y consegu.ir que ellos se pongan en

el lugar del profesor.

Por qué

— Porque aumenta la capacidad de influencia del profesor sobre sus
alumnos: la empatia es una de lasfuentes depoder mds eficaces y ren-

tables.

— Porque rebaja significativamente la linea base de tensiån delprofesor,

aumentando sus niveles de relajacidny bienestar.

— Porquepermite mejorar ostensiblemente el clima cle cla.se.

— Porque facilita la disminuci6n de los conflict.os. Los alli.mn.os proble-
mdticos suelen moderar sus conductas negativas con profesores que (les

caen bien» y, sin embargo, acentåan su conflictividad con otros profe-

sores que Kles caen mal».

C6mo

Aplicando cuias socioemocionales, especialmente cu.ando se percibe

tensiån y actitudes negativas-oposicionistas en algunos alumnos.
— Dejando un espacio en la clase para el conocimiento mutu.o y el des-

cubrinziento de las personas que hay por detrås de los roles profisio-

nales.

Mediante talleres o programas de habilidacles sociales, que se desamo-

llan en sesiones de tutoria o en alguna asignatura especifica clond.e

tengan cabida.

La empatia

La empatfa, una de las habilidades sociales båsicas, es la capacidad de

ponerse en el lugar del otro, saber qué piensa y siente» y obrar en conse-
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cuencia para conseguir una relaci6n positiva. Una relaci6n de empatfa se
basa fundamentalmente en la confianza, el respeto, la calidez y el aprecio

mutuos: se trata, en suma, de mejorar la transferencia emocional entre

profesor y alumnos, mediante dos habilidades complementarias:

o Sintonia emocional. Es la capacidad de captar estados emocionales

ajenos, es decir, conocer 10 que el otro siente y piensa sin que nos

10 diga. En el caso del profesor supone plantearse algunas cuestio-
nes como:

Conocer y comprender a los alumnos. Intentar conocer c6mo ve

el alumno la situaci6n, descubrir la persona que hay detrås

del alumno, indagando sus intereses y potencialidades: saber

qué quiere y qué puede hacer, averiguar por qué hace 10 que
hace.

Saber cåmo nos veny conseguir que nos entiendan mejor. Conseguir

que los alumnos entiendan Ia perspectiva del profesor, que sean

capaces de comprender sus obligaciones y las razones que hay
detrås de cada decisi6n.

— Reflexionar sobre sus relaciones con los alumnos, entendiendo que

los enfrentamientos, si los hay, son coyunturales y derivados de

los roles profesionales que a cada uno le toca representar, e inten-

tando trabajar juncos para encontrar soluciones satisfactorias pa-

ra todos.

Irradiaciån emocional. Es la capacidad de transmitir estados emo-

cionales propios a otra persona. Incluye la expresi6n crefble de

afectos positivos, la diplomacia o «mano izquierda» con personas

diffciles y situaciones tensas, o la habilidad para hacer jugadas pro-

sociales.

Observaci6n activa de los alumnos: conocerlos

En ocasiones, un profesor y sus alumnos son unos perfectos desco-
nocidos después de haber pasado todo un afiojuntos en un mismo espa-

cio, realizando actividades conjuncas. No siempre compartir un espacio
comfin es garancfa de mutuo conoclmiento y aprecio, sino que ha de dar-
se ademås una actitud de atenci6n hacia el otro. En el caso del profesor,
precisa conocer a sus alumnos para poder interactuar con ellos e influir

en ellos positivamente, para 10 cual ha de adoptar una actitud escrutadora

de observaci6n activa, poniéndose en la perspectiva del alumno para po-

der apreciar la «otra cara de la moneda». Algunas caracteristicas que ha de

observat prioritariamente son:

0 Qué les gusta: intereses y valores. Detrås de la actitud de cada alum-

no hay una combinaci6n de intereses y una escala de valores que

explican su conducta.

o Qué se les da bien: aptitudes y destrezas. Las habilidades de cada
alumno, a menudo relacionadas con sus intereses, son un buen ve-

hfculo de enganche para poder hacer participar a algunos alumnos

reticentes en la dinåmica de la clase.

e Qué rol representa en clase: personalidad, autoescima. El rol desem-
pefiado por cada alumno: chistoso, mat6n, cotilla. .. es un indica-

dor de las conductas tipicas que el alumno va a desplegar repetiti-

vamente para adapcarse funcionalmente al aula-escenario: hacer

gracias, amenazar, cotillear...

o A quién hace caso: vfas de influencia. Cada alumno tiene un grupo
mås o menos reducido de personas a las que suele hacer caso: el pa-

dre, la madre, un amigo, un profesor que le cae bien... Saber qué

compafieros pueden influir sobre un determinado alumno disrup-

tivo o desmotivado permite abrir vfas indirectas de influencia ca-

paces de conseguir cambios que al profésor le resultan inaccesibles.

Estos cuatro aspeccos influyentes en el rendimiento y la conducta

del alumno permiten al profesor propiciar ocasiones para que todos los

alumnos sin excepci6n puedan tener su raci6n de protagonismo positivo

en el aula. En la Tabla 14 se puede recoger esta informaci6n: el profesor
va rellenando paulatinamente a 10 largo del primer trimestre las diferen-

tes casillas mediante la observaci6n y escucha activa de conversaciones

informales o mediante preguntas directas, es decir, aprovechando c.ual-

quier ocasi6n, bien sea espontånea, bien inducida por el profesor.

Tabla 14. Observaci6n activa del alumno.

Alumno Se le da bien...Le gusta... Rol Influencias



128 Cdmo dar clase a los que no quieren

' .55

Empatia

Saber c6mo nos ven

129

C)

El conocimiento del alumno permite saber qué se puede esperar de

él, qué se le puede pedir, c6mo se le debe tratar y cuål es la mejor manera
de influir en él para cambiar su accitud.

Mantener conversaciones informales con 10s alumnos

Los conflictos escolares, salvo excepciones ligadas a problemas muy
graves, suelen ser conflictos académicos provocados por un enfrenta-

miento de roles: el rol del profesor, que obliga, frente al rol del alumno,

que se siente obligado. Si no se manejan estas situaciones con habilidad, es

fåcil que el conflicto, en principio «profesional», se convierta en un anta-

gonismo personal que complique futuras relaciones y bloquee cualquier

intento del profesor por influir beneficiosamente sobre el alumno.

Para circunscribir el conflicto a su aspecto académico-profesional,

conviene dar seüales de que la relaci6n personal puede ser correcta y de

respeto mutuo, independientemente de la marcha académica del alum-

no. Las conversaciones informales entre el profesor y los alumnos son un

magnifico instrumento para ello, pues permiten cubrir una serie de obje-

tivos formativos de gran importancia: conocimiento del alumno, empa-

tfa, aumento de la capacidad de influencia sobre el alumno... Es eviden-

te que, después de que profesor y alumnos hayan confraternizado en una

excursi6n o hayan mantenido una conversaci6n distendida sobre temåti-

ca no escolar, resulta mås improbable que dicho alumno cause problemas

de conducca. En las conversaciones informales el profesor debe escuchar

mås que hablar, para contrarrestar la dinåmica habitual en las clases, es-

forzåndose en comprendery aceptar a la persona que hay detrås del rol de

alumno, mediante actitudes de cercania afectiva, disponibilidad, crato

respetuoso, asf como sinceridad y preocupaci6n real por los problemas.
Es fundamental tener presence que estos momentos no son «pérdidas de

tiempo»: es una parte importante de la clase, cuando se Ileva a cabo

de forma intencionada y planificada.

Estas conversaciones informales pueden servir, ademås de para co-

nocer y ayudar al alumno, para introducir en el desarrollo de la clase ele-

mentos pr6ximos a su mundo, tales como ejemplos, anécdotas o hechos

reales que hayan vivido y que pueden ser relatados por ellos mismos.

Si no aparecen espontåneamente, conviene provocarlas de vez en

cuando para que, durante un rato, desaparezcan los roles profesor-alum-

no y se produzca un encuentro de las personas, sin la tarea por medio.

Conocer Ia imagen que los alumnos tienen del profesor permite cle-

tectar los rasgos propios Inenos aceptados y cambiarlos si se considera

oportuno, 10 que ayuda a conectar con la clase, adoptando una acticud

humilde y realista, que acepta que hay aspectos mejorables y que esta me-

jora solo puede reportar beneficios. Algunos recursos para saber c6mo

nos ven son los siguientes:

Tabla deperfil personal

Contiene una serie de rasgos bipolares caracterfsticos del profesor.

Los alumnos marcan una cruz en la casilla que creen que define mejor a

su profesor en cada rasgo (Tabla 15).

El perfil personal se obtiene uniendo con una linea las casillas mås

marcadas en cada fila. La informaci6n obtenida puede ser tenida en

cuenta para:

o Intentar cambiar rasgos negativos. El calfibio en algunos rasgos per-

sonales negativos y la disposici6n del profesor para reconocer erro-
res predispone a los alumnos a cambiar a su vez conductas que dis-

gusten al profesor.

0 Pactar cambios entre el profesor y los alumnos. El profesor puede

ofrecer el cambio en algån rasgo personal propio a cambio de que

los alumnos modifiquen alguna conducta/actitud molestas para el

profesor.

Cuestionario 3 X 3 X 3

Cada alumno sefiala tres caracterfsticas que le agradan cle su profe

sor, tres que no le agradan y tres propuestas de cambio (Tabla 16).

Profesor por un dia

En la Ifnea de mejorar la empatfa con los alumnos, y dado que esta
consiste fundamentalmente en sentir 10 que siente el otro, conviene que

algunos alumnos «experimenten» qué siente el profesor y c6mo se perci-
ben las situaciones desde la perspectiva de la persona que tiene la respon-

sabilidad de conducir la clase, viviendo las incomodiclades y gensiones

que generan Ias actitudes negativas de algunos alumnos. Para ello se pue-

de encomendar a algån alumno conflictivo que se encargue por un dfa

de mantener el orden en la clase. El alumno debe asumir la responsabili-
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Tabla 15.

Cdmo dar clase a los que no quieren

Perfil personal del profesor segån sus alumnos.

Perm personal del profesor (segån sus alumnos)

Pon una cruz en Ia casilla donde situar{as a tu profesor en cada cualidad

o -1 -2

.1

Empatia

Tabla 16. Cuestionario 3 X 3 X 3 de perfil del profesor.

Megusta del profesor No me gusta

1-31

Tres propuestas de cambio

Rigut•oso

Justo

Acenco con los alumnos

Afectuoso

Ordenado

Ameno

Alegre

Seguro

Preparado

Relajado

Pun cu;al

Cumplidor

Tradicional

Posicivo

Respecuoso

Disponibie

Entusiasta

Met6dico

Experto

Técnico

Conciliador

Idealista

Bla•ndo•

Injusto

Distante

Frio

Desordenado

Aburrido

Serio

Inseguro

No preparado

Tenso

Impuntual

Incumptidor

Innovador

Negativo

Irrespetuoso

Inaccesibie

Desencatado

Improvisador

Inexperto

Incuitivo

Provocador

Realista

dad de controlar el trabajo de sus compafieros y garancizar que los que
quieren trabajar 10 puedan hacer sin interferencias de los demås.

Trabajar juntos: (<éQué podemos hacer para au•regllaL' esto?»

Un error frecuente cuando la relaci6n profesor-alumno se ha dete-
riorado es considerar que el problema pertenece exclusivamente a la otra

parte (atribuci6n externa), que por 10 tanto es la finica que tiene que

cambiar para recomponer la situaci6n. Frente a esta perspectiva estå la cle

considerar que, si los dos son parte del problema, han de ser ambos parte

de la soluci6n. La actitud de trabajar juntos para conseguir una soluci6n

favorable para codas las partes, sin perjuicio de las obligaciones de cada

uno, suele mejorar la relaci6n y ayuda a desmontar la actitud obstruccio-

nista del alumno, al sentirse protagonista en la båsqueda de soluciones.

Revisar el estilo comunicativo propio

El profesor, en sus relaciones con sus alumnos, suele adoptar un esti-

10 comunicativo propio que refleja el tipo de relaci6n que pretende esta-

blecer. Hay estilos comunicativos que ayudan a construir relaciones cer-
canas con sus alumnos, mientras que Otros abren brechas comunicativas

que suponen auténticas barreras para cualquier intento de constrtLif un

clima positivo. Algunos estilos que se pueden observar en las clases son:

o Autoritario. Mantiene las distancias y deja Claro quién manda. Usa

un lenguaje formalista, con abundancia de 6rdenes, normas,

prohibiciones y amenazas.

0 Amistoso. Fomenta la empacfa, priorizando el mantenimiento de

relaciones cålidas y afectuosas sobre el orclen o el trabajo. Usa un

lenguaje afectivo e informal.

o Democråtico-directivo. Sin caer en el autoritarismo, decide y dirige,

pero escuchando a los alumnos y dejåndoles participar en las deci-
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siones. Usa un lenguaje que combina 10 afectivo con 10 normativo,

manteniendo un equilibrio entre el control y la empatfa, negocian-

do y dirigiendo al mismo tiempo.

Igualitario. Usa un lenguaje excesivamente informal, parecido al
que usan los alumnos entre sf, intentando parecer uno ITIås de

ellos, renunciando al papel director en el desarrollo de la clase.

0 Protocolario. Usa f6rmulas rfgidas y formalistas, sin salirse nunca

del gui6n.

0 Sarcåstico. Usa a menudo la ironfa, en ocasiones sin pensar que
puede herir o humillar.

Sobreprotector. Usa un lenguaje paternalista, de ayuda, pero sin fo-
mentar la autonomfa y creando dependencia.

Mås que sentenciar unos estilos como positivos y otros como negati-
vos, conviene que el profesor reflexione sobre si su estilo le ayuda en la

relaci6n con sus alumnos o le perjudica, en cuyo caso deber(a cambiarlo.

Acabar la clase amistosa y distendidamente

A pesar de que haya habido problemas en la clase y momentos de
tensi6n, conviene acabar la clase distendidamente. Esta diferenciaci6n

de perspectivas ayuda a despersonalizar Ios conflictos y a mantenerlos

dentro de Ios limites profesionales, evitando enfrentamientos personales,

bascante rnås diffciles de reconducir.

Mala conducta, mal alumno, mala persona

Una de las funciones del profesor es la de rectificar rumbos inade-
cuados, pero es fåcil traspasar inconscientemente la frontera entre valorar

conductas y etiquetar globalmente al autor de las mismas como mal

alumno, con 10 que se da un caråcter permanente e irremediable a 10 que

pueden ser solo conductas cåcticas de adapcaci6n a una situaci6n que le

desagrada. Alin mås peligroso resulta el siguiente paso, en el que se eti-
queta al alumno como «mala persona»: «es una mala persona», «no estå
bien de la cabeza», «es una.. Centrar la atenci6n en las conductas y sus

causas, evitando etiquetas globales y descalificaciones personales, hace
m•ås fåciles los cambios de rumbo y permite al alumno conocer con ma-
yor exactitud qué se le estå pidiendo.

ROLES

Qué hacer

Conocer los roles mds •usuales de los alumnos en clase.

— Potenciar los roles compatibles con zm buen cli.ma de clasey recon-
ducir o inhibir los roles incompatibles con un buen clima.

Por qué

— Porque la mayoria de conductas disrwptivas estån asociadas a los ro-
les asumidospor los alumnos.

— Porque la mayoria de conflictos que suelen aparecer en las aulas son
previsibles al haberse dado ya con anterioridad.

C6mo

Observando los roles de los aliL11znos en el aula.

Teniendo previstas reacciones eficaces para los problemas tipicos o

rutinas.

Aplicando estrategias potenciadoras de los roles convenient.es y estra-

tegias reconductoras-inhibidoras de los roles obstaculi.zad.ores.

Roles tfpicos

El aula es un escenario en el que cada sujeto busca un papel a su me-

dida que le permita adaptarse funcionalmente a la situaci6n. Los alum-

nos que mediante roles académicos no consiguen satisfacciones tienden a

buscar roles alternativos que a menudo interfieren en el desarrollo de la

clase. Conocer estos roles ayuda a comprender muchas concluctas proble-

måticas que, por aparecer de forma persistente y en cualquier tipo de

contexto, se pueden considerar tipicas y que> como suelen generar un ele-
vado nivel de disrupci6n, conviene adoptar ciertas precauciones ante

ellas:

o Tener previstas estrategias para anticiparse/actuar an-

te los primeros indicios de aparici6n de un rol perturbador.

Averiguar las causas que hay detrås de las conductas disruptivas pa-

ra abordarlas a mås largo plazo de forma sistemåtica. De poco sirve
ir resolviendo pequefias disrupciones si no se atacan las causas que
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Tabla 18. Taxonomia de roles de alumnos (anverso).

Descripci6n de roles en la clase

135

las provocan: problemas de desmotivaci6n, falta de autoestima o

deficiencias en habilidades socioemocionales.

Tabla de observaci6n de roles

Una posibilidad para detectar roles en clase es mediante la tabla de

observaciån de roles, basada en la taxonomfa de Bales, en la que cada rol

viene definido por tres atributos bipolares (Tabla 17).

Tabla 17. Atributos definidores de los roles segån Bales.

Poder

Ascendente (A)

Alumno que manda, arrastra a los
dem{s, dirige, decide por los dem{s

Descendente (D)

Se deja Ilevar, obedece, deciden por él,

es dirigido por otros.

Aceptaci6n

Positivo (P)

Es aceptado por los demås, 10 buscan,
quieten escar con él

Negativo (N)

Es rechazado por los demås, 10

ignoran, quieten estar lejos•de él

Contribuci6n al trabajo

Cooperador (C)

Contribuye al crabajo, colabora,
anima, mueve a acci6n.

Reacio (R)

Entorpece el trabajo, no colabora,
desanima, huye del trabajo

tis

Como ejemplo, en el factor ascendencia-descendcncia, el alumno

puede escar catalogado como ascendente, en cuyo caso le corresponderå
una A, como descendente, en cuyo caso le corresponderå una D, o en un

término medio, en cuyo caso no le corresponderå letra alguna en ese atri-

buco. As', el rol mandån viene descrito como ANC, que corresponde a
un alumno Ascendente-Negativo-Cooperador. Sin embargo, el rol domi-

nante se describe como A, correspondiente a un alumno Ascendente, pero
neutral en los otros dos rasgos. La Tabla 18 describe las diferentes combi-

naciones posibles, junto a una breve descripci6n del rol resultante.

Combinaci6n

ANC

AC

APC

ANR

AR

APR

NC

c

PC

PR

DNC

DC

DPC

DNR

DPR

Rol

Mand6n

Organizador

Lfdet de equipo

Mat(5n

Dominance

Lfder social

Desafiante

Comediante

Sociable

Pelota

Trabajador

Buen compafiero

Aisiado

Amigo

Pasota

Inconformista

Contemporizador

Mårtir

Sumiso

Comparsa

Solitario

Callado

Mascota

Alienado

Discante

Mufieco

Descripci6n

Afirma su autoridad desprestigiando a los demås

Sugiete cosas, actividades

Conduce a los demås, seguro de sf mismo

Amenaza al grupo o al profesor, agrede

Le gusta mandar

Mueve al grupo, promueve iniciativas

Desaprueba acciones o comentatios ajenos

Hace gracias continuamence, llama la atenciån

Abierto, cae bien, extravertido

Siempre dél profesor, provoca recham

Siempre trabajando. va a 10 SLtyo

Se preocupa de los denufs

Solitario, rehtiye el contacto

Comparte intimidades, ayuda

Se desentiende de rodo, al margen de problemas

Siempre estå en desacuerda

Lima asperezas

Carga con las culpas de los

Se deja Ilevar, sigue la corviente

No pinva nada en el grupo

No hace migas con nadie, se afsla

No manifiesta sus opiniones

Popular, cae bien, representativo del grupo

Busca simpatfas subestimåndose

No intima, se relaciona 10 imprescindible

No tiene criterio propio
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Se puede utilizar en el reverso un registro semejante a la Tabla 19,

donde se van anotando los nombres de los alumnos a continuaci6n del

rol que mejor les identifica. No conviene empezar el registro hasta que
haya transcurrido el tiempo necesario para conocer suficientemente a los

alumnos, y se debe rellenar paulatinamente, sin obsesionarse por com-

plecarlo en pocos dias o tenerlos a todos catalogados.

Tabla 19. Tabla para la observaci6n de roles en la clase (reverso).

Tabla de observaci6n de roles en clase

Alumna/o Alnmna/o • Alumna/o Alumna/o Alumna/o

Mand6n

Organizador

Lfder de equipo

Matdn

Dominante

Lfder social

Desafiante

Comediante

Sociable

Pelota

Trabajador

Buen compafiero

Aislado

Amigo

Pasota

Inconformista

Contemporizador

Mårcir

Sumiso

Comparsa

Solitario

Inhibido

Mascota

Alienado

Distance

Mufieco

I

A partir de los datos recogidos en la tabla, se pueden lievar a cabo
dos tipos de anålisis:

o Grupal. Permite ver la estructura social de la clase: cuåntos I(deres

hay y quiénes son, qué akumnos tienen ascendencia sobre Otros,

parejas id6neas para el trabajo, subgrupos positivos y negativos...

o Individual. Muestra Ios roles que desempefia cada alumno para po-

der intervenir sobre ellos, reconduciendo los negativos y poten-

ciando los positivos.

La informaci6n obtenida puede ser muy fitil para:

o Tener en cuenta los roles al formar parejas de trabajo tutelado, don-

de conviene que el alulnno tutor, que ayuda a su compafiero en Ias

tareas, sea APC: ascendente, positivo y colaborador, o que al menos
tenga alguno de los tres atributos.

Tener en cuenta roles al conformar gtupos de trabajo, pues deter-

minarån en gran medida su dinåmica de acci6n. Asf, un grupo in-

tegrado totalmente por alumnos descendentes serå probablemente

un grupo apåtico: qqué tenemos que hacer?», «no se nos ocurre

nada», mientras que un grupo de ascendentes tendrå problemas en

su dinåmica porque todos querrån Ilevar la iniciativa.

0 Utilizar los roles para reconducir subgrupos perturbadotes y saber

c6mo actuar sobre cada componente de los mismos: lfder, sombra,
satélites...

Roles tfpicos

Hay roles que, al presentarse en cualquier contexto, se pueden consi-
derar tipicos. Algunos de ellos, por su caråcter obstaculizador, suponen

grandes esfuerzos del profesor, pues Ilevan aparejadas multitud de conduc-

tas disruptivas repetitivas y diffciles de erradicar. Algunos de Ios mås habi-

tuales se muestran aquf, junto a las conductas tfpicas que los catacterizan

y algunas estrategias para manejarlos adecuadamente. Se propone una
amplia variedad de estrategias, entre las cuales el profesor debe seleccionar

las que le parezcan mås operativas y que mejor se adapten a su personali-

dad y estilo docente. En este apartado, las estrategias solo aparecen Inen-
cionadas, pues estån descritas en los apartados correspondientes del libro.

éDistribuci6n de mesas para trabajar o para distraerse?

Es uno de los problemas tfpicos que se suele dar al inicio de la clase,

junto a los retrasos y los alumnos sin material. La disposici6n de Inesas ya
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muestra cierta predisposici6n hacia el trabajo o hacia la disrupci6n y suele

ser el primer pulso que los alumnos plantean al profesor a principios de

curso. Algunos alumnos intentan «acondicionan la clase para sus fines, es

decir, permanecer desconectados de 10 que ocurre en la clase «oficial», por

10 cual oponen tenaz resistencia si el profesor intenta cambiar esta disposi-

ci6n. Crean zonas oscuras de camuflaje y micro-nåcleos de terculia. Algu-

nos profesores 10 permiten inicialmente y Iuego se lamentan de 10 que ha-

blan o molestan determinados alumnos, sin caer en la cuenta de que las

conductas, apropiadas o inapropiadas, suelen darse cuando las condicio-

nes son propicias. Para evitar esta situaci6n, el profesor debe favorecer una

distribuci6n que estimule la atenci6n y el trabajo, no consintiendo que le

impongan una ordenaci6n espacial que le acarree problemas posteriores.

Solo se debe aceptar la disposici6n propuesta por los alumnos si no genera

molestias y estos garantizan a cambio trabajo y atenci6n.

Aunque no hay disposiciones espaciales ideales, pues dependen del

cipo de actividad que se realiza, si hay algunas pautas generales que han

de tenerse en cuenta en cualquier situaci6n:

o Evitar zonas de sombra. El profesor debe tener a la vista a todos los

alumnos.

0 Evitar barreras. Debe haber pasillos por donde desplazarse c6mo-
damente.

0 Evitar lejanias innecesarias. Los alumnos deben estar 10 mås cerca

posible del profesor, evitando dejar vacfas las primeras mesas. Si

hay huecos en las primeras filas conviene Ilenarlos con los alumnos

sentados en las filtimas filas o en zonas de diffcil control visual.

Evitarfocos de tertulia. Si se detectan indicios de que una zona va a

crear distracci6n, conviene dispersar a sus integrantes o pedirles ga-

rantfas de atenci6n.

0 Ponerse de acuerdo. Las cosas resultan mås fåciles si varios profeso-

res, o mejor afin, todo un equipo docente, pactan una disposici6n
de mesas favorable y la establecen desde principios de curso.

Regular los retrasos: los impuntuales sistemåticos

Conductas tipicas

o Llegan carde sistemåticamente.

0 A veces, encran haciendo ruido y haciéndose notar.
o Siempre tienen excusas para explicar sus retrasos.

I

o Soslayar, si son casos aislados, pues la intervenci6n correctora del

profesor suele provocar mayor distracci6n y pérdida de tiempo que
la propia entrada del alumno.

o Pedir explicaciones, no en el momento de entfar, sino mås tarde y

de la forma mås discreta posible: voz baja, tono amiscoso, breve.

Advertir que aceptamos su excusa por una sola vez.

o Si se sigue repitiendo: advertencia personal en privado al final de Ia

clase, dejando Claro que no se van a consentir mås retrasos y pre-

guntando al alumno qué va a hacer para evitarlo en un futuro.

0 Pedir un enterado redactado por los padres.

Deberes adicionales cada vez que Ilegue tarde.

o Incorporar la puntualidad como criterio positivo de evaluaci6n
continua.

ue ocurra algo importante en los primeros monrntos, como por

ejemplo plantear actividades relevantes,evaluables: preguntas, ejer

cicios puntuables...

Borrado de quejas: dar la posibilidad de que elimine la falta por su

retraso, si no es sistemåtico, con participaci6n voluntaria en la cla-

se, intervenciones espontåneas...

0 «Da un paso hacia el trabajo y aléjate un paso de las excusas.»

0 Hacerle recuperar el tiempo perdido.

0 Mesa del impuntual. Reservar una o dos mesas aisladas para alum-

nos habitualmente impuntuales, donde no puedan distraerse ni

hablar con ningcån compafiero. Conviene establecer la rutina auto-

matizada de que cualquier alumno impuntual se siente silenciosa-

mente y sin aspavientos en la mesa sefialada tras recogef su mate-

rial discretamente.

Cazadores sin escopeta: alumnos sin material

Conductas tipicas

No traen material, y si 10 traen, no suelen sacarlo con Ias Lnås va-
riadas excusas.

o Estån totalmente desconectados de la actividad escolar.

0 Pueden mostrar una actitud pasiva, sin trabajar nada, pero sin mo-

lestar, o desafiante, oponiéndose abiertamente a las demandas Clel

profesor, segl'ln el tipo de profesor.
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0 No permitir que no tener material sea una excusa para no trabajar:
proporcionarle materiales para evitar que permanezca ocioso, si ar-

gumenta que se le han olvidado y es la primera vez. Si trabaja dos

dfas seguidos con los materiales que se le han facilitado, se le pide

que craiga al dfa siguiente su propio cuaderno para anotar en él

una felicitaci6n dirigida a sus padres por el cambio de actitud ob-

servado.

Aceptar excusas por una sola vez, advirtiendo que no se le volverån

a aceptar.

o Asignarle tareas que no precisen material espec(fico y aislarle para

que crabaje.

o «Da un paso hacia el trabajo y aléjate un paso de las excusas.»

Pedir un enterado de los padres.

o Consejo corrector: «Puedes evitarte problemas si..

0 Adopci6n de perspectivas: (Ki Y si todos hicieran 10 mismo que tå?»
o Adopci6n de perspectivas: (Q T 11 qué harfas en mi lugar?»
o Diålogo dirigido: sustituir sermones por preguntas. Pedir explica-

crones.

o Reconvenci6n razonada: «No puedo hacer excepciones contigo. Si

los demås trabajan, tlfi no puedes ser menos. ('Lo entiendes?» (En-

tiendo que no te guste la clase, pero no puedo hacer otra cosa que

ayudarte y procurar que te sea menos pesada. Pero de ninguna ma-

nera te puedo permitir que sigas sin trabajar miencras los demås 10
hacen.»

o Autoinstrucciones: el alumno, a propuesta del profesor, se plantea

como un reto la frase «traeré el material» y el profesor hace un se-

guimiento de su cumplimiento.

o Autoinstrucciones: cudntos dias con... el material. El alumno va

anotando, bajo la supervisi6n del profesor, en un almanaque o

agenda los dfas que consigue estar con el material dispuesto.

o Autoevaluaci6n diaria del alumno en rendimiento/conducta. El

alumno se autocalifica en funci6n del trabajo realizado y/o la acti-

tud mantenida.

o Ganarse el sitio. «Solo si tienes el material y trabajas tienes derecho

a sentarte donde quieras.»

o Asignarle un alumno tutor de trabajo, que se encargarå de motivar-

le y ayudarle en el trabajo. Para que dé frutos, es necesario que sea

un compafiero con ascendencia: •ca quién le harfa caso?

Roles

o A-nunciar una soluci6n pr6xima: «Trabaja y pronto poclrås..

o Averiguar c6mo se siente en clase.

o Averiguar qué le gusta y qué se le da bien, procurando darle opor-

tunidad de •explicarlo en la clase.

«Ayådame a no usar castigos.»

o Moldeado: aproximaciones sucesivas. Que empiece por trabajar un
poco, aumentando la dosis progresivamente. El tiempo en que estå

sin trabajar necesatiamente debe estar sin molestar a los demås.

Demanda de reciprocidad: «Yo te ofrezco ayuda. T (L, é(1LLé me ofre-
ces?»

o Despersonalizaci6n: referencia a Ias normas. «Te entienda, pero

hay normas que me obligan a hacer que trabajes y a ti a trabajar.»
<QEn qué quieres colaborar?» (QQué estås dispuesto a hacer?»

0 Hacerle ver que estå en su mano cambiar.

0 Decirle claramente qué se le pide y qué se espera de él.

Proponerle tareas cortas y asequibles y éxitos fåciles al principio.

0 Averiguar qué hace con otros profesorß. Pedir explicaciones si con

Otros profesores no se comporta igual.
o Hablar varios profesores con el alumno en privado, si se ha com-

probado que el problema se da en varias clases.

0 Si confiesa abiertamente una accicucl oposicionista, dejando paten-

te que no piensa traer el material, no se debe tratar como un pro-

blema de falta de material, sino como un desaffo, pasando a aplicar

Otro tipo de estrategias.

Disrupciones [eves

Conductas tipicas

o Son conductas que, debido a su caråcter leve y aislado, aunque re-

sultan ligeramente molestas, no impiden el normal desarrollo cle la

clase: dos alumnos que hablan durante un breve periodo cle tiem-

poi otro que en un momento dado se distrae mirando por la venta-
na, faltas eventuales de concentraci6n..

o Son situaciones que desearfamos evitar, pero que la intervenci6n

para reconducirlas supone mayor riesgo que si se dejan pasar, Siem-
pre que no se conviertan en persistentes o manifiestamente inc6-

modas para el profesor.
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o Soslayar. Dejar pasar, no hacer caso, para evicar que se distraigan

Otros y para no dar protagonismo negativo al alumno disruptor.

Consiste en actuar como si no se hubiera percibido nada, sin hacer

gestos que denoten una sensaci6n de fastidio.

0 Extinciån. Si una conducta no sirve para el objetivo que persigue,

se extingue. Muchas conductas persiguen llamar la atenci6n del

profesor y provocar su reacci6n, por 10 que el «no hacer caso» pue-

de tener mejores efectos que hacer advertencias.

o Cudndo soslayar. La clave para decidir si debemos soslayar o actuar

es la pregunta: '(k Qué pasaria si no interviniéramos?» Si es una con-

ducta aislada que no perturba la marcha de la clase, conviene sosla-

yar. Si es persistente o muy evidente, no.
0 éAguantar hasta cudndo? Esta estrategia no se debe mantener hasta

que el profesor pierde Ia calma y acaba explotando encolerizado.

Cuando el profesor siente que las condgctas del alumno, aunque
leves, estån afectando ostensiblemente el desarrollo de la clase, de-

be intervenir, para 10 cual puede recurrir a cualquiera de las si-

guientes opciones:

—Advertencia mediante gestos de la forma mås discreta y cercana

posible, o mediante monosflabos en voz baja.

—Atenciån visual preferente. Mirarle fija e insistencemente, dejando

Claro que estamos pendientes de él.

Dedicar la explicacidn al alumno distraido. Es una atenci6n vi-

sual preferente mantenida durance toda una explicaci6n o activi-

dad.

Cercanfa del profesor.

— Petici6n voluntaria de cambio de ubicaciån por parte del alumno.
e éAplazamos? Hay que valorar si conviene aplazar la intervenci6n
hasta que se repita la conducta perturbadora o hasta el final de la

clase.

o Fatiga, aburrimiento. Si las distracciones se generalizan, conviene

plantearse si son un indicio de fatiga o aburrimiento y adoptar las

medidas didåcticas pertinentes para evitarlo, como puede ser un
cambio de actividad o dar paso a actividades de meseta.

Roles

El charlatån

Conductas tipicas

0 Habla sin parar, estå continuamente cuchicheando.

0 Busca la compafifa de otro charlatån u oyente de su misma onda,

alguien que le haga caso, pues necesita estar con gente que Ie escu-

che y le hable.

0 No sigue la clase 0 10 hace intermitentemente, cuando no tiene
mås remedio por sentirse vigilado.

Estå pendiente de que el profesor dirija su atenci6n hacia otro lu-

gar para iniciar conversaci6n con el vecino.

0 Abusa de rumores, cotilleos y difusi6n de secretos.

0 Cualquier tema es vålido para entablar tertulia.

Cuando se le advierte, para de hablar, pero a Ia menor ocasi6n
vuelve a envezar.

Estrategias

Atenci6n visual preferente, estar pendiente de él.

0 Hablarle/preguntarle cuando estå a punto de hablar.

o Cercanfa del profesor.

Ubicaci6n ocasional del profesor detrås de él.

Dedicarle la explicaci6n.

0 Preguntas intercaladas en la explicacidn: «•eQué he clicho?», •Pue-

des repetirme 10 que acabo de explicar?»

e Gestos de advertencia.

0 Aislamiento temporal en la clase, mejor si se consioue que 10 solici-

te él.

e Ubicaci6n en primera fila.

e Acordar con él sefiales no verbales que le incliquen 10 que estå ha-
ciendo.

• Ganarse el sitio.

e T 11 sabes 10 que haces y yo también 10 sé.
0 Advertencia en privado.

0 Reforzar sus intervenciones positivas en clase.

o Darle atenci6n positiva.
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El interruptor perpetuo

Conductas tipicas

o Interrumpe constantemente cualquier actividad, haciendo comen-

tarios fuera de lugar o ruidos continuos para distraer a los demås.

0 Aprovecha el mfnimo descuido del profesor para crear pequefias

disrupciones.

0 La acenci6n enfadada del profesor es para él mås gratificante que el

pasar desapercibido, pues le proportiona satisfacci6n y prestigio

ante algunos compafieros de referencia.

o Busca llamar la atenci6n a toda costa, con conductas llamativas.

Inoportuno, pregunta a destiempo, se levanta cuando no toca.

o Suele dedicarse a mostrar su hostilidad hacia la tarea y, a menudo,

hacia el profesor.

o No sigue normas ni 6rdenes.
o Es una de las disrupciones mås frecuentes y molestas para el profe-
sorado.

Estrategias

Soslayar, cuando se trata de una conducta aislada.

Advertirpersonalmente, con serenidad, en voz baja, que no consen-

tiremos la reiteraci6n de la conducta disruptiva.

o Advertir en privado: «No te puedo consentir que estés interrum-

piendo constantemente; los demås tenemos derecho a trabajar, pe-

ro no podemos. éNos vas a dejar?»

o Atencidn visual preferente. Mirar al interruptor fija e insistentemen-

te, dejando Claro que estamos pendigntes de él.

Dedicarle la explicaciån. Es una atenci6n visual preferente manteni-

da durante toda una explicaci6n o actividad.

Preguntarle sistemåticamente cuando estå a Punto de hablar o mues-

tra indicios de que va a hacerlo, para conseguir que asocie el hecho

de hablar a tener que responder preguntas sobre los contenidos

que se estån trabajando en ese momento.

éHas entendido 10 que te estoy advirtiendo? Repitelo. Se le pide al

alumno la repetici6n literal de la advertencia que le acabamos de

hacer, y si sabe qué se pretende con ella, para dejar constancia ex-

presa de que no hay confusiones ni ambigüedades.

c; Tepuedes controlar tø; 0 10 tengo que haceryo? Es una invitaci6n al au-

tocontrol y no una amenaza, por 10 que hay que plantearla distendi-

.i
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damente, como un reto, pero dejando Claro que la alternativa a la

falta de autocontrol es la adopci6n de medidas a cargo del profesor,

puntualizando que es una opci6n que no se desea en absoluto.

0 e•Lo solucionamos entre t." y yo. .. 0 10 tenemos que trasladar a otras

personas para que 10 arreglen? Jefe de estudios, padres, director.

0 Tutor de conducta. El alumno acepta que Otro compafiero, pto-

puesto por el profesor o pactado entre los dos, se encargue de con-

trolar y corregir sus interrupciones. Se nombra tutor de conducta a

un compafiero con ascendencia sobre el alumno.

0 Ayzidame a no war castigos. Dejando Claro que no se va a consentir

que siga con la dinåmica de interrupciones, se le picle que evice al

profesor el desagradable papel de aplicar sanciones, que en realidad

serfan autosanciones elegidas por el alumno, dado que se te han

ofrecido oportunidades de evitar}as y las ha desaprovechado.

0 3 Vlas (pågina 95).

Y si todos hicieran 10 mismo que t"? Se recurre a la estrategia aserti-
va de poner al alumno en Ia perspectjva de los demås, para que

aprenda a priorizar el interés colectivo sobre los intereses inclivi-

duales, cuando haya enfrentamiento entre ambos.

Ayudas durante el proceso. Se trata de complementar las medidas de

control con medidas de apoyo, para facilitarle experiencias de éxito.

Demanda de reciprocidad: (Te ofrezco ayuda. TL'L équé me ofreces a mf?»

Consigue que tefelicite alfzna.l de la clase.

o Prestarle atenciån positiva, cuando trabaja y se comporta.

0 Autoevaluacidn de conducta (pågina 91).

Borrado de quejas (pågina 88).

0 Callar hasta que calle. Se detiene la actividad que se estå realizando

hasta que el alumno cese en sus interrupciones, miråndole fija-

mente. Solo se debe utilizar muy eventualmente y si el profesor es-
tå seguro de que tiene ascendencia sobre el alumno, pues puede

dar Lugar a desafios o contestaciones por parte del alumno.

Cambiar verbos.

0 Compararse con uno mismo: hoy, mejor que ayer. Entrenarle en la

mejora continua.

0 Compromiso pt%blico ante la clase. El alumno se compromete ante la

clase a cesar en sus interrupciones.

0 Congelaciån de medidas. Se aplazan posibles medidas punitivas,

previo compromiso del alumno, a la espera de la evoluci6n del

comportamiento del alumno.
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o Conseguir Infirma de... (pågina 88).

0 Cudntos dias sin... Aucocontrol, moldeado. Se emplaza al alumno a

ir marcando en una agenda o calendario cuåntos dfas estå sin reali-

zar ninguna interrupc16n.
0 Despersonalizar: recurrir a los derechos propios/colectivos. (Los demås

tienen derecho a recibir una clase en condiciones y no les dejas»,

«yo tengo derecho a dar la clase en condiciones y tå.. .».

0 84 qui.én le haria caso? Si el profesor percibe que no tiene influencia

sobre un alumno, conviene averiguar a qué persona le suele hacer

caso, quién tiene influencia sobre él, para conseguir su mediaci6n.

o Disposiciån de la clase en U, si son varios los alumnos interruptores,

con el fin de eliminar zonas oscuras de camuflaje y facilitar una

distribuci6n equitativa y uniforme de la atenci6n visual del profe-

sor hacia todos los alumnos.

o Enterado redactado por los padres. Especialmente indicado con pa-

dres colaboradores y con capacidad de influencia sobre el hijo.

Ademås de pedir el enterado, conviene pedirles que comprometan
a su hijo en el cambio de actitud.

o Entrevista con los padres, para que medien en el cambio de actitud

del hijo.

• Expresidn de emociones del profesor al fin de clase. El profesor pone

de manifiesto su malescar por las interrupciones y pide expresa-

mente que dejen de producirse en los pr6ximos dfas.

e Cercanfa, mediante la movilidad del profesor o la ubicaci6n cerca-

na del alumno.

0 Ganarse el sitio: el alumno mantiene su ubicaci6n, pero compro-

metiéndose a modificar su actitud.

0 Pideme que te cambie de sitio.

0 Gesto/mirada de advertencia, seguida de gesto de reconocimiento.

o Maiana... El alumno expresa en una frase que empieza asf la in-

tenci6n clara de no interrumpir.

o Diario del equipo docente. Permite detectar råpidamente si las inte-

rrupciones se dan con varios profesores y aplicar medidas conjuntas.

o Situarse detrås del interruptor o en un lugar que permita ver al

alumno y no ser visto por él.
o Norma del dia. Se plantea a la clase el reto de conseguir estar toda

la hora de clase sin interrupciones.

o Nota defelicitaéidn a 10s padres anunciada sobre la mesa.

o Pedir explicaciones/soluciones.

Roles

P6ster de retos y logros.

14-7
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0 Adopci6n de perspectivas. Conseguir que se ponga en el lugar del

profesor.

o Reconvenciån razonada. Explicaci6n debidamente aroumentada de

por qué debe cambiar su actitud.

0 Pideme Otra oportunidad.
0 Post-it.

0 Advertencias gråficas.

0 Tendrås una queja alfznal de clase si...

0 Queja telemåtica, tamagotchi. El profesor informa al alumno que

irå registrando en su unidad personal cada interrupci6n sin avisar-

le y que tendrå que asumir las consecuencias disciplinarias que co-

rrespondan.

Irrespetuoso

Conductas tipicas

0 Adopta una actitud insolence y desconsiderada.

0 Utiliza un lenguaje ofensivo e hiriente.

e No tiene en cuenta los sentimientos de los demås ni Ie importan.

0 Despectivo, vengativo, agresivo.

o Pleiteador, por el mero placer de provocar incomodidad a los de-

mås.

o Le gusta Ilevar la contraria y decir la t'Lltima palabra.

o Aparenta estar por encima de las cosas y de los demås.

Intenta demostrar que nada le asusta ni le preocupa.

Estrategias

• No entrar al trap. No apagar fuego con fuego. Mantener la calma
y adoptar una actitud tåctica, sin entrar en enfrentamiencos perso-

nales..

0 éHaces 10 mismo con otrosprofesores?

Entrenamiento en reciprocidad:

— por qué me tratas asf? éTe trato yo asf?
— ('Te gustaria que a ti...? •eC6mo te sentrrfas tå si. - . ?

— Exigir respeto mutuo. Respétame si quietes que te respete.
Atiende si quieres que te atienda.

— Escucha si quieres que te escuche.

No grites si no quieres que yo te grite.
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Sid,.

Cdmo dar clase a los que no quieren

No puedo consentirte que sigas faltåndome el respeto. éQué vas
a hacer para que no se repica? •Y si no 10 cumples?

o Las 3 vias.

0 Conversaciån en privado.

o No faltar al respeto al irrespetuoso, invertir la espiral, evitando espe-
cialmente sarcasmos y humillaciones, que no hacen sino escalar el
conflicto.

Roles

Apåtico

Conductas tipicas

e Poco activo, nunca tiene ganas de trabajar.

0 Adopta una accitud indolence, indiferente.

i49

Instigador en la sombra

Conductas tipicas

Disfruta creando problemas.

0 Incita a las hostilidades, pero nunca da la cara.

o Suele actuar en la sombra, aunque otras veces quiere demostrar

que es el lfder y se muestra abiertamente hostil.

0 Provoca tensiones y enfrentamientos en clase y fuera de ella.

o Va tensando la cuerda, pero sin que se rompa.

A menudo irresponsable e inmaduto, cree que nunca va a ser des-
cubierto.

Estrategias

o Identificarle en privado: «Tengo sospechas de que tå. y si no

cambias, debo hablarlo con cus padres u otros profesores.»

Descubrir el disfraz: (Estås en todas las situaciones. Algo tendrås

que ver.»

Especificar exactamente la conducta que debe cambiar.

0 Contrato de conducta.

Convencerle de su capacidad para hacer otras cosas.

0 Pedirle soluciones,

0 Reconocerle el derecho a quejarse, pero no a alborotar.

0 Advertirpersonabnente, con serenidad, en voz baja, que no consen-

tiremos la reiteraci6n de la conducta disruptiva.

3 vfas.

0 Prestarle atencidn positiva, cuando trabaja y se comporta.
0 Autoevalua.ciån de conducta.

o Diario del equipo docente. Permite detectar råpidamente si las in-

terrupciones se dan con varios profesores y aplicar medidas con-

Juntas.

.1

'l

I

1

• Evita por todos los medios participar en las actividades de clase.

e Tiene escasa motivaci6n y falta de energfa.
e Le cuesta atender, estå distrafdo, ausente.

0 No obedece 6rdenes ni hace Ias tareas, aunque no protesca.
0 Baja autoestima, •tiene pocos amicos.

0 Estå en sus asuntos y pretende que nadie le moleste, ni siquiera el

profesor.

Estrategias

0 Observaciån sistemåtica. Irla retirando paulatinamente: fitengo que

estar siempre encima de ti para que tråbajes?», «æres capaz de tra-

bajar sin vigilancia?».

Dar responsabilidades.

0 Preguntarle en clase, pedirle opini6n.

o Reconocimiento del esfuerzo y del trabajo.

o Proponerle tareas cortas y asequibles.

Reforzar sus avances.

No ignorarle ni pedirle menos tareas que a los c[emås.

Mat6n

Conductas tipicas

o Agresivo ffsica o verbalmente con las personas o enseres cle fa

clase.

0 Intimida, insulta, amenaza, provoca, humilla.

o Desobediente y contest6n.

o A veces suele burlarse de otros.
• Alardea de su fuerza o su poder.

o Irascible, impulsivo, con baja autoestima.

0 Busca vfctimas pasivas, asustadizas, solitarias.

o Busca el lado negativo de cualquier situaci6n.

• No tiene en cuenta las consecuencias de sus actos.
o Asocia violencia con reconocimiento y prestigio.
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o Escar atento a los indicios intimidatorios y cortarlos.

0 Corregir cualquier forma violenta de expresi6n.

0 Compromiso påblico, contrato.
e Hablar con los padres, implicarlos en la soluci6n.

Aislamiento.

o Pedir descripciones, mejor que explicaciones: todo empez6...

0 Adiestramiento en el control de la ira y la impulsividad.

0 Sustituci6n de reacciones acresivas por asertivas.

0 1-lablar con el agresor para que aprenda a sustituir las relaciones

dominio-sumisi6n por otras asertlvas, de respeto.

Aumentar la vigilancia en lugares poco frecuentados por adultos.

Cruzar fuentes de informaci6n: alumnos, profesores, PAS, fami-

lias.

0 Identificar posibles afectados.

o Proteger a la vfctima durance todo el proceso: profesor vigilante,

compafieros solidarios.

Entrenarle en estrategias de autocontrol.

Aplicar consecuencias punitivas severas si no se ven muestras de
cannbio de actitud.

Gracioso

Conductas tipicas

e Interrumpe con chistes a destiempo.

0 Tiene respuestas para todo 10 que se le dice.

0 Popular, sociable, inmaduro emocionalmente.

o A veces hiperactivo.
0 Siempre pendiente de hacer gracias, no puede centrarse
tareas.

Estrategias

o Permitir chistes adecuados en momentos adecuados.

0 Elogiar el humor, si es breve y oportuno.

o Mostrar con un gesto: «Ya es suficiente.»

0 Si persiste, en silencio, no refr y mirar serio.

o Evitarle la audiencia.

o Las bromas, en su momento», «este no es el momento».

en las

Roles

Desafiante

Conductas t{picas

0 Se opone a todo 10 que dice el profesor: «no me da Ia gana», «no

pienso hacerlo».

0 Interrumpe, gritando a veces o utilizando otras un lenguaje obsceno.

Cuestiona la autoridad del profesor y a menudo procura enfurecer-
le, estando pendiente de su reacci6n para actuar a la contra.

0 Necesita reafirmarse oponiéndose al profesor, para demostrar su

poder.

0 Incumple las normas regular y deliberadamente.

Provoca disrupci6n en clase por el menor motivo.

Se burla de los que no son como él o los critica.

e No le importan las opiniones y valores de los demås.
e Si le miran o hacen caso, empeora su conducta.

Busca las discusiones, pidiendo justificaci6n por todo.

o Puede convertirse en un lfder.

Estrategia.s

e Mantener el control, permanecer calmado.

0 Demorar la respuesta. Responder lento y calmado.

0 Posponer las explicaciones al final de clase. Si las pide insistente-

mente, decirle que se Ias daremos, pero en e] despacho del clirector

o en presencia de sus padres.

Repetir tranquilamente la orden. Si se niega, preguntar las razones

en privado. Reanudar la clase 10 antes posible, mirando a otro sitio.

e Advertencia en privado, pidiendo explicaciones: «æor qué intentas
provocarme?», «e•te he hecho algo?», «sé que no tenias mala inten-

ci6n, pero no 10 vuelvas a hacer».

o Despersonalizar: «tengo la obligaci6n de dar clase a los clemås y no

puedo robarles tiempo porque tuf no colabores».
o Conversaciones informales con el alumno.

Petici6n de reciprocidad: «tråtame colno yo te trato», «respétame

como yo a ti».
Pacto con los satélites, si los tiene.

o Entrevista con los padres.

o Contrato por escrito alumno-profesor-padres.

o Triangulaci6n: mediaci6n de otro profesor o cargo directivo.

0 Evitar las ironfas con él.
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0 Siempre tiene asuntos que contar y si no, los busca.

0 Quiere darse importancia.

153

o «Las normas no son castigos, sino garant{as de seguridad y libertad

para todos.»

0 Decirle que, si no estå de acuerdo con una norma, que 10 razone y

que proponga Otra, pero que cumpla.
0 Centrarse en la conducta, no en el alumno.

Grosero

Conductas tipicas

0 Hace comentarios soeces para llamar la atenci6n o para provocar.

0 A veces busca ofender o desautorizar al profesor, bien para ganar
prestigio, bien para dar rienda suelta a su resentimiento.

0 Da voces, habla alto.
0 Quiere impresionar usando palabrotas que los demås no se atreven

a usar.

Estrategias

0 No dejar pasar de ningån modo.
Hacer una primera advertencia tranquila pero firme, sin mostrar

signos de enfado, que quizå sea 10 que busca el alumno.

o Conversaci6n privada, si se repiten las groserfas, pero sin actuar

impulsivamente: evitar entrar al trapo.

0 Borrado de quejas: cada tiempo sin groserfas se le borra una queja
anterior.

o Entrenamiento en reciprocidad: exigir respeto mutuo.

0 Compromiso: cuåntos dias sin...

0 Contraro de conducta.

o Compromiso pfiblico ante Ia clase.

0 Darle atenci6n positiva cuando consigue estar cierto tiempo sin

emitir groserfas.

0 Enterado de los padres, si no cambia.

Cotilla

Conductas tipicas

o Siempre murmurando de los demås.

o Suele comentar cotilleos y hechos negativos.
Busca atenci6n mediante los rumores.

e Busca alarmar y sorprender.

0 Poco leal, le gusta ver a los demås con problemas.

0 Necesita estar con gente que le acepte y que le escuche sus «primi-
clas».

Estrategias

Explicar el dafio que puede estar causando.

o Evitar hundirle o rechazarle.

o Darle vfas para hablar en positivo: «intenta contar solo cosas posi-

tivas de los demås durante un cierto tiempo».

0 Preguntarle por cualidades ajenas de los compafieros mås critica-

dos por él.

o No atender a los cotilleos, cortar en seguida.

Hiperactivo

Conductas .tipicas

o Siempre moviéndose, levantåndose, hhblando...

o No se concentra en las tareas, baja at-enci6n.
o Impulsivo, irreflexivo.

Siempre tiene alguna excusa que atender o algo que hacer para le-

vantarse.

0 Suele buscar excusas para todo.

0 Pide salir de clase sin motivo e incluso 10 Ilega a hacer sin permiso.

o No es consciente de estar haciendo nada malo.

Estrategias

o Soslayac, si no 10 puede remediar y no es muy frecuente.
o Ubicaci6n cercana al profesor.

Atenci6n visual preferente.

Alabar los logros y los progresos.

o Autorizar movimientos cada cierto tiempo.

Moldeado o aproximaciones sucesivas.

Refuerzo de respuestas alternativas: atencler al profesor, estat senta-

do, trabajar durance X minutos.
e Dar responsabilidades que impliquen movilidad.

0 Autoinstrucciones: marcarse un prop6sito en clase, cuånto ciempo

sin...

0 Proponerle careas cortas y variadas, marcando los pasos que ha de

seguir.
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Contest6n

Conductas tipicas

o ace comentarios continuamente.

0 Siempre tiene que decir la åltima palabra.

155

Ili

o {Q Y si todos se movieran como tå?»
o Aislamiento, dentro o fuera de clase en funci6n de la gravedad.

0 Derivar a un especialista, si hay causas orgånicas subyacentes.

Tfmido

Conductas tipicas

Retrafdo.

o Con pocas habilidades para relacionarse con sus compafieros.

o Habla poco con los compafieros y con el profesor.

o Aislado voluntariamente.

0 Inseguro, pasivo.

Excesivamente ansioso al hablar o estar con ptblico.

Estrategias

o Fomentar su participaci6n, sin agobiarle.

0 Buscar un amigo que le sirva de puente conector.

o Mejora de la autoestima.

0 Moldeado o aproximaciones sucesivas.

0 Autoinstrucciones: un prop6sito en clase.

0 Creat en clase un clima favorecedor, sin burlas ni rechazos.

0 Fomento del trabajo en grupo y por parejas, con un compaöero cå-
lido y sociable.

Chivo expiatorio

Conductas tipicas

Suele ser el blanco de las iras ajenas y de las agresiones ffsicas o ver-

bales.

e Sufre las humiilaciones y las ofensas en silencio.

Con frecuencia es objeto de burlas.

Estrategias

o Insistirle en que pida ayuda a los primeros indicios.

0 Buscar fuentes alternativas de informaci6n, que puedan informar-

nos de los abusos, si la victima no es capaz de hacerlo.

Proporcionarle apoyos en la clase que le aporcen seguridad.

o No entrar en provocaciones.
o Evitar estar solo.

o Entrenamiento en asertividad.

I
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o Arrogante y egofsta, desconsiderado con las opiniones de los demås.

Estrategias

o Advertir en privado, rechazando Ia conducta, pero no a la persona.

9 Averiguar si 10 estå haciendo a prop6sico o involuntariamente.

No discucirle sus razones: no quiere la raz6n, sino atenci6n.
o Despersonalizar, mantener la calma, desviar la atenci6n.

o Hacerle ver la necesidad de salvaguardar el tiempo cle los demås.

0 Acordar con él algån gesto que le indique que debe cottar de in-

mediato.

Sabelotodo

Conductas tipicas

0 Le gusta lucirse y demostrar 10 brillante que es.

o Busca atenci6n y admiraci6n.

o Elevado afån de protagonismo.

0 Muestra un comportanuento altamente competitivo.

0 Se siente superior y quiere tener la raz6n en todo.

0 Crftico o despreciativo con las opiniones de los demås.

Estrategias

0 Advertir en privado que esa conducta le aleja de los demås y le ha-

ce parecer menos valioso.

o Dar responsabilidades y liderazgo.
0 «Es inteligente saber cuåndo y c6mo uno tiene que hablar.»
o Animarle a escuchar activamente a los demås y a valorar sus apor-

taciones.

e Reconocer su valia cuando él no la quiera demostcar.

Camarilla

Conductas tlpicas

e Dominan a los demås y les tratan como inferiores.

Fuertemente cohesionados.

o Muestran faltas de respeto a Ios demås, incluyendo ai profesor.
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Estrategias

157

o Se rfen mutuamente las gracias y «hazafias».

o Buscan poder y obtener privilegios.

Estrategias

o Conocer los roles de cada uno en el grupo.

o Actuar sobre el lfder, pactar con él.

o Actuar sobre los satélites.

o Crear grupos de trabajo flexibles de forma que tengan que sepa-

rarse.

0 Cambiar la distribuci6n de la clase regularmente, cuando se perci-

be que los agrupamientos negativos se estån consolidando.

Plancearles que se tienen que ganar el derecho a escar juntos: «si es

bueno para la clase, estaréis juntos, si no.. .».

Absentista esporådico

Conductas tipicas

0 Suele faltar a clases sueltas, a menudo en las primeras o [Itimas horas.

o Las faltas suelen coincidir con materias que ha abandonado, bien

por su alto grado de exigencia, bien porque los profesores no son

de su agrado.

Suele tener «compafieros de viaje», con los que planifica las fugas.

0 Siempre tiene excusas para justificar las faltas.

Estrategias

Detectar råpidamente las primeras faltas y atajarlas con prontitud.

0 Cuando las faltas son a filtima hora, conviene comunicarlas a los

padres inmediatamente, con la finalidad de que los alumnos sepan

que van a tener un seguimiento exhaustivo.

0 Enterado de los padres.

Contraco por escrito con los padres como garantes.

Absentista habitual

Conductas tfpicas

o Falta a mås de un 30 % de las clases.
o Falta dias completos.

0 Desaparece en ocasiones durance temporadas.

0 No suele molestarse en justificar las faltas.
0 Absolutamence desentendido de las tareas escolares.

o Tener un protocolo perfectamente definido e incardinado dent-ro

de un plan municipal de absentismo, que prevea la cadena cle ac-

tuaciones que se van a seguir y los responsables de las mismas.

Detectarlo råpidamente.

0 Averiguar la actitud de los padres ante el absentismo del hijo y ac-

tuar en consecuencia (Tabla 20):

Lo desconocen.

— Lo conocen y 10 permiten.

Lo conocen y 10 justifican.

— Lo conocen y manifiescan no poder evitarlo.

Tabla 20. Actuaci6n ante el absentismo en funci6n de la actitud de los padres.

Actitud de los padres

Lo desconocen

Lo saben y 10

permiten y

justifican

Lo saben, pero
no 10 pueden

evicar

Estrategias

— Informar råpidamente
— Acordar Ltn celéfono de contacto fiable

— Seguimiento diario del tutor, con
llalnada inmediata a los padres

— Acordar llamadas diarias de los padres

a un encargado de faltas; puede ser el jefe
de estudios, el tutor o un profesor

Dar parte a la comisi6n municipal
de absentismo, si persiste

— Entrevista con los padres
—Acordar con los padres una via de contacto

telef6nica fiable y regular
— Advercir a los padres que no se van a
admitir nada m•ås que justificantes oficiales

— Informar a los padres de ia posibilidad de
que la comisi6n municipal de absentismo

sea informada, si no colaboran ellos

— Advertir al alumno que debe cumplir
con las normas del centro y sus padres

también, y que no le van a valer

justificaciones de sus padres

— Contraco con el alumno, actuando como
garante el jefe dé estudios

— Dar parce a la comisi6n municipal de
absencismo,.si persiste en las ausencias

Responsables ;

Tutor

Jefe de

estudios

— Tutor

— Jefe de

escudios

Director

Tutor

— Jefe cle
escudios

— Director
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Vago, desmotivado

Conductas tipicas
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AUTOESTWIA

o No da problemas, pero no trabaja.
o Ocupa su tiempo solo en 10 que le gusta y divierte.

o Incapaz de acometer cualquier tarea que le suponga el mås mfnimo

esfuerzo.

o Siempre tiene excusas para no hacer la tarea encomendada.

o Si 10 intenta, abandona al poco tiempo ante el mås mfnimo obs-

cåculo.

Incapaz de marcarse metas y Ilevarlas a cabo si le suponen esfuerzo.

o Incapaz de renunciar a sus diversiones.

o Se suele dejar Ilevar por las «tentaciones» que le proponen sus com-

pafieros.

Estrategias

Asegurarse de que al menos quiere intentarlo: pedir una primera

prueba pråctica.

o Plantearle, o mejor conseguir que se plantee pequefios retos: «la

mås larga caminata empieza con un paso».

0 Dividir la tarea en pequefios pasos que le garanticen un primer éxi-

to råpido y fåcil.
o Alumno-tutor de rendimiento: acordar con el alumno una persona

que haga el seguimiento y la valoraci6n del cumplimiento del

compromiso.

0 Invitarle a leer biografias de personajes motivadores que hayan te-

nido que superar fuertes obståculos con fuerza de voluntad: Haw-

king, Mandela, Curie...

0 Entrenarle en un estilo de atribuci6n interna.

Haré-hice: se le invita a anotar 10 que va a hacer durance la clase o

durance una tarde de estudio (haré), para luego pedirle cuentas

(hice).

• Hacer que se compare consigo mismo: crecer como las plantas.

o Buscarle un compafiero que tire de él.

.1

Qué hacer

Crear situaciones en la clase que potencien la autoestima de todos los

alumnos, incluidos los de bajo rendi.miento académico.

— Detectar alumnos con baja autoestima y buscar Vlas defortaleci711ien-
to de la misma.

Por qué

Porque una alta autoestima es zm.factor determinantepara consegv.ir

éxitos académicos, ademås de proporcionar satisfacci.ån y equilibria

personal.

— Porque, si el desarrollo de la clase no da al alumna oportuniclades cle

mantener alta su autoestima, buscarå Vlas alternativas para hacerlo

que probablemente interferirån en la clåse.

C6mo

Aplicando cuias socioemocionales potenciadoras cle la autoesti.ma.

— Dando protagonismo y posibilidades cle autorrealizaciån a tod.os los
alumnos.

— Procurando un buen autoconcepto académico en todos los alumnos.
— Mediante talleres o programas de habilidades sociales, que se desarro-

llan en sesiones de tutoria o en a.lgun.a aszgnarura especifica clond.e

tengan cabida.

El autoconcepto académico

Hay dos conceptos clave para entender por qué unos alumnos «se
enganchan» al estudio y Otros no: el autoconcepto y la autoestima.

Podemos definir el autoconcepto como el conjunto de creencias y
opiniones que cada uno tiene sobre sf mismo y que influye en las accio-

nes que ejecuta, el esfuerzo que les dedica y 10 que piensa al realizarlas. A1

ser una representaci6n subjetiva, puede corresponderse o no con la reali-

dad: puede haber autoconceptos realistas y autoconceptos desviados de la

realidad por exceso (sobrevaloracidn), o por defecto (minnsvaloraciÖn). Se

va modificando en funci6n de una serie defactores:
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o Las percepciones propias: la valoraci6n del propio potencia[.

o Los logros: 10 que se consigue.

o Las percepciones sobre los demås: 10 que se observa.

0 Las emociones que se experimentan: 10 que se siente.

0 Los mensajes que los demås nos envfan: 10 que nos dicen.

Dado que 10 que importa es la capacidad crefda mås que la real, es

obvia la necesidad de promover en los alumnos un autoconcepto realista,

basado en la confianza en las propias posibilidades, pues un autoconcep-

to negativo hace dudar de la capacidad para resolver tareas, aun cuando

parezcan de interés, Ilevando a la båsqueda de excusas para no realizarlas

y a intentos por tener éxito en otras facetas incompatibles con la clase.

Hay un autoconcepto general: c6mo me veo globalmente, y autocon-
ceptos especificos: c6mo me veo como estudiante, como madre, como de-

Entre estos, aquf nos interesa el autoconcepto académico, que espornsta...

el conjunto de creencias del alumno referidas a la propia competencia

para afrontar retos escolares y que es uno de los factores determinantes

del éxito académico. Cada alumno, a principios de curso, hace un con-

trato implicito de estudio consigo mismo, prevé la cantidad de esfuerzo

que debe dedicar al estudio y afronta las tareas de acuerdo con dicho

contrato (L. Taylor, 1984). Aunque a los nueve afios ya se suele tener un

autoconcepto bastante definido, el profesor debe procurar estar atento a

los alumnos con un acusado déficit en el mismo con el fin de hacerles ver

que todos tienen potencialidades por explotar y que si 10 intentan, van a

recibir las ayudas necesarias.

La autoestima

Autoestima es el grado de satisfacci6n asociado al concepto de sf mis-

mo, sentirse bien consigo mismo, y, segån Yela, estå asociada a dos nece-

sidades båsicas de la persona:

0 Percibir que uno vale para algo: éxito.

0 Percibir que uno vale para alguien: reconocimiento.

Tiene un valor estrat&ico en los estudios, pues mantiene con el éxi-

to académico una relaci6n en espiral: los éxltos académicos elevan la au-

toestima, y la mejora de esca Ileva a nuevos logros académicos, del mismo

modo que los alumnos que no consiguen elevar su autoestima por vfas
académicas buscarån vfas alternativas para ello, como ser chistoso, sentir-
se poderoso intimidando o liderando actividades de diversi6n. Nos sole-

Autoesthna

mos sumergir gustosos en 10 que nos proporciona éxito y evitamos 10 que

nos conduce al fracaso. Los alumnos QNQ intentan no hacer las tareas,
como medida de protecci6n ante el probable fracaso: mejor demostrar

que no se quiere que dejar que los demås piensen que no sabe/no puede,

es decir, las conductas disruptivas son un mecanismo de defensa para

mantener alta la autoestima, por 10 que el profesor debe procurar que la

clase contribuya a elevar la autoestima de los alumnos. De todos.

La potenciaci6n de la autoestima académica es la via motivacionai

de mayor alcance, de mayor sostenibilidad en el tiempo y de mayor inde-

pendencia respecto a la presencia del profesor, ademås de que evita el pe-

sado esfuerzo de tener que motivar actividad a actividad, buscando vfas

atractivas y amenas que no siempre son posibles.

Potenciadores de la autoestima

El profesor puede potenciar la autoestirna de los alumnos m•ås reti-

centes teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

0 Mantener entrevistas peri6dicas con el aiumno, tendentes a averi-

guar qué es capaz de hacer y qué estå dispuesto a hacer, sin adoptar

enfoques competitivos, dejåndole Claro que todos tenemos capaci-

dades y que con esfuerzo y ayudas Ilegan los éxitos.
Conseguir que crea en sus posibiiidades, pues 10 decisivo es la ca-

pacidad crefda, mås que la real.

Adaptar los objetivos y el nivel de dificultad de Ias tareas a las posi-

bilidades de cada alumno: «no pedir peras al olmo, pero exigirle

sombra».

0 Acordar con el alumno un plan de aproximaciones prooresivas, mol-
deado, que a través del esfueuo le Ileven a una superaci6n continua.

Procurar que el alumno se sienta seguro, respetado y acepcaclo, co-

nociendo sus capacidades y limitaciones: qué puede hacer y qué

no, y evitando en todo momento prejuicios y etiquetas.
0 Ensefiarle a considerar el error como ocasi6n de aprender y avan-

zar, evitando a toda costa que se avergüence o se le ridiculice.

0 Potenciar la participaci6n y las intervenciones en clase, procurando

ver la cara positiva de las mismas.

Usar refuerzos sociales

Los refuerzos sociales son herramientas indispensables para consoli-

dar conductas, sobre todo en edades pr6ximas a la adolescencia. El reco-
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nocimienco de la labor realizada o del esfuerzo liberado, la atenci6n posi-

tiva o el agradecimiento por contribuir a un buen clima, son mensajes

que permiten a los alumnos salvaguardar su posici6n ante los compafie-

ros y, a la vez, mejorar su autoestima. Escuchar de labios del profesor un

«gracias por ayudarme» o un «te agradezco que colabores conmigo» no

Inerma la autoridad del profesor y propicia cambios de conducta diffciles

de conseguir por ocros medios. Algunos ejemplos de refuerzos, verbales y

no verbales, son los siguientes:

0 Verbales: comentarios halagadores, ayudas, retroalimencaci6n, llamar

por su nombre, conversaciones amigables no escolares, bromas...

o No verbales: proximidad, contacto ffsico, contacto ocular, expresio-
nes faciales que denoten aprobaci6n, atenci6n, interés por el alum-

no como persona, aprecio...

Los refuerzos sociales, para ser eficaces, deben cumplir ciertos requisitos:

o Inmediatez: que el intervalo entre la conducta y el refuerzo no sea

demasiado largo.

0 Concrecidn: reforzar las conductas, no a las personas.

0 Subjetividad: tener en cuenta que los refuerzos 10 son para quien

los percibe como tales, es decir, que 10 que para unos es reforzante,

para otros no.

o Uso limitad.o: el uso continuado de halagos y premios es contrapro-

ducente, pues hace que el sujeto se habitåe a ellos y deje de actuar

en ausencia de los mismos.

Aviso clasificado

Es una actividad potenciadora de la autoestima en la que se pide a

los alumnos que confeccionen un anuncio publicitario an6nimo e imagi-

nario en el que intenten venderse a sf mismos, resaltando las cualidades y

aficiones que creen tener y que podrian ser apreciadas por potenciales

compradores. Un alumno va leyendo los anuncios an6nimos, y los alum-
nos van diciendo a quién comprarfan y por qué, elaboråndose una rela-

ci6n de cualidades preferidas por la mayorfa.

Mensajes de autoaceptaci6n: carta a uno mismo

Hay que evitar que la negatividad se instale de forma estable, pues
después es complicado removerla. Conservar la autocritica en niveles

equilibrados permite mantener a flote la autoestima sin hundimientos,

para 10 cual es necesario lograr un equilibrio entre cualidades y def&tos,

sin exagerar escos filtimos.

Para evitar autocrfticas exageradas, conviene de vez en cuanclo en-

viarnos mensajes de autoaceptaci6n en los que nos tratemos como la per-
sona mås apreciada. Se puede Ilevar a la pråctica en clase de la siguiente

forma: cada alumno se escribe una carta a sf mismo, redactåndola como

si estuviera dirigida a su mejor amigo. En ella puede expresar los semi-
Inientos y percepciones que se tienen sobre sf mismo, como los planes

e ilusiones para el futuro. Como complemento, los alumnos que 10 de-
seen pueden intercambiar la carta con su mejor compafiero e identificar

mutuamente creencias y percepciones distorsionadas, ayudåndose a co-

rregirlas.

El amigo ideal

Es una forma an6nima de elaborar un inventario de cualidades pre-

feridas. Se propone a cada alumno que piefise en su mejor amigo y que

escriba en una noca las cualidades que 10 adornan, sin especificar su

nombre. Un alumno secretario recoge las hojas y va anotando en la piza-
rra las cualidades sefialadas y Ia frecuencia con que aparece cada una cle

ellas. Los alumnos copian la lista de cualidades preferidas, pudiéndose

plantear cada uno como prop6sito adquirir-mejorar alguna de las cuali-

dades que él cree no poseer.

Las lentes positivas

Con demasiada frecuencia las distorsiones cognitivas nos [levan a
centrarnos en los aspectos negativos de cualquier situaci6n, como si uså-
ramos lentes neoativas. Pero podemos invercir los términos enrocando

hacia 10 positivo, buscando matices de grises en 10 que se ve absolut•a-

mente negro. Una forma de Ilevarlo a cabo es la signiente:

a) Dividida la clase en grupos de 4-6 alumnos, un miembro de cada

grupo se ofrece a ser el objeto de atenci6n de los demås.'

b) Los demås miembros del grupo escriben en una hoja aspectos po-

sitivos que creen que caracterizan a su compafiero.

c) Se hace un extracto de las cualidades anotadas, que es entregado al

alumno.

d) Se va repitiendo el ejercicio rotativamente con Ios cle.mås alumnos.



TUTORI[AS

Qué hacer

Tratar cuestiones quc pueclan influir en. el rendi.miento acad.érnico del

alumno.

— Tratar cuestiones quepuedan influir en el ajuste personal del a/.umno.

— Tratar cuestiones L11Le puedan influir en el aju.ste del alu.mno al

grupo.

Por qué

— Porque en las diferentes nuzterias no suele haber espacio para abordar

estos ternas deforma intensiva y discreta.

C6mo

— Llevando a cabo un plan de acci6n tutorial grupal doncle se aborden

las cuestiones generales interesantes para la formaciån y conduccidn
del grupo.

— Llevando a cabo un plan de acci6n tutorial individual quc permita

al tutor influir en los aspectospersonales y acadénzicos del alumno, con

vistas a optimizar su rendimiento académico y rnejorar su equ.ilibrio

personal y su integracidn social.
— Llevando a cabo un plan de acci6n tutorial con las familias que Der-

mita una colaboraciån continua para sum.ar influencias posit.ivas so-

bre el alunmo.

éPlan o planes de acci6n tutorial?

La actividad tutorial tiene entre sus finafidades la de prevenir/resol-

ver problemas que puedan afectar al rendimiento y al desarrollo personal

del alumno, ademås de ser un espacio privilegiado para profundizac en la

empatfa y el conocimiento mutuo entre profesoc y alumnos. Las funcio-

nes tutoriales se pueden desarrollar desde tres timbitos:

e Tutorfa grupal.

o Tutorfa individL1al.

0 Tutorfa con familias.
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• ill,

Dado que la tutoria grupal consideramos que estå ampliamente do-

cumentada en numerosas publicacmones y suele estat exhaustivamente

planificada, nos centraremos en este trabajo en la tutorfa individual y

otras alternacivas menos conocidas.

Tutoria individual

Aunque la tutorfa grupal ha merecido un desarrollo y planificaci6n

m•cfs detallada, es la tutoria individual el marco id6neo para profundizar

en el conocimiento de los alumnos y establecer una relaci6n pr6xima que

permita al profesor influir benéficamente en su rumbo académico y perso-
nal, sin embargo, es la menos desarrollada en los planes de acci6n tutorial.

La tutoria individual es una hora de dedicaci6n semanal del tutor a

sus alumnos de forma personalizada o en pequefio grupo. Se desarrolla

mediante entrevistas peri6dicas que deben cefiirse a un gui6n previamente
establecido, y en las que se intercambia informaci6n, se profundiza en el

conocimienco mutuo y se persigue un cierto grado de empatfa y confianza

que mejore la capacidad de influencia del tutor sobre el alumno, disminu-

yendo a la vez la probabilidad de que aparezcan conductas problemåticas.

La cercanfa e intimidad que da la entrevista individual es necesaria para

complementar Ias actividades acometidas en la tutorfa gt•upal.

Cu.åndo. Se puede intervenir por iniciativa del propio tutor, o a par-

tir de la demanda de profesores del grupo, los padres o bien del mismo
alumno. El momento adecuado puede ser la hora de tutoria individual

que los tutores de secundaria tienen asignada, aunque conviene ir alter-

nando cada semana para evitar que el alumno tenga que ausentarse Siem-

pre de las mismas clases, pudiendo recurrir a otros momentos, como al-

guna hora de guardia en la que no se tenga que sustituir a ningån

compafiero ausente. En otros niveles se debe buscar un espacio horario

dependiendo de la disponibilidad de cada uno, pueden bastar quince mi-

nutos semanales.

Dånde. El lugar de encuentro debe ser un sitio discreto, a salvo de

interrupciones y molestias.

Cåmo. La entrevista ha de cumplir una serie de requisitos para ser
eficaz:

Objetivos. El profesor debe tener Claros con antelaci6n los objetivos

de la entrevista, que pueden ser:

.1

Tutorias

— Evitar/resolver problemas de conducta y/o rendimiento.

Motivar a alumnos repetidores y desmotivados.

— Abrir expectativas de éxito a los alumnos que no las tienen.

— Detectar problemas de convivencia e integraci6n social.

— Detectar y resolver problemas de abusos e intimidaciones.

Detectar y resolver problemas de rechazo social, aislamiento o

falta de integraci6n social.

— Cohesionar al grupo, fomentando actitudes prosociales en el

grupo.

— Fomencar la empatfa profesor-alumno, incluso en casos de ani-
madversi6n.

0 Modalidad. La encrevista puede ser individual o en pequefio gru-
po, no mås de tres alumnos a la vez.

0 Brevedad. Ha de ser breve y centrada en conductas observables, ob-
viando ambigüedades y detalles irrelevantes que puedan desviaf la

atenci6n.

0 Empatia. El tutor ha de ponerse en la6ituaci6n del alumno e in-

tentar comprenderle, pero sin asumir sus responsabilidades ni las

consecuencias de sus acciones.

Escucha activa. El profesor ha de procurar, sobre todo, escuchar al

alumno de forma activa, interesåndose por conocer sus intereses y

preocupaciones.

o Acuerdos. Se han de buscar compronusos concretos y hacer un se-

guimiento de los mismos hasta que se consoliden las conductas •al-

ternativas, al dfa siguiente, a los tres dias, a la semana.

o Buscar soluciones. Tener Claro que el objetivo es encontrar soiucio-

nes, para 10 que hay que adoptar un enfoque proactivo, evitanclo
caer en una cadena de recriminaciones: mejor centrarse en el futu-

ro que en remover el pasado.

0 Entrevistas preventivas. A comienzo de curso conviene mantener
entrevistas preventivas de motivaci6n y apertura de expectativas

con los alumnos que previsiblemente pueden presentar problemas:

repetidores, alumnos con necesidades educativas especiales o que

conflictos en el curso anterior.

Reconocer, agradecer. Si el tUtor percibe que el alumno intenta sin-

ceramente cambiar, debe reconocérselo aunque los resultados no

sean Ios esperados. Se deben reforzar el esfuerzo y Ia fuerza de vo-

luntad, remarcando la importancia de la persiscencia y la constan-

cia a la hora de conseguir metas: «el que resiste, gana».
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e Saberpreguntar. Las preguntas son un buen instrumento para reco-

Üer informaci6n, siempre que cumplan algunos requisitos:

Mejor preguntar llamando al sujeto por su nombre que formu-

larlas en abstracto.

Mejor preguntar en positivo que en negativo.

Mejor no sugerir la respuesta.

— Mejor no plantear disyuntivas cerradas o. .. o. ..

Mejor no Ilevar a explicaciones extensas. Es mejor plantear varias

preguntas.

— Asegurarse de que el sujeto conoce las respuestas.

— Ver si generarå tensi6n o distensi6n.

— Evitar acorralar al alumno con actitudes inquisitoriales.

Conviene evitar (Vifias, 1998):

Expresiones absolutas y sentenciadoras: «siempre», cgamås»...

Expresiones mås cencradas en los sencimientos del profesor que

en la conducta del alumno: «estoy harto de...», «no soporto...».

Expresiones que persiguen reforzar la posici6n propia y debilitar

la contraria: «ya te 10 decfa yo...», qves como tengo raz6n?».

— Demandas exageradas, inalcanzables. Es preferible utilizar el

moldeado o aproximaciones sucesivas a la meta deseada, antes

Tutorias

c) Fase resolutiva.

— Sugerir, mejor que aconsejar, respetando la sensaci6n de inde-

pendencia.

— Centrarse en conductas, no en la persona.
Ayudar a visualizar éxitos.

Centrarse en el corto plazo.

— Ofrecer varias alternativas para que puedan elegir.
— Empezar por retos sencillos y avanzar progresivamente hacia re-

tos mås ambiciosos.

— Derivar problemas supraescolares a especialistas o a la familia.

Tabla 21. Técnicas para realizar entrevista.

tii:"

que pedir «milagros» condenados al fracaso.

Adoptar una postura moralista.

Posicionarse en contra del alumno.

Fases de la entrevista individual

a) Creacidn de clima.

— Saludo cordial.

— Llamar por su nombre.

— Referencia a un tema trivial para desdramatizar y rebajar ten-
S16n.

— Alusi6n a temas conocidos.

— Gescos de aproximac16n:

«Te he llamado por...»

«Tengo interés en que hablemos de...»

b) Intercambio de informaciån.

Negociar cuånta informaci6n se puede compartir con los padres.

— Utilizar técnicas de conducci6n de la entrevista (Tabla 21).

Técnica

Clarificaci6n

Paråfrasis

Reflejo

Resumen

Autorrevelaci6n

Inmediatez

Sondeo

Afirmaci6n de

capacidad

Descripci6n

Pregunta para comprobar si se ha ,

entendido el mensaje del alumno O pata

aclarar conceptos

Repetici6n, en palabras propias, del

mensaje del alumnos para destacar y
sistematizar aspectos relevantes

Se recoge la parce afectiva del mensaje del

alumno, para animar o concienciar ai otro

Elaborat mensajes cortos que condensen
las ideas bifsicas del Otro, con el fin de

cerrar la entrevista o una parte de la misma,

o comprobar que se ha comprendido
el sentido global de la entrevista

Comunicar informaci6n mås o menos

Intima sobre uno mismo

Hablar sbbfe 10 que estå sucediendo en la

entrevista, emociones, impresiones, etc.

Pregantar qué, c6mO, cuåndo, d6nde,

quién. Evitar preguntar el porqué

Poner de •manifiesto •una capacidad del

otro

Ejemp!os

Quietes decic que...?

Si te he entendido

bien...

En tu opinidn, ..

Te sentisce ofenclido
e irritado...

Te decepcion6. ..

En resumen, ...

Es decir, que...

Yo también me he
sentido asf

A mf cambién...

Me siento...
Creo que escås...

'(A qué te refieres?

Cuåndo fue eso?

éTå siempre has
destacado en...

II
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Confrontaci6n

Concreci6n

Interpretaci6n

Instrucciones

Encuadre

Informaci6n

Cdmo dar clase a los que no qtlieren

Describir las discrepancias observadas

Evitar abstracciones y rodeos, ir •at grano

Ofrecer una explicaci6n del mensaje
del otro

Indicar al otro• c6mo •debe actuar

Predisponer al otro -a. que actåe de una
manera determinada

Dar datos sobre hechos, personas...

• Dices... y sin

embargo ....

Todo empez6
cuando...

éQué pas6 después?
Qué.dijiste?

iQué hizo..

Quizå• se deba a

que...

Deber{as...

Vamos a centrarnos
en principio en...

Ese ... vino a ... .

Apadrinanuento: tutoria en exclusiva

Ademås de la tutorfa grupal e individual, hay otras formas menos or-
codoxas pero igual de efectivas de Ilevar a cabo las funciones tutoriales.

Una de ellas es el apadrinamiento o tutoria en exclusiva. En ella, un profe-

sor con carisma y recursos se encarga de tutelar individualmente a un

alumno especialmente problemåtico. Esta estrategia se basa en la influen-

cia positiva que puede ejercer en el alumno la percepci6n de tener un

profesor apreciado por él dispuesto a ayudarle y escucharle. Esta tutorfa,

para que sea efectiva, debe cumplir algunos requisitos:

o Exclusividad. Un profesor tutoriza a un alumno y solo a uno.
o Excepcionalidad. Solo se debe aplicar en casos excepcionales, limi-

tåndose a unos pocos alumnos considerados estratégicos, «alumnos

imposibles», por la gravedad de sus conductas o por la capacidad

de inflLLencia negativa sobre otros compafieros.

0 Informalidad. La tutorfa se realiza de manera informal, mediante

conversaciones esporådicas y ocasionales sobre temas no académicos.

Carisma, ascendencia. Los tutores en exclusiva deben cener capaci-

dad de comunicaci6n, carisma y ascendencia sobre el alumno.

La tutorfa en exclusiva se puede desplegar del siguiente modo:

l. El profesor establece contacto individual y privado con el alum-

no, abordando informalmente cuestiones personales, familiares y

I'll

de relaci6n social, pero sin tocar cuestiones académicas. Este con-

tacto inicial debe centrarse en la consecuci6n de una relaci6n elli-

påtica profesor-alumno y un clima de confianza mutLLa.

2. Una vez conseguido cierco nivel de empatfa, el profesor se ofrece a
mediar para ayudarle a solucionar los problemas de conducta/ren-

dimiento del alumno, a cambio de un compromiso por su patte: «si

doy Ia cara por ti, ene vas a responder?», (Qte comprometes a....».

3. El profesor, si el alumno acepta su oferta de intermediaci6n, hace

un seguimiento regular de su rendimiento y conducta, compro-

bando si hay un cambio positivo de actitud. Si es asf, se refuerza,

y si no, se le recuerdan los compromisos incumplidos y se le piden

responsabilidades.

Tutores flotantes

Es otra forma de ejercer Ia tutorfa, aplicable cuando las tutorfas tra-

dicionales no son efectivas debido a problemas de relaci6n entre el tutor

y los alumnos o a la imposibilidad material de prestar una atenci6n incli-

vidualizada a cada uno de los alumnos. Para paliar estas dificultades, cabe

la posibilidad de designar a algunos profesores como rut.ores en reserva,

sin asignarles ningfin grupo especffico en principio. Estos tutores flotan-

tes quedan disponibles para encargarse a 10 largo del cUCso de tutorizar

personalmente a unos cuantos alumnos de cualquier grupo de referencia

que requieran una atenci6n mås escrecha por su problemåtica especial.

Conviene que sean profesores con carisma y ascendencia sobre los

alumnos y no deben encargarse de mås de Cinco alumnos a [a vez. La tu-

torizaci6n puede prolongarse todo el curso o abarcar un periodo de tiem-

po acotado si se ve que los alumnos tutelados evolucionan positivamente.

La atenci6n a los alumnos se efectåa mediance entreviscas persona-

les, a diferentes horas cada seinana, para evitar que tengan que ausentarse

siempre de las mismas clases. Su eficacia depende fundamentalmente de

los siguientes factores:

o El establecimiento de una relaci6n de empatfa y confianza entre el

tutor y el alumno.

o La influencia positiva que un seguimiento personalizado y regular
puede ejercer sobre los håbitos de conducta y trabajo del alumno.

0 El escablecimiento de pactos, mås o menos explfcitos, entre el tu-

tor y el alumno que contemplen la mejora de la conducta y el ren-
dimiento escolar.
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o La informaci6n råpida a Los demås profesores del proceso de mejo-

ra en que escå inmerso ei alumno, y la colaboraci6n de los mismos.

Tutoria distribuida

Cuando los grupos son muy numerosos o presentan complicaciones,
conviene asignar varios tutores al grupo, si hay disponibilidad horaria pa-

ra ello, disminuyendo la ratio tutor-alumnos, para propiciar una relaci6n

mås cercana y un seguimiento mås estrecho de la marcha académica de

los alumnos y de sus circunstancias personales y familiares.

MOTIVA&ÖN
Qué hacer

Conseguir que los alumnos quieran.

Conseguir interesarles en la materia.

— Buscar estrategias metodoldgicas que mejorcn los niveles de motivaciån
de la clase.

— Entrenarles su capacidad de automotivaci67'l.

Por qué

— Porque cada alumno motivado es un all.wnno menos que con-

trolar.

— Porque solo hay aprendiza.je si el alumno asi 10 decide, es decir, si

quiere.

C6mo

— Planificando la motivaciån con el mismo grado de interés y sistemati-
cidad que los contenidos curriculares.

— Cambiando actitudes negativas y resistentes por d.isposiciones favora-
bles.

— Abricndo expectativas.

Optimizando la motivacidn intrfnseca.

— Auspiciando la motivaciån de logro.
Utilizaizdo las calificaciones como herramientas de motivaciön.

— Combinando motivaciån y control, en diferenrcs proporciorzes seg•lin
los alumnos.

Captando y manteniendo eficazmente la ajencidn.
— Desarrollando en los alumnos su capacidacl de automotivaciån.

Hacer que quieran

Con frecuencia se oye decir que los alumnos no estån motivados,
que no se interesan por nada, pero es evidente que sf escån motivados.. a

hacia ocupaciones no escolares que •Ies resultan mås gratificantes. Un
alumno estå motivado hacia una tarea cuando esta se encuentra dentro

de sus prioridades en ese momento: motivar al alumnado hacia el estudio

es, pues, dirigir sus intereses de forma que priorice la tarea escolar sobre

otras actividades alternativas.
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Por qué

Porque nadie hace nada si 710 espera nada de ello.

— Porqu.e la esperanza es 10 que mueve a la acciån.

C6mo

— Planteando a cada alumno objetivosfactibles.
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El alumno solo aprende si «quiere» aprender, pero esta disposici6n

favorable no suele darse espontåneamente, sino que la mayorfa de las ve-

ces tiene que ser inducida por el profesor. «Hacer que quieran» se convler-

te asi en una de las principales funciones del profesor de niveles obligato-

rios: el problema es cåmo hacerlo. Es algo obvio, pero a menudo se nos

olvida cuando por ejemplo se suele identificar atenci6n a la diversidad

exclusivamente con atenci6n personalizada a «los que no pueden», sin te-

ner en cuenta que también existe la diversidad de intereses, los QNQ.

Motivaci6n y control

No se debe olvidar que las estrategias de motivaci6n han de comple-
mentarse con estrategias de control que ayuden con presi6n externa, al

menos en los estadios iniciales del proceso, hasta que el alumno sea capaz

de mantener aut6nomamente una disposici6n favorable al estudio exclu-

sivamente mediante la presi6n interna que proporciona la automotiva-

ci6n. Una ensefianza basada finicamente en un control rfgido puede dar

resultados inmediatos, pero liga los éxitos a una dependencia externa,

mientras que creer que solo a partir de estracegias motivacionales sin nin-

guin tipo de control se pueden generar actitudes positivas hacia el estudio

donde no las hay es una ingenuidad.

Vfas motivacionales

Para conseguir «enganchar» a los alumnos al estudio se puede recu-

rrir a varias vias motivacionales:

o Inducci6n de una actitud favorable: predisponerlos.

e Inducci6n de expectativas: conseguir que esperen algo de la clase.

0 Motivaci6n intrfnseca o interés directo por la materia.

o Motivaci6n de logro o satisfacci6n por las actividades realizadas

con éxito.

o Motivaci6n extrfnseca, derivada de la obtenci6n de recompensas.

EXPECTATIVAS

Qué hacer

— Inducir expectativas de éxito en los alumnos que no las tienen.

— Conseguir que todos los alumnos esperen algo de la clase.

— Abrir puertas y horizontes de esperanza.

— Manteniendo la necesaria coherencia entre objetivosy criterios de eva-
luacidn.

Venciendo resistencias e incredulidades iniciales en los alu.mnos mds

reacios.

— Teniendo clams elprofesor las expectativas sobre cada ahnnno, enfan-
ci6n de sus caracteristicas personales.

Expectativas y rendimiento

Las expectativas reflejan 10 que espera el alumno de la actividac[ es-

colar y se pueden definir como «la probabilidad, subjetivamente estima-

da por el individuo, de poder alcanzar un objetivo concreto con una ac-

ci6n y en una situaci6n especfficas» (Bur6n, 1995). Permiten explicar

por qué unos alumnos se deciden a realizar las tareas escolares y otros

no: solo los que esperan obtener algfin tipo de satisfacci6n, es decir, tie-

nen algo que ganar, se sumergen en la actividad escolar. La historia pre-

via de éxitos y fracasos en actividades similares, ademås de los mensajes

del profeSor, les sirven de referencia para calcular subjetivamente las

probabilidades de alcanzar éxitos y, en funci6n del resultado del cålculo,

intentarlo o abandonar. No se parte nunca de cero, siempre hay expec-
tativas, positivas o negativas: algunos asocian estudio con éxito proba-

ble, mientras que otros 10 ven como el camino hacia un casi seguro
fracaso.

Abrir puertas: inducir expectativas donde no las hay

El profesor puede influir en las expectativas de los alumnos, para

bien o para mal: les puede abrir o cerrar puertas. La eficacia docence pasa

por la capacidad de inducir en los alumnos expectativas de éxito clonde

no las hay, haciendo que «crean que pueden» y consiguiendo que vean

que el esfuerzo requerido es razonable y no desmesurado, pues de ello de-

pende que decidan intentarlo o quedarse al margen.
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Difundir claramente los objetivos: te pido esto porque

10 puedes dar

No se pueden pedir milagros: 10 que el profesor quiera conseguir del
alumno debe estar dencro de sus posibilidades, y el alumno debe saberlo.

Los objetivos, por muy bien definidos que estén en teorfa, no son operati-
vos si el alumno no es consciente de qué se Ie pide y qué se espera de él, y

en consecuencia, qué se le va a valorar. Para ello, los objetivos se deben

difundir y explicar en los primeros dfas, con claridad e insistencia, de

manera que los alumnos los entiendan y los hagan suyos.

El profesor que al iniciar el curso se centra en explicar 10 dificil que

serå aprobar y que, si no tienen los conocimientos suficientes, ya de en-

trada se pueden ir despidiendo, ha cerrado las puertas a un porcentaje de

alumnos que probablemente le acarrearån problemas de conducta en un

futuro. En cambio, el profesor que en los primeros dfas resalta que todos

los alumnos tienen posibilidades de superar la materia y que 10 que se les

pide es factible, estå haciendo mås probable el esfuerzo del alumno. Hay

que cuidar especialmente estos mensajes de principio de curso, ya que

permiten la visualizaci6n de éxitos o fracasos futuros y suponen un acica-

te o Ltn impedimento para decidir la cantidad de esfuerzo que el alumno

estå dispuesto a liberar. Pero no basta decirlo: hay que demostrarlo con

hechos visibles, y cuanto antes, mejor.

Diversificar objetivos

Los objetivos deben incluir capacidades diversas: cognitivas, afecti-

vas, de relaci6n interpersonal... Si solo se tienen en cuenta objecivos es-

trictamente cognitivo-académicos, solo un porcentaje de alumnos man-

tendrå abiertas sus expectativas de éxito, quedando desahuciados todos

los demås, que pasarån a engrosar el polo negativo de la clase, causante

de la mayorfa de problemas. Habremos creado una clase clasista y exclu-

yente, y no nos podremos quejar si los excluidos dan problemas. Los ob-

jetivos cognitivos deben estar complementados con otros objetivos for-

Inativos, de relacidn interpersonal, afectivos. .., para que todos puedan

mantener perspectivas de éxito.

Graduar los objetivos

Independientemente del tipo de objetivos que se persigan, conviene

tener presente que todos los alumnos no pueden conseguirlos en el mis-
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mo grado y, por 10 tanto, se deben graduar, es decir, contemplar varios
niveles de consecuci6n segu'ln las posibilidades de cada uno.

Pedir 10 que se va a valorar y valorar 10 que se ha pedido

Esta frase refleja la necesaria coherencia que debe haber entre objeti-

vos y criterios de evaluaci6n, a menudo tan olvidada. Los criterios de cva-

luaciån deben permitir valorar la consecuci6n o no de los objetiüos plan-

teados. No se puede pedir esfuerzo, buen comportamiento y håbitos de
trabajo, si luego solo se valora el nivel de conocimientos. Si los criterios

de evaluaci6n contemplan exclusivamente el nivel de conocimientos aca-

démicos, debemos ser conscientes de estar «desenganchando» de Ia clase

a un buen porcentaje de alumnos que van a percibir que se les pide algo

que no pueden dar, con 10 cual solo queclaria el recurso de la disciplina

para «mantenerles a raya» durance todo el curso, 10 que resulta complica-
do de Ilevar a cabo.

Incluir criterios de evaluaci6n «universales»

Armonizar la atenci6n a la diversidad con la aplicaci6n de criterios

de evaluaci6n ecuånimes y no discriminativos conlleva no pocos proble-

mas, pues siempre surge la cuesti6n de si es justo o no aplicar criterios di-

ferentes a alumnos en funci6n de sus peculiaridades. Es evidente que no

se puede tratat igual a los que son diferentes, pero esto, que en teorfa es

fåcil de admitir, en la pråctica provoca muchas reticencias en algunos

profesores, ademås de la dificultad al tener que explicar a alumnos y pa-
dres estas diferencias de criterios.

Estas dificultades se pueden salvar adoptando criterios universales, es

decir, que puedan ser aplicados a todo tipo cle alumnos, independiente-

mente de su nivel de conocimientos, capacidades o intereses, y que sirvan

de concrapeso para que los alumnos con deficiencias cognitivas (aptitu-

des, conocimientos) puedan compensarlas con logros de indole socioe-

mocional, alcanzables por todos sin excepci6n. Algunos ejemplos de es-
tos criterios son:

o El esfuerzo habitual.

o Los håbitos de trabajo.

0 La mejora continua.

0 La contribuci6n a la convivencia.
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Estos criterios se pueden requerir, y evaluar consecuentemente, a to-

dos los alumnos, con 10 cual se estån consiguiendo varios objetivos:

a) Se transmite al alumno la percepci6n de que se le estå pidiendo

algo que puede dar, que escå a su alcance.

b) Se trabajan una serie de competencias de vital importancia para

conseguir éxitos académicos y profesiona[es.

c) Se mejoran indirectamente los niveles académicos, pues un alum-

no que se esfuerza adquiere håbicos de trabajo y se comporta res-

petuosamente, acaba por mejorar y elevat su nivel de conocimien-

tos cognitivos.

Estos criterios pretenden ligar los éxitos de los alumnos a causas in-

ternas, controlables y escables, y sirven como acicate para incentivar el
trabajo de los alumnos, tanto de alto coino de bajo nivel. Un ejemplo de
criterios de evaluaci6n en esta Ifnea se expone en la Tabla 22.

Tabla 22. Criterios de evaluaci6n adaptables a la diversidad.

CIUTERIOS DE EVALUACIÖN ESO

Conocimicntos

6 puntos

(60

Esfuerzo

habitual

1 punto

(10%)

Håbitos

de trabajo

1 punco

(10%)

Progreso,

mejora

I punto

(10

Contribuci6n

a Ia convivencia

1 punto

(10

Motiva cidn
1 '79

que el profesor ha de ser especialmente sensible para procurar que los

alumnos QNQ decididos a intentarlo vayan experimentando•logros que
afiancen sus buenos prop6sicos, para 10 cual habrå que procurar ayudas

directas del profesor o indirectas de otros alumnos.

Expectativas del profesor hacia sus alumnos:

no pedir peras al Olmo, pero sf sombra

Ademås de las expectativas del alumno, también el profesor tiene ex-

pectativas respecto a cada uno de sus alumnos. Se hace necesario un ajus-

te entre ambas expectativas, para 10 cual profesor y alumno tienen que

romper creencias y supuestos preestablecidos. Concretamente, el profe-
sor ha de adaprar sus demandas a las caracterfsticas incelectuales y moti-

vacionales del alumno, sabiendo qué puede pedir a cada uno y teniendo
Claro que no puede pedir a todos 10 mismo. Si tuviéramos un bancal de

frutales con naranjos, perales, manzanos y melocotoneros, no se nos ocu-
rrirfa pedir a todos ellos los mismos frutos ni darles el mismo ttatamiento.

Sin embargo, en las aulas no es raro caer en este error de planteamienco.

La atenci6n a la diversidad no significa hacer un disefio complicaclfsimo

de objecivos alumno a alumno, sino simplemente tener cierta flexibilidad

y sensibilidad a la hora de conjugar en una proporci6n justa capacidacles

de diversa indole, y no solo intelectuales, evitando objetivos rigidos,

iguales para todos, incomprensibles o excesivamente te6ricos. Si un pro-

fesor no espera nada de un alumno, Ie atenderå menos, esperarå menos

por sus respuestas, le preguntarå menos, le alabarå menos y Ie criticarå

mås, estarå a mayor distancia, tendrå relaciones menos amistosas, menos

sonrisas y contacto visual, le darå menos explicaciones y usarå menos mé-

todos instructivos (Brophy, 1983), 10 que acabarå por repercutir en la ac.-

titud y el rendimiepto del alumno. El profesor, mediante el tono de voz,

el comportamiento y los gestos, translnite mensajes implicitos que refle-

jan su actitud ante Ios alumnos, aunque no 10 pretenda. Los alumnos 10

captan y reaccionan con una mayor/menor atenci6n, participaci6n, per-

sistencia, esfuerzo...: profecfa autocumplida.

iy;t:

Vencer resistencias e incredulidades iniciales

Los mensajes iniciales de inducci6n de expectativas suelen provocar

en algunos alumnos resistencias e incredulidades que hay que cambiar, es-

pecialmente en los repetidores y en los alumnos con antecedences de pro-

blenvas de conducta. Con ellos conviene dar muestras positivas en forma
de calificaciones personalizadas o notas informativas de felicitaci6n a los

padres y, si no se ve acti cud de intentarlo al menos en los primeros dfas,

conviene pasar a entrevistas individualizadas del tutor para animarles a

persistir y superar obståculos.

Fomentar la percepci6n de autoeficacia:

la confirmaci6n de las expectativas

Las expectativas iniciales se confirman o alteran en funci6n de los re-

sultados que los alumnos van obteniendo: las experiencias de éxito au-

mentan las expectativas, mientras que las de fracaso las empeoran, por 10
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Cdmo dar clase a los que no quieren

1.

El alumno no es una botella que Ilenar, sino una

(SAVATER)lånzpara que encender

Los intereses que la clase tme al alumno deben

superar a los intereses que el alumno trae a la clase

Qué hacer

Hacer que los alumnos quieran.

Conseguir que les atraiga la materia.

Por qué

— Porque todo 10 que se invierta en motivaciån se ahorra en control.
Porque el interés directo por la materia es una via de motivacidn in-

dependiente de la presencia del profesory, por 10 tanto, muy estable y

transferible a otrasfacetas.

C6mo

Seleccionando contenidos adecuados.

— Presentåndolos adecuadamente.

Motivaci6n intrfnseca

La motivaci6n intrinseca en el åmbico escolar viene dada por el inte-

rés directo por la materia: los alumnos motivados intrinsecamente disfru-

tan aprendiendo sin necesidad de recompensas externas. Este interés por

la materia, que es la via motivacional mås duradera y transferible, aunque

a veces se da espontåneamente en algunos alumnos y materias, en la ma-

yorfa de ocasiones debe ser inducido por el profesor.

No obstante, conviene no perder de vista que el aprendizaje va liga-
do al esfuerzo y la persistencia, y que no todo debe ser interesante y

atractivo, sino que también los contenidos mås åridos deben ser aborda-

dos, a veces a base exclusivamente de fuerza de voluntad y perseverancia.

Hay dos vias fundamentales para motivar intr(nsecamente:

o Selecci6n de contenidos 10 suficientemente interesantes como para

atraer la atenci6n de los alumnos.

o Presentaci6n atractiva de los mismos.

Motivaciån

Selecci6n de contenidos: la supresi6n de contenidos prescindibles

El primer paso es estar convencido de que realmente hay que hacer

la selecci6n y de que la meta no es «dar todo el cemario». No se puede se-
guir literalmente el gui6n que marca un libro de texto que, en todo caso,

supone unos contenidos måximos abarcables solo en una hipotética si-

tuaci6n ideal que nunca se da: alumnos muy capaces, muy motivados,
ninguna ausencia ni del profesor ni de los alumnos durante el curso, nin-

ouna incidencia ni imponderable que ralentice la marcha del progra-
ma...

Hay que seleccionar contenidos, 10 que implica recortar contenidos
prescindibles con el fin de disponer de tiempo para imponderables y pa-

ra trabajar competencias no cognitivas igualmente importantes, si no

mås, para la formaci6n integral del alumno: fuerza de voluntad, persis-

tencia, asertividad o resiliencia, entre otras. Todo ello requiere un tiempo

que hay que prever, para no tener Ia sensaci6n de que se estå perdienclo la

clase cuando se dedican unos minutos a resolver An conflicto o a comen-

tar formativamente cualquier incidencia que haya surgido.

Para seleccionar contenidos que motiven intrinsecamente a los

alumnos se debe procurar:

o Incorporar contenidos prdximos a la realidad coti.diana del alumno,

previo conocimiento de sus intereses y aptitudes: qué les gustai

qué se les da bien, a través de conversaciones informales e inter-

venciones de los alumnos.

o Seleccionar contenidos "tiles desde la 6ptica del alumno.

0 Elaborar un banco de materiales a parcir de fuentes diversas: repor-

tajes de prensa, documentales televisivos, archivos de Internet...,

que resulten de interés y actualidad, clasificados por cemas.

o Incorporar informacidn nuevay sorprendente.

o Abordar algunos contenidos de forma interdisciplinar, para facili-

tar una visi6n global de algunos temas.

0 Adaptar los contenidos a diferentes niveles de tli.ficultad.

Presentaci6n de los contenidos

Si importante es la selecci6n de los conteniclos, no 10 es menos la

forma de presentarlos. Una presentaci6n {gil y atractiva puede hacer ITrå.s
digerible un contenido årido, mientras que una exposici6n aburrida y

mon6tona acaba por convertir un tema interesante en algo tedioso. Al-
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e Fomentar la participaciån de todos los alumnos sin excepciån.

e Favorecer la percepciån de autoeficacia en todos los alumnos.

Por qué

0 Porque una clase pasiva genera aburrimiento y disrupciån.
0 Porque solo si se ven logros sepersiste en una actividad.

183

gunas ideas fitiles para presentar de forma mås atractiva los contenidos

son:

Conectar los nuevos contenidos con 10 que los alumnos ya saben.

o Presentar los contenidos en forma de interrogante o problema que

se ha de resolver, pidiendo informaci6n a los alumnos: «•equé pasa-

rfa si. .2».

0 Hacer explfcita la utilidad o la importancia del tema desde la 6pti-

ca del alumno.

0 Resaltar los puntos fundamentales mediante esquemas, sinopsis,

guiones...

o Alternar las formas de presentacidn: exposici6n de profesor, exposi-

ci6n de un alumno, lectura de un texto, presentaciones audiovisua-

Ies, videos...

0 Utilizar anécdotas ilustrativas relacionadas con el tema que se trata,

relatadas por el profesor o por los alumnos.

o Presentar a]gunos contenidos en forma narrativa, procurando aludir

a situaciones y personas reales, pr6ximas a Ia realidad del alumno.

o Usar abundantes ejemplos.

o Hacer las aclaraciones precisas a los conceptos confusos.

o Intercalar preguntas en las explicaciones, con el fin de recuperar la

atenci6n cuando esta esté cayendo, ademås de su utilidad para

comprobar el grado de comprensi6n. Se pueden también aprove-

char las preguntas para completar informaci6n que haya quedado

incompleta, insistir en aspectos que no hayan quedado claros, am-

pliar o reforzar otros, etc.

Dar instrucciones claras sobre losprocesos que se han de seguir.

0 Presentar contenidos en espiral, empezando por presentarlos a un

nivel båsico para ir retomåndolos con un nivel de profundidad ca-

da vez mayor.

MOTIVACION DE LOGRO
El alzmmo no va a la escuela a recibir algo,

sino a hacer algo (SAVATER).

Qué hacer

o Escanear regularmente el indice de actividad de los alumnos y la va-

riedad de la misma.

o Propiciar experiencias de éxito en todos los alumnos.

o Porque se aprende mds de 10 que se hace que de 10 que se vey 10 que

se oye.

C6mo

o Planteando actividades variadas.

0 Planteando actividades nzuy participativas.

o Distribuyendo aclecuadamente el tiempo del alumno en tareas.

o Utilizando las calificaciones como incentivos.

Motivaci6n de logro

La motivaci6n de logro es el deseo de tener éxito y alcanzar una bue-

na accuaci6n en situaciones que suponen un reto, aumentando asf la esti-

maci6n sobre Ia propia valfa. Segtln Covington (1984), la percepci6n de

la propia capacidad es fundamental para alcanzac el éxito en las tareas

propuestas: la percepci6n positiva coloca al sujeto en mejor disposici6n

para afrontar las tareas, superar obståculos y correair errores, mientras

que, por el contrario, los fracasos reiterados provocan sensaciones de in-

competencia e indefensi6n que conducen a la evitaci6n de las tareas,

Factores influyentes en la motivaci6n de logro

La motivaqi6n de logro depende de una serie defactores que han de
tenerse en cuenta:

0 Nivel de aspiraciån. Es 10 que cada uno cree que Ie es posible alcan

zar en las tareas que emprende, en funci6n, entre otras cau'sas, de

sus éxitos o fracasos anteriores. Los alumnos con mayor motiva-

ci6n de logro suelen tener niveles de aspiraci6n altos pero realistas,

es decir, ajustados a sus posibilidades reales, mientras que los alum-

nos con baja motivaci6n de logro presentan aspiraciones desmesu-

radas o irrelevances.

0 Nivel de esfuerzo. Cada alumno tiene una determinada capacidad

de liberar esfuerzo en una tarea determinada, que depende de:
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i!

Expectativas de tener éxito en la tarea.

Expectativas de obtener algån tipo de recompensas externas: bue-

nas calificaciones, reconocimiento, mensajes positivos, premios.

— Valor subjetivo de las recompensas.

o Experiencias pasadas. El historial de éxitos y fracasos se refleja en

cada aiumno en su autoconcepto académico, es decir, en la imagen

de sf mismo como estudiante, que le sirve de punto de referencia
para decidir si puede abordar o no las tareas con garantfas/probabi-

Iidades de éxito, con un esfuerzo asequible.

Estrategias de aprendizaje. La rentabilidad del esfuerzo liberado au-

menta cuando el alumno posee recursos-cécnicas eficaces de apren-

dizaje que optimicen su rendimiento.

o Valor y utilidad de las tareas. El alumno solo acometerå tareas y

mantendrå su persistencia en las mismas cuando tengan un valor

instrumental, es decir, le sean Lttiles para el futuro o le sirvan para

experimentat sensaciones de autoeficacia.

Propiciar experiencias de éxito: un pez al dfa, por 10 menos

Si un pescador fuera tres dfas seguidos de pesca y volviera sin un so-

10 pez, el cuarto dia probablemente no volverfa a pescar, irfa sin la cafia o

con ella, pero pensando en entretenerse en actividades alternativas sin

atender para nada a la actividad de la pesca. Nadie persiste en una tarea si

no experimenta alguna sensaci6n de éxito y, sin embargo, muchos alum-

nos son pescadores que regresan a casa dia cras dia sin haber pescado na-

da. Si no pescan nada académico, es natural y 16gico que busquen otros

«peces» que les proporciona el contexto: diversiones con los compafieros,

protagonismo haciendo chistes o molestando a los demås, relaciones so-

ciales o afeccivas gratificantes, aficiones compartidas por otros iguales

con las mismas perspectivas... Una fuerte competencia para los peces

que el profesor puede ofrecerle. Es, por 10 tanto, necesario que el profe-

sor esté atenco a conseguir que todos y cada uno de sus alumnos acabe su

clase con un pez, por 10 menos. Esta sensaci6n de autoeficacia es espe-

cialmente importante en los primeros intentos, por 10 que conviene tener

en cuenta las siguientes observaciones:

o Emicir mensajes que transmitan al alumno sensaci6n de competen-

cia: «lo estås intentando, que es 10 mås dificil», «muy bien, sigue
asf», «esto cada vez va mejor».

Motivaciån

0 Abundar en actividades autorreforza.ntes que busquen, mås que la
motivaci6n pafa una actividad concreta, una satisfacci6n mås esta-

ble y cransferible a ocras actividades.

o Plantear tareas con niveles de dificultad diferente, adaptadas a las dis-

tintas capacidades existences en la clase. Si las tareas propuestas son

demasiado fåciles, provocarån aburrimiento, y si son demasiado

diffciles, el alumno las eludirå adoptando posturas evasivas para

evitar el mås que posible fracaso.

Cerrar todas las tareas iniciadas, procurando que los alumnos

con un ritmo mås lento de trabajo o con dificultades de aprendi-

zaje puedan completar las tareas iniciadas con tiempo suficiente

y, si es preciso, con ayudas por parte del profesor o de Otros corn-

pafieros. Una tarea terminada con éxitO) con o sin ayuda, motiva
para realizar otra; una tarea inacabada es un freno ante futuras

tareas.

o Dar retroalimentacidnfrecuente durante Ias tareas, corrigiendo erro-

res, proporcionando ayudas y prestando aténci6n a los procesos en
curso.

0 Fortalecer el autoconcepto acad.émico (ver pågina 159). Para ayudar a

superar las tensiones que implica la continua exposici6n a situacio-

nes de éxito y fracaso, el profesor puecle ayudar a los alumnos a:

Relativizar tanto el éxito como el fracaso: ni inflarse ni hundirse
mås de 10 necesario.

— Entender la valfa personal como algo que no depende tanto dei
éxito en cada tarea como de factores internos, estables y contro-

lables, como el esfuerzo, la persistencia y la capacidad de supe-
raci6n.

— Considerar la ausencia de resultados positivos mås como un obs-

tåculo por superar y un error por corregir que como un fracaso
irremediable, procurando concentrat la atenci6n en qué se pue-

de hacer en el futuro para superar las dificultades.

— Aprender de los errores y usarlos como ocasi6n para entrenar el
afån de superaci6n.

— Plantearse objetivos realistas, ajustados a las propias posibili-

dades.

— No tener reparos en pedir ayudas cuando se considera que él es-
fuerzo no rinde Jos frutos esperados.

— Potenciar sentinuentos de aceptaci6n personal, resaltando las ca-

pacidades y valores propios.
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Reconocimiento e incentivaci6n del esfuerzo habitual

Algo que se puede y debe pedir a todos los alumnos sin excepci6n

es esfuerzo. Pero si se Ies pide, se les debe valorar. Aunque esta afirmaci6n

es aceptada te6ricamente por casi todos los profesores, no es aplicada en

Ia pråctica en la misma medida: cuando un alumno problemåtico hace

algunos intentos por realizar las tareas escolares, no suele recibir el men-

saje Claro de 10 importante que es el esfuerzo... habitual. Para que el es-

fuerzo habitual sea visto por el alumno como algo que le resulta rentable

como fuente de satisfacci6n-autorrealizaci6n, debe cumplir ciercas condi-
czones:

0 Debe aparecer de forma destacada en los criterios de evaluacidn.

0 Los criterios de evaluaci6n deben comunicarse a los alumnos y los

padres a principios de curso.

Deben estar formulados en términos clarosy comprensibles para to-

dos los alumnos y padres, independientemente de su nivel de for-
mac16n.

o Se deben dar al alumno seäales inequfvocas de que realmente el es-

fuerzo habitual «cuenta mucho» y no es algo que aparece te6rica-

mente en los criterios de evaluaci6n, pero que en la pråctica el exa-

men y los conocimientos académicos van a seguir decidiendo en
exclusiva las calificaciones.

o Se deben contemplar también como criterios de evaluaci6n los hd-

bitos de trabajo y la actitud del alumno ante la materia, que van li-

gados al esfuerzo.

0 El reconocimiento al esfuerzo se puede mostrar fundamentalmente

mediante:

— Reconocimiento verbal directo: comunicaci6n al alumno de sus

progresos, de que somos consciences de su esfuelzo y de que 10

tenemos en cuenta.

— Reconocimiento mediante califzcaciones: la evaluaci6n continua

basada en la observaci6n diaria permite darle al alumno retroali-

mentaci6n e incentivos en forma de buenas notas: «ya estås em-

pezando a aprobar».

— Reconocimiento mediante mensajes a los padres: las comunicacio-

nes a los padres de los esfuerzos y progresos de sus hijos sirven

para que reciban estos un doble reconocimiento: el del profesor

y el de los padres.

Motivacidn

Fomentar la participaci6n

El alumno es el que aprende, y no hay aprendizaje sin actividad. Pe-

ro no se trata de actividad sin mås, sino que debe cumplir una serie de

condiciones para que sea efectiva:

0 Tener tiempo. El profesor no debe tener prisa y debe romper el

gui6n cuando sea preciso, sin cortar preguntas e intervenciones es-

pontåneas de los alumnos.

Respetar codas las intervenciones, resaltando los aspectos positivos

de las mismas, aünque sean incompletas, evitando burlas.

o Aprovechar las intervenciones para reforzar defectos de compren-

si6n, ampliar contenidos, aportar ideas nuevas...

o Promover debates peri6dicamente.

0 Evitar monopolios en las intervenciones, ensefiar a respetar los tut-

nos de palabra, ensefiar a escuchar.

o Promover las intervencrones de los alumnos mås reticentes.

o Fomentar rutinas de petici6n de ayuda, petici6n de palabra y parti-

cipaci6n.

e Escuchar activamente, mirar, asentir, pedir aclaraciones..., ante

cualquier intervenci6n.

o Distribuir responsabilidades: mantenimiento de las instalaciones y

mobili#rio, limpieza, partes de asistencia, transporte y distribuci6n

de material..

o Reconocer el trabajo, el esfuerzo y especialmente la actitud.

e Intercalar preguntas de oxigenaci6n en las explicaciones del profe-

sor, pues son un mecanismo muy potente para mantener la activi-
dad en el aula, ademås de mejorar la atenci6n, la comprensi6n, la

expresi6n oral o las habilidades sociales. Se amplfa este punto en el

apartado sobre mantenimienco de la atenci6n.

Procurar que la actividad sea variada

No basta con que haya actividad: ha de ser variada e interesante,
pues la monoconia Ileva indefectiblemente al aburrimiento, y este a la

distracci6n y la disrupci6n. Algunas suaerencias para conseguir dicha va-

riedad en la actividad son:

0 Proponer actividades y no pasividades. El nivel de actividad nos 10
marca el grado de concentraci6n en la tarea: se puede estar activo

mentalmente contemplando una pelfcula interesante, y pasivo rea-

lizando una tarea manipulativa tediosa y aburricla.
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o Limitar el tiempo de explicacidn, que no deberfa sobrepasar los vein-

ce minutos en niveles educativos obligatorios tempranos, a no ser

que se vayan intercalando preguntas de oxigenaci6n de la atenci6n.

0 Combinar diferentes modalidades de trabajo:

Individual.

Por parejas.

— Exposici6n del profesor.

— Trabajo en pequefio grupo.

— Trabajo en gran grupo.
Exposiciones de alumnos.

— Mixta. Algunos alumnos trabajan individualmente, mientras se

forman algunas parejas de trabajo con un alumno-ayudante y un

alumno-ayudado, con el fin de reducir brechas cognitivas que

hagan imposible seguir el ritmo a determinados alumnos mås

lentos o con dificultades.

o Ensefiar procedimientos instrumentales y practicarlos hasta el sobre-

aprendizaje y la mecanizaci6n. Un modo titil puede ser: empezar
por la exposiciån: 10 hago yo, seguida de lapråctica guiada: 10 hace-

mos juncos, para acabar con la prdctica independiente: 10 haces tit.
0 Distribuir el tiempo de los alumnos en tareas diferentes. Ver apartado

(Dedicar la explicaci6n a...», pågina 202.

o Detectar indicios defatiga y/o aburrimiento y aprovechar para cam-
biar de actividad o conceder unos minutos de relajamienco, me-

setas.

Aprovechar las calificaciones como incentivos:
motivaci6n extrKnseca

Las calificaciones son una de las principales fuentes de recompensa,

también de castigo, a disposici6n del profesorado, pero suelen utilizarse

poco, tres veces al afio, y no se suelen explotar como incentivos del es-

fuerzo. Su eficacia como reforzadores puede incrementarse adoptando
medidas como las siguientes:

0 Llevar a cabo una evaluacidn continua real, de caråcter formativo,

10 cual implica:

Observacidn y valoraciån diaria del trabajo de cada alumno, con

mensajes frecuentes de retroalimentaci6n durante los procesos,

pero sin caer en sistemas de evaluaci6n burocråticos y compli-

cados.

Motiva cidn

— Correcciån sistemcitica de errores.

— Ayudas durance los procesos, directas del profesor o cle Otros

compafieros.

e Aplicar criterios de evaluacidn diversificados, que incluyan variables

alcanzables por todos los alumnos sin excepci6n: esfuerzo habitual,

håbitos de trabajo, participaci6n, actitud favorable, contribuci6n a

la convivencia, progreso.

Entrega de los boletines de califzcaciån conjuntamente a padres y

alumnos. La entrega del boletfn de calificaciones conjuntamente

alumno y a sus padres puede ser aprovechada para intercambiar in-

formaci6n sobre los factores que puedan estar perjudicando la tra-

yectoria académica del alumno, tales como:

Variables que inciden negativamente: actitud, influencias de su

grupo social, compafifas, håbitos de trabajo, deficiencias en co-

nocimientos previos, etc.

— Propuesta de soluciones que atajen las variables descritas.

— Adopci6n de compromisos por parte del Alumno references a ren-

dimiento y conducta, con seguimiento de los mismos por parte

del tutor y la familia, determinando plazos.

e Aumentar el nzimero de evalua.ciones a algunos alumnos/grupos. El

efecto reforzador de las calificaciones es a menudo poco eficiente

por el excesivo tiempo que el alumno tiene que esperar para ver Ios
resultados de su esfuerzo reflejados en un boletfn. Tres evaluacio-

nes son pocas, pero su aumento acarrearfa un aumento no deseable

de la burocracia. Para hacer posible el aumento de las mismas sin

demasiado incremento de tareas administrativas, se puede aplicar

el aumento de evaluaciones solo a algunos grupos especialmente

problemåticos por su bajo rendimiento/mal comportamiento, o

incluso solamente a algunos alunmospuntua.les de cada grupo con los

que se considere conveniente un Intercambio de informaci6n con

los padres mås frecuente. Para ello se pueden utilizar los boletines

personalizados que se describen a continuaci6n.

o Informepersonalizado. Es un boletfn informativo que sirve para ha-

cer un seguimiento a corto plazo del alumno, contemplando una

serie de variables académicas y/o conductuales que el misnuj alum-

no puede controlar, y que se hace Ilegar a los padres con una perio-

dicidad quincenal hasta que se consolide una mejora significativa,

volviendo entonces a una evaluaci6n en las mismas condiciones y

la misma regularidad temporal que el resco de la clase. La medida



190 Cdmo clar clase a los que no quieren Motivaciån

Tabla 23. Informe individualizado.

Dificultades de rendimiento y/o conducta

191

iii

ha de ser aceptada voluntariamente por el alumno, para 10 cual hay

que explicarle bien que es una medida de ayuda y no una discrimi-

naci6n neoativa respecto a sus compafieros. Ademås, iOS padres se

deben coinprometer a acudir al centro a recoger el boletfn perso-

nalmence en los plazos paccados. El boletfn puede contener varia-

blespositivas, que indican las conductas que el alumno debe mejo-

rar, o negativas, que indican las conductas que debe extinguir. Se

acompafia un modelo a tftulo de ejemplo (Tabla 23).

Promover la automotivaci6n de los alumnos

La automotivaci6n es la capacidad de iniciar y mantener de forma

aut6noma conductas dirigidas al logro de un objetivo. Como es evidente
que un profesor no puede estar continuamente «tirando del carro» y pen-

dience de buscar estrategias motivadoras, hay que auspiciar en los alum-

nos la capacidad de motivarse a sf mismos, sin rendirse al desånimo o la

ansiedad y sacando fuerzas de flaqueza frente a los obståculos. Esta capa-

cidad de hacer planes y cumplirlos estå en la base del éxito en los estu-

dios, también en otras actividades: aprobar un curso es un plan a largo

plazo, a varios meses, que resultarå una tarea incente para alumnos con

carencias en las siguientes competencias:

o Automotivaciån. Capacidad de proponerse aut6nomamente metas.

o Esfuerzo. Capacidad de liberar energfa, especiahnente en activida-

des que no apetegen, pero que se deben hacer.

o Perseverancia. Capacidad de mantener el esfuerzo en el tiempo, re-

sistiendo flaquezas y desånimos.

o Resiliencia. Capacidad de superar adversidades, saliendo fortaleci-

do de las mismas.

Para fomentar la capacidad de automotivaci6n de los alumnos, el

profesor debe centrarse en ayudar al alumno a:

o Adoptar una accitud favorable/querer intentarlo.

o Tener confianza en sus posibilidades.

Hacer un sobreesfuerzo inicial.

o Buscar objetivos a corto plazo.

o Hacer del escudio un håbito.

0 Combatir distractores.

0 Emplear técnicas activas de aprendizaje.

0 Autogratificarse al conseguir metas.

o Desarrollar la curiosidad.

o Tener siempre un plan en activo.

1. Cada profesor, en ia•columna correspondience a su materia, marcarå una cruz en las
casillas de las variables en las que observe deficiencias de rendimiento o conducta.

2. El tutor, rellenado •e! informe por todos los profesores, harå negar el mismo a los

padres del alumno, mediante citaci6n personal o por los medios que considere

oportuno,. aseguråndose de que 10 reciben.

3. El informe puede ser utilizado posteriormente por el equipo docente en su conjun-

to, o por cualquier• miembro del mismo, para proponer al alumno pactos de mejo-
ra en puntos concretos del informe.

Informe individualizado de rendimiento y/o conducta

ALUMNO/A

Tutor/a

Asiste siempre a ciase

Respeta las normas

Es puntual siempre

Atiende

Tiene el material dispuesco

Trabaja con regularidad

Presenta los trabajos

No molesta a los compafieros

Respeta al profesor

Tiene interés

Comprende las explicaciones orales

Comprende textos escritos

Se expresa bien por escrito

Participa

Domina técnicas de aprendizaje

Hace los deberes

Es desorganizado

Tiene buena orcograffa

Tiene.buenas compafifas

Otros. ...

Otros ...

Firmas de los profesores:

Mes

Grupo

Hoja n."

•g

Enterado/a: el padre/la madre

de de
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Sobreesfuerzo inicial
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I

Cuando un vehfculo estå atascado en el barro, cuesta mucho mover-

10. Se necesita un sobreesfuerzo enérgico y decidido por parce de varias
personas para conseguirlo. Un alumno no habituado a estudiar es como
un vehiculo atascado, que necesita un sobreesfuerzo para empezar a pro-
gresar. Para que ese sobreesfuerzo inicial dé resultado se necesita un apo-

yo continuado por parte del profesor y la familia, hasta que se comprue-

be que el vehfculo ya empieza a circular por su propia inercia, momento
de ir recirando los apoyos. Es importante que el profesor-impulsor se ase-

gure previamente de que el alumno-conductor estå dispuesto a colaborar

y a responder al esfuerzo que los demås le dispensan, pues es el punto de

apoyo imprescindible sobre el que descansa todo el proceso.

Fomentar en el alumno un estilo atribucional interno,
controlable y estable

Weiner (1988), en su teorfa de la atribuci6n, afirma que las explica-

ciones que los sujetos dan a sus éxitos y fracasos influye notablemence en

sus planes y logros futuros. Se refiere al estilo atribucional, que es la forma

personal que cada alumno tiene de explicarse sus éxitos y fracasos, y ejer-

ce mayor influencia sobre el rendimiento que los mismos éxitos o fraca-

sos. Los sujetos suelen explicar sus logros/fracasos recurriendo a:

0 Causas internas versus externas. La atribuci6n interna se da cuando

el sujeto se considera responsable de las consecuencias positivas/

negativas de su conducta, mientras que Ia externa se da cuando el

sujeto traslada la responsabilidad a las circunstancias que le rodean,

de las cuales se desvincula. La aptitud y el esfuerzo son ejemplos de

causas internas, mientras que la suerte o la dificultad de la tarea 10
son de causas externas.

0 Causas estables versus inestables. La atribuci6n estable se da cuando

se buscan causas que se mantienen en el tiempo, y la inestable

cuando se buscan causas que varian fåcilmente con las circunstan-

cias contextuales. Hay causas mås estables que otras: la aptitud es
estable; los estados de ånimo, inestables.

o Causas controlables versus incontrolables. Se atribuyen los éxitos-fra-

casos a causas controlables cuando uno ciene capacidad de manipu-

larlas, e incontrolables, si no tiene capacidad de influir sobre ellas.

La suerte es un ejemplo de factor no controlable, mientras que el
esfuerzo es un factor controlable.
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Para influir en el estilo acribucional del alumno, conviene tener pre-

sente 10 siguiente:

e Los profesores suelen contribuir a modelar un determinado estilo

acribucional en sus alumnos, para bien o para mal. Lo ideal es que
se ayude a construir un estilo atribL1cionaI interno-conn•olable-esta-

ble (estilo ICE).

0 Autoesti.ma y atribuciån. Los sujetos con baja autoesiima atribuyen
sus éxitos a factores externos-incontrolables, y los fracasos a racto-

res internos-incontrolables-inestables. Los sujetos con alta a.utoes-

tima atribuyen su éxito a factores internos-estables, y los fracasos, a
factores internos-controlables.

o Se debe realizat un entrenamiento atribucional para conseguir que

el alumno modifique estilos atribucionales perjudiciales.

0 El alumno con atribuci6n interna tiene mejor autoconcepto, ma-

yor autoestima, mejor rendimiento, aspiraciones mås elevadas, es
mås persistence. En resumen: rinde mås.

La causa mås frecuente de fracaso escolar e'lafalta de esfif.erzo, y la

segunda, lafalta de estrategias eficaces de a.ptwzdi.zaje, que. son dos

causas internas, estables y controlables.

o Un fracaso-suspenso atribuido a falta de inteligencia se percibe co-
mo mås humillante y, por 10 tanto, mås pernicioso para la propia
estima, que si se acribuye a falta de esfuerzo. Por ello se convierte

en una necesidad para algunos alumnos disruptivos dejar patente

la falta de esfuerzo para evitar que los otros piensen que el fracaso
se debe a una falta de capacidad.

0 El sujeto se siente menos indefenso cuando atribuye el problema a

causas •inestables: actitud, presi6n ambiental o mal comportamien-

to, por 10 cual buscarå este tipo de causas que Ie mantienen intacta

la autoestima.

Tabla mensual de estudio

Un ejemplo de ejercicio de automotivaci6n que el profesor pue-
de proponer a sus alumnos es la tabla mensual de estudio (Tabla 24)

que consta de una planificaci6n sencilla de Ias sesiones mensuales de
estudio.
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Tabla 24. Tabla mensual de estudio.
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HACER DEL ESTUDIO UN HÄBITO
o A continuaci6n te presentamos un cuadro-horario .mensual, con •los dfas y las horas,
para que anotes con cierta antelacidn cada dia la hora de comienzo y final de tus se-
siones de estudio.

o Procura empezar todos los dfas a la misma hora•. Te costarå cada vez•menos sentarte
a estudiar.

0 Colorea en rojo las horas. que piensas dedicar al estudim Colorea en negro las horas

que realmente has dedicado al estudio. Elt objetivo es que todas las horas que colo-

reas en rojo acaben -repasadas en negro, pues ello quen•å decill que tienes •fuerza de

voluntad para cumplir -los planes que te propones.

0 Conviene que la mayorfmde las sesiones sean semejantes y suficientes en duraci6n; y•
que no haya ningfin dfa sin estudio.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 i3 14 15.16 17 18 1920 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
16

17

18

19

20

21

22

0 Revisa a[ final de cada semana la constancia de tus sesiones y el grado de cumpli-
mienco de las horas programadas.

0 Si no coincide 10 programado con 10 cumplido, pasa a detectar tits distractores para
combatirlos.

ANÄLISIS DE DISTRACTORES

Localiza en el cuadro anterior las casillas-horas coloreadas en rojo, pero que han

quedado sin repasar en negro: horas previstas para estudio, pero no realizadas.
o Anoca debajo qué actividad distractora te ha apartado del estudio y busca estracegias
para evitar que te vuelva a distraer en el futuro. Puedes recurrir a: antllar, redltcir o
aplazar la accividad distractora.

Distractor E'trategia para combatirlo

ATENC[6N
Los procesos atencionales son el centro d.e control del aula (RII\JNE)

Qué hacer

— Procurar captary mantener la atenciån de todos los all.tnmos dif.rante

todo el tiempo.

— Prestar atencidn a todos los alumnos equitativamente.

Por qué

Porque losprocesos atencionales tienen una influencia considera.ble so-

bre el control y el rendimiento de los alumnos,

C6mo

Utilizando estrategiaspara captar la atenci6n de lo•s alumnos.

Utilizando estrategias para mantener la atencidn de los alum.nos.

— Prestando el profesor atencidn a cada alumno en la medida en qué la
necesite.

CAPTAR LA ATENCIÖN

Qué hacer

Captar la atenci6n de todos los alumnos sin excepci671.

Por qué

Porque conseguir un clima de atenci6n generalizado es upa condicibn

previa imprescindiblepara cmpezar cualquier activi.dad escolar.

Porque laforma de iniciar la clase es a menudo decisiva y condiciona

todo 10 que sucede a continuaciån..

Porque crea condicionesfavorables al trabajo.

C6mo

— Creando rutinas de ini.cio rcipido.

Empezando con actividades incompati.bles con la distracciöz.

— No empezando sin la atenciån de todos.
— Neutralizando distractores.

Eligiendofbrmas de distribuciån de mesas favorecedoras de la atenciån.

— Cuidando la ubicacidn de los alztlnnos.

— Iniciando la clase con actividades incompatibles con la distracciån.
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9

Crear rutinas de inicio råpido de la c[ase

Cada profesor va acostumbrando a sus alumnos a un modo peculiar

de empezar la clase: unos son puntuales y otros no; algunos son diligen-

ces y otros ralentizan el inicio de la clase con rituales que demoran el

arranque de la tarea, como pasar lista, hacer comentarios o realizar apar-
10 que va conformando un escilo de inicio lento que, una vez con-tes..

solidado, cuesta mucho cambiar. Sabiendo esto, conviene planificar la

forma de iniciar las clases y piacticarla hasta hacer de ella un håbito..

para el profesor y para los alumnos. Es necesario habituarlos desde prin-

cipios de curso a un inicio råpido, posponiendo las rutinas distractoras a

Otros momentos y poniendo especial énfasis en cumplir y hacer cumplir
todo 10 referente a:

Puntualidad del profesor y los alumnos.

o Preparaci6n previa del material que van a utilizar el profesor y los
alumnos.

o Consecuci6n de un clima de atenci6n generalizada como requisito

para empezar.

Empezando con actividades incompatibles con la distracci6n

Una forma de acelerar la concentraci6n y evitar el alargamiento de la
distracciön inter-clases es empezar con actividades incompatibles con la

distra.ccidn, con 10 que se evita tener que estar reclamando atenci6n conti-

nuamente. Algunos ejemplos son:

o Empezar con preguntas sobre 10 tratado el dia anterior.

o Requerir actividades pråcticas de corta duraci6n: copiar un enun-

ciado, escribir el tftulo de una pregunta, abrir el libro por la på-

gln•a...

o Plantear problemas/interrogantes que provoquen la curiosidad y el
in terés.

No empezar sin la atenci6n de todos

Hay que asegurar la atenci6n concentrada de todos los alumnos sin

excepci6n como requisito previo imprescindible: si se empieza permi-

ciendo que algunos alumnos prosigan con sus distracciones, se estarå

transmitiendo implicitamente la idea de que se puede continuar charlan-

do/estando distrafdo mientras el profesor se esfuerza denodadamente por

arrancar. Si hay alumnos que siguen sin prestar atenci6n, se puede:
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0 Advertir individualmente a Ios distra(dos, llamåndoles por su

nombre y evitando en 10 posible las advertencias genetafes, en las

que nadie se da por aludido. Conviene que estas advertencias va-

yan a los focos de distracci6n y, a ser posible, a los lfderes de dichos

focos, desde una; posici6n cercana.

o Callar hasta que callen: solo se debe utilizar excepciona[mente y

con precauciones, pues depende mucho del podet del profesor.
o Hacer preguntas sobre el dia anterior precisamente a los alumnos

distraidos.

o Desplazarse a la zona de distracci6n y mirar fijamente a algilll dis-

trafdo hasta que se ponga a trabajar.

o Hacer que ocurra algo importante en los primeros Inomentos de

clase, como por ejemplo, preguntas/actividades calificables.

Neutralizar distractores

A pesar del uso de estrategias eficaces, siempre habrå alumnos que
buscarån estimulos distractores que les permitin desconectar de la clase.

Aunque cualquier estimulo les puede valer para dicho fin, y no se pueclen
controlar todos, pues «basta una mosca para distraerse», sf conviene de-

tectar råpidamente Ios principales elementos distractores para neutralizar-

IOS. Entre ellos podemos destacar:

0 Ubicaci6n en las ventanas o cerca del pasillo.

e Ubicaci6n en zonas de camuflaje: detrås de una columna, en las (Ll-
timas filas..

Aglomeraci6n de mesas en ciertas zonas de distracci6n, focos de

tertulia.

0 Mesas contiguas a los a[umnos habitualmente perturbadores.

0 Mesas Ilenas de material superfluo y potencialmente distractor.

Localizados los distractores, como condiciones favorecedoras de la

distracci6n que son, hay que neutralizarlos antes de que empiecen a dar

problemas, y solo permitirlos si los alumnos se comprometen a que no
van a ser un obståculo para el desarrollo de la clase.

Distribuci6n de clase que favorezca la atenci6n

La distribucidn de la clase debe estar al servicio de la atenci6n y no

debe dejarse al albur de la presi6n interesada de los alumnos disruptivos.

Cada tipo de distribuci6n nos habla de 10 que va a ocurrir en clase: si los
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pupitres estån «inceligentemente desorganizados» por los alumnos, con-

formando un mar de obståculos para el control, la movilidad del profesor

y la atenci6n, estarenws aceptando condiciones favorables a la distrac-

ci6n-disrupci6n y no podremos quejarnos posteriormente de ello. Por el

contrario, se estarå favoreciendo el trabajo concentrado cuando los pupi-

tres estén distribuidos de forma que se anulen barricadas y zonas de ca-

muflaje. Si los alumnos se oponen tajantemente a la distribuci6n pro-

puesta por el profesor, caben dos soluciones:

o Aceptar la distribuciån propuesta por ellos, pero condicionåndola al

grado de atenci6n que se consiga con ella. Si el profesor percibe

que la distribuci6n pactada le provoca problemas de control y

atenci6n, debe pasar a implantar una distribuci6n mås propicia,

argumentando que ya se les ha dado la opci6n de ganarse con tra-

bajo y comportamiento la posibilidad de estar «a su manera».

o Ponerse de acuerdo con otros profesores para establecer una distribu-

ci6n comfin a varias rnaterias. Aunque 10 ideal es que todo el equi-

po docente adopte una misma distribuci6n, basta con que la distri-

buci6n comån la acuerden tres o cuatro profesores para que las

resistencias disminuyan.

Cuidar la ubicaci6n de los alumnos

La ubicaci6n de cada alumno debe estar al servicio de su rendimien-

to y acenci6n, no al servicio de la distracci6n. Segån Daum (1992), los
alumnos poco capacitados rinden mejor si estån situados cerca del profe-

sor, mientras que no hay diferencias en los alumnos de capacidad supe-

rior. Ademås, conviene ubicar a los alumnos disruptivos y distrafdos en

las zonas de mayor control: primeras filas, pupitres centrales..

MANTENIMIENTO DE LA ATENCYÖN

Qué hacer

— Mantener la atenciån, procurando que el måximo de alumnos atien-
da el måximo de tiempo.

Combatir distractores.

Por qué

Porque los procesos atencionales tienen una influencia considerable

en el clima de la clase, pues si se mejoran los indices de atenci.ån,

Atencidn

mejora el rendimiento y disminuye significativamente la confli.c.ti-

vid.ad.

C6mo

— Incrementando la atencidn positivay disminuyendo la negativa..
— Reforzando diferencialmente la atenciån y la distracciån.
— Diversificando las corrientes atencionales.
—Alternando modalidades de presentaciån dc contenidos.

— Cambiando la distribuciån de la clase cnfunciån de las actividades.

Vigilando el nivel atencional por tareas.

— Con la movilidad del profesor.

— Mediante la vigilancia activa de zonas-alum-nos de riesgo.

Mediante actividades variad.as.

Detectando indicios de distracciån/fatiga y actua.nao en conse-

cuencza.

Aprovechando las mesetas para distendery rgcuperar la atenciån.

La importancia de mantener la atenci6n

Si captar la atenci6n es importante para conseouir el clima de con-

centraci6n necesario para acometer tareas, mantenerla cobra. una impor-

tancia mayor para lograr cierta constancia en el trabajo. No obstante, hay
que tener en cuenta que Ia atenci6n no puede mantenerse al mismo nivel

durance todo el periodo lectivo y se han de asumir como normales ciertos

altibajos derivados de la fatiga o el aburrimiento, aunque las dinålnicas

creadas por el profesor pueden minimizar estos efectos. Veamos algunas

estrategias L'ttiles para ello.

Incrementar la atenci6n positiva y disminuiu" lla negativa

Atenciån positiva es la que se le presta al alumno cuanclo realiza una

conducta positiva, mientras la negativa es la que se le presta al realizar

una conducta inapropiada.

La atenciån positiva se dispensa mediante el reconocimiento, el agra-

decimiento o la aprobaci6n, y tiene efectos benéficos para el autoconcep-

to académico del alumno.

La atencidn negativa se presta mediance reproches, advertencias o

amenazas. Aunque en apariencia tiene caråcter negativo, en realidad es a
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menudo un refuerzo social positivo para el alumno, pues le va constru-
yendo una aureola de lfder carismåtico ante sus compafieros de referen-

cia, que mantiene alta su autoestima y capacidad de liderazgo.

Hay que ser, por 10 tanto, generoso en atenciån positiva y parco en
atencidn negativa, ya que dispensar mås atenciån negativa de la imprescin-

dible fomenta conductas que en realidad querrfamos inhibir. El protago-

msmo es un premio que debe ir asociado a conductas positivas y no a

coinporramientos perturbadores.

Refuerzo diferencial

Consiste en reforzar alternativas incompatibles con la conducta que

se quiere extinguir. El agradecimiento por la atenci6n prestada durance la

clase, en vez del reproche por la falta de atenci6n; el comentario sobre 10

positivo de escar trabajando, en vez de centrarse en si los resultados son

buenos o malos, o expresar a los alumnos la satisfacci6n por el buen desa-

rrollo de la clase: «hoy la clase ha ido muy bien», son ejemplos de c6mo
facilitar la extinci6n de conductas no deseadas incentivando alternativas

positivas.

Diversificar las corrientes atencionales

Una de las caracter(sticas de los procesos atencionales es su caråcter
direccional: el que atiende dirige una corriente de atenci6n hacia el obje-

to-sujeto al que atiende. En el aula se dan fundamentalmente tres tipos

de corrientes a.tencionales (Figura 3):

0 Atenci6n de los alumnos al profesor o la tarea.

0 Atenci6n del profesor a los alumnos.

0 Acenci6n de los alumnos hacia elementos distractores.

Figura 3. Corrientes atencionales.

La atenci6n del alumno al profesor deberfa ser concentrac/a, mientras

que la del profesor a los alumnos deberfa ser distribuicla equitativamente

entre todos. Sin embargo, no es extrafio-ver justamente 10 contrario: que

el profesor concentre su atenci6n en unos pocos alumnos atentos, gene-

ralmente ubicados en las primeras filas, mientras otros alumnos disper-

san su atenci6n hacia mfiltiples estfmulos distractores.

El modo de conducir la clase determina el tipo de corrientes aten-

cionales. Hay profesorés que, al abusar de un ånico tipo de disposici6n
espacial en el aula o permanecer inm6viles tras SLL mesa todos los dfas, ge-

neran corrientes atencionales mon6tonas durante codo el CLLrso, con 10

que aumentan la fatiga y propician la distracci6n. Las retransmisiones cte

espectåculos deporcivos nos dan un ejemplo de c6mo alternar con dife-

rentes cåmaras planos diversos con distancias diferentes y combinaci6n

de ångulos y perspectivas, 10 que permite una atenci6n sostenida y c6mo-

da. Resultarfa mucho mås diffcil mantener la atenci6n hacia un espec-

tåculo viéndolo siempre desde el mismo ångulo y la misma distancia.

El curso escolar es un espectåculo que dura muehfsimas horas y no debe-

riamos permitrrnos retransmitirlo con una sola cåmara y con un {nico

Plano.

La diversificaci6n de las corrientes atencionales mediance LLSO de

una metodologfa variada se convierte en una necesidad de primer orden

para «refrescar» la atenci6n, retardar la fatiga y conseguir mayores «fndi-
ces de audiencia».

Alternar diferentes modalidades de presentacidnu
de los contenidos

La monotonfa es el mayor enemigo de la atenci6n: Ileva a la prom-a

fatiga y al aburrimiento. Para combatirla, conviene diversificar las rormas

de presentaci6n de los contenidos recurriendo a:

o Exposici6n oral del profesor.

0 Exposiciones a cargo de alumnos.

o Lectura de textos, artfculos de prensa, fragmentos de libros...

e Planteamiento de debates, interrooantes, problemas a resolver, di-

lemas. , .

e Proyecciones audiovisuales: pelfculas, documentales, progralnas de

televisi6n...

o Presentaciones multimedia: Powerpoint, p&inas web...
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La ubicaci6n del profesor y de los alumnos en el aula determina las

corrientes atencionales en la misma. Si el profesor permanece estårico, re-

fugiado cras su mesa todo el tiempo, se producen dos efectos nocivos tan-

to para el mantenilniento de la atenci6n como para la prevenci6n de

conflictos:

Excesiva lejania del profesor respecto a ciertos alumnos situados

estratégicamente en las åltimas filas, 10 que dificulta las ayudas a

dichos alumnos y su control.

0 Fatiga atencional en el alumno, al ver al profesor a la misma distan-

cia y desde •el mismo {ngulo y oir su voz de forma mon6cona du-

rante todo el curso.

Conviene, pues, que el profesor dirija Ias actividades desde diferen-

tes lugares del aula, pues ello le permitirå intervenir mediante gestos, co-

mo un contacto en el hombro, una mirada, o mensajes en voz baja, con
la consiguiente reducci6n de la atenci6n negativa. La ubicaci6n del pro-

fesor a espaldas de los alumnos disruptivos, por ejemplo, da un vuielco a

las corrientes atencionales habituales, al pasar a ser él el que controla vi-

sualmente y el que estå fuera de la vigilancia de estos alumnos expercos

en camuflaje.

Atenci6n visual preferente

Consiste en dedicat una atenci6n visual preference a quien mås se

distrae o molesta. Partiendo del supuesto de que el profesor debe atender

equitacivamente a todos, 10 que significa que ha de dedicar mås atenci6n

a quien mås la necesita, no es raro que se concentre la atenci6n solo en la

pizarra o en unos pocos alumnos, quedando desacendidos los que solo

podrfan integrarse en la din•ämica de clase con una mayor dedicaci6n y

cercanfa del profesor. La atenci6n visual a todos y cada uno de los alum-

nos es un indicador de disponibilidad y ayuda, ademås de su utilidad pa-

ra la prevenci6n de distracciones y problemas de conducta.

Dedicar la explicaci6n a...

Una variance de la estrategia anterior consiste en concentrar la

atenci6n, desde una posici6n cercana, en una persona o un foco cle perso-

nas con altas probabilidades de perturbar la clase, dedicåndole una aten-

ci6n visual exclusiva durante una explicaci6n o un periodo prolongado de

tiempo.

Actividad variada del alumno: el tiempo del alumno

en tareas (TAT)

Como se ha dicho en un apartado anterior, se mejoran los indices
atencionales cuando las actividades propuestas son variadas, interesantes y

(Itiles. La variedad de tateas propuescas al alumno y el porcentaje de tiem-

po que se invierte en cada una de ellas pueden ser buenos indicadores de la

diversidad o monotonfa de una clase, asi como del nivel de actividad de los

alumnos. Una clase en la que solo unas pocas tareas ocupan la mayor parte
del tiempo, como tomat apuntes o escuchar la explicaci6n del profesor, in-
dica pasividad, aburrimiento y fatiga en los alumnos. Este efecto nocivo se

puede paliar conociendo c6mo se distribuye el tiempo entre las differentes

tareas, para diversificarlas en la medida de 10 posible. Para ello, puede servir

la tabla de distribuci6n del tiempo del alumno en tareas (TAT), que rellena

el profesor reflejando el tiempo que sus alumnos dedican a cada tipo de ac-

tividad (Tabla 25). En la Tabla 26 se ofrece un ejemplo a tftulo meramente

orientativo, pues cada materia tiene actividades especfficas, por 10 que no

cabe una tabla extrapolable a todas las {reas y profesores.

Tabla 25. TAT. Tiempo del alumno en tareas.

Distribuci6n del tiempo del alumno en tareas (TAT)

M: Mucho B: Bast,tnte R: Regular P: Poco N: Nada M B R P N
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Tabla 26. Tiempo de TAT.
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Distribuci6n del tiempo del alumno cn tareäs (TAT)

M:Much0 B: R: Regular P: Poco N: Nada M B

Tomar apunces

Acender a la explicaci6n del profesor

Aclarar y consulcar dudas

Debatir

Trabajar en pequefio grupo

Resolver problemas

Realizar ejercicios

Trabajar en parejas

Pedir ayuda al profesor

Consultar fuentes de informaci6n

Responder a preguntas del profesor-

Resumir explicaciones del profesor o de compafieroS

Exponer un trabajo

Leer

Escribir

Redactar

P N

Una vez detectado el perfil de actividad de la clase (TAT), el profesor

puede:

o Afiadir actividades variadas, si la lista es corta.

o Afiadir actividades que no aparecen en la tabla y que se considere

que podrfan ser amenas y {tiles para conseguir los objetivos perse-

guidos.

o Incrementar la frecuencia de las consideradas interesantes, pero

poco frecuentes.

Detectar indicios de distracci6n y/o fatiga: las mesetas

Hay que estar especialmente atentos a las sefiales que denotan dis-
tracci6n, tales como la mirada fija, la tensi6n corporal o los atisbos de in-

quietud, para anticipar futuras distracciones. La localizaci6n råpida cle

un foco de distracci6n permite al profesor desplazarse hacia allf de forma

natural, dirigir la mirada o hacer algån gesto de advertencia que ataje

problemas que puedan acentuarse si no se actia a tiempo.

Moldeado

Es un plan de aproximaciones sucesivas a la conducta cteseada. Si Ia

distancia entre la conducta actual del alumno y la cleseada es demasiado

grande, con el moldeado se pretende salvar esa distancia mediante pe-

quefios pasos progresivos que van acercando al alumno a la meta final.

Para ello hay que reforzar cada avance parcial, øunque haya errores o de-

ficiencias, pues 10 importance es que el alumno «lo intente» y entre en

una dinåmica de esfuerzo y perseverancia.

Principio de Premack: alternancia de actividades

obligatorias y agradables

Segån Premack, cuando una tarea obligatoria y poco agradable., de baja

probabilidad de aparici6n, va seguida de otra tarea agradable, cle alta proba-

bilidad de aparici6n, esta reålerza a la primera, aumentanclo su probabilidad

de aparici6n. Este principio puede ser de gran utilidad en la programaci6n

de la secuenciaci6n de actividades, por ejemplo, para disponer, cuando la

ordenaci6n 16gica de los contenidos 10 permita, las actividades nuis agrada-

bles a continuaci6n de las mås {rid-as, previo anuncio de aquellas, o condi-

cionåndolas a la realizaci6n de las åridas: «cuando hagamos.. haremos.. .».

Mejorar el nivel atencional de la ckase

Por nivel atencional se entiende el indice medio de atenci6n que

presta una clase a una determinada tarea escolar, y viene dado por el né-

mero de alumnos que atienden y el tiernpo de atenci6n prestado. De
acuerdo con esta idea, en cada actividad se consigue un nivel atencional

alto, medio o bajo, dependiendo de una serie de factores, como la materia

de que se trace, tipo de tarea, cipo de alumnado, metoclologfa empleada,

ubicaci6n horaria de la clase, etc.
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La ponderaci6n del nivel atencional conseguido en cada tarea permi-

te comar decisiones como:

Aumentar la frecuencia de actividades de alto nivel atencional y

disminuir las de bajo nivel atencional, si el tratamiento de los con-

tenidos 10 permite.

o Realizar una planificaci6n semanal de las actividades, ubicando ca-

da una de acuerdo con su nivel atencional. Asf, se podrfa abordar

una actividad de alto nivel atencional el dia en que la clase se im-

parte a filtima hora, dejando otra actividad de bajo nivel atencio-

nal para el dfa en que la clase es a primeras horas.

0 Utilizar las actividades de alto nivel atencional para reflotar la clase

en momentos en que decaiga Ia atenci6n por cansancio o aburri-

miento generalizado.

Cåmo hacerlo. Una forma sencilla de determinar el nivel atencional

de cada actividad consiste en anotar, en una hoja similar a la que se expo-

ne como ejemplo en la Tabla 27, las actividades mås habituales en la cla-

se, y valorar el nivel atencional que se suele conseguir con cada una de

ellas. Una vez determinado el nivel de atenci6n de cada actividad, se pue-

de obtener un perfil atencional de tareas y, en funci6n del mismo, planifi-

car las actividades distribuyendo su frecuencia y ubicaci6n de la forma

mås conveniente, e intentando convertir los contenidos que se van a

abordar en propuestas didåcticas de alto nivel atencional.

Tabla 27. Determinaci6n del nivel atencional por tareas.

NIVEL ATENCIONAL POR TAREAS

Tarea

Exposici6n del profesor

Presentaci6n de un .trabajo

Trabajo por parejas

Proyecci6n de transparencias

Debate en gran grupo

Proyecci6n de un documental

Lectura

Atenci6n alta . Atenci6n media Atenci6n baja

Las mesetas son aquellos periodos en los que el rendimiento sufre un

baj6n importante debido a la fatiga, el aburrimiento o la distracci6n. Se

caracterizan por indicios generalizados de falta de atenci6n Y suelen apa-

recer en la segunda mitad de la clase, aunque puede adelantarse su apari-

ci6n en las åltimas horas del dfa, en las transiciones entre actividades o

cuando se alarga excesivamente una explicaci6n oral. Dado que su apari-
ci6n responde a causas ffsicas y psic016gicas inexorables, es infitil intentar

combatirlas y forzar la continuidad de la actividad, siendo preferible de-

jar paso a algunas actividades de meseta, en 5 minutos de informalidad y

relajaci6n, tales como:

o Pasar lista.

0 Hacer comentarios informales, anécdotas, bromas. ..

o Reflexionar sobre la marcha de la clase o de algunos alumnos.

Dejar que hablen, hablar con ellos, conocerlos, escucharlos.

o Preparar un cambio a otra acrividad de ,menor demanda atencio-

nal: transiciones.

o Conocer a los alumnos como personas: sus probiemas, inquietu-
dess aficiones...

Esta concesi6n de minutos de relajaci6n debe estar condicionada

al compromiso de volver con rapidez a la tarea cuando 10 indique el pro-
fesor.

Intercalar preguntas en las explicaciones

Intercalar preguntas en las explicaciones del profesor permite oxice-

nar la atenci6n, ademås de trabajar otras competencias, como se ha visco

en apartados anteriores. Algunos tipos de ptegunt•as que se pueclen utili-
zar son las siouientes:

o Resumir 10 cratado el dfa anterior.

e Resumir un texto o un pårrafo.

e Resumir una explicaci6n del profesor.

o Resumir la intervenci6n de otro alumno.

Arnpliar otra intervenci6n.

0 Sintetizar.

o Decir 10 contrario.

o Ejemplificar.

0 Parafrasear, repetir con otras palabras 10 dicho por otra persona.
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0 Permite controlar a todos los alumnos por igual.

0 Elimina las zonas oscuras de la disposici6n tradicional.
Opinar sobre la intervenci6n de un compafiero.

o Derivar una pregunta de un alumno: que la conteste Otro.

Las preguntas, para ser eficaces, han de cumplir ciertas condiciones:

o Respetar todas las intervenciones, sin permicir burlas ni desconsi-

deraciones.

o Aprovechar las intervenciones para reforzar aspectos, ampliar, in-

corporar ideas nuevas...

o Promover las intervenciones de los alumnos mås reticentes.

o Fomentar rut-inas de petici6n de palabra y participaci6n.
o Escuchar activamente: mirar, asentir, pedir aclaraciones, repetir al-

guna frase...
o Tener tiempo. No tener prisa, ni miedo a romper el gui6n. Ante
una pregunta de un alumno, detener la explicaci6n y modificar el

plan de clase si es preciso.

Evitar monopolios, respetar los turnos de palabra, habituarles a

que sepan escuchar, por ejemplo, haciéndoles repetir el argumento

anterior antes de opinar ellos...

0 Mejor obtener respuestas correctas que parciales, y mejor parciales

que ninguna. Para ello conviene:

— Si la respuesta es correcta: confirmar, reconocer.
— Si es parcialmente correcta: confirmar las partes correctas, resal-

tar 10 positivo e insistir indagando hasta Ilegar a la respuesta

completamente correcta.
— Si es incorrecca: aclarar la incorrecci6n sin criticar a la persona y

plantear ia pregunta de forma diferente.

Preguntar a los interruptores cuando estån a punto de hablar

El profesor pregunta sistemåticamente a los interruptores habituales

cada vez que intuye que estån a punto de hablar o de realizar alguna ac-

ci6n inadecuada, de forma que inconsciencemente acaben por asociar sus

interrupciones con las preguntas del profesor, que pueden ser sobre el de-

sarrollo de la clase o trabajos adicionales que se vayan a realizar en ese

molnenco.

Disposici6n en U

La disposici6n de los alumnos en U (Figura 4) suele ser fitil para
concentrar Ia atenci6n, ya que:

o Permice al profesor distribuir su atenci6n equitativamente entre co-

dos los alumnos.

0 Permite diversificar corrientes atencionales, facilitando la comuni-

caci6n entre los alumnos en debates y otras actividades donde la

participacidn del profesor no sea necesaria ni convenience.

Figura 4. Distribuci6n en U.

En otra variante de esta disposici6n el profesor se sienta intercalado

entre los alumnos como uno mås, distribuci6n en O, o bien se puede

mantener la distribuci6n en U, pero invitando a algin alumno a diri-

gir/moderar la actividad desde el frontal del aula.

Figura 5. Distribuci6n en O.
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El mantenimiento de una misma disposici6n espacial durance todo

el curso favorece la formaci6n de subgrupos, algunos de ellos negacivos,

ademås de generar fatiga atencional. Para evitar estas dinåmicas negati-

vas, se pueden realizar ocasionalmente, pues no es posible estar todos los

dfas moviendo muebles, cambios en la disposici6n del alumnado. Estos

cambios pueden ser de varios tipos:

0 Uso de diferentes estructuras de clase. Se cambia la disposici6n de la

clase segån el tipo de actividades que se vayan a realizar. Ademås

de los efectos beneficiosos de cada tipo de disposici6n, los cambios

en sf predisponen a atender mås, pues cada cambio abre expectati-

vas de que va a ocurrir algo novedoso. Algunos cambios de disposi-

ci6n pueden ser:

— Filas de dos mesas.

— Filas de mesas individuales separadas.
— Grupos de 4/6 mesas.
— Mesas en U.

Distribuci6n mixta: una fila de dos mesas en el centro y dos filas

de una mesa en los laterales.

0 Cambios de ubicacidn de un alulnno. Referidos a un alumno con-

creto, pueden suponer el traslado a una posici6n mås cercana al

profesor, el alejamiento de otro compafiero perturbador, la uni6n

con un compafiero de influencia positiva, etc.

0 Cambios de ubicaciån de un subgrzpo perturbador. Se puede inter-

venir separando a todos los miembros del grupo, al lfder o bien a

algunos de sus miembros.

o Ganarse el sitio. El alumno/subgrupo conserva su ubicaci6n si se

compromete a un cambio en su conducta o rendimiento y cumple

dicho compromiso.

0 Solicitar al alzmmo quepida el cambio de ubicaciån. Si, en vez de or-

denar el profesor el cambio de ubicaci6n, se sugiere al alumno que

[o puede solicitar él «libremente» para evitar consecuencias puniti-

vas, se aumenta la sensaci6n de autonomfa del alumno y, en conse-

cuencia, la eficacia de la medida.

Disposici6n en parejas. .. controladas

La disposici6n por parejas es una alternativa interesante para em-

prender actividades individuales: ejercicios, lectura, trabajos estable-

ciendo un sistema de ayudas entre compafieros que salve la heterooenei

dad de niveles. Pero para que sea efectiva, se deben adoptar ciertas pre-

cauciones al formar las parejas: 10 ideal es que el alumno tutor, que presta

las ayudas, sea, en la medida de 10 posible, un alumno APC segfin la taxo-
nomfa de roles de Bales, es decir, ascendente-de aceptaciån positiva-colabo-
rador en las tareas, o si no es posible, al menos que cumpla clos de loe tres

requisitos.

Se puede utilizar una distribuciån m.i.xta, en la que la mayoria de

alumnos trabajan individualmente, pero se forman cuatro-cinco parejas

integradas por alumnos-tutores APC que ayudan a alumnos-tutelaclos
con necesidades de apoyo, siempre que estos muestren un mfnimo de

disposici6n favorable al trabajo.

Cuidar el final de clase

El final de la clase es un momento comprometido dado que a la fati-

ga se une la ansiedad por acabar, y la mente del a[umno se desplaza hacia

10 que se va a hacer en el descanso inter-clases. En este momento estraté-

gico conviene:

e Anunciar elfinal de la clase: «cinco minutos mås y acabamos», «si

me atendéis unos minutos, acabamos en seguida», y acabar pun-
tzuzbnente, pero exigiendo atenci6n hasta el final) que puede ser

pactado o simplemente avisado.

o Resumir 10 hecho durante la clase. Las sinopsis al final de la clase

permiten captar una visi6n de conjunto de la temåtica desarrolla-

da, ademås de estructurar las actividades realizadas y servir de

anuncio implfcito del final cercano. Se puede complementar con la.

especificaci6n del trabajo para casa y las instrucciones precisas para

trabajar posteriormente 10 aprendido.

o Procurar cerrar todas las actividades iniciadas. Es conveniente que se

cierren todas las actividades abiertas, por 10 que la planificaci6n de

la clase debe contemplar cierta holgura para que incluso los mås

lentos puedan acabar las careas acomecidas.

0 Dejarpara elfinal actividades depoca abstracciån. Es mås -fåcil man-

tener la atenci6n al final de la clase si se dejan para entonces tareas

que demanden poca concentraci6n, tales como debates, activida-

des manipulativas o exposiciones a cargo de alumnos.

o Acabar la cla.se deforma amistosa. Las primeras y filtimas impresio-
nes de la clase quedan nuis marcadas en el alumno en fbrma de



emociones agradables o desagradables, por 10 que hay que procurar

que el cierre de la clase sea amistoso y distendido, aunque haya ha-

bido problemas. El profesor debe transmitir sus sentimientos sobre

c6mo ha ido la clase, especialmente si ha ido bien o se ha mejorado

respecto a clases anteriores. Se puede complementar esta finaliza-

ci6n distendida con valoraciones por parte de los alumnos: «Hoy

ha ido mejor la clase; estoy contento. •Qué pensåis vosotros?» En
esca expresi6n de sentimientos se debe incluir el reconocimiento y

agradecimiento por la atenci6n prestada, especialmente a los que

mås les cuesta mantenerla.

EL EQUffPO DOCENTE (ED)

Qué hacer

— Potenciar los ED como unidad de actuaciån.
Facilitar la comunicacidn entre profesores de un ED.

Unificar criterios de actuaci.ån entre los profesöres de tin Illismo

po/etapa.

Por qué

— Porque la unidn hace lafuerza.
Porque las actuaciones conjuntas aportan podery coherencia..

Porque los alumnos conflictivos suelen act•ll.ar en equipo.

C6mo

— Arbitrando medi.das y estrategias tendentes a. potenciar La coordina-

ciåny la com.unicaciån entreprofesores He un mismo ED.

Llevando un diario del ED que permita la corn.il.n.icacibn entre sus
miembros.

Aplicando criterios unificados, al menosfrenæ las rt.lthms negativas

mds molestas y/o frecuentes.
Creando informalmente un. micro-ED coøno mal men.or, si no esposi-

ble elfunci.onamiento coordinado de •l,tn. ED.

Buscando vias de inyecciån de poder a Ios profesores que carec.en.

de él y que no pueden de ningin mod.o con la clase o con at.cu•n.os

alumnos.

Mediante reuniones del ED, si hay problemas generaliz.ac/.os. en un

grupo particularmente conflictivo.

EI inexistente equipo docente (ED)

Un ED que actuara como tal deberia intercambiar informaci6n,

coordinarse, unificar criterios, aliarse, apoyarse mucuamente, •adoptaj•

medidas conjuncas... Pero en la pråctica esto es casi imposible. Si hay un

6rgano de coordinaci6n didåctica que necesitarfa reunirse al menos se-

manalmente es el ED, pues tiene a diario temas que tcatar y proble.mas
que compartir. Sin embargo, no tiene asignado un espacio en el horario

semanal para intercambiar opiniones y adoptar decisiones conjunras, y



aunque 10 hubiera, ser(a inviable intentar coordinar a todos los ED me-
cliante reuniones, pues hay profesores que tendr(an que acudir a ocho

reuntones semanales.

Y, sin embargo, es necesario ponerse de acuerdo y comprometerse

colectivamente en la aplicaci6n de estrategias conjuntas, ya que numero-

sos fracasos en la gesti6n de la clase se explican por no entender que la

batalla se libra a nivel colectivo y no individualmente. La unificaci6n de

criterios potencia las actuaciones de todos y cada uno de los miembros

del ED, pero especialmente de los que tienen menor capacidad de con-

trol. EstÖ, que es obvio, resulta especialmente complicado de Ilevar a la

pråctica debido al excesivo nfimero de profesores que imparten clases a

cada grupo en secundaria, a las diferencias de talante personal y a la di-

versidad de estilos profesionales. Sin embargo, a pesar de los obståculos

estructurales existentes, es necesario hacer funcionar Ios ED a toda costa
—si es necesario, ha de ser posible—, para 10 cual se pueden arbitrar algu-

nas estrategias de coordinacidn, sencillas a la par que eficaces, que sirvan

para superar los déficits estructurales existences:

0 Micro-ED.

0 Compafiero de apoyo.

Diario del ED.

0 Tabla actitudinal grupal.

0 Reuniones del ED.

Con estas medidas se pretende superar tres defectos estructurales de
los ED, especialmente en secundaria:

o Reducir el nfimero de profesores a ponerse de acuerdo.

o Reducir la temåtica que se va a cratar.

Micro-ED

Los ED, especialmente en secundaria, son excesivamente numero-

sos, 10 que complica la adopci6n de medidas unificadas, pero la alternati-

va a esta dificultad no tiene por qué ser la actuaci6n en solitario de cada

profesor. Cabe una via intermedia: los micro-ED. Son alianzas de algunos

profesores de un mismo grupo que tienen problemas similares y una mis-

ma percepci6n de la situaci6n, y que estån dispuestos a adoptar estrate-
Cias conjuntas ante problemas comunes. Por ejemplo, pueden fijar limi-

tes conjuntamente, poniéndose de acuerdo en adoptar tolerancia cero a

unas cuantas conductas y acordando aplicar las mismas consecuencias

ante los incumplimiencos. Otra utilidacl es la posibilidad de hacer adver-

tencias conjuntas a determinados alumnos perturbaclores: no es 10 mis-

mo que un profesor advierta en solitario a un alumno apoyado por sus
compaäeros, que una advertencia conjunta realizada por varios profeso-

res en privado a un alumno en solitario y fuera de su contexto.

El seguimiento conjunto de la marcha de la clase se puede Ilevac me-

diante el diario del ED, ya visto, o mediante conversaciones informales

con cierta regularidad.

Compafiero de apoyo

Es la ayuda puntual de un profesor con capacidad de control y re-
cursos de gesti6n de Ia clase a otro compafiero que no la tiene. Es la mf-

nima expresi6n del micro-ED. El profesor asistente puede sec un directi-

vo, el tutor u otro profesor con recursos y disposici6n a ayudar. Este

apoyo permite inyectar poder a quien carece de él y se puecle Ilevar a c.a-

bo de diferentes maneras:

e Aporte de consejos o pautas. Conviene ser realista y no aconsejar io

que nos funciona a nosotros, sino Iohque Ie podrfa funcionar al

compafiero en apuros.

Unificar criterios de actuaciån. o establecer alianzas. Puede servif pa-

ra ello una brev.e reuni6n de los dos profesores, el asistente y el asis-

tido, con el grupo para indicarles una serie de pautas båsicas de

comportamiento que van a ser seguidas y evaluadas peri6dicamen-

te por ambos deforma conjunta.
0 Intervenci.ån. directa ante los alt.Lmnos d.el asistente para conseguir un

cambio de actitud del grupo con el otro profesor.

Diario del ED

Es un cuaderno-registro del grupo, ubicado en un Lugar accesiblq

por ejemplo, la sala de profesores, donde cada profesor anoca aquellas in-•

cidencias que considera relevantes y susceptibies de ser comunicacias a los

otros profesores del grupo, referentes a la conducta y/o el rendimiento cle

los alumnos (Tabla 28).

Permice la comunicaci6n entre los profesores que imparte.n clase a

un mismo grupo y la adopci6n råpida y eficaz cl.e mediclas conjuntas. De-

be ser revisado por el tutor semanalmente, decidiendo si procede adoptac

alg(tn tipo de medidas en funci6n del nutmero y tipo de quejas existentes

sobre cada alumno. Algunas medidas pueden ser:



0 Reunidn de un micro-ED. Cuando solo son unos pocos los profeso-

res que tienen problemas de control con algunos alumnos o con la

clase en ceneral, basta que el tutor les convoque a ellos a una breve

reuni6n con el fin de acordar medidas conjuntas.

o Reuniån del ED, si las quejas son generalizadas y estån suscricas por

la mayorfa de profesores.

o Entrevista del nttor/jefe de estudios con unprofesor, si solo dicho pro-

fesor manifiesta problemas de control, para averiguar si se puede

deber a un problema de incomunicaci6n o incompatibilidad entre

el profesor y los alumnos, y adoptar medidas correctoras.

o Intercambio cle informaci6n entre el tutor y el jefe de estudios, para

determinar conjuntamente Ia conveniencia de adoptar medidas

con •a[gunos alumnos, en funci6n de la reiteraci6n o la gravedad de

sus conductas, o bien de la falta de rendimiento.

o Sanciones, si la naturaleza de la incidencia aconseja una actuaci6n

r•åpida para evitar males mayores.

Tabla 28. Diario del ED.

Alumno Incidencia Profesor Fecha

Tabla 29.

MM

R

NT

Grupo:

Resumen actitudinai.

Categorias

Muy mala actitud. No trabaja nuuc•a y molesta sienvre.
No hace caso nunca al profesor

Mala actitud. Apenas trabaja,• molesta a menudo y no suele Lacer caso

al profesor

Trabaja a veces. Actitud aceptable

Buena acticud. Se cornporta y trabaja aceptablemente, independientemence
de su rendirniento

Excelente actitud. Se comporta y trabaja siempre, independiencemence cle

su rendimiento

Se comporta, pero no crabaja

Estå mejorando su acticud

Esc•å empeorando su actitud

Evaluaciån actitudinal del grupo

Tutor/a: Mes:

Alumnas/os CAS SOC MAT FQ BIO ING MOs

Hoja n.0

TÉc VAL Observac.

O

Resumen actitudinal grupal

Es una tabla-resumen semanal (Tabla 29), ubicada en la sala de pro-

I-&sores, con un låpiz'y una goma al lado, en la que cada profesor anota
exclusivamente la actitud habitual de cada alumno en su clase, seguin las

siguientes abreviaturas:

El seguimiento se puede realizar del siguiente moclo (Tabla 30):

Cuando el tutor detecta una actitud negativa generalizada de un

alumno en varias materias, mantiene una entrevista con el alumno

y le emplaza a una mejora de la actitud mediante advertencias o

compromisos.



Tabla 30. Seguimiento de la casuistica actitudinal.

ACTUACIÖN DEL ED SEGUN CASUISTICA

Situaci6n

Actitud negativa de un alumno con un-

p rofesor

Actitud negativa de un alumno con

varios profesores (pocos)

ActitL1d negativa de un alumno con

todos los profesores o la mayorfa

Actitud negativa de varios alumnos

con un profesor

Actitud negativa de varios alumnos

con varios profesores

Actitud negativa de varios alumnos

con todos los profesores o la mayorfa

Actitud negativa generalizada del grupo

con algiln profesor

Actitud negativa generalizada del grupo

con todos los profesores o la mayorfa

Actuaci6n

Ayuda/triangcilaci6n. de Otro profesor
con recursos

Creaci6n de un micro-ED

Advertencias conjuntasen privado

Advercencia del. equipo directivo

Sanci6n, salvo que asuma un pacco ante

algån diiectivo

Ayuda/criangulaci6n de Otro profesor
con -recursos.

Creaci6n de un micro-ED.

Estrategias de inyecci6n de poder de un

directivo al profesor: nos vemos en una

semana, borrado de quejas...

Micro-ED

Advertencias conjuntas.

Demandas conjuntas de los profesores
al medidas

Reuni6n del ED, con presencia de
directivos

Intervenci6n del equipo• directiyo

Sanciones, salvo que pidan asumir

compromisos

Asamblea grupal de un directivo y el

tutor con el.grupo para reconducir la

situaci6n y averiguar las causas.
Entrevisca de-un directivo con el

profesor para averiguar las causas

Reuni6n del ED previa preparaci6n
de •la misma

Adopcidn de medidas de cambios

de grupo de algunos alumnos, si.fuera
necesario

Sanciones

0 Si persiste en su actitud, se informa al jefe de estudios, para decidir

la conveniencia de aplicarle alguna sanci6n o consecuir alg(tn pac-

to si el alumno 10 solicita sinceramente.

0 Si la actitud es negativa solo con algunos profesores, conviene que

dichos profesores hablen conjuntamence con el alumno.

o Si hay algån profesor que no tiene problemas con ningL'Li1 alumno,

es un buen candidato para tutelar individualmente a los alumnos

especialmente conflictivos o pata mediar en ayuda de algån com-

pafiero en apuros, siempre que su disposici6n sea fhvorable.

Reuni6n del ED

Aunque no se puedan reunir todos los ED regularmente, por impo-
sibilidad de tiempo, sf es necesario que algunos de ellos se refinan pun-

tualmente cuando se detectan problemas graves y generalizados de rendi-

miento y/o conducta en un grupo. Dada la dificultad de celebrar

reuniones por motivos logisticos, conviene evitar aquellas destinadas a

tratar problemas muy concretos, convocando solo las que responden

a una necesidad de la mayorfa de los profesorés del ED.

La reuni6n del ED, seguin su planteamiento y desarrollo, puede ser
provechosa o convertirse en un foco de discusiones y enfrentamientos,

dejando los problemas sin resolver. Para que sea eficaz, proponemos algu-

nos aspectos que se pueden tener en cuenta:

0 Tener Claros los objetivos de la reuni6n, que deben ser pocos, y salir

de la misma con ellos cumplidos.

0 Controlar rigurosamente el tiempo total de la reuni6n y repartirlo

equitativamente entre las diferentes fases de [a reuni6n, para evitar

divagaciones y tenet que tomar decisiones apresuradamente al final

en muy poco tiempo.
0 Ser consciences de que cualquier tipo de reuni6n clebe contener

dos partes bien diferenciaclas: un input, recogida cle aportaciones,

incercambio de informaci6n, y un output, toma de decisiones, pro-

puestas conjuntas de actuaci6n.

0 Existencia de un moderador que se ocupe especialmente de fas fun

ciones expuestas en la Tabla 31.



Tabla 31. Funciones del moderador de una reuni6n.
PROBLEMATICA INDIVIDUAL

Evitar

0 Desviaciones del terna

0 Monopolios e intelvenclones extensas

0 Repeticiones

I Criticas destructivas

Desviaciones del tema

0 Criticas destructivas

0 Silencios

Proctu•ar

0 Regular los turnos de palabra

0 Resunhir de vez en cuando

0 •Concretar/aclarar de vez en cuando

0 Enumerar los acuerdos que se tomen

0 Hacer una.sinopsis al final

• Recordar los compromisos y la
•necesidad de cumplirlos

No
Alumno

quiere

No hace No
Molesta

nada puede Agresivo

Familia

(co}abora/

no colabora)

Las fases de una reuni6n, para optimizar su eficacia, son:

a) Introducci6n.

b) Delimitaci6n del problema que se va a abordar.

c) Intercambio de informacidn.

d) Propuesca de soluciones, valoraci6n y selecci6n de las mismas.

Algunas de estas fases pueden ser abordadas por separado por los

miembros del ED con antelaci6n, con el fin de acorcar el tiempo de la
reuni6n y centrar la problemåtica en la producci6n de propuestas. A con-
tinuaci6n se propone un modelo de preparaci6n de una reuni6n de un

ED para tratar problemas de conducta y/o rendimiento (Tabla 32).

Tabla 32. Modelo de preparaci6n de reuniones.

Anålisis de problemas de rendimiento y conducta

El pr6ximo tendremos una reuni6n del equipo de profesores del grupo

para adopcar conjuntamente medidas que mejoren la marcha de las clases.

Para que la reuni6n sea operativa conviene concretar previamente la problemåtica que

tiene cada profesor en su clase. Por este motivo os rogamos que concestéis ia siguiente

SUBGRUPOS NEGATIVOS (JNTERFIEREN EN LA MARCHA DE LA CLASE)

Subgrupo 2: rolesSubgrupo 1: roles Subgrupo 3: roles Subgrupo 4: toles

MEDIDAS QUE PROPONES Y GRADO DE EFICACIA
Puedes sugerir medidas que estås utilizando y que te van bien,

u otras que crees que pod-rian 9ncionar

Medidas

encuesta y Ia negar al tutor.

Materia:

Problemåtica general del grupo

Profesor

Responsab[e

Profesor

Tutor

Equipo docente

Direcci6n/

Jefe de estudios

Familia

Otros
— El grupo no presenta problemas de disciplina.
— El grupo presenta problemas de disciplina en general.
— Hay grupitos de alumnos que interfieren en la marcha de la clase, pero el ambiente
de la clase es positivo.

— Hay grupitos de alumnos que interfieren en la marcha de la clase, y el ambiente ge-
nera( es negativo.

— Hay grupicos de alumnos que no dejan dar la clase.
I-la)' algfin alumno problemåcico que interfiere en la marcha de [a clase y resta
atenciån al resto de alumnos.

Observaciones: Datos resefiables que quieras destacar.


