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“Entré a la pescadería en busca de salmón. Ese día debía preparar 
la cena en casa y esta tienda siempre tenía pescado fresco capturado 
en el Pací�co, en las costas de Alaska. Desde que llegué noté que un 

muchacho, parado en la puerta de entrada, había puesto atención 
sobre mi presencia. Me fui directo en busca del pescado, el pan y los 

condimentos. Dos personas apenas cabían caminando en los estrechos 
pasillos. Cuando estaba por agarrar un frasco de pimienta negra y otro 
de mostaza, vi que el muchacho de la entrada estaba también buscan-

do algo en el estante. Me dirigí a la sección de vegetales. Al llegar noté 
que el muchacho también caminaba en la misma dirección. Esta vez se 
paró casi a mi lado. Me pareció extraña tanta coincidencia. Pensé que 

estaba siguiéndome y decidí caminar a uno de los estantes más aisla-
dos. Cabalmente, el muchacho de nuevo fue a ese mismo estante. Es 

cuando decidí interpelarlo, preguntándole que si él trabaja en la tien-
da. Al responder que sí, le pregunté que por qué me seguía. Lo negó 

y, un poco vacilante, se retiró hacia el mostrador donde otro empleado 
tecleaba los precios en una NCR, cobrándoles a los clientes que hacían 

cola”.

 G.A. notas de campo

INTRODUCCIÓN

Cuando tuve la experiencia descrita arriba, trabajaba como 
maestro en una escuela secundaria en la ciudad de San Francisco, 
California. Fue esa la primera vez que me di cuenta de que, en 
algunos casos, gente como yo estaba marcada. Traté de buscar en 
mi vestimenta, mi modo de caminar, mi edad, la razón por la que 



192 INTERCULTURALIDAD Y NEOCOMUNICACIÓN

el empleado de la tienda hubiese tenido sospecha de mí, como 
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y otras características distintivas del cuerpo, evocan imágenes de 
comportamiento social y de hábitos de trabajo escolar de�nitorios 
y aplicables al grupo. El prejuicio se mani�esta en las explicaciones 
que él o la maestra utiliza para justi�car el por qué cierto grupo de 
estudiantes tiende a tener problemas de comportamiento y de bajo 
rendimiento escolar y el por qué otro grupo es lo opuesto.

El psicólogo social Gordon Allport (1954) demostró a princi-
pios de la década de 1950, que cuando el prejuicio persiste aun 
cuando se haya revelado su falsedad, se convierte en discrimina-
ción social, cuya manifestación más violenta está basada en dife-
rencias raciales. Tiempo después otros autores han agregado que 
la discriminación racial no se queda allí (Tatum, 2007). El racis-
mo, en realidad, responde a todo un sistema de opresión en don-
de el grupo dominante utiliza la cuestión de raza para sostener 
sus privilegios y ventajas. En breve, racismo signi�ca prejuicio más 
poder. Aquí uso el término raza en su acepción socio cultural. La 
idea de que existen razas humanas, en donde unas son superiores 
a otras, ha sido ampliamente demostrada como fraudulenta en 
términos cientí�cos. El problema es que aún hoy sigue usándose 
en función de cómo las sociedades se organizan. De ahí que en 
algunas sociedades todavía ciertos grupos sociales siguen sufrien-
do discriminación sistemática e institucional en el empleo, educa-
ción, vivienda, salud, la política, debido a ser considerados grupos 
raciales inferiores (Marks, 1995).

Dado que en las sociedades todavía operan las nociones arriba 
de�nidas como mecanismos de clasi�cación y organización social, 
vale la pena discutir las ideas y acciones que pueden coadyuvar a 
su �n. En este capítulo se propone un modelo comunicativo como 
forma efectiva para interrumpir y revertir los procesos cognitivos 
que llevan a la discriminación. Este modelo contiene los siguien-
tes componentes: Desmantelar las teorías de dé�cit. Diferenciar 
los tipos de atribución. Construir capital social, capital cultural y 
capital intelectual. Personalizar las relaciones sociales.

DESMANTELAR LAS TEORÍAS DE DÉFICIT

Todo contacto social toma lugar en contextos y situaciones es-
pecí�cas, tales como en el trabajo, la calle, el parque, la escuela, 
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el tren, el autobús, la o�cina, la tienda. Sin embargo, para que 
haya cambio social efectivo, éste tiene que suceder dentro de or-
ganizaciones humanas. Nada o muy poco cambia en una sociedad 
si las instituciones y organizaciones no instituyen el cambio como 
una práctica social. De ahí que el modelo comunicativo que aquí 
se explica tome lugar en situaciones muy concretas y se utilice en 
el marco de una de las instituciones sociales más importantes: las 
escuelas. 

Antes de continuar hay que hacer una pequeña pausa para 
examinar la forma en que el cerebro llega a elaborar y ejecutar 
juicios rápidos. Cuando ocurre un encuentro entre personas des-
conocidas, los juicios rápidos son una de las fuentes principales 
que informan el comportamiento. Según estudios sobre el tiem-
po que se lleva para una persona decidir si alguien le gusta para 
propósitos de pareja, o para ofrecerle empleo, es menos de veinte 
segundos (Buckley y Eder, 1988). Eso quiere decir que, entre dos 
desconocidos, el tiempo que a uno le toma decir “hola, me llamo 
fulano de tal y estoy encantado de estar aquí con vosotros esta 
tarde”es su�ciente para la otra persona decidir si el entrevistado 
conviene o no para el empleo.

La alta velocidad con que se hacen los juicios juega un papel 
crucial en situaciones difíciles, como por ejemplo en la sala de 
emergencia de un hospital. La doctora de turno tiene minutos 
para decidir la intervención que salvará la vida a un herido en el 
abdomen. Frente a tal situación tan difícil ella inmediatamente 
recordará lo aprendido durante su práctica y la escuela de medi-
cina: tomará las señales vitales, el paso de oxigeno, la respiración, 
la circulación, gravedad de daño, aperturas. En el fondo de su 
mente ella sabe que su tarea es salvar vidas. Para ello pone en 
funcionamiento todos los recursos técnicos y de conocimiento 
acumulados en años de estudio y práctica. Ella no piensa paso por 
paso cada una de sus acciones, sino más bien aplica metódicamen-
te todo lo que sabe sobre ese tipo de heridas, como una cascada 
que funde �siología, biología, hematología, endocrinología y las 
demás ciencias médicas. Ese instante es el punto óptimo de ten-
sión y ansiedad, como Gerome Groopman lo de�ne en su libro 
“Como piensan los médicos”.

En la práctica diaria los individuos funcionan de forma idénti-
ca a cómo la doctora reacciona en la sala de emergencia, o cómo 
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La grá�ca muestra que aproximadamente uno de cada diez 
estudiantes de familias de bajos ingresos están a un nivel avanza-
do y casi uno de cada dos se encuentra al nivel abajo de básico; 
mientras que cuatro de cada diez estudiantes de familias de altos 
ingresos llegan al nivel avanzado. Y casi uno de cada cuatro se 
encuentra a nivel debajo de básico. Además, la grá�ca demuestra 
que al nivel básico los dos grupos se encuentran prácticamente 
empatados, 30 y 35%, respectivamente.

La teoría de dé�cit cultural interpretaría los números ilustra-
dos en la grá�ca como el resultado de la existencia de tradiciones, 
hábitos familiares y costumbres que engendran un deseo por la 
educación como forma de vivir más feliz y próspero, en el caso de 
estudiantes de familias de altos ingresos. Por eso su rendimiento 
académico es superior al de los estudiantes con familias de bajos 
ingresos, que cultivan tradiciones, hábitos y costumbres opuestos.

En casos donde hay diferentes grupos lingüísticos, la teoría 
de dé�cit agregaría una perspectiva de idiomas. Ésta explicaría 
que el hecho de que los estudiantes que viven en familias donde 
el idioma dominante no se habla en casa, se atrasan en el desarro-
llo de los códigos lingüísticos. Esta decodi�cación de los códigos 
lingüísticos es posible en quienes hablan el idioma dominante en 
casa. Esa diferencia de capacidad hace que haya un rendimiento 
superior entre los estudiantes que han nacido y viven en el idioma 
dominante en comparación a quienes no.

La teoría de dé�cit social interpretaría los mismos números 
siguiendo la misma lógica: los y las estudiantes de familias de al-
tos ingresos infunden una ética de trabajo, dedicación y sacri�cio 
superior, lo que hace que sus hijos e hijas rindan en los exámenes 
mucho mejor que aquellos de familias de bajos ingresos. El con-
cepto de razas humanas ha sido ampliamente demostrado como 
cientí�camente falso, mas la eugenesia como ideología pervive 
entre algunos círculos sociales. A veces la teoría de razas humanas 
inferiores/superiores sale a luz. Pero su autoridad está tan desa-
creditada que la teoría de�citaria, ya sea cultural, lingüística, o 
social, sea preferida. 

Para resumir, el primer acto para poner �n a la discriminación 
basada en el prejuicio es la comprensión de la teoría de dé�cit. 
Esta conciencia es indispensable para identi�car las instancias y 
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el lenguaje de�citario que se usa para explicar el por qué de los 
resultados académicos, por ejemplo. Este monitoreo permitirá 
crear pausas mentales que, a la vez, ayudarán a buscar explicacio-
nes más constructivas y sustituir así la lógica de�citaria. Mientras 
más se practica este monitoreo de las teorías de dé�cit, más será 
posible identi�carlo en el propio lenguaje y en el de otras perso-
nas. Con el tiempo se tendrá la capacidad no sólo de auto corre-
girse, sino también el de cuestionar a los demás y contribuir a su 
pensamiento autocrítico. Más, estas acciones no son su�cientes 
para interrumpir. La otra acción es la de establecer causa de los 
fenómenos de modo justo.

DIFERENCIAR LOS TIPOS DE ATRIBUCIÓN

El deseo de entender el por qué ocurren las cosas como ocu-
rren, ha perseguido a la especie humana desde tiempo inmemo-
rial. ¿Por qué es azul el cielo? ¿Por qué desaparece el sol en el 
horizonte? El pensador escocés David Hume (1711-1776) ha sido 
uno de los primeros en sistematizar este tema en el hemisferio oc-
cidental. Hume, entre otras cosas, propone que es la experiencia 
vivida, y lo que es empíricamente demostrable, la fuente última de 
la explicación del por qué ocurren los fenómenos.

Atribución tiene que ver con la forma en que se explica la cau-
sa que origina un hecho o fenómeno. Una vez existe claridad so-
bre causa, se puede entonces establecer responsabilidad de tales 
hechos. En la sección anterior se propone que la teoría de dé�cit 
alimenta el prejuicio y de que entender cómo funciona es una 
de las primeras acciones para interrumpir la reproducción del 
prejuicio social. El segundo acto que aquí se discute, es entender 
cómo se explica la causa de los problemas, el por qué ocurren y 
sus consecuencias. 

El campo de la teoría de atribución ha crecido mucho desde 
los tiempos de Hume. Hoy es inmenso. Esta sección se concentra 
únicamente en uno de sus ángulos –causa y efecto–. Volviendo al 
ejemplo expuesto en la grá�ca de la sección anterior, se puede 
decir, siguiendo la teoría de�citaria, que los estudiantes de fami-
lias de altos ingresos obtienen mejores resultados académicos en 
comparación a los estudiantes de familias de bajos ingresos, de-
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bido a que esas familias aprecian más la educación. Aunque este 
planteamiento no tiene base empírica y es puramente especulati-
vo, quienes lo expresan se lo creen. Se puede contribuir a aclarar 
la situación preguntando ¿Qué investigación ha demostrado que 
la causa del pobre rendimiento académico entre estudiantes de 
familias de bajos ingresos sea la falta de apreciación de la educa-
ción? ¿Cuál es la evidencia? 

Para establecer causalidad se necesita, ultimadamente, condu-
cir investigación. Para ello es necesario recordar que causa de un 
fenómeno es lo que determina la existencia del fenómeno. Efec-
to, por otro lado, es el resultado, o la forma en que el fenómeno 
se mani�esta. Así, en el planteamiento “estudiantes de familias de 
altos ingresos obtienen mejores resultados académicos en com-
paración a los estudiantes de familias de bajos ingresos, debido a 
que esas familias aprecian más la educación”,se puede decir que 
la causa o razón se encuentra en “aprecio a la educación” y que 
el efecto, o resultado, es ”mejores resultados académicos”. Esta-
blecer causa y efecto contiene un valor incalculable dado que tal 
acción conduce directamente al establecimiento de atribución y, 
por ende, responsabilidad.

Cuando se dice que “estudiantes de familias de altos ingresos 
obtienen mejores resultados académicos dado el aprecio a la edu-
cación” dos cosas ocurren. 1) Para que hayan “altos resultados” 
dado el aprecio a la educación, también se expresa lo opuesto: los 
“bajos resultados” obedecen a la falta de aprecio a la educación. 
2) Aseverar que “el aprecio” de las familias a la educación es la 
causa del rendimiento escolar desplaza la responsabilidad del ren-
dimiento académico hacia las familias, dejando fuera la agencia 
desplegada por la institución docente. De igual modo de�ne a 
los estudiantes como elementos pasivos del hecho educativo. Esta 
perspectiva pone de mani�esto una visión de�citaria tanto de la 
institución como de los estudiantes. Para interrumpir esta visión y 
construir una justa es necesario diferenciar otro componente de 
causa y efecto –lo que constituye causa interna y causa externa–. 

Un ejemplo puede ayudar a explicar este punto. En una pe-
cera hay un pez obviamente enfermo. Para devolverle su salud 
lo primero que uno se pregunta tendrá que ver con el funciona-
miento de sus órganos; luego uno indaga sobre la alimentación 
y la calidad del agua; �nalmente uno inquiere sobre el ambiente 
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fuera de la pecera. En este caso el proceso va de dentro (el pez) 
hacia fuera (el ambiente). Se prioriza al pez y después su ambien-
te inmediato. Charles Darwin explicó que las especies con mayor 
éxito de supervivencia son aquellas que tienen mejor capacidad 
de adaptación al medio que las rodea. 

El pez interactúa con los alimentos y el agua de la pecera, al 
punto que su vida es imposible sin estos elementos. Si se quiere 
aumentar la posibilidad de identi�car la causa de su enfermedad 
el foco de la acción debe ponerse sobre éstos. El ambiente del 
cuarto en donde la pecera se encuentra viene siendo un factor a 
considerar secundariamente.

Volviendo al caso de las escuelas, el contexto es claramente 
más complejo y difícil. Pero si se distingue lo interno de lo exter-
no es posible simpli�car el esfuerzo de establecer causa. Factores 
internos son aquellos sobre los cuales el claustro de maestros y 
administradores tienen cierto grado de control; son lo que dan 
vida a la actividad escolar. Factores externos son aquellos factores 
sobre los cuales el claustro de maestros y administradores tienen 
muy poco o ningún control, y la vida escolar no depende de ellos, 
aunque la in�uencian. Una vez esta distinción se ha hecho clara, 
atribuir causa y, por ende, de�nir el curso de nuestra acción será 
posible.

Usando la noción de causa interna y causa externa la lectura 
de los datos de la grá�ca anterior varía. Aquí están de nuevo los 
datos:

Aproximadamente uno de cada diez estudiantes de familias de bajos 
ingresos están a un nivel avanzado y uno de cada dos se encuentra al 
nivel debajo de básico; mientras que cuatro de cada diez estudiantes de 
familias de altos ingresos llegan al nivel avanzado. Y casi uno de cada 
cuatro se encuentra a nivel debajo de básico. A nivel básico los dos gru-
pos se encuentran prácticamente empatados.

Atribuir estos resultados a causas internas lleva, para empezar, 
a preguntarse ¿Por qué la institución educativa produce resulta-
dos tan diferentes entre estos grupos sociales? Una vez se propone 
una pregunta de esta naturaleza, dos cosas suceden inmediata-
mente. 1) El enfoque de la investigación coloca a la institución al 
centro de la acción. 2) La responsabilidad de�ne a la institución 
como agente clave y no se queda en el estudiante y su familia. 

La posibilidad de descubrir factores de causa a nivel de la raíz 
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del problema aumenta considerablemente con ese tipo de pre-
gunta. Se puede entonces explorar desde pedagogía y prácticas 
instructivas, y funciones institucionales, hasta sistemas de valo-
res y de creencias. Estos factores existen dentro del control de la 
institución; los maestros, como individuos y como colectividad, 
pueden actuar sobre ellos. Esto signi�ca que, por un lado uno 
necesita identi�car factores que se pueden modi�car, ya que uno 
vive con ellos todos los días; por otro lado, esos factores internos 
ponen la responsabilidad primordial del cambio dentro de la ins-
titución misma. 

La posibilidad de descubrir factores de causa a nivel de la raíz 
disminuye considerablemente con esta pregunta: ¿De qué manera 
los bajos ingresos impacta el rendimiento escolar de estudiantes 
de ese estrato social? Ciertamente, las respuestas a esta pregunta 
pueden rendir descubrimientos fascinantes. Pero seguramente 
no van a servir de mucho para confrontar y resolver el problema 
como institución. La razón por lo que es así se debe a que atribu-
ción a causas externas lo aleja a uno de su propia capacidad de 
impactar los factores clave en juego. 

Educadores tienen muy poco o ningún control sobre el es-
tado actual de empleo, política económica, la naturaleza de los 
negocios. Esta aseveración no niega el hecho de que ciertamente, 
los bajos ingresos de una familia afectan a sus miembros de mu-
chas formas. Familias con necesidades económicas luchan con la 
supervivencia diaria. De modo que la cantidad de tiempo dispo-
nible para atender la tarea escolar de sus hijas e hijos, acceso a 
recursos materiales, participación en las escuelas, se limita consi-
derablemente. 

De nuevo, en el caso del pez enfermo, la posibilidad de cu-
rarlo aumenta si el enfoque está puesto en el funcionamiento de 
sus órganos, la alimentación, y la calidad del agua. Igualmente 
disminuye, o se hace imposible, si la preocupación se pone prin-
cipalmente en la intensidad de luz, la temperatura, la calidad del 
aire en el cuarto donde está la pecera. Asimismo, en el caso del 
rendimiento escolar y el nivel de ingreso familiar, atribuir respon-
sabilidad del rendimiento académico al trabajo de la institución 
conducirá más efectivamente a confrontar y resolver los factores 
de causa y, con el tiempo, a elevar el rendimiento escolar. Si uno 
se preocupa en los factores externos, se puede terminar atribu-
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yendo causa a factores imposibles de in�uir, ya que, por ejemplo, 
sistemas de valores en la familia, ingreso económico, y empleo, 
están muy fuera de la capacidad de in�uencia de la institución 
escolar.

Hasta ahora he presentado varios puntos vitales del modelo 
comunicativo. Primero detallé la relación entre estereotipo y pre-
juicio. Después examiné cómo en la vida diaria el cerebro funcio-
na en la formulación de juicios rápidos; también discutí la fun-
ción de las emociones cuando se examinan resultados de la labor. 
El modelo explica la manera en que teorías de dé�cit informan 
las explicaciones de fenómenos diarios y la forma en que auto mo-
nitoreo del momento y el lenguaje que se usa ayuda a interrumpir 
las teorías de dé�cit, tanto las que uno mismo usa, como las de los 
demás. En la última sección se analiza el papel que juega la atri-
bución, y el poder de cambio que conlleva colocar la atribución 
en causas internas. El prejuicio como base de la discriminación, 
el modelo enfatiza, se alimenta de teorías de dé�cit y atribuye res-
ponsabilidad de causa donde no corresponde. El prejuicio se ex-
presa de muchas formas, especialmente cuando se hacen juicios 
rápidos. Monitorear como mecanismo para Interrumpir es nada 
más el principio. Se necesita sustituirlo con algo justo y construc-
tivo. En la próxima sección se discute el tercer componente del 
modelo comunicativo: construir capital.

CONSTRUIR CAPITAL SOCIAL, CULTURAL  E INTELECTUAL

Capital en términos económicos signi�ca el valor de la riqueza 
expresada en varias formas. Quizás la forma más poderosa está 
contenida en su representación simbólica – capital dinero–. Este 
tipo de capital tiene características sumamente importantes. El 
capital dinero, también llamado �nanciero, es algo que se puede 
transportar físicamente en nuestra billetera, la bolsa, de un es-
tado a otro, de una región a otra, de un país a otro. También se 
puede transferirlo por medio de instrumentos �nancieros como 
un cheque, electrónicamente de una cuenta a otra, enviarlo por 
cable. Se puede también intercambiarlo por objetos físicos o por 
servicios, como comprar una máquina, un teléfono, o pagarle sus 
servicios a una ingeniera. El capital dinero, además, se puede acu-
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mular y a la vez usar como fuente de enriquecimiento en si, como 
una cuenta de ahorros que gana interés, o un bono del tesoro, 
una acción en una empresa que sube de valor con el tiempo.

El capital social, el capital cultural y el capital intelectual tam-
bién encarnan las mismas características del capital dinero. Tales 
formas de capital se pueden transportar, transferir, intercambiar, 
y acumular. En forma muy sucinta se puede decir que el capital 
social consiste en las redes sociales con las que se tiene relación y 
que ofrecen los recursos para diferenciar y funcionar exitosamen-
te entre las fronteras que existen entre redes sociales y grupos. El 
capital cultural consiste en la capacidad de entender y negociar 
las relaciones de poder entre los distintos grupos culturales en 
la sociedad. Capital intelectual incluye las habilidades, formas de 
aprendizaje y de razonamiento que permiten negociar barreras 
institucionales de modo ventajoso (Bourdieu y 
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gún grandes categorías, como el género, el estatus socioeconómi-
co de las familias, el grupo lingüístico, la etnicidad. El uso de ca-
tegorías ayuda a simpli�car fenómenos complejos, facilitando de 
ese modo la necesidad de darle sentido y coherencia a las cosas. 
El riesgo que tal práctica conlleva, sin embargo, es el de perder el 
sentido personal y humano de quienes son así agrupados. Dado 
ello, cuando se hace este tipo de análisis, se debe encontrar la for-
ma de rescatar al individuo, de ponerle cara, nombre, notas bio-
grá�cas. En otras palabras, se trata de traer la dimensión humana 
al mundo frío de los números.

Es importante tomar en cuenta que cuando se examinan datos 
sobre el rendimiento académico de los estudiantes, se analizan los 
resultados de la labor docente. Si los estudiantes demuestran alto 
rendimiento se genera un sentimiento de logro, de satisfacción, 
se celebra la e�cacia y se trata de sistematizar las prácticas que 
han llevado a tal punto. Igualmente, si los estudiantes demuestran 
bajo rendimiento se debe preguntar en dónde se está fallando 
como educadores. En otras palabras, esta acción tiene implicacio-
nes morales y emocionales muy profundas porque es un análisis 
del propio trabajo. Educadores saben la cantidad de horas, recur-
sos, reuniones, preparación y coordinación que el acto educativo 
implica para producir buenos resultados. 

Por un lado, como se a�rma en los párrafos previos, los núme-
ros son metáforas representando cierta realidad, la cual deviene 
en abstracción. Cuando se examinan los resultados de los exáme-
nes (especialmente si éstos son a nivel nacional o regional) usual-
mente se expresan en números enteros o relativos. Para forjar una 
cultura de personalización a partir de los números, hay dos pre-
condiciones que deben estar presentes en todo momento. Por un 
lado, el estudio de datos debe ser una práctica constructiva y po-
sitiva. El personal docente y administrativo pone esfuerzo, prime-
ro, en la comprensión del signi�cado de tales datos; segundo, el 
esfuerzo va dirigido a establecer procesos investigativos formales, 
sistemáticos y e�caces (como el uso de investigación participativa) 
como estrategia para encontrar soluciones duraderas; tercero, el 
esfuerzo se dirige a establecer vínculos de apoyo y colaboración y 
a remover cualquier indicio de culpa y castigo.

Por otro lado, el estudio de datos es una práctica incluyen-
te. El personal docente y administrativo hace los esfuerzos que 
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sean necesarios para invitar y hacer participar a padres de fami-
lia, líderes cívicos, y miembros de la comunidad interesados en 
el funcionamiento exitoso de las escuelas en la región, la ciudad, 
el pueblo, el barrio. La presencia de estas personas es vital por 
múltiples razones. Quizás la más importante sea la del bienestar 
cívico y económico del lugar, puesto que la calidad educativa de 
las escuelas, tiene mucho que ver con la calidad de vida de una 
comunidad. 

Lo hasta aquí dicho no signi�ca que la ausencia de las pre-
condiciones sea un impedimento para estudiar datos de manera 
profesional. En algunos casos, de aquí puede partir la creación 
de tales condiciones. Con el propósito de crear un ambiente pro-
fesional de respeto y de apoyo, el modelo comunicativo propone 
cuatro pasos para personalizar los datos numéricos. Esta manera 
ordenada de tratamiento de los datos, junto con las condiciones 
organizativas mencionadas en esta última sección, pueden gene-
rar una sinergia sumamente valiosa para la organización. Los pa-
sos son:

1.  Conectar nombres a resultados. En el caso donde lo que 
se tiene son número de identi�cación en una columna y el 
resultado de los exámenes en otra, la primer tarea es la de 
sustituir el número de identi�cación con el nombre de la 
persona. Esto es posible una vez se garantiza con�denciali-
dad en el uso de nombres verdaderos.

2.  Conectar nombres y resultados a rostros. Un nombre co-
nectado a un resultado asume una dimensión más próxima 
a quienes hacen el estudio, si a la vez se pueden ver la cara 
de quien posee tal nombre y números. La tarea de encon-
trar al o la propietaria de estos datos puede facilitarse si hay 
un sistema centralizado de carnets de identi�cación.

3.  Conectar nombres, resultados y rostros a narrativas. Un 
nombre, una fotografía, un número conectados a una pe-
queña biografía, a un per�l del individuo representado pro-
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a una escala humana. Esto signi�ca que si se divide y subdi-
vide el tamaño masivo de las escuelas a una escuela huma-
namente manejable, la posibilidad de comprensión puede 
mejorar entre el personal docente. Por ejemplo, se puede 
dividir por grados (primero de secundaria), luego por ma-
terias (matemáticas). La subdivisión podría continuar al 
punto en que cada maestra tendrá un número adecuado de 
estudiantes para su análisis.

CONCLUSIÓN

En este capítulo se ha propuesto cuatro aspectos del mode-
lo comunicativo. El propósito de este modelo es el de interrum-
pir y, eventualmente, desmantelar la discriminación basada en el 
prejuicio social. Se ha explicado este modelo en el contexto de 
las instituciones escolares. Aun cuando se sabe lo complejo del 
proceso cognitivo que se usa para emitir juicios rápidos, la expe-
riencia indica que es posible afectar las vías mentales que llevan 
al prejuicio social.

Los cuatro componentes no actúan individualmente, y tam-
poco uno después de otro. Todos actúan de modo simultáneo y 
asumen diferente valor dependiendo de participantes, momento 
y lugar. Para propósitos explicativos primero se detalla el poder 
que la teoría de dé�cit (social, cultural, lingüístico) tiene en cómo 
se explican los resultados académicos. Una vez consciente de su 
existencia uno puede monitorear las instancias en que ocurre y el 
lenguaje que se usa. Aclarar el tipo de atribución es vital en este 
auto-monitoreo. Esto es sumamente importante porque es cuan-
do se trata de responder al por qué de los resultados. Atribución 
de causa juega un papel central en el modo que operan las teorías 
de dé�cit. En el modelo comunicativo aquí expuesto se propone 
el de atribuir causa a factores internos y considerar los factores ex-
ternos como complemento. Sin embargo, interrumpir las teorías 
de dé�cit y establecer atribución de causa donde pertenece son la 
mitad del proceso. 

La otra mitad es la idea la de capital social, cultural e intelec-
tual como sustitución de las teorías de�citarias. Dicha sustitución 
ocurre en un contexto donde existe la intención de personalizar 
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el estudio de los resultados de los exámenes. En otras palabras, el 
desmantelamiento de dé�cit y su sustitución por capital es posible 
cuando existe una cultura orgánica donde los estudiantes no se 
pierden en la abstracción de los resultados numéricos,sino que su 
presencia se mani�esta en nombres, caras, biografías, participa-
ción de la comunidad.
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