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INTRODUCCION 

La educación como fenómeno social que prepara a los futuros 
ciudadanos, es observada desde ángulos diferentes por los teóricos 
sociales y por tanto asignan un rol específico a la función de esta y a 
sus agentes operativos: el docente y el educando. 

En algunas visiones, el docente es un ejecutor técnico de 
currículmn, convirtiendo la educación en instrumentos de vida; en 
otras debe poseer una actitud crítica para transfonnar su realidad y 
contribuir a la democracia, la justicia y la libertad, valores que han 
sido manipulados, tergiversados y a veces manejados tanto por el 
capitalisn10 como por el socialismo; de ahí que una auténtica y 
crítica fonnacíón cívica, resignifique estos conceptos y lleve a la 
transformación socio-política de las desviaciones de estos valores 
universales. 

Por ello, nuestro trabajo, tiene como objeto de estudio, 
describir currícularmente a la educación cívica en sus implicaciones 
pedagógicas y sociales, todo ello en el marco del tercer c'iclo de la 
educátión primaria. 

pe esta manera en el primer capítulo se abordan con~epciones 
educqtivas actuales que impactan en el proceso epseñanza
apreqpizaje y que constituyen nuestro marco te¿rico: la 
psicqgenética, la pedagogía operatoria y la pedagogía crítica. 

,,,' 

J=:n el segundo capítulo se abordan analítica y 
cotnpp_rativamente los conteni~os currículares de los -planes y 
progran1as de estudio en su versión de los años setentas y noventa y 



2 tres. pretendiendo así crear las condiciones generales para el análisis 
particular de la educación cívica. 

En el tercer capítulo se describe y analiza el currículum 
fonnal, de la educación cívica en el tercer ciclo, desde las 
perspectivas pedagógicas y sociológicas, sus contenidos y 
estrategias, describiéndose como no existe una visión crítica al 
respecto, sino meramente reproduccionista. 

En el cuarto capítulo, se presentan los resultados obtenidos en 
investigación de campo, comprobándose en los datos encontrados, 
nuestra hipótesis central, situación que nos lleva finalmente, a la 
redacción de conclusiones y recomendaciones que tratan de 
Ílnpactar de algún modo en esa rutina e inercia que llevan al docente 
a ser acrítico y poco transfonnador del currículum en general, de la 
f onnación cívica sugerida en los programas en lo particular y de 
buscar alternativas pedagógicas a su práctica docente cotidiana. 



FORMULACION DEL PROBLEMA 

El programa de la educación cívica en el tercer ciclo de la escuela primaria, pretende forjar un tipo de ciudadano integral y en con1paginación con ciertos valores y prácticas individuales y sociales que contribuyan a mantener el respeto hacia instituciones y organismos públicos, hacia leyes y normas que regulan la convivencia y sobre todo participativo en los espacios cívicos existentes. 

Teóricamente esto indica que a través del currículun1 formal de esta asignatura, se están introyectando formas de pensar y actuar hacia el futuro, sentando condiciones de control social a través de 111ecanismos instituidos y no de otros legítimando con ello, las ideas de quién dirige a la sociedad, las cuales se reproducen en las prácticas educativas y permiten conservar a esas ideas, sin anhelos de tra,nsforrnarlas radicalmente, sino dentro de las causas que el propio estado propicia para desahogo de las inquietudes y necesidades sociales. ' 

fntonces el docente debería adoptar una mentalid&d crítica, reflexiva, propositiva y transformativa de esta inercia educ~tiva para fo111qntar una auténtica y participativa actitud cívica en el alumno y no rqeramente idealizada, lo cúal se refleja en los contenidos curricµlares, que resaltan valores cívicos que se están perµiendo en la ac'tµalidad. Por ello nuestro problema a desarrollar e investigar, se re.ílere a ubicar el grado de actitud crítico-reflexivo del docente en torno a valores idealizados en la educación cívica, sobre todo en el tcrher ciclo de la escuela prim~ia. · 
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Justificando nuestra investigación en el hecho de que es in1portante observar la práctica docente en tomo a la educación cívica y si en forma auténtica se lleva al alumno a una mentalidad· analítica-crítica de los contenidos de esta asignatura o sólo se reproducen de manera acrítica y sin explicar lo que realmente existe y lo que debiera ser para que el alumno tenga un verdadero espíritu cívico de transformar su realidad. 

De ubicar la mentalidad docente alrededor de lo que realmente estú fonnando, bajo qué es que más sitúa su enseñanza de acuerdo a su preparación, capacidad de adecuación currícular de los planes y programas de estudio y, reviste importante hecho, investigar la ideología que imprime a sus conceptos para con ello, sugenr recomendaciones que cambien la dinámica de la enseñanza. 



HIPOTESIS 

El docente de tercer ciclo de educación primaria, no ejerce la crítica sociológica de los contenidos de la educación cívica contrastándola con la realidad para poder llevar a los educandos a un nivel de conciencia más integral; debido esta actitud a falta de capacitación y actualización en la sociología educativa y a desconocimiento de las diversas interpretaciones del término currículum. 



OBJETIVOS 

- l lhicar enfoques educativos modernos que impactan en el hecho de la enseñanza y que instrumentan otras formas de llegar a los conocimientos, otras formas de aprender. 

- Analizar comparativamente los planes de estudio en sus versiones 1972 y 1993, para conocer los tipos de sujetos que pretenden fonnar a través de sus contenidos currículares. 

- Conocer los enfoques pedagógicos y sociológicos del currículum del área de la educación cívica en el tercer ciclo de la escuela prin1aria, realizando las actividades pertinentes a partir de criterios de teóricos del análisis currícular sociológico. 
- Realizar investigaciones de la realidad docente para ubic&r su nivel crítico de la realidad, su ideología educativa y los mecanismos de enscf'íanza que utilizan para llevar al alumno a la fonnacióp cívica y a la transfom1ación de la realidad. -~ -



CAPITULO 1 
ENFOQUES EDUCATIVOS CONTEMPORANEOS 

1.1. Enfoque psicológico: "la teoría psicogenética" 

El fenómeno educativo, acorde a la dinámica de la sociedad 
que constantemente evoluciona en sus ideales, mecanismos de 
adaptación y avances en la ciencia y la cultura; también 
constantemente se renueva en sus contenidos, métodos, enfoques 
sociológicos, pedagógicos y psicológicos. 

;Bajo esta perspectiva han surgido diversas corrientes 
educativas cuyo enfoque pretende ser innovador. Corrü:ntes que 
luclupi desde una personalización de este proceso, hasta el de una 
111anffestación, la que define a esta como un instrumentaljsmo o, la 
que !a concibe como una alineación consumista que r~quiere de 
niveles de concienciación o incluso desescolarizar la cultura para 
llegar a la libertad educativa. 

En el enfoque psicológico moderno, destaca por s4 punto de 
pai1iµa para otras derivaciones psicológicas y pedagógic&5, la teoría 
psicogenética de Jean Piaget, quién aborda la problem4tica de la 
f<Jrmli. en que se constituyen los conocimientos válidos ~ partir de 
estados de mínimos conocimientos, dándoles un nuevo Gpfoque en 
relacjón con los criterios tradicionalistas y de la escuela nlleva. 

Graciela Moreno Soto, psjcóloga española describe así el 
planteanliento episte111ológico piagetiano: . 



"Piaget se opone tanto al emp1nsmo que concibe al individuo como w1 ser pasivo que recibe todo conocimiento del exterior; como al racionalismo que afirma que las condiciones del conocimiento están dadas en el individuo antes de cualquier experiencia. Piaget propone entonces una construcción recíproca. Afinna que la acción está en el origen de todo conocimiento posible y que antes de la acción epistemológica, no existe m W1 sujeto que conoce, ni un objeto cognoscible"_C 1
l 
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Jesús Palacios, intérprete de Piaget, lo presenta de la siguiente 1nanera: 

"Existe un estado de lamentable inmadurez en pedagogía experimental, lamentable por la desproporción tremenda entre los esfuerzos realizados desde tantos ángulos y la falta de un cambio fundamental en los métodos, los programas, el planteamiento de los problemas y en la pedagogía misma. En esta situación, el educador tiene que opinar y decidir desde el lado de conciencia y del sentido común, a no ser que se quiera que la determinación de los fines de la educación, siga siendo asunto de opiniones autorizadas del empirismo". Propuesta: "Psicologíff Genética".(2) 

Así, Piaget, explica que el origen del conocimiento se :\,, 

encueptra en el propio organismo; dándose mediante estadios de evolución intelectual que se inician en el nacimiento/ con las percepciones iniciales y que desemboc.an en un pensamieqt.o formal y absfracto que se alcanza aproximadamente en la adolesc~ncia. De 
• ' 

e 

lil MORENO Soto Graciela. Psicología del Aprendizaje. Pág. 87. 121 PALA.CIOS, Jesús. La cuestión escolar. Pág. 69. 



9 
esta manera según Piaget, la inteligencia se desarrolla por cuatro etapas: 

"La etapa sensorio-motriz, ubicada de los O a 2 años donde el 1úño desarrolla los sentidos y la capacidad de dominio motor de su cuerpo. Construye la noción de espacio, tiempo y causalidad, lo que permite objetivar el mando con respeto al propio cuerpo. · Aprende a observar y tiene experiencias sensoriales y motrices. · La etapa preoperatoria, ubicada de los 2 a 6 años de edad aproximadamente. Aquí aparece el lenguaje, derivado de la función simbólica y del pensamiento, que sin ser evolucionado, es llamado por Piaget, "Egocentrismo Infantil" cuando habla solo y social cuando habla con los demás. Prevalece la actividad motora, gruesa y se inicia en la fina, acrecienta experiencias aunque es prioritaria la actividad lúdica. 
Etapa de las operaciones concretas, situada por Piaget entre los 7 y 11 años de edad aproximadamente, se caracteriza por la socialización y objetivación del pensamiento, en donde sus operaciones mentales depend~n de lo concreto en el sentido de que sólo alcanza la realidq.d que se puede manipular, a la que es posible represent1lr. Emplea nociones matemáticas y es capaz de llegar ;~I concepto de número, peso, volumen y dimensiones de Jps cuerpos. 

Etapa de operaciones formales. De 11 años en adelante, ~e caracteriza por prescindir del contenido concreto p;i;ra situar el razonamiento y la elaboración de hipóte~js, reflejando una comprensión de causalidad ~i\s . 

~-
desarrollada, puede combinar ideas de afirmación y 'Jle negación, su lenguaje se enriquece y vé todo con lógiéa, insertándose más en el mu11qo adulto"_C3

) · 

131 AJL!RIAGRUERRA J. De Manual de Psiguiatría Infantil. Pág. 25. 
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Piaget así mismo explica que todos los nifíos pasan por etapas intelectuales, dándose en cada una de ellas procesos de asimilación, aco,nodación, adaptación y por tanto equilibrio. Para ello incluyen la experiencia activa, el entorno, la maduración y los equilibrios que alcanza en cada adaptación que realiza. Así, según Piaget, logra dos tipos de aprendizaje: uno al que denomina simple o de contenidos. teóricos, descriptivos; cuando conoce y ese conocimiento es asin1ilado u acomodado por los esquemas ya existentes. El otro denominado amplio o complejo por que es el resultado de aplicarle acción e interacción a los objetos en forma práctica, influyendo y transf onnando los objetivos formando estructuras más amplias de conocimientos y logra una adaptación más compleja de su conocimiento. 

Una estructura operatoria de conjunto que determina la condvctora, reorganiza e integra las estructuras construfdas en el estadio anterior y prepara ias condiciones para la aparición del estadio siguiente. El cambio y la continuidad de las ~structuras 
\, 

.. ,, construídas se da a través de la asimilación y de la acowodación, ele,npntos de la adaptación como proceso intelectivo. j' 

· ~a asimilación se da cuando el sujeto con un mínimo de conocimientos, estructuras previas, se enfrenta a $jtuaciones desequilibrantes e interactúa con esa situación, incorporMido a sus esquqmas mehtales esta experiencia. Para que la nuev1' situación pued{l ser asimilado, es necesario que en el sujeto exista ~h esquema de apción capaz de incluir el conocimiento, un nuev,d'° objeto o situapión; llegando a lo que Piaget 1lamó acomodación, !j través de la cijal el sujeto desarrolla estructuras de conocim!~ntos que transforman al sujeto intelectualmente en funcióij de las 
{ 

. 
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características del objeto o situación del objeto asimilado y aco111odado llegando a una adaptación. 

Piaget describe a la adaptación como un equilibrio sobre sus inquietudes, intereses e interacciones. Así, un organismo está adaptado cuando conserva su estructura, asimilando los elementos proporcionados por el medio exterior y al mismo tiempo, acomoda estas estructuras a las diversas particularidades· de ese medio. La adaptación es pues, un equilibrio entre la asimilación dei medio al organismo y a las estructuras intelectuales y de estos al medio. _ Igualmente el pensamiento está adaptado a una realidad particular cuando ha conseguido asimilar a sus propios marcos de referencia, esa realidad, acomodándose a las circllhstancias nuevas presentadas por el1a. Así, la adaptación intelectual es por lo tanto, una posición de equilibrio entre la asimilación de la experiencia a las estructuras deductivas y la acomodación de estas estructuras a los datos de la exper¡tncta. 

f Palacios, intérprete de esta teoría, amplía este resumen d . . !,:e 
ICIC!(¡µO: 

·.¡H. 

"Que según Pi<1;get, la conducta humana se forma de cuatrq factores. 
La maduración como desarrollo del sistema nervioso. Lii. experiencia como interacción sobre los objetos, l!l_ transmisión social o influjo del medio y la equilibraciótj, como objetivo final del desarrollo mental. Así ej desarrollo en Piaget es una progresiva equilibración, un perpetuo pasar de un estado menor de equilibrio superior./: Entonces la inteligencia e¡, una adaptación a esq1¡ equilibrios cuya función es comprenden o invent&r, construir estructuras integr¡¡ndo lo real a través de activiir sobre los objetos y no simpJemente copiarlos. Así conoc~r 



es operarlos y tn.ti1sfotinai"Íds, tnteriotizaíicfo esta experiencia y haciendo Íógico Ío qtie conoce. El carácter esenciaí del pensamiento í6gico es de ser operatorio, vale decir, de proÍorigai- Ía acción interiorizándoia" _c4i 

Í2 

De esta manera y coti está ptoptiesta, Piaget intenta totnpet con . el empirismo y el rteo-e:tnpihsmo de Dewey, revitaliza 1a concepción activa de 1á ensefiáriza y teotiehta· 1á actividad indica prioritaria eti MontessotL 

Por otro íado su posttitá educativa, enfocadá h,kiá ia actividad en el niño tecaícá qtie esta se oriente tespetátido Íás cátactetísticás y etapas de desarroíio del irtfátite y deí individuo eh gettetal, yá que eí apreqdizáje depende dei método y dei respeto a 1as fases de1 conqfJmiehto, tanto eri cohteiiido como eii iá rotthá de impáttitse, por 1~ que stigiete que los prográiliás debeti ácoitiodatse al. hiño y iio a1 retes, pot io (j_lie lá escueia activa debe tolliát eíi ctiehht esto y no opo1ietse o adeláhtátse a la tiatilialez~ irtfaütii. .Así sil od~ptacióh es conStfUctivista, pot petmitit que el nifio eiaoote y de~tlitolie su prop'.\ó conocimiento. Activá, pot qüe 1a coíisttticciói) sigtiificá acci~h, actividad pehrtáiiehte, intetacciórt corltinúa cotL'objetos y situa¿iohes proveedotá de tit:tnos y lliecái1Ísllios de apt,ndizaje a ttavér5 de los ptocesps de asimiiacióti, acomodadóh, adijptaciótt y equiHhracióh. Pata Íá vida, pües el dolliihio de ios ~pcáiiismos anterjbres le peíinititáii adaptarse a cüaic¡uíet dtcütistatjpia soda!, porq~e acepta la infÍtierltia deí entotíiú y como el indiv,Jduo tiene que·~aptárse a través dei deséubtimiehto de io qtie su coi)bcirtiiettto le vayan permitiendo éotiocet qt la teáiidad, sitüaciones filie sott ert cierto modo ctiticabies ai rlb sefiaíat socio1ógh:::atnetttei, que va a 
e j 

•• 

1•1 PALi\CIOS, Jesús. Op. cit. Pág. 69. 
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transformar y en cubtit a quienes beneficia con sU actitud transformadora o adaptativá fundo11a1. 

Támpoco stigiete titiá dídácdca toiictetit. H! lliétddd especifitU, · 
sino ideas pedagógicas geiieraies qtie haii deseiiibocádo etl . 

. itnplicacioties educativas modernas. 
Así sti vi.sióh es paidocénttica piles su obJétti de estudio eshi · 

ce11trado ptefereiitefüetite en el t1ií'ío y iio desárroita ia expilcácidh de estos procesos eii adultos y sus ptob1emá.ticas cotitlUctuaies. 

1.2. Enfoqüe i,etta9691co: ·•iái pedagogia oiiératóHa·; 

·ta teoría psicogeíiética de Jeaii Piaget, es füetHe actuaifüeiite de ináltiples estudios y de vatiadás Íiivestigaciottes. Ett tdticaciótt ha eicorittado diversas intetptetáciones que ia Hev4n a set itispir~ciótt de pedagogías y enfoques psico1ógicds que t~piattte@ Íos pf pcesos de aprendizaje al itittodücir téiirimos Cómo ás}tníiacióh, ácon1pdaciót1, estadio, ieíigu1:tje simbólico, lógica ittfanti1. Y 
fstos conceptos tdí:ítpeíi corl paradigmas y ttititjas de ta práctj~a docente, Uevattdo la ehseñaiiza a cuestionar térmifios coilió: Anál(sis, creatividad, libertad dei educátldo, cotisttti¡ciótt del coi1oéiínieüto, estitrtu1acióh del peiisatiiieiitd, apretidJiaje pot lnter49ción y reorientádóii de1 ptíiicipio de Íá actividad. ¡f ·0" 

i 
~r' 

Así, tos principios cohstrüctívistas piagethihos, a9tiia1ti:ieiite tiene fas siguientes impiicacioíi~s pedagógicas: · 
'.· 

, 
'• 
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Pedagogía operatoria 

Concebida principalmente por Monsetrat Moreno y Sara Paín, pedagogas espafiolas, qtiiéti desde sti óptica constructivista, posttiia que el conocimiehto no es una simple copia de ia teaHdad, sino Utia . coi1stJitcción reaiizada activan1ente, inanipulátido cohocimiehtos. Así el niño aprende construyendo stis propias hipótesis sobre to que interactúa, apiicando expetiertcias ptoplas • y acomodando y adaptando a stis esqtiehias e1 testdtado de io qUe aprende activamente. 

Así el iema es ta. idea piagetitia que dice: "Ei hiño organiza sil con1prensión dei irttirtdo citcWJ.dante gráctas á ia posibilidad de tealizát operaciones trtehta1es de tiivd cádá vez más compiejo convirtietido eí tihivetso eti opetabíe"_C5J ! 

. E1üonces, ei hiño tiene qtie inventar, donde estq significa enfreptar ptobíetnas y ehco:httat soiucióh. Así ei eje t>tf11cipai de esta ·' pedagogía es que eí tliflo construya sils cortQcitnierttos operlindoios y que sea cápa.z de apottat alternativas. 

·: El etifoque asi p1artteado resulta cómodo y sin Ítig!Jr a. dudas nos Jteva al probíetna y diie:tna de hüestrá práctica docet¡fe: ¿Cómo hacJf: . qüe los a1tiíi1hos aptend~ . ~ot sí mismos, .. impiícáhd?se activfU11ehte eti la ctiltütá producida por la comunidpd de los adultps; cóino_ aprender ?e fotmá teelevi:mte y cteadota;fr herencia culttttal de la humanidad?, ¿Cómo cohciliat ert e1 cotistrjjccionis:tno Íos ~Fo~e.5 ~oclológlc~.s Y. p_~ic,oíógi,cos ,sirt que_yitetveti,p ~itect~ y con consignas de conoc1m1eqtos hechos ei adulto?, ¿Que papei 

151 MORENO, Monserrat. 
Aprepdizaje. Pág. 385. 

,.,. 
·;,. 
'.':"i . 

Problemófica· docente, Antología U.P.N, Teorías del 
1 

. 



is 
Jugará en ei entorno ia áctividád y áctitutl de iibte cotistruccióh escolar, coti Utiá sociedad que no tiene estas ptácticás?, 

Eh hilestta teálidad cotídlaná, :México, este tipo de pedagogJás y de cuestíotiái:riiehtos l:áfübiéh se dan y, ailiic:tile hi S.E,P. áüspHcHt · e incluso ptotrtueve la di:iüsiótt dei esplliH.t cdtlstl:ücciotttshi; la teaíidad es que ia ttiáyotíá de ios docentes sigüefi tei:iteiitlo ptácHcfil; · tiadicionaiistas y sóio itttehtos aislados e iilltdvaddtes se dáíi a ttiveles individuales y ttd gehetálizádbs. 

Intentos como ei ptdgtaííiá PRONALEES eh edücadótt pri111aria y el método de proyectos eh pteescoiát, soti áspectos institticionaies de opetativi:tát ta teotía psicogettétlca y ei constr;uccionismo, sin embargo se cae ett ia .li:iishiá probiehiátícá: Có111tj hacerlo práctico eh eí alilá, si iio existe ia capacitación profunda ert lo didáctico y, cómo coiiciÍiát 1os procesos ac'adérnicos con / ias esttticÜitás btitoctáticás sociales, Íds 'cotitroies a.dtn(oistta.tivos y poÍíHcoS. :•\ 

. Acaso hay qué fotthat dos contextos educativos, ili¡!) pata ia práctji:;a escolar dottde haga opetabie la cütricuia y otto ti~ra poder ehfr~ntar con técnicas cortstiiictivistas las irtetciáS sociáles qtie tata vez · $f reforman y no pe:tiliítert 1a ihtetaccióti itidiviwtaí pata tecon·stt-uírías, cómo Jntetáccionat 1a cu1tlita. "' 

.,, 

J-,a actividad, sefia1adá pot Piaget, donde ei . jndividuo consttrtya por sí mismo 1os cohociliiieritos, Hevati a ia foqp.a.cióti de un erite solitario pteoctipádo pot io cognitivo y hd pot Ítl tii~nsrnisióh culturl:iL la sociaHzacióh de 1o!i conocimientos y ta slipQración de experiencias rnediáhte ía ayud1 adulta o ia te1aciórt, de f~~áies, ya que qo es 1o mismo poiiet e1 cptipcitiiierito a disposicióif del niño, , 
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para que lo n1anipu1e Íibteinente con guía experta a dejarlo ser prisionero sin respuestas de su propio cohstrticciortismo. 

Incluso en 1os contextos reales de la vida, el aíutnno encontrará enfoques que no lo dejarán hacet, inventar, fracasar pata aprender, por lo que, su actitud constructiva chocará con el adulto, coti nonnas, con aspectos culturales, cori significados Íingüísticos cohvenciona1es y su espíritu activo, tendrá - que autoregtiiarse adaptándose no en e1 sentido significativo piagetiano, sirio al revés, será adaptado por los eietrtentos de cor\tro1 social y acomodado según su perfil y cualidades personales, y pot ú1tiino será asimiíado et1 su valía a niveles micro-sociales o macto por las personas que lo rodean y que Itegan a conocerlo eh su desarto1ío ptofesiotta1 y hu111ano. 

Así en nuestra opirtióri, la teoría de Piaget se coinplementatía con dspectos pedagógicos que otro pedagogo, Vigotski, llama: zonas de desartoiio próximo y que consistert ert dejat al ttifio que haga hast~ donde pueda y Ítiego el adulto le sugiere que hacer dejando libre áÍ niño pata que haga; mediante diálogos constructivos y ho destructores de la actividad, sustentos dei cotistrticci'pnisino y pren1fsa imborrabie pata que el ttifiO asuma progresivamepte niveies de i~teligencia práctica e irttelecttial que lo alejen de SU$ hipótesis solitwias y pueda superarlas Ílegando a hipótesis sucesiyas que 1e pem1itaii tener espíritu científico y confrontación socfp.í de sus rede~cubrimientos. 

' Por otro lado, esas concepciones, son de éÍ, perq el mundo tiene otras concepciones , pot to que cabe también cotnpJementar 1a ieorfa psicogertética con cortfrorttación de tesultados y llegar a acuetdos generales con 1a sociedad y la culttita, sobr~ lo que e1 pensp. Entonces el conceptq de Brtiner, cori bases de Vigotski, 



17 ton1a matices pedagógicas: "cteaciórt de ámbito de significados 
tnediartte construcción, compartidos a través de procesos abiertos de 
negociación, de petspectivas postulares interstibjetivás" _( 6

) 

be esta manera 1á pedágogía opetatoria sena mas acorde ai 
niño y a tas circtittstanciás actuaies de 1a sociedad. 

1.3. Enfoque sociológico: .. péétagogíá cnHéa"" 

La edticacióti como objeto de estudio socio1ógico, áÍcanzá 
connotaciones políticas y sociales que indtiyarl diversos plintos de 
vista, desde e1 furtcionalisíno de butkheifü, el esthictutai 
fuhcionaHstno de Ta1cott Patsorts, el ma.teriaiisino hístótico de 
Carlos Marx ai moderno enfoque crítico deí esttlichitaíiino francés, 
el néi:ilibetalismo y el neomarxismo, corrientes que también han 
enfocádo el fenómeno educativo coh sus p1anteatniehtos teóricos de 
con10 visualisan la realidad. 

Así surge actualmente, la visión de la pedagogía crítica de 
Henry Gitolix, la cuaJ testitnimos interpretativamente de 1~ siguiente 

. 

' 

En esta temática, Henry Gitoux, parle del análisis qe cómo el 
papel· del estado es fuíidániental para comprender ía db:minacióri 
hegewónica y cuál es sti rol de intervención eh til sistema 
eduGªciohal, donde los factores po1íticos de éste s(rveh pata 
estrut:turar y dar forma a la educación reproduciendo es~uemas de 

161 Gl/'4ENO, Sacristán J .. De la didáctica operatoria a la reconstrucción de la 
cul1urq en el aula. Antología U.P.N .. Análisis Currícular. Póg. 151. 
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cómo la clase dominante se perpetúa, siendo la educación un atma más de hegemonía: 

"Sin embargo, reflexiona que el papel del estado en relación con el capitalismo y la educación aún no han sido suficientemente definidas para ello cita a Michael Apple, cuando este se cuestiona: ¿Sirve el estado a los intereses del capital o su función es más compleja, ¿Es ahí donde la hegemonía está en juego o simpiemente la clase dominante se impone?, ¿Son las escuelas instrumentos de dominación del estado al reproducir los sistemas de producción imperantes?. Por ello, argumenta Giroux, su intención es analizar las dinámicas de la relación existentes entre el estado y el capitalismo y entre e1 estado y la enseñanza" _(7) 

Estado y capitalismo 

En este análisis, Giroux, parte del concepto marxista de Grmnci, donde este afirma, que para estudiar ia relación entre estado y capitalismo, se debe empezar entendiendo las relaciones existentes de la~ clases sociales y el ejercicio de la hegemonía por parte de la clase dmninante; las cuales inteligentemente aplicar la fórmula de fuerz1i y consenso en permanente adaptación a los cambios. 
Así, para Gramci, la hegemonía tiene dos significados: uno en el cu?:I es un proceso de dominación donde la clase qominante ejerce· control mediante un liderazgo intelectual y moral sobre las clase~'aisladas y subordinadas articulando elementos com4nes que a todos interesan y que preservan las formas de procfµcción e ideolqgía de la cual la clase dominante. 

r71 GIROUX, Henry. Teorías de la reproducción y la resistencia e11 la nueva 
sociológía de la educación: un análisi'i crítico. Antología U.P.N .. La sociedad y el 
trabajo' en la práctica docente. Pág. Í22. 
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Otro, es ei de teptodticit estos contenidos sociales, mediante ia fuerza y 1á ideología. Donde ta ideología incotpota ideaies de íos dotninádos para segUit dominattdo; esttuctutattdo ta conciencia de los individuos, peto a la vez controíáridoselas mediante ia inyección de ideas pata que tespete11 y hagah crecer, íos sistemas ptodtictivos . 
vigentes y a las ciases doiliirtantes. be ahí que según Gtamci, los conocimientos y la conciencia, como tesu1tádos de 1a edUcacióh tiene11 que ser rlorttiados y controlados pot e1 estado como represehtahte político de ta ciase dominante. Así, Gtamci, dlvide ai estado en sociedad políticá con facuítades coercitivas y la sociedad civil para imponer ideoíogía. 

Sobre to artteriot, Gtrolix opina que si e1 estado tiene funciones coerc;.itivas y concetisuales y que el ptedorrtittio de tihá sobte ia otra, defínq ei tipo de conttoí ideológico a ejercer a través de aparatos con10; la escuela, sirtdicatos, etc.. Además que ta hegemonía no es estáúca, sino que está cortstaiiteti:lertte adaptándose a ias circunstatietas pata seguir controlando a través del estado y eí poder 
que representa. 

t_.¡ 

poder que según Giroux es negativo cliandq repnme pennftiendo la teproducció11 de dominio y es positivp cuando permite a través de los aparatos ideológicos ía oposición, el cuestionámiento y el rechazo a ser irtcotj)orados itl sistema capit41ista proponiendo nuevas ideologías. Sirt embargo/concluye Giroqx e1 tema afinnartdo qtie, el estado, coh recursos teóricos o práctfcos, casi siempre gahá el concenio de qrtienes gobiernan a travé$ de aprovechát institµciones tanto tepresivp.s como legitiñiadoras, para que lo que el quieta hacet, se vea vomo algo natur~t. Entonces dice Giroµx; el estado tiene la iµnción de satisfacer ei capitálisrno ert su~ Ílecesidades (ttabajadott:if, valores, 
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conocin1ientos, etc.), traicionando su concepción original de estar por encin1a de grupos de poder y clases sociales y, aunque aparenta defender a todos al crear condiciones seudo favorables a la clase donlinada, en realidad ayuda a la clase dominante a adaptarse a las huevas citcunstancias. Pot otro lado el estado, interviene en educación limitándola eh su actuación y resultados para seguir n1anteniendo el control de 1a sociedad, cómo, a contihuacióh io describe Giroux. 

El estado y la enseñanza 

Giroúx inicia este estudio cuestionándose: ¿Cómo ejerce control el estado sobre las escuelas de acuerdo a su flihción controladora de ia economía, ideología y actividad represiva?, ¿Cón10 funcionan 1as escuelas para promover los intereses del estado y de la clase dominante?. 

Cótno respuesta Girotix dice, que las escuelas son aparatos del . estad¿ que proporcionan los intereses de la ciase dominante. Defiqjendo eri primer lugar el tipo de perfil a format según la clase socia( Así, para la clase atta, será la educación de calidad Orientada a ditlgir; para la clase baja aquella orientada a los servicios y técni6os intermedios. 

De igual manera, la educación en sus fines, se orienta hacia lo que ld economía y prodúcción tequieten según 1as circ4pstancias. Así et n1ismo estado fórmula los planes de estudio y programas, fund¡¡: escuelas y pone horarios que apoyen y rto es.torben los procesos productivos; financia, pone reglas para áiejar a ei,tudiantes, padres de familia y maestros de sus decisiones auqque finge toinarlos en cuenta. ' 
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Esto lo atgtiínenta Giroüx, citando opiniones de Apple quién opina que, el estado aunque pretende set democrático, lo que ei1cietra es no propiciar debates sobre la teprodticdóti de las ideas de la clase domitiáhte en todos íos ámbitos incltiyertdo las esctielás en donde apiica su poder pata dirigir los conocimientos no só1o de altos status, sino también aquellos de cárácter tnanuai. Para elio el estado entrena inte1echiaÍes c¡ue ofrecen 1os co11ocitnie11tos para qtie separen y distingáh íos couociinierttos dedicados a la producción y los qtie son de cotistiino popular; llegando ási ai objetivo del estado en educación: Separár el poder del saber, operando estrategias propias de é1. Pata alejár a la sociedad de la toma de decisiones al construir y ofender 1a educación. 

Así, Íos maestros deben ejecutar los planes y programas de estüdio sili ptoblematizatios, desartoilarlos o modificarlos. 

Giroux, cita también al teórico Poulantzas, quién señala: que la· f~TJción de tas escuetas eh la relación poder-conocimiento es valoriz.ar iriás el trabajo intelectual que el manual, devaluando el traba}p obrero y preparando así el lugar que ocuparán corno fuerza de tr~pajo las clases sociaies. Sin embargo él mismo reconoce que en la realidad, ias escuelas hacen a1go más que transmitir el dominio de la ~iase dominante y lo que ei estado quiere que hagan. · Pues por un lado el estado incorpora. conocimientos que demuestran sti poder; por qfro siembra bases de resistencia y cuestionamiento~ al poder donünante que pudiera desatar cohfl.ictos. Pero el estado para esto, fónnqla leyes que en su esencia sancionan más coercitivapiente que ideol~gicamehte, queriendo intimidar el avance que pudieran geneqlf las escuelas. 

(.:'onsidera.mos que en lo que respecta a la relación estadocapit<lÍ, efectivamente el estado representa los intereses de las clases 
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donlinantes y a través de diversas instituciones ejerce control ideológico para que las clases bajas realicen las acciones que é1 quiere. Para ello se vale de intelectuales, de estímulos, de cesión supuesta de espacios democráticos y de la misma fuerza pero que al finaL ya sea pot concenso o por la fuerza, eh sus áctos, los que sálen beneficiados son ías clases capitaHstas y las otras mediatizadas o totalrnente marginadas. 

Sin embargo actualmente, la sociedad civil ha buscado formas de enfrentarse ai poder del estado y las clases dominantes instrumentatl estrategias para trascender en la toma de decisiones. 
En Ío que respecta a1 papel del estado en ta educación, es evidente que este ejerce un control financiero, orientador de los fines para la formación de perfiles y tectot de los contenidos de progqimas y pianes de estildio, influyendo eh e1 caso de nuestro país en topos sus procesos. Esto lo lleva a que a través de la educación controle ideoÍógicatnehte a la n1ayotía de ía sociedad, pero, efectivatnente como lo seftala Girotix, los agentes intervinientes, maestros, padres de fatniiia, y estudiantes son alejados de los centro,s de decisión, aunque e1 estado finge tomarlos en cuenta y en accioties, ta realidad es que la educación si es orientada a los inter~ses de la economía y la producción vigentes, asf como a consq1idar tanto el poder del estado como de las clases dominantes. Sin embargo · . también, existert mecanismos de d~fensa y orga11izaciones que ctiestionáti su introJ'llisióh total eh educación y las piácticas que desarrolla ei estado en materia educativa. '· 



CAPITULO 11 

ANALiSIS eUR.RicULAR COMPARATIVO be LOS PLANES y PROGRAMAS DÉ estUblo DE lA eoücAcíoN PRIMARIA PLANES -t§to Y 1993 
2.1. Análisis eürHcüiar pían 197() y 1983 

La educación, es una actividad humana que constantemente se 
renueva y se adapta ideológicamente a tas citctihstáhcias socio
económicas e ideas ptogtesistas de las formas del pensamiento 
hun1ano; ésto debido pot li11 íádo a los gobiernos y a los estados, 
qí.Iieq~s btiscáti itnp1antar stis ideales en las nuevas geheraciottes y 
por Otra debido a los avances de pedagogos, psicólogos, sociólogos 
quienes con su afán de hilinanizar el hecho educativo, aportan 
criterjos y teorías que revitalízan al educación tratando qe hacerla 
libre {ie ideas opresoras formación de ciudadanos atitosµficientes 
libres '.y fonnación de ideales que contribuyan a1 avance 'solidario, 
hun1::¡.110, científico y de preservación del medio ambiepte como 
mecapismos de lograr la justicia y la equidad en e1 mundo;· 

,, 

¡\sí en htiestro país, esto no ha sido 1a excepción, y ta estructura curricular ha sido adaptada y transform.ida a las 
ideolpgías e intereses de los gobiernos mexicanos, introdqciendo en 
ocasiortes visiones pedagógicas avanzadas y en otras retrocediendo 
en sus enfoques educativos. Sin embargo también, los infelectuales 
y n1a~stros en servicio, han aportado puntos de vista qu~ tratan de 
hum&11izarla y ttiodetnizarla, d(; hacerla democrática y de impactar 
en valores de carácter úhiversatde libertad y de justicia so~ial. 

'. 

. .. 

14 64 8 'j 
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De esta maneta, se ha osci1ado de el positivistrio, a1 marxismo, 
del socialismo al liberalismo y· del capitalismo ai neo-liberalismo actual, en los sociológico poiítico. 

En lo pedagógico han, ido de la pedagogía resulta a las 
escuelas 1at1casterianas y de íos enfoques Roussotiianos a · 1os actuales de Jean Piaget y de la corriente consthictivista. 

Todas ellas con un modelo curricular que tratan de formar un 
n1odelo ideal de ciudadano acordes a la política del estado y a los 
avances sociales e ideológicos de la humanidad. 

Así, nuestra educación eh tos años setentas y ochentas refleja 
ideológicamente ia preocupación gubernamental de adaptarse a las condiciones políticas exteriores de la guerra fría erttte E.E. U.U. y la 
U.R.S.S. y la de fotmat tíi1 ciudadano nacional que emergiera hacia actitudes de trabajo tecnológico, producción agraria diversa y 
optin1izaciót1 de tos recursos nacionales e individuales, elevando la 
calidad educativa con menos recursos y con más participación de 
los n1aestros en la elaboración de planes y programas de estudio y la 
adaptación de la teoría de 1a Gesta1t y el condrtctismo en sus enf<)qúes educativos .. 

pe esta manera la estructura: cutricular, presentaba los 
siguientes objetivos, estructura programática y fotmas de evaluación 
en las diversas versiones, i 972 y 1993. 
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A. Estructüta ptogtamátita del programa tradicional de 1970-80 

Los programas arttetiotes, tiifotrtJ.ációti gehetál acerca de las características dei hiño. 

Ei enfoque, metodoíogía y sugerencias de evaluación de las ocho áreas de aprendizaje, se sustentaban eh las corrientes psicológicas conductistas y de la Gestalt. 

El programa estaba esthicturado eh ocho unidades programáticas que cortespotidíart aproximadamente a los ocho 1neses de trabajo escoiar. 

Las unidades estaban formadas por objetivos particulares, objetivos específicos y actividades de aprendizaje. 

Objehvos generales 

J;:ra necesario organizar el trabajo docente de tal manera que los contenidos de las ocho áreas de aprendizaje: · .. Español, Matemáticas, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Educación Artís,tica, Educación Tecnológica, .Educación de Saiud, r:ducación Física, se desartoilaráti equiiibradamente concediendo igúal importancia a todos los elementos · que favorecen el ·· desarrol1o integral del educando. 

· L:,as unidades estaban fotrtJ.adas por objetivos partículares y están elaboradas en función qe ios objetivos generales del área 



correspondiente y seflalaban 
con1portamientos que deberían 
desarrollo de cada unidad. 

Objetivo particular 

una selección 
lograr los alumnos 
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de aquellos 
al concluir el 

Determina el aprendizaje y la madurez progresiva de los educandos, aquí uno como maestro se proponía lograr el objetivo de unidad y para lograrlo tiene que seguir varios pasos, como son una serie de objetivos específicos. 

Objetivos especificas 

Elaborados en función de los particulares, eran las referencias imncdiatas para evaluar el logro de los aprendizajes propuestos para las actividades del programa. Se alcanzan en un contenido de una unidad y debería contener: 

Sujctp. Es quien realiza la acción, el alumno o el maestro. 

Conducta ¿Que logrará el alumno?. Logrará el objetivo que se le está impartiendo en ese momento, ejemplo: recortar, etc .. 

¿Con ¡:¡ue va a trabajar el alumno?. Con tijeras, técnicas, elementos 111ateríales, etc .. 
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Nivel de eficiencia. Había hasta d.ortde debe de liegat el alumno eh sus conocimientos (l 00% correctamente sin error, sin eficiencia, etc.). 

Actividades 

Son las acciones de aprendizaje para 1ogtat los objetivos específicos. 

Apoyos didácticos 

Nos. sirven para ei desarto11o d.ei tema que soh: láminas, n1ater¡al de desecho, gises, etc., tio se da Urta evaluacióti donde el maestro de grupo, es la persona que justamente puede valorar el progreso o deficiencias de su ertseflahza y en ocasiones valorar aí alunu¡o por medio de pruebas escritas, orales, de ejercicios, de investigación individual o eh equipos . .J ,, ' .,. 

Formq de evaluación 

Se realizaba no sólo para dar una calificación at alumrto, tmnbt~n para damos cuenta hasta · donde se ha av1lnzado el apre,~dizaje del niño cualitativamente. · 
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Las actividades soti guías de aprendizaje "representan la 
metodología didáctica", las acciones concretas a operar por el 
alun1no. 

"Las actividades propuestas pata la práctica y enseñanza de la 
lengua en educación primaria comptertdían cinco aspectos": 

- Expresión oral y expresión escrita. 

- Fonoiogía y ortografía. 

- Nociones de Lingüística. 

- Lectura. 

- Iniciación a la Literattita. 

Afate,rzáticas 

~l objetivo general de las Matemáticas planteado para la 
educ~ción primaria eta: ptopiciat en el aiumno el desarrollo del 
pensª1lliento cuantitativo y relacional como un instrumento de ··,/ ' . con1ptensión, interpretación, expresión y transformaciqn de los 
f enóin.enos sociales, científicos y artísticos del mundo. · 

Los objetivos del programa estaban organizado~ en siete 
aspectos: 

1.- Sjste,na decimal de nwneración. 



2.- I .os números enteros, propiedades y operaciones. 

3 .- Las fracciones y sus operaciones. 

4.- Variación ftinciohal. 

5.- Lógica. 

6. - Geo111etría. 

7.- Estadística y probabiHdad. 

Ciencias Naturales 
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Con eí estudio de las Ciencias Nafura1es se pretendía la 
fonnacióh de una actitud científica eh el niflo. 

Ten1as: 

- Serys vivos. 

- Medio ambiente. ,. 
' 
' 

- Mat~ria y energía . 
.'• 

- Los astros y eí espacio exterior. 

Ciencias Sociales 
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El área de Ciencias Sociales se proponía favorecer el proceso de socializaciói1 cohio Geogtafía, Historia, Economía, Sociología, Ciencia Política y Ía Antropología. 

Educación Tecnológica 

Se pretendía despertar la creatividad del altitiillo 

Educación Artisüca 

Tenía ía finalidad de favorecer el pensamiento hipotético deductivo del nifío. 

- Expresión sonora: ritmo, sonido, timbre, irttensidades. 

- Dat1za y expresión corpotal: movimiento, danza. ' . 

- Expresión plástica: exp1oraciórt de técnicas artesanales. 

- Expresión teatral: guión, escenografia. ·, 

Educp,ción para la Salud 

- La aplicación didáctica de esta átea: "crecimiento y desarrollo". 
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- I .a situación nutticionai. 

- Los hábitos alimehticios fáti:iiliates y de la cotniirtidad: la relación 
entre trabajo y aiimehtációh .. 

- La influencia de la pubíicidad eh et cortsumo de alimentos. 

- La telacióti entre el estado ntitticiortai y Íá frecuencia de 
enfennedades. 

- Se promueve la ádqtiisicióti de habilidades y hábitos tales conio 
planeación de Una alittlerttacióh y la pteveticióh de algunas 
entem1edades infecciosas. 

- Nutrición. 

- Accidentes. 

- Crecin1ie11to y desarrollo. 

- Sexualidad. 

- Enft)nnedades de 1a infaücia. 

- Saneamiento ambiental. 

- Me~ios de comunicación y salud. 

- F ori11as de atención a la saltid. 

Educación Física 
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El aprendizaje sistemático del movimiento pem1ite la adquisición de destreza motriz; de ahí que la Educación Física considere más del movimiento, que la práctica deportiva. 

Sugerencias Metodológicas 

- Destreza n1otriz: ejecución libre y global del movimiento. 

- Control de objetos: utilice objetos de diferentes tamaños y pesos con el fin de que puede determinar la forma más adecuada para n1ejorar cada uno de eltos. 

- Acción corporal: adopte una posición inicial cómoda, que le pennita ejecutar cada movimiento con eficiencia y rapidez. 

- Juego: seleccione juegos acordes al propósito que desea lograr y al material con que se cuente, cuidando que estos permitan participar a todos. 

- Apoyo verbal: estimule con frases cortas la participación libre de sus alumnos. 

- Control espacio temporal: tome consciencia de la relación espacial de sus segmentos corporales. 

Movimiento de Propulsión.· Acción de impulsar. 

Movitniento de Absorción. Acción de recibir. 
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Metodología de la lecto-escritura apoyada en el método global 
del análisis estructural y ec1éctico en los ptitneros grados. 

Metodología sustentada en la retroalimentación constante de 
esfuerzos y correlaciones de áreas, de tipo conductista para gtados 
supenores. 

B. Estrtictuta progtam:Hica pian 1982 

Un progran1a integrado 

La integración de los contenidos programáticos, sobre todo en 
los primeros grados constituye la respuesta didáctica al imperativo 
psicológico del niflo. 

Los criterios que se deben considerar: ., 

a) Psj~ológicos. 
b) Pe(Jagógicos. 
c) Di{facticos. 

Fund(lmentos psícológ;cos 

· Se fundamentan 1a integración en las leyes de aprendizaje y en 
los estudios experimentaíes sobre la psicología evolutiva tan 
esti111ulados por ías investigaciones de Piaget. 
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Criterios pedagógicos 

Se toman en cuenta pata la integración del programa y son: 

- Reunir y coordirtar todas las cuestiones en tomo a un punto unitario que de significado a todo lo demás· y proporcione una estructura orgánica de los contenidos a los objetivos de aprendizaje 
y a las actividades. 

Criterios de evaluación 

Para que se reaÍizata un programa integrado había que determinar tán1biért los criterios de integración, es decir, el eje o núcleos integradores en torno a Íos cuales giraban los objetivos y conteridos del programa. 

La integración didáctica: se seleccionaron tres de los más usuajes para la irttegración. 

1.- Ef 1nétodo de esquemas conceptuales, que consiste en tomar con10': núcleo integrador una idea ( eje de la ciencia o un't situación real del mundo del nifio ). 
', 

2.- El método de procesos que consiste en tomar como núcleo no un contdpido, sino uno de los procesos de la investigación cieptífíca. 

a) Observación. Se pone en contacto con su mundo y, a 
medida que experimenta; su mundo se va ampliffi1do porque 
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su profunda curiosidad lo lleva a observar, preguntar y rna11iptilar. 

3 .- El h1étodo de objetivos, defitlido por la búsqueda de metas coh1unes o u11 coítjuhto de áreas de apteüdizaje. 

Para este programa se eligió el objetivo de expresión por considerarlo l1ecesatio pata ei nivel de escolaridad del educaüdo y por estar de algtitia forma contenido en 1as áreas del currículum. 

Ei método de esquernás conceptuales se adapta más a los contenidos del progtatna. 

El método de procesos y el rnétodo de objetivos se adapta a la operatividad dinámica del proceso aprendizaje. 

Los contenidos aparecen explícitos e incluidos en los objetivos tornados de las distintas áreas y respetan la secuencia lógica correspondiente . 
.. ir 

Los objetivos específicos se elaboraron considerando los objetlyos generales del grado escolar, los núcleos integradores de unidaq y de 111ódtilo, los contenidos científicos de las áreas de apren4izaje y el nivel de desarrollo del nifío. 

!,a evaluación del aprendizqje 

Bn primero y segundo grado el alumno debe encontrar en la evaluación del aprendizaje un elemento más de apoyo, que le proporcione seguridad en si mtsmo y favorezca su capacidad de 
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autocrítica y superación, la evaluación debería llevarse a cabo de una n1anera continua, oportuna y sistemática a través del año escolar, intelectual, social afectivo y motor de los nií'íos de acuerdo con sus antecedentes escolares y sus condiciones económicas, sociales y de salud. 

Prestar atención a las diversas expresiones y potenciales del almnno como: coordinación motriz, capacidad auditiva, visual, vocabulario, atención, memoria, interpretación, participación, etc .. 

Expresión: Comprensión de diversos lenguajes (verbal, 
plastico, corporal y otros). 

Socialización: Conciencia de si mismo, conciencia del otro, 
conciencia del grupo, colaboración, solidaridad, respeto a los 
den1ás, responsabilidad, autonomía, trascendencia y resultados <le su relación. 

Destreza: conciencia del esquema corporal, ubicación, espacio, 
tien1po, utilización del cuerpo, coordinación motriz gruesa, 
ociordinación motriz fina, habilidad para operar instrumentos. 

Conocimiento: Formación y desarrollo de conceptos, <jdquisición, interpretación y aplicación de conocimientos. 

Progranza integrado de primer grado · 

Basado en los principios del sincretismo y los centro de interés decrolynianos, consolidándose el método global de análisis 
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estructural en primer grado y el enfoque cohductista en grados . 
supcnores. 

Unidad 1: 

1.- Yo. 
2.- Las cosas que veo. 
3.- Có1no son las cosas. 
4.- Có1no suena y dónde está. 

Unidad II: 

1. - Lo que n1e gusta hacer. 
2.- La familia. 
3.- La casa. 
4.- Los servicios de la casa. 

Unidad 111: 

l.- L&s semillas. 
2.- Nacemos. 
3.- Crece1nos. 
4.- Colaboramos. ¡; 

Unid~d IV: 
,, 

1. - E! lugar dónde vivo. 
2.- Lci gente trabaja. 

Ciencias Naturales 

Civismo 

3.- Aprovechamos el agua y el viento. 
4.- I ,ft gente hace cosas útiles. 
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Lecturas 

- El primer libro (abarca Espafiol, Matemáticas, Ciencias Naturales, 
Civismo e Historia). 

- El prin1er libro recortable ( contenía ejercicios de preparación). 

- El segundo libro recortabie (recorta y aprende). 

Ciencias Sociales 

I - Escuela y hogar 

. Nuestro salón de clases 

. Una visita a nuestra escuela 

. Nuestros compafieros de clase 

. I ,os otros nifios 

. Las ·actividades escolares 

. De la escuela al hogar 

. El )logar 

. Lafamilia 

. Niqos de otros países 

11 - Lq que obtenemos de nuestra tierra 

. No todos vivimos en el mismo lugar 

. Nuestras casas y vestidos 

. El campo y la ciudad 



. Trabajamos para vivir 

. Dependemos y hecesitáilios unos de otros 

iII - La convivenciá con nuestros semejantes 

. Cuidamos nuestra sa.iud 

. Nohnas de cottdücta 

. Scgütidad petsohál 

iV - Las cosas que a.prendemos 

. /\prendemos unos de otros 

. 1-os medios de comunicación 

. El medio ambiente nos ehsefia 

. /\prender es divertido 

V - ~asado, presente y fututo 

. N nestros recuerdos 

. 1-&. experiencia de1 pa<;ado 

. Mµchas cosas cambian coh e1 tiempo 

. Cqhservamos rasgos de nuestro pasado 

. Vjvimos en un mundo cambiante 

. T~pemos un fututo que vivir 

39 

2.2. Anáíisis cürricüiar de ía modemizációil educativa 
piare y programa de edücición 1993 

A partir de Ía diversificación de ta problemática nacional y e1 
auge del sistema político-ecopóniico denominado neoHberalisrno; 
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del surg1m1ento de ntievás concepciones pedagógicas y v1s1ones 
sociológicas del fenómeno educativo. Los anhelos de cambio social 
y de ün ciudadano más participativo en los problemas políticos del 
país. La educación tuvo que adaptatse a nuevas circunstancias 
socio-políticas y criterios pedagógicos, teniendo como objetivos, 
crear ut1 ciüdadano más participativo, aüto-suficiehte, analítico, 
crítico y creativo capaz de adaptátse a los retos de la actualizacióh 
econó1nica de México y sus problemas sociá1es y políticos que esto 
traería consigo. 

De esta maneta a partir del año 1993, se presenta una 
propuesta de plan de estúdios y progran1as de educación primaria 
que en síntesis se describe de la siguiehte manera: 

El nuevo pían de estúdio es un esquema dise:fjado para 
aplic,t}rse en los programas educativos a través de su contenido 
específicamente hablando de asighaturas con sus respectivos ejes 
te111áticos . 

. El propósito de los huevos programas de estudios es mejorar la 
calidád de la educación, atendiehdo ias necesidades básicas del 
aprendizaje de los educandos eh las diferentes etapas de su 
desarrollo armónico y garantiza su participación conciente y 
responsabie en la sociedad. 
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B. A.ntecedentes dei pian 

Eí plan y los ptogtafuás de estudio que se presentan en este docmnento son producto de Uh proceso cuidadoso y proiongado de diagnóstico, evaluación y eiabotación en que han participado, ínaestros, padres de famiÍia, otgahizaciohes sodáles, centros académicos, atitotidades educativas y teptesetitahtes del sindicáto llaciotiáÍ de ttabajadotes de 1a educación, en 1989-1994 ideíltificacióti de ptiücipa1es ptobleírias educativos. 

En i 989-1994, tenováción de los contenidos y los métodos de enseñanza. 

En 1990 se elaboraron piartes experimentales para la educación preescolar, ptimariá y secundaria denominado de "Prueba Operativa". 

En 199 l orientación, gertera1 de la modernización educativa un productivo debate pata Ía precisión de los criterios centrales. Fortalt;cimiento de los conocimientos y habilidades realmente básic~. Capacidad de lectura y escritura. 

1.- D,!reccióh. Realizar acciones ímnediatas para el fortalecimiento de los contenidos básicos. 

2.- Organizar. Ei proceso para ia elaboración definitiva del nuevo currículo; que debería estar listo pata sti aplicación en septiembre de 1993; 
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C. Distdbución dei tiempo de trabajo <si 

Priniero a segundo grado 

Asignattirá Horas Arttiales Horas semanales 1 
Español 360 9 
Matemáticas 240 6 
Conocimietito del 
medio (trabajo -
integrado de --
Ciencias Naturales 120 3 
Historia, 
Geografía, 
Educ. Cívica). 
Educ. Artística 40 1 
Educ. Física 40 1 

Total 800 20 . 

131 C.F.r. Secretaría de Educación Pública, planes y programas de educación primaria 1993. Pág. 14. 
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Tercer a sexto grado 

Asigriatura Horas Arltiales Horas sehiahaies . 

Español 240 6 
Matemáticas 200 5 
Ciencias Nattitales 120 3 
Historia 60 1.5 
Geogtafia 60 i.5 
Educ. Cívica 40 1 
Educ. Artística 40 1 
Edtic. Física 40 i 

Total 
. .. 800 20 . 

Orgar¡ización del plan de estudios · 

pi plan de estudios está organizado con un calendarjo escolar 
de 200 días al año, con tina Jornada diaria cie 4 hotas de c1ases. 

f::stas horas aícanzan Uh totáÍ · de 800 horas al año qtie 
representa un ihcreínertto significativo de 650 horas de actividad 
efectiva como de promedio de ios años recientes . . ·•· ·. 
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Propósitos propiciar que los nifios desarrollen su capacidad de 
comunicación en la Íengtia hablada y escrita en particular: 

Lograr el aprendizaje de la lecto-escritura basada en ia 
propuesta PALEM. 

Desarrollar lá capacidad de expresarse con claridad, 
coherencia y senciltez. 

Aprender a aplicar la redacción de textos. 

Reconocer diversos tipos de textos. 

Revisión y cotteccióh de sus propios textos. 

Adquirir el hábito de la lechlra. 

Conocer las reglas y rtoililas de uso de la lengua. 

f3uscar información dentro y fuera de la escueta. 

f'.l plan de estudios y e1 fortalecimiento de los contenidos, 
tiene 'como propósito organizar 1a ehsefianza y el aprendizaje de 
contenidos básicos, pata asegurar que los niños: . 

1 ) Adquieran y desartolÍeh las habi1idades intelectuales (1~ lectura y 
la escritura). 

' 
2) Adquieran Íos conocimientos fundamentales para comprender los fenón{enos naturales. · · 
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3) Se fo11nen éticamente mediante ei conocimiento de sus derechos 
y deberes y la práctica de valores etl su vida personal 

4) Desarrollen actitudes propicias páta el aprecio y disfrute de las 
artes y del ejercicio fisico y deportivo. 

A la escueia primaria se le encomienda múltiples tareas no sólo se espeta que enseñe más cortocimiehtos, sitio qt:te realice . ft:thciones sociales y cUÍhttaies. 

Frente a estas deinahdas, es indispensable aplicar criterios 
selectivos y estabiecet prioridades, debe asegutát la formación n1atemática elemetitaÍ y la destreza eh ía selección y el de 
infom1ación. Sólo eh ía medida eh que cumpla estas tareas con eficacia, la educación primaria será capaz de atender otras 
funciones. 

EspaFipl 

El propósito central en el área de Españ.o1 en educación 
pri1narja es propiciar ei desarrollo de las capacidades de cotnuqicación de los niños eh los distintos usos de Ía Íengu& hablada 
y escriJa. 

; 
'\, 

Para alcanzar esta finalidad es necesario que los niños: 
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l ,ogren de manera eficaz e1 aprendizaje inicial de la lectura y la 
escritura. 

Desarrollen su capacidad para expresarse oralmente con 
claridad, coherencia y sencillez. 

Aprendan a aplicar estrategias adecuadas para la redacción de 
textos de diversa tiaturaiezá y que persiguen diversos 
propósitos. 

Aprendan a reconocer las diferencias entre diversos tipos de 
textos y a construir estrategias apropiadas para su lectura. 

Adquieran e1 hábito de la lecttira y se formen como lectores que 
reflexionen sobre e1 significado de lo que leen y puedan 
valorarlo y criticarlo, que disfruten de la iecttira y formen sus 
propios criterios de preferencia y de gusto estético. 

Desarrollen las habilidades para Ía revisión y corrección de sus 
propios textos. 

Conozcan las reglas y normas del uso de la lengua, comprendan 
sµ sentido y la aptíquen como un recurso para lograr claridad y 
eficacia en la comunícación. 

'; 

Sepan buscar infotmación, valorarla, procesarla y ampíiarla 
1~ntro y fuera de la escuela, como instrumento de aprendizaje 
1utónomo. ' 
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La realización de estos objetivos exige ía aplicación de Uh 
enfoque congruente, que difiere de1 utilizado durante ia década y 
cuyos pri11cipales rasgos son ios sigUientes: 

1.- La integració11 estrecha entre contenidos y actividades. 

2.- Dejar una ampiia libertad a Íos maestros eti la selección de 
técnicas y métodos pata ia ensefíanza irticiaí de ta lectura y 
estructura. 

3.- Reconocer las experiencias previas de Íos niños en relación con 
la lengua oral y escrita. 

4.- Propiciar el desatrolio de ias competencias en el uso de la lengua 
en todas las actividades esco1ates. 

5.- Utilizar con ía mayor frecuencia las actividades de grupo. 

Afatemáticas 

Se suprime en Matemáticas los contenidos, nociones lógicas 
de conjuntos y queda la ensefíanza en las siguientes líneas 
ten1áticas . 

• Los números, sus relaciones y las operaciones medición, 
geo111etría se hace hirtcapié en las nociones de razón y proporción, 
predicción y azat. 

De esta manera más específica, los programas se proponen el 
,, f 

desarrollo de: 
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La capacidad de titiiizat 1as Matemáticas como un ihstrumento para 
teconocet, plantear y resolver problemas. 

La capacidad de coiiü1t1icat e interpretar itiformacióh matemática. 

La i1nagit1ación espacial. 

La habílidad para estimar resultados d.e cá1cu1o y mediciones. 

La destreza en e1 liso de ciertos insthtmehtos de medición, dibujo y 
cálculo. 

Eh la enseñanza de Ciencias Naturales se integra en los dos 
pritneros gtados, Historia, Geografía y Educación Cívica, el 
e1en1ento artictiladot será ei conocimiento del medio. 

En tercer grado se destinaron 3 horas semanales, su atención 
espq;jal es la preservación de la salud y protección del ambiente y 
los r~cursos naturales, slis ejes temáticos son 5, los seres vivos, e1 
cuerpo hun1ano y Ía sa1ud, el ambiente y su protección, materia, 
energ(a y cambio. 

Ciencias Naturales 

Tienen como propósito la adquisición de conoc1m1entos, e1 
desafJ'ollo de destrezas específicas, así como la incotppración de 
actitµdes y valores relativos al medio geográfico. 

" 
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En i º y 2° se trátah temas sencillos relácionados con ia 
localidad donde viven, descripcióh de paisajes y lugares. La 
escuela, ciudad, campo, medimos el tiempo y México nuestro país. 

En 3º se trata el conocimiento de municipio, ubicación del 
territorio nacional y relaciones con los estados vecinos. 

4º. La geografía eh México, tierra su ubicación en el planeta 
solar. 

5º. Estudio, universo, teorías, continentes, océanos, islas y se 
pasa a la orografía, rasgos físicos, políticos, demográficos y 
económicos del continente americano. 

6° grado. La tierra áctividades productivas en la mundo, 
recursos naturales del plantea, división política mundial y los 
fenóo1enos demográficos y culturales. Intercambio internación, vías 
de comunicación. ,,, 

H;star,;a, Geagrqfia y Educación Cívica 

Organizar en asignatlitas específicas, Historia, Geografia y 1a 
Eduo¡:1ción Cívica, SlJprimiendo ei área de Ciencias Sociales. 

fste cambio tiene como finalidad · establecer continuidad y 
siste11iatización. 

En cuarto gtaqo, quinto y sexto cada asignatlircl tiene Uh 
propósito, en cuarto grado l~ historia se estudia en un cutso 
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introductorio de la Historia de México, eh Geografía el territorio 
nacionaL Educación Cívica, los derechos y garantías. 

EÍ plan reserva espacios en Educación Física como formación 
integral adaptadas a 1os distintos momentos de desarrollo de los 
niños. 

La Educación Artística y Física debe ser no sólo práctica escolar 
sino también un estírnu1o para enriquecer el juego de los niños y sil 
uso al tien1po iibte. 

Educación Artística 

Tiene como ptopósito fomentat en los niños ía capacidad de 
ápreciación de las principales manifestaciones artísticas; rnúsica y el 
canto plástica, dáhza y e1 teatro y esta otganización en torno a 
cuatro ejes temáticos. 

- Expresión y apreciación musicales. 
- Danza y expresión corporal. 
- Apreciación y expresión plástica. 
- Expresión teatral. 

D. E(Jipás de apíicacióri del plan de estudios 

f_.,a aplicacióri .de nuevos planes y programas de estudio 
produce necesariamertte alteraciones en las rutinas establecidas en la 
escuela de la comunidad, de esqµetnas y formas de trabajo. '.; < 
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En tina fase transitoria de teajtistes eh 1a aplicación de 
cualquier cah1bio, con frecuencia jUzgatnos que la infonnación que 
recibimos soü insuficientes. 

Es muy importahte qtie los maestros y directivos asuman que 
esta situación, durará poco tiempo ya está a su disposición material 
necesario. En Íá preparación de este plan de estudios se ha tomado 
en cuenta la situacióü, prociliando adoptar estrategias que aminore 
Íos problemas de 1a trahsición en· 1a aplicación del nuevo plan de 
estudio. 

Por esta tazón se decidió establecer 2 etapas de implantación 
de la reforma. 

Primera etapa 

Ciclo escolar 1993-1994 

~! plan y ios programas de estudio se aplicaron inicialmente 
en los primeros, terceros y quintos, esto es debatido a que los nones 
son los fuertes en tanto que los pares son de reforzamiento 2°,4° y 6º. ,¡ 

fn esta ptiniera fase de renovación eütraráü en los nuevos 
progffUTlaS de español, matemáticas, historia, geogtafia,, educación 
cívicn, educación artística y educación fisica, dtirahte el· f:lfiO 93-94 
habr{¡: dos excepciotles. 
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1.- No se apiicátán los nuevos programas de ciencias náturales en 
los grádos de 3° y 5º atendiendo la continuidad que tienen los 
contenidos, se há juzgado más conveniente aplicar sus reforrnás 
integral en el afio escoÍát 1994:..1995. 

2.- Se aplicarán los nuevos programas de historiá, geográfia y 
educación cívica en cuarto y sexto. 

En esta primera fase los maestros y los alutnnos 2º, 4º y 6° 
trabajarán con los prográtnas anteriores. 

Segunda etapa 

1994-1995 

f::ntrará en vigor los huevos programas de los grados 2º, 4° y 6º 
así co1no íos de ciencias naturales en los grados 3º y 5°, 

-Pe esta hiáhera en septietnbte de 1994, ia totálidad de ias 
actividades estarán funcionando bajo el nuevo pláh. 

E. VeJitajás 

pensando en ei futtiro y tratando de instalar en el sector 
educ~tivo programas de esttidios apegados a lá demar¡da socio
econóplica, cultura moderna, planeádos a largo plazo no es tarea 
fácil íle impeditnertto 'ya que este proceso requiere de apoyos tanto 
econqtnicos como hwnarios, además de lá concientización y . ' . . ' 



DAMOS FE DE ERRATAS 

En la página 9 1 en el renglón 13 dice acrecienta 
y debe decir acrecenta. 

En la página 11, tercer parrafo, renglón 10 dice 
comprenden y debe decir comprender. 

En la página 14, segundo parrafo renglón 1 dice 
piagetina y debe decir piagetiana. 

En la página 15, segundo parrafo segundo renglón 
dice ausplicia y debe decir auspicia. 

En la página 54, en el segundo parrafo en el reB_ 
glón 18 dice, democratica y debe decir demográ.ri 

ca. 

En la pá~ina 57, en el segundo parrafo renglón 6 

dice, currículo y debe decir currícula. 

En la página 58, cuarto parrafo, segundo rengl6n 
dice, evocados y debe decir avocados. 

En la página 79, segundo parrafo, quinto renglón 
dice, homogenece y debe decir homogenice. 



53 

orientación, capacitációrt dei educador y ia irnparticióh y adaptación 
del nuevo modelo educativo, ía fottna en que lo estamos viviendo a 
la consulta magistral con caháles más amplios de participación y de 
la sociedad en general para la cuai se pretende instalar este nuevo 
concepto de educación, buscando en el tiempo programado su 
aceptación y aptobaciórt por consenso de las partes involucradas, ya 
sabemos que por iniciativa del ejecutivo y sus consultores en 
tnateria de Íegislacióh, a1 presentat, ante Ía cánrata, un proyecto de 
esta 11aturáleza por tiernpo se ha logrado elevarlo con carácter legal 
implantarlo dentro dei mateo jurídico para su validez de 
introducción al medio sociál, pero al sistema político, sociál, etc .. 
Su evolución nos detettnina ahora llegar a ser un pueblo 
detnocrático, donde ta participación de la sociedad Ilamese pueblo y 
tenga tendencias de aceptación para cualquier cambio y más en los 
de interés común, ios cambios radicáles por percepción afectan 
sensiblemente ai conjtillto de seres a los que interpretan estos 
programas, adernás de gritar sus hábitos y costumbres tanto 
intelectuales como cotidianas sin antes haber preparado o haber 
desplazado l1ll sistema educativo que durantes muchos años fue e1 
rector de nuestra educación básica, podemos entender q\.Je nuestra 
sociedad vive tirt proceso de desarrollo medio, donde la influencia 
moraÍ,' material, las sociedades donde el concepto del materiálismo 
está bien fundamentado es mucho tnás fácil 1a imporj:ación de 
cual1Íiier sistema de irtterés . cotnÚll . para la sociedad, porque es 
cuesfjórt de interpretación del concepto y se acepta con más 
regultÍi-idad corno algo riecesatios que después de lo~ estudios 
requ~ridos para su vialidad como rluevo proyecto y su ~ceptación 
con los recursos económicos y humanos, necesarios· para sti . . 
funel{l_11a1niehto. 

A pesat de la resistencia acttiál al ptogtam& ventajas 
considerables eh el· ámbito de ta formación básica del infante ¡. 
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illuestra una secuencia progresiva de f onnación más autónoma de 
ias asignaturas básicas, deslindando dos conceptos fundamentales 
de la educación de formación, educación escotar y educación 
fmniliar, donde sus significados son equidistantes por el paralisismo 
de la fonnación básica del infante. 

Al agregar la ampliación de horas de trabajo a las asignaturas 
básicas. 

F. Desventájas 

Es normal pensar eh 1a falta de aceptación y adaptación del 
personal docente a1 huevo programa, ya que por tiempo hemos 
venido a nivel de agrupación laboral, dentro de un sistema de 
trabajo tendencioso al patemalismo, de ahí se desprende ia 
incertidumbre de gas pot la misma falta de comunicación e 
infonnación del docente se presentan resistentes al nuevo programa 
porque la fecha no se a justificado su vialidad y quizás pensamos 
que posiblemente este nuevo modelo rto se adapte a las necesidades 
de nuestra población infantil y se obtengan buenos resultados ya que 
nuestras condiciones de vida, socialmente hablando, son diferentes; 
hablarido de otros países ya sea desarrolíados, en vías de desarrollo 
o subqesarrollados de comunicación, existe un ingreso percapita lo 
que se percibe de saiario familiar bien marcado, además de los 
tnediqs de comunicación en algunos países son más extensos, su 
infraeStructura para ia comunicación y su trabajo son más 
adecu4das, sentimos que eh México existe irregularidéJ:d, en la 
socieqpd se detectan niveles económicos altos y bajos en ia 
percep~ión económica familiar, además, una explosión dewocrática 
impoff_ante, to cual hace que las familias sean más numeros~s, factor 
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de descuido d.el ihfahte, eti el seho famiiiar porque es muy 
itnportante qtie cott la ampíiacióti y cambio de1 articulo (3º) 
constitucional, donde se exige preescolar, primátia y secundaria 
coinpletamente gratuita tios falta regularizar, y así las familias 
puedan atender a stis hijos sitt descuidarlos del coticepto; educación 
hay que considerar qtie i.iha etapa crítica de itifarites, la adolescencia 
vivida entre priti1aria y sectindaria y se tiene por experiencia que 
gran parte dei adolescente tiene que trabajar pata ayudar al seno 
fan1iliat, a la subsistencia, todo ocasionado por ta inestabilidad. 
económica y social que presenta e1 país. 

2.3 AnáÍisis comparativo de acuerdo aí cüri'ícuíum formal 

Todo sistema educativo tiende a cumplir con funciones 
previamente planeadas y con propósitos bien definid.os, la 
característica principal de los sistemas educativos, es que siempre 
están d.e acuerdo al modelo de ciudadano que conciba al estado. 
Normaln1ente todos Íos sistemas educativos debe cumplir con las 
siguientes funciones: 

Académicas. Es sistema educativo, estimula deliberadamente el 
proceso enseñailza-aprendizaje pata que la población pueda 
integJarse concientemente eh un proceso de cambio, perfectamente 
planead.o en Ía fortnacióh de valores dítigidos. 

Sociq/izadora. Se organiza la fortria de ititroducir a las nuevas 
generaciones en Ía ctilttita vigehte, de hlariera que intema1iza 
valores, aptitudes, esqtiemas de pensamiento y hormas en que se 
basa 1;11 ftincionarhiehto de la sociedad. 
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D;stributivo-selectiva. A b-ávés, sobre todo de Ía modalidad escolar 
se realiza Un proceso de distribución de los beneficios sociales, los 
cuales se ajustan al orden jerárquico sustentado en los valores que el 
grupo social vigetite jUzgá convenientes. 

De control social. El sistema educativo actúa; de hecho, como un 
n1ecanismo de control social, apoyándose en la función distributivo
selectiva, al determinar planes y programas, utilizar los beneficios 
educativos en su negociación política con los grupos y clases 
sociales, y al utilizar ál gremio magistrál, ya que por su extracción, 
ejerce una función conserva.dora. 

Econónúca. El sistema debe contribuir al aumento de la 
productividad mediante 1a cálificación creciente de la fuerza de 
trabajo. 

Ocupacional. El sistema distribuye aptitudes y roles sociales 
específicos que se relacionan con las demandas de la economía. 

Cultural. El sistema transmite una herencia cultural con miras a 
asegqrar una continuidad, un sentido de identidad y la creciente 
ii1tegración de la comunidad. 

!nvesfigativa. Crea nuevos conocimientos, esta función se cumple 
de dos n1aneras; por la investigación científica y por la investigación 
experin1entai educativa. 

; ', 
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Análisis del plan de estudios de nivel primaria plan 1993 

Los planes de estudio de ctialquier nivel, básico, medio o 
superior, tiene como objetívo 1a modificación de la conducta del 
alun1no, resultando eh él, las características necesarias para el área 
determinada en que ese alliillrto se encuentra, ejemplo: en primaria 
que dominen 1a 1ecto-escritura y problemas con operaciones 
arittnéticas, además de conocimientos básicos de historia, geografía 
y· ciencias naturales, además de ser reflexivos y analíticos al término 
de su educación. 

Para conseguir esto, los planes de estudio tienen una situación 
y estructura propia a cada nivel e integran las asignaturas o áreas 
que deben desarroilarse. A esta integración de las asignaturas o 
áreas se les da el hombre de currícula, debe tener una graduación o 
sea, · partir de lo simple a lo complejo, hasta 1legar al grado de 
complejidad que se requiera al término de la currículo y también, 
debe ser dosificada, en cada nivel de esta currícula, el conjunto de 
objetivos que deben impartirse deben de ir de acuerdo al grado de 
maduración del educando. 

Para lograr está currícula general del plan de estudios las 
asignaturas que contiene se dividen en objetivos generales, ' . 

particuiares y específicos; siendo los objetivos generales los que se 
refieren a los reqtietimientos mínimos necesarios de cada asignatura 
y q14i debe lograrse a través de todo el curso; los . objetivos 
particulares, es io que se pretende lograr dentro de una µnidad de 
estudi.o en cada asignatura, y objetivos específicos, q4~ son los 
requ~rimientos a 1ograt dentro de tin tema en particular y que de 
acuer~o a su extertsióii pueden desarrollarse en una o varias clases. 



58 

Este último debe contener las características de modificar o crear 
una conducta bajo unas condiciones de operación acordes a los 
pretendido y detenrtinar el nivel de eficiencia requerido para ese 

· objetivo e incluir ( cuando sea necesario) también la fom1a de 
evaluación para determinar los logros o errores que se den en el 
proceso. 

A través dei plan de estudios se pretende lograr: 

1.- El objetivo de enseñanza, que es transmitir un conocimiento y 
provocar un cambio de conducta del educando, por parte del 
profesor. 

2.- El objetivo de aprendizaje, que significa la modificación de 
actitudes mentales y ia adquisición de habilidades en el alumno. 

Consideramos que se cumple con la finalidad para lo que 
fueron creados · los planes de estudio,· o sea se cumple con los 
objetivos de la enseñanza y del aprendizaje; transmiten 
conocin1ientos, provocan cambios de conducta, modifican actitudes 
n1entales y procura la adquisición de habilidades en el alumno pero 
solo en determinados niveles en que el educando ya cuenta con la 
motivación suficiente para adquirir dichos conocimientos y 
habilidades (secundaria, preparatoria y educación superior). 

Pero en el caso del nivel básico que es en el que nos 
desarrpllamos y estamos evocados, esto se cumple a medias, los 
111otivos considero que se pueden agrupar en dos grupos: fallas en la 
concepción y estructuras y; en la aplicación de los programas. El 
porq4é de esta afirmación la pongo a consideración con la siguiente 
pregunta. ¿Realmente el alutnno sale al final de su enseñanza 
pri111a(ia con los conocimientos y habilidades necesarias para 
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enfrentarse y superar el siguiehte hive1 educativo?. La respuesta es 
no. 

Fallas de concepción y estructura: 

1 . Están diseñádas para zohas urbanas con alto •nivel de población, 
probadás e11 escuelas piloto por maestros altamente capacitados para 
impartir los nuevos prograhlás, dortde por el mismo ritmo de vida 
que se vive en 1as ciudades grandes, el nivel de maduración de los 
alun1nos es mayor. Esto implica lá adquisición de habilidades y 
conocimientos previos a la primaria por parte de los alumnos, que 
en el medio rural 110 se dart, o pata decirlo ert otros términos sort 
diferentes, y no totalmente adecuados para que el alumho 
con1prenda y asimile algunos contenidos, esto hace que los objetivos 
generales de cada máteria las más de las veces solo sean logrados a 
inedias. 

2. La extensión de los programas es demasiado amplia, no se 
considera, en la actualidad, ei calendario escolar. 

3. Sq nos da a Íos maestros la libertad de ertseñar con el método que 
nos sea más conveniente y planear nuestros objetivos específicos, 
pero se nos obliga á tenet urt método igUal o similar para todo Un 
estadq y una plarteación bimestral que sea igual pata toda: una zona 
escol¡u-. 

4. Pretende que durante ei segundo y tercer ciclo, se lleven a cabo 
activipades patá ia · adquisicióh de habilidades que 4eben ser 
simultáneas (todás e11as cort alto gtado de dificultad). · 

: . . ' 
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Fallas de aplicación 

1. Falta de capacitación para 1a ap1icación de 1os nuevos programas 
que se pretende institüit; b no se da; se imparte por personal poco 
capacitado, o cuando esta se imparte de manera que pueda 
funcionar, resulta que esta ilega al principio del·segundo semestte o 
al final del curso. 

2. Falta de conocimientos de los objetivos a impartir, o a medias. 

Sugerencias 

En cuanto a ias failas que vemos dentro de la concepción y 
estructura de los programas de educación primaria, sugeririamos 
que se modifiquen en cuanto a lo siguiente: 

1. Delimitar por grado y no por ciclo la consecución de los 
objetivos a iogratse. 

2. Reducir la ampíitud de los programas en cuanto a cantidad pero 
sin nienoscabo de la calidad. 

3. Si se pretende lleva tina planeación general, que esta se incluya 
en el material didáctico que tlega a nuestras manos, antes de que 
inicie eí siguiente ciclo escoíat y se analice a través de mu~streos de 
consecución a nive1 nacional, en tih período no menor a los tres 
ciclos, pata con está hase pu1ir y modificar lo que por los resultados ' \ 

sea necesano. 
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Es cuanto a las fallas de aplicación de los programas, 
consideratnos que se debiera hacer: 

1. Las capacitaciones deben ser reales y aplicables a los problemas 
que surgen a diario en nuestras actividades. 

· 2. Que Íos asesores técnicos trabajen, que · cumplan con stis 
funciones de apoyo a Ías escuelas y maestros y no sólo estén en las 
inspecciones escoiares, dáildo servicio ( cuando lo llegan a hacer) a 
las escuelas de la sede la inspección escolar. 

3. Agilizar la entrega de materiales de los maestros en el tiempo eh 
que estos, sean de alguna ayuda para la aplicación de los objetivos 
de cada materia o área. 



CAPITULO 111 

EL CURRICULUM ESCOLAR Y LA EDUCACION 
CIVICA EN TERCER CICLO DE LA EDUCACION 

PRIMARIA 

3.1. Currículum formal en el tercer ciclo de la educación 
primaria 

El concepto de currículum, implica en 1a actualidad una serie 
de debates e interpretacíones que van desde lo académico, lo 
administrativo, lo político y lo social, entretejiendo una serie de 
acciones que correlacionan lo pedagógico, el control administrativo 
y los fines sociales, por lo que los autores y teóricos, no se han 
puesto de acuerdo en su definición. 

Al respecto, José Gimeno Sacristán, nos dice lo siguiente: 

"cuando definimos el currículum, estamos describiendo la 
concreción de las funciones de la propia escuela y la forma 
particular de enfocarlas en un momento histórico y social 
determinado para un nivel o modalidad de educación en un 
entramado institucional. Es la forma de acceder al 
conocimiento, no pudiendo agotar su significado en algo 
estable, sino a través de las condiciones en que se realiza y 
se convierte en una forma particular de ponerse en 
contacto con Ja cultura. Es una praxis emanado de un 
modelo coherente de pensar en educación y en los 
aprendizajes de quién aprenderá, es una práctica a travé¡; 
de conocimientos, hábitos, actitudes y aptitudes, formas efe 
pensar, modos de actuar que se inculcan para adaptar ~I 

------ - ----------,- ------~---- -----·--,-



individuo a ia sociedad, lo que refleja, además de lo 
pedagógico, tma función socializadora y cultural a través 
de la enseñanza, que requiere respuestas de acuerdo a los 
marcos sociales existentes, y que fueron propuestos por los 
grupos eh el poder"_(9) 
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Esto indica eh nuestra opinión, que el currícUhim implica tin 
diseño educativo de contenidos a dominar, pero también urta serie 
de prácticas educativas que el maestro tiene que desáttollar para 
formar aiumnos coii cierta mentalidad y actitudes que lo hagan 
capaces de adaptarse e integrarse a la sociedad moldeada por tas 
fonnas de pensar de 1os grupos que tienen el podet y ei control de 
los demás grupos socia1es que rto lo tienen. 

Así, en esta óptica, el cmrícu1um pedagógicamente hablando, 
nos indica qtié contenidos enseftar, es decir et conjunto de materias, 
sus contenidos ptogtamáticos expresados en asignaturas, objetivos, 
unidades, temas y stibtemas para cada una de tas qtie contenga 
dicho currículum, tomado para este liso también como ctitrícula. 

Nos indica también cuándo enseftat, es decir, en qué 
n10111~ntos debetári set nociones y cuándo ptofundidftd, cómo 
ordenar dichos contenidos jerárquicamente de acuerdo ai nivei 
educativo y cómo secuenciarios, graduarlos y dosificarlos a medida 
que s~ avanza en grados educativos. 

pebe decir igüalíliente cómo enseftat, es decit, ia m1;1todoiogía 
que tttHice quién ehsefte y las actividades que deberá reaJizat quiéh 
apre1~~e, Íos procesos didácticos y los criterios pedagóticos que 
fund~!11ehtart y orientan e1 cómo enseftar. ' 

(9) SA(;RISTAN. Gimeno y Angel Pérez Gómez. Aproximación al concepto de 
curTíq¡jum. Antología U.P.N .. Análisis cµrricular. Pág. 24. 
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De igual manera indica qué, cómo y cuándo evaluar, lo cual 
constituye un elemento esencial para asegurarse que el hecho 
educativo formal, ha sido asimilado y consolidado por quien 
aprende y retroaliinentar o reorientar el proceso y al mismo 
currículum 

Esto, nos iteva a la reflexión que no contempla, para qué 
contribuye ei currículum, a quienes beneficia que se aprenda con un 
currículum determinado, qué se espera de quién tleve éste 
currículum y quienes influyen para la estructuración del currículum 
y cómo vigilan que se Ueve a cabo bajo la visión con que fue 
concebido. 

Situaciones que han dado espacio a diversas interpretaciones 
sociológicas, ideológicas y políticas, entre las que de acuerdo a 
nuestra opinión recopilamos las siguientes: 

"El cuniculum tieiie que ver con la instrumentación 
concreta que hace de la escuela un detenninado sistema 
social, puesto que es a través de él como la dota de 
contenidos, misión que se expresa por medio de usos casi 
universales en todos los sistemas educativos y adecuados a 
cada nivel mediante prácticas específicas de enseñar que 
provocarán ciertas conductas de aprendizaje que desea el 
sistema social político".(10) 

En nuestra opinión el currículum como ya io hemos apuntado 
y coq10 Pérez Góniez lo expresa, representa los ideales, h&cia lo que 
el estado desea que ios maestros impartamos y los aluinrtos 

( 1 OJ PEfEZ Gómez, Angel. El currículum: una reflexión sobre la práctica. Pág. 19. 



65 

apret1dan tratando coh esto de formar lin determinado tipo de 
ciudadanos. 

"El curríctIÍüm es la expresión del equilibrio de intereses y 
fuerzas tjüe gravitan sobre el sistema educativo en un 
momento dado eh tanto que a través de ellos se realizan 
sus ideas a través de la enseñanza escolarizada mediante la 
instnunentacióíi de contenidos y prácticas e~pecíficas de 
formar ciüdadanos" _(1 i) 

"El currículum, es el mecanismo a través del cual el 
conocimiento se distribuye socialmente. Con ello ia 
naturaleza del saber impartido por la escuela se sitúa como 
uno de los problemas . a plantear y discutir donde, el 
currículum pasa a considerarse como una invención social 
que refleja eÍecciones sociales concordantes con los 
valores y creencias de los grupos domináhtes de üna 
sociedad"_(12) 

"EÍ curiículüm detine lo que se considera el conocimiento 
válido, las fotínas pedagógicas, lo que se pondera como Ía 
transmisión válida y la evaiüación define lo c¡ue se toma 
como válido de dicho conocimiento. Entonces las formas 
a través de íos cuales ia sociedad selecciona, clasifica, 
transmite y evalúa el conocimiento considerado público, se 
da en las escuelas a través del currículum, reflejando en 
stis contenidos ía distribución del poder y los principios ele 
control sociaÍ"_(13) 

( 11 ) SACRISTAN, Gimeno. Op. cit. Pág. 25. 
( 12) YOUNG D. El currículum. University of yale editions. Pág. 28. • ! 

( l 3) BJ;;FNSTEIN. Currículum y Educación. Pág. 47. 
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Otra manera de concebir ei curriculum, consideran que en ella 
intervienen diversas fuerzas y sectores sociales, con el fm de 
expresar atravez de 1os contenidos educativos, sus inquietudes y 
requerimientos de tal forma que al educarse el alumno pueda ser 
adaptado con 1os requerimientos que la misma sociedad demande. 

Interpretativamente sobre estos criterios podemos decir 
entonces, que el ctirrícuh:im, como práctica educativa, representa en 
sun1a un medio de transferir mediante contenidos selectos por varios 
grupos, sus ideales e intereses mediante la ensefíanza, mediante uiia 
determinada práctica de ertsefíar y formar la mentalidad de íos 
futuros ciudadanos, acordes con 1os valores, conductas y formas de 
obedecer a una sociedad que sólo legitima lo que se aprende a través 
de este currículum legitimado por los grupos de poder y rechaza 
otros currículum que ellos no han aprobado y que no contribuyen a 
los valores sociales propuestos por ellos para seguir controlando ía 
sociedad. 

Esto significa que la · escuda reproduce esos ideales de la 
sociedad a través del currículum pero también puede cuestionarlos, 
criticarlos, pero no cambiar toda la sociedad y sus valores que han 
sido Íorjados en afíos de control socia1 sino sólo en forma paulatina 
o en el devenir de los cambios sociales, modificar su currículum de 
acuerpo a los nuevos tiempos de los grupos que vayan asutriiendo el ~-' ' . pode{ y los ideales, requerimientos y proyectos que estos 4esarrollen 
para impactar eh Íá sociedad. ' . l' .. 

•· Para efectos de control administrativo y supervisar que estos 
ideales de quién controla y dirige a la sociedad en 'el terreno 
educittivo a través de Ía implantación escolar con ptirrícuhim 
diseq~dos desde las altas esferas del poder, el mismo estqrlo, quién 
es ef que rige ios controles y la cabeza visible que . dirige la 
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supervisión de ia operacionaiidad del ctittíctiÜin1 á través de 
instituciones y tnih1stetios qtie rto sólo· io stipetvisah, smo qtie 
legitimáh io que se há ehse:fiado a través de ios ctittíctiÍtim en íos 
diferentes hiveíes de enseñanza. Se cteah así estructuras formadoras 
de qtiién ense:fiatá, quién supervisará eh fottna ascendente a Íos que 
dirijan ia educaciórt, cuidando que se apiiqueii 1os corttenidos 
diseñ.ados, se teá1icen ias prácticás edrtcativás conforme á íos · 
valores y rtortrtas de ia sociedád y se otorguen documentos 
únicamente á qtiiéh ha áprertdido io dise:fiado en ei Ci.Irtícrtltifü 
oficiai y que es producto de los grupos ert e1 podet, io demás ho setá 
reconocido por eÍ estádo y sus aparatos de legitnitación. 

Eh nuestro país esto es patente, ya qlie eh México ái inicio de 
cada sexenio, se expetiirterttan geheraitnertte cátnbios en 1os 
cUrríctiÍUm, productos de los htievos ideaies de q_tiiéti 1Iegue ai 
poder; de Íos grupos tj_tie representa, de sus proyectos poiíticos, de iá 
ideología de esos grupos y de 1os requeruniehtos tjüe la sociedad 
den1aride y convenga a los inteteses económicos y poHticos de esos 
nuevq~ grupos eíi ei podet. ' 

; 

Así, e1 ctiriíctiÍtim escoiat, actuaimente vigente, fue reformado 
eh 1 ~92 y puesto en opetacióti eti 1993, coiitetnp1ango eh sus 
contenidos, aspectos fottnaies de ertseñanzá que persiguen fortrtar 
un ti~ó de ciüdadatio acordes cotl los tiempos modernos, ~\ario eh e1 
que lps grupos en ei poder, ptetenden Hevat al país, fiacia tiha 
inode'thizacióii tj_tie perihitá ihtegtathos a íos sistemas eóprtófuicos 
de ta ~ctuaíidad y para io cuai se teqtiiere tihá foifüá espetjiaí de set 
y de 9ensat, de actuar y de ÍÍegar ai conocimiento, y sobfe todo de 
indepetidencia dei :iíidividuo para ser autosuficiehte fr~nte a ia 
depeqdertcia que sigti.ifica pérdidas económicás y pétdida~ de poder 
poíítipo pot deíegátÍo eri qtiiertes, cotittoiabart á los dependterites. 

• ' i 
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De está inahera, e1 cürtíctiÍtihi fortnaí se reorienta hacia otros 
n1ecat1ishios de cohtroi, hacia otro tipo de prácticas formativas y 
hacia ia lmplahtacióii de otras metodologías de trabajo didáctico, 
que logren este tipo de citidad@os a corto, inedíarto y largo piazo. 

Sobre el objeto de estudio que estamos ptesentaiido en este 
trabajo, ei curtículüm fortnai pata el último delo de ia educación 
primaria y como se fomentan estos rttievos vaiores a través de ía 
educación cívica, desgiosáti:ios a cohtinuacióti ei contenido general 
del contenido ctirtíctiÍat pata estos grados de ta escueta prirnatia y 
posteriormente tos contenidos de la asigriatura de la educación 
cívica en lo parlictiÍat. 

Á. Ctitrículúiii :fotmái íJátá ei tercer cido de Íá escueta 
jprimáriá pláii Í993 

Espdflol 
' 

í. Lengua hablada. Normas de intervención de conversaciones, 
descrjpción otai de conductas, exposición de tenias, tea1iiación de 
ihfoupes, reportes, realización de entrevistas, elaboración de 
opirii6nes, registro de noticias, debates. ·· 

' .,,, 

2. Situaciones coniUhicaHvás. Eiabotacióh 
descrfpciones, disctistohes afgtimehtadas. 

de d~rraciones; 
·-

3. l..,fhgtiá escrita. Lectura correcta de textos, áháÍísis de textos, 
identj'fícacióh de ideas principales, eiaborációrt de res4jnehes, de 
apun,fes, de fichas, práctica de ortogtáfiá cortechi, eiabóráción de 

:' ' '. 
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escritos informativos, expositivos, iibres, oficiales y de 
comunicación. 

4. Recreación iiteraria. Eiahoracióh de escritos donde tecteen sti 
teaiidad cotidiáiiá y tepteseiitáii 1os persohajes etl diferentes 
manifestaciohes artísticas, otgáiiizaciórt y ejecticióh de eventos 
arlísticos y ctiitilia1es. 

5. Reflexión sobte ia Íeiigtta. .Recohociiliiehto de variantes 
Íihgüísticas, Hei:i:tpos verbales, antpiiación de vocahuiatio, üsd 
correcto de coitjtitidohes y pteposicioües. 

Matetnáticas 

Los húmeros, stis teiacioheS y sus operaciones, mediciones de 
geometría, ttatafüiehto de lá ihfotirtációh, variación ptoporcioha1 y 
predicción y ázát. 

Ciencias Naturales 

Los seres vivos, ei cuerpo htiiiiano y ia sa1ud, e1 ainhjente y sti 
ptote9ciórt, materia, eíietgía y cainbio, ciencia, tecnoiogía y 
socied;:id. ' •· ;•~;. 

Historia 
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La evo1uciórt htimátia y el pobíamiehto de América, Íás 
grandes civiíizaciohes del mediterráneo, ias civilizaciones de 
Mesoainérica y el átea áhd.ihá; la ed.ad inedia europea, el 
renacimiento, e1 descubrimiento de América, 1a Nueva Espai'ía y Íás 
colonias de· España ert América, Íos estados absolutistas y íos 
imperios de1 siglo XVi a1 XVlI, los movimientos Hberaíes, 1a 
independencia de México, ia República, la guerra con E.E. tJ.tJ., ia. 
reforma iiberaí, la irttetveticióíi francesa y ei segtrndo imperio, ta 
restauración, ei porliriato, 1a revolución mexicana, México 
contemporáneo, ei mtihd.o durante y después de 1a revolución. 

Geografia 

fl universo y la tierra, los mapas d.e la tierra, 1a corteza 
terre~(re, el continente americano, recursos naturales y actividades 
econotnicas, ia población del continente americano, México ert el 
contexto económico de América, características fisicas d~ la tiertá, 
ías aqfividades productivas eh e1 mundo, la pobíaciórt eh ~1 mundo, 

,, ·/ ' ' ' . .- . ' .. '' 

Méxiqo en el contexto mundial. 
,·, .. 

Educación Artística ., 

Bxpresióti y apreciación musicales, dátizá y expresión 
corporai, apreciación y expresión plásticas, apreciación y 
expr~síohes teatrales. 

Educáción Física 
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Desartoiio perceptivo-motriz, desartoiio de ias capacidades 
físicas, formación deportiva básica, protección de ia sáiud. 

¡, , ' • • • . ' . t ' ' . 
B. Ctirrícülürii tle la asigha tira; Edüeatióü 
1 ·t''·'' '·• tercer tic o tle Iá edütadótt primaria 

Cívica para el 

Quinto grado 

1. - La convivertciá sociáÍ y 1a :imporláhcia de ias leyes. 

2.- Las garantías iiidividüáies. 

3. - Los derechos sociaies. 

4.- Los derechos de Íá rtiñ.ez. 

5. - Lqs derechos de Íos ciudadanos en Íá historia. 

6.- ~éxico y ei trttiiido . .Principios de Ías teiaciortes irtteniacionaies. 

Sextqgrado 

i .- L¡t repúhiíca mexicártá. 

2.- L1' soberanía. 



3.- La democracia como forma de gobierno. 

4.- La justicia se procura y administra. 

5. - La constitución de 1917. 

6.- México unpaís con diversidad. 

7.- México y tas relaciones intemacionáles. 
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3.2. Análisis de íos conieriidos dé Edücatióri Cívica en ei 
tercer ciclo: visión pedagógíca 

La educación cívica, como objeto de estudio eh Ía escuda 
primaria, había sido ignorada desde la reforma educativa en 1972 
propt,i~sta por Luis Echevetría, los sexenios de López PortiHo y 
Migu'i,i de la Madrid Hurtado, insertándola de aígúrt modo, en el 
área 4f ciencias sociales, siendo con Carlos Salinas de Gortari y si.l 
moderoización educativa, donde vuelve al panorama edµcativo a 
partirt~e 1992 y hasta: la actuaiidad. 

d' 

" 
$e le define como tiha asignatura de formación indivj~ual para. 

la co11. vivencia, el respeto interpersonal, la. participación Jociaí y el 
conoci'imiento de íos derechos y obligaciones marcadas pof la ley, la 
costuffibre y las tradiciones democráticas de México, sus objetivos 
entonces son: 

"Comentar y crear tin proceso en el alumno a través del 
cual se promueve e1 cono~imiento y la comprensión del 



conjunto de hohnas que teguÍan la vida sociaí y la 
fonnacióti de valores y actitudes que pehniten al individuo 
iütegrarse á · la sociedad y participar en su 

mejoramiento" _(14) 
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De acuerdo coh la descripción del enfoque educativo que se le 
pretende dar por parte de ia S.E.P., está asignatura se retoma por 
vivir nuestro país tiiia serie de transformaciones sociales y 
filosóficas-políticas que requieren urt nuevo tipo de ciudadano para 
vivir en ia democracia, que posea actitudes y valores que 1o doten de 
bases finnes pata conocer sus derechos y ios de ios demás, 
responsable de stis ob1igaciones, de mente libre, cooperativo y 
tolerante de otras opiniones, es decir un citidadarto capacitado para 
ser democrático, sin embargo, reconoce que esto no es tarea de una 
asignatura específica, sino es corresponsable todo el proceso de la 
educación básica, to que incluye a preescolar, primaria y secundaria, 
incluso a ia fan1i1ia y a ia misma sociedad. 

En este sentido, ia educación cívica pretende tener un enfoque 
pedagógico gÍobaiizado, con contenidos curriculares claros, 
prácttcos escolares y extraescolares que la retroalimenten en el 
entoriio pata evitar ta defonhación en el educando de los valores, 
habilj~ades y actitude~ de carácter cívico que adquiere en ta escuela 
y se :yinculart a ios hábitos fallliliares y sociales; así sus :objetivos 
fomu¡ijvos se convierten en un proceso inter-institucioné}.1 e ínter-.'· . subjeftvo. 

'pe esta manera se infiere entonces, el carácter global de Ía 
progrÍünación educativa, actualmente ert boga en preescolar a través 
del mttodo de proyectos y eh los primeros grados de ía .educación 

,'·1 

(14) S.!E,P .. Op. cit. Pág. 1:25. 
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prin1aria, pretendiéndose extender a todos los cidos de 1a educación 
básica. 

Es de observar que la metodología que se propone para 
trabajar ia educación cívica, no es clara, no sitúa fáses didácticas de 
manera explícita, sino que subyace en sus pocas stigetenciás 
didácticas, un espfrifu cotisttuctivista al dejar que et niño planee, 
organice, participe y ltegUe a conclusiones bajo 1a guía orientadora 
del docente. subyace también e1 espíritu de partir de io 
significativo, cuando e1 tratamiento de algunos ternas parten de ia 
experiencia inmediata del hiño y de aquellos temas que más Üill1ah 
su atención. 

Así elementos didácticos como la dinámica de grupos, e1 
trabajo en equipos, partir de 1o próximo a to general, la reflexión, e1 
análisis y ta crítica, así coino la propuesta, son las técnicas de 
enseñanza que sugieren para operativízar los contenidos del 
currículum foiihal. 

~sto en la práctica se retroalimenta con prácticas educativas y 
fom1aHvas como inanteriithiento de disciplina, realización de 
homeqÍJ.jes, desfiles, participaciones en campañas, elaboración de 
periódjcos muraies y otras que implementan autoridades educativas, 
tnaestfps y ios propios padres de familia. Todo ello con el ánimo de 
formal valores, cono,cimientos y comprensión de los derechos y 
debentf, conocer !as·. instituciones y la organización política de 
Méxicp y ei fortalecimiento de la identidad nacional. · 

En e1 caso concreto de quinto y sexto grado, los cont~nidos se 
centran en el cortocimiertto de la estructura política de M~xico, los 
mecai{ismos de participación ciudadana, garantías individuales y 
social~·s, la administr~ción y pr9curación de justicia, los derechos 
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hun1anos. Todos eílos cortelácionados con asignaturas como 
geografía, historia y ciencia nahírales. 

Se manejan Íos mismos mecanismos didácticos y criterios 
pedagógicos constructivistas y significativas, pero sih embargo no 
se encuentran nortrias evaltiatorias, lo que conlleva a pensar que esta 
será cualitativa, es decir, de acuerdo a las cualidades y actitudes que 
se vayart manifestando en al alutnt10 de manera vivencia!, práctica. 

Eh síntesis podemos decir, que pedagógicamente, la educación 
cívica en la escuela primaria en lo general y en lo particular del 
tercer ciclo, responde al principio de los conocimientos globales, 
totales que debe poseer el alumno de educación básica, que este 
principio responde a lo que matea la constitución política de 
México en e1 artíctilo tercero, respecto a la formación armónica e 
integral del educando, propiciando la democracia como forma de ' vida. 

Que el sustento teórico-educativo radica en al construcción de . . 
' 

conocimientos de la pedagogía operatoria y la negocüición de 
signifi~~dos de Vigotski. -•• 

qµe los elementos teóricos y estrategias didácticas para sti 
tratainj~nto en el aula son participativas, basadas en dinámicas de 
grupo ·y que sus elementos evaluación son subjetivos, basa4os en la 
observijciórt cualitativa prillcipalmeilte y algunas pruebas.· escritas 
como Óonfrontacióh de lo observado. . :· ,( 

Que el ideal educativo de esta asignatura es formar ciudadanos 
crítico$; proposítivos, conocedores de sus derechos y obligapioiles, y 
sobre tpdo participativos eh 1a viqa activa de la sociedad. 
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Sin embargo, los. objetivos y contenidos no reflejan las 
prácticas educativas que los docentes instrumentan para lograrlos, ni 
a quienes beneficia o contribuye para qué, la formación de esta 
ínehtatidad en el educando, ni propone instrumentos de seguimiento 
para observar e1 dominio de los valores, actitudes y manifestaciones 
que la educación cívica, teóricátnehte logrará en e1 alu:ínno de estos 
grados. 

3.3. Anaiisis de ios contenidos de Educación Cívica: 
visión sociológica 

Actualmente 1a educación es -un fenómeno social que preocupa 
a n1tichas disciplinas del conocimiento, permitiendo con ello, 
reorientar la visión y los enfoques de ésta; permitiendo replantear 
tos contenidos y ias metodologías para impartirlas, descubrir los 
fines de control social que a través de ella se ejetce en ese espacio 
ho aciarado de explicitar a quienes beneficia la conducta, los 
conocimientos y ías fortrtas de pensar que a través de la formación 
educ4tiva Y de los Ctitrículum formales ocultamente, 
sublifl}irtalmente, de manera sutil se introyecta al ah.tmho, al 
propdrcionat1e contenidos ctilturales cuidadosamente seleccionados. 

$i bien eh nuestra opinión, una escuela sin contenidos 
cu1tur:11ies es tina propuesta sin :fundamento, sin saber qiJé hacer y 
sin cqpipromiso para aigo, sin capacidad de legitimar conocimientos 
que p~rmitan al alti1nno acceder a la sociedad y vivir dentro de las 
11ormAS que permitan 1a convivencia sociaí sin embargo,: podemos 
decir :~ue la escuela para legitimar este saber, es orientada por e1 
estadq y este por los grupos de poder económico, polítiqo y social 
para introducir ciertos tipos de contenidos y logt~ ciertas 
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habilidades y forrrtas de pensamiento que contribuyen a la 
formación integral y a la especialización que requieren estos 
sectores donlinantes. 

Así lo explica Gimeno Sacristán cuando dice: 

"La relación de determinación sociedad-cultura
currículum-práctica, explica que la actualidad del 
currículum se vea estimulada en los momentos de cambios 
en los sistemas educativos como reflejo de la presión que 
la institución escolar sufre desde diversos frentes para que 
adecúe sus contenidos a la propia evolución cultural y 

económica de la sociedad"_(l5) 

Esto nos conlleva a inferir que en México, la educación no 
esta alejada de estas presiohes y de estas influencias, situación que 
se refleja en los cambios, readecuaciones y reorientaciones que se 
hacen constantemente de los planes y programas de estudio, 
tendientes a homogenizar los valores culturales y normar conductas 
de coµiportárrliento y de fomentar capacidades que requieren las 
condiciones socio-económicas del país y que permitan el juego 
polítiqo a los grupos de poder. 

Esto, a través de la educación obligatoria es más evidente, 
dond¿ si bien la obligatoriedad reptesenta proyecto de socialización 
del ci4dadano, se aprecia 1a intención de sentar las bases de una 
cultura· común para todos los grupos sociales que en cierta forma 
sirva ~e nexos de Unión, fortaleciendo. la cohesión del pafs. Así la 
educación y específicamente la educación cívica en If! escuela 
primaría, en los primeros grados intenta fortalecer el rriunicipio, 
luego el estado y en el tercer ciclo, los valores y conquistas que el 

(l5) SACRISTAN, José Gim~no. Op. cit. Pág. 65. 
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individuo tierte de ta sociedad, eh virtUd de la acción presionante de 
los grupos sociales y de 1os valores y formas de pensar que el estado 
quiera imponer a sus gobemádos. 

Situación que no es homogénea desafortunadamente, pues en 
las escuelas privadas se maneja otro currículum práctico y 
favorecedor en sus prácticas educativas, de una mentalidad pata 
dirigir, pata gobernar y pará imponer criterios ·a otras personas a 
través de mecanismos sutiles. 

En el caso concreto de Ía educación cívica eh quinto y sexto 
grado, se observá palpablemente esta situación de intención 
educativa homogertizádo:ta de cteencias, · aspiraciones, valores y 
co1nportamientos pata marttener el orden eh una sociedad que se 
cornplejiza, esto ptiede observarse por ejemplo cuartdo en Ía 
formación de valores el ptogratna señala: 

"Se busca que los alumnos comprendan y asilinan como 
principios de sus acciones y de sus relaciones con los 
demás, los valores que la humanidad ha. creado y 
consagrado coino producto de su historia: respeto y 
aprecio por la dignidad huma.na, libertad, justicia, igualdad, 
solidaridad, tolerancia, honestidad y apego a la 
verdad"_(16) 

psto, en uh análisis sociológico, implica conocer de quién há 
sido 14· historia qtie actualmente se conoce: del dominado, explotado 
y n1arginado, del de clase media, que u_suálmente sirve corpo puente 
de ccíinurticación entre la cíase dominante y la clase baja, de1 
íhtelectuat que crea los ideales mediánte los cuales se justifican 
teóricamente los intereses de 1a clase dominartte y mediatiza . . 

(16) S.É,f. Op. cit. Pág. 126. 
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n1ediahte aspiraciones no conflictivas a 1a clase baja, del grupo 
dominante que determilia que debe conocerse históricamente, 
ctilturalmente pata seguir teproduciehdo una sociedad que no la 
derroque, o es lá hístoria de aquellos que han derrocado a los grupos 
de poder, a los cuales después satanizan y condenan históricamente. 

Además si bien estos valores, permiten la convivencia en Uh 
esquema adecuado para ciertas ideologías y prácticas del poder 
legitimados en Íeyes, que permiten a uh tipo de sociedad 
mantenerse; son valores que representan a un capitalismo nacido del 
liberalismo y por tanto soh para que se homogenece el grueso del 
pueblo en tomo a ellos, pero no las élites del poder, quién en 
múltiples ejemplos violan estos valores y que lÍevados al ámbito 
escolar, son para que los practique el alumno pero a veces no el 
profesor, ya que él representa Ía autoridad y la parte que instruye y 
sanciona, quién impone las reglas que a su vez le impone un 
currículum impuesto por autoridades que representan al poder. 

En otro aspecto del programa · de quinto y sexto grados 
referente al conocimiento de los derechos y deberes se dice: 

"Los derechos sociaíes son los que se refieren a la 
educación, a Ía salud, a un salario suficiente, a la vivienda, 
al trabajo, etc., introduciéndose al estudio de las 
organizaciones sociales mexicanas más importantes en los 
que participan 1os mexicanos" _(17) 

Sin embargo, como buena intención y aspiración a ideales con 
cierto rango de posibilidad, esto es positivo en ía formación cívica 

- , : r • - . , 

del alumno ya que, en la práctica y más eh estos tiempos de crisis 

( 17) lbicj. Pág. 127 

- ---------- ----- -------------- ·-,,,-

' 
' 
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económica y de valores tnoraies y sociales, la realidad nos indica 
que las prácticas sociaies al respecto están trastocadas, 
prevaleciendo nepotismos, caciquismo sindical, violaciones a los 
derechos de 1os trabajadores, disfunciones burocráticas, que el 
salario pierde poder adquisitivo, que existen enfermedades 
contagiosas y peligrosas por la extrema pobreza y la falta de 
educación para la salud, sobre todo en el renglón preventivo, que las 
fuentes de empíeo son escasas y qtie existen ill1 gran número de 
desen1pleados: inciuso gente educada y coh título de profesionistas 
que no cuentan ni encuentran trabajo y se dedican a otras 
actividades, que las organizaciones sociales con representatividad y 
por tanto sus logros soh escasos. En síntesis estos derechos no son 
operativos en un gran porcentaje por vicios de1 sistema socio
político en que se gobierna al país y en ei que, los desprotegidos son 
las principaies víctimas de estas prácticas sociales. 

Esta situación como es evidente, no se plasman en las 
condiciones currículares de los programas para que el alumno las 
evalúe, las analice críticamente, señale causas y efectos y en 
consecuencia señale propuestas operativas qtie reivindiquen a esas 
organizaciones sociales controladas, a los derechos laborales 
consagrados y, si se le induce al alumno de qtiinto y sexto a conocer 
ideale~ que en un momento determinado son factibles de controlar; 
también se le debe enseñar 1as vías alternativas de participación 
social en las que ha luchado gente valiosa para forjarlos en Ía 
realid~d yendo contra los vicios propios del sistema a través de 
diver~os tnecanistnos de resistencia pacífica o mecanismos de 
participación ciudadana en la que han rescatado y resignificado el 
verdadero sentido de los derechos sociales y de la democracia. ,.,_, 

Bste anáÍisis de nuestro plinto de vista como educadores 
modernos nos remite a lo que el moderno sociólogo ~ducativo. 

'·' 
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Stephen Kemmis señala sobre la estructuración de un currículum 
crítico, que lleve al espíritu crítico · teal al alumno con la 
participación crítica del docente y no un mero ejecutor de 
currícuíum diseñados por el estado: 

"La construcción teórica-critica del cliITÍculum, trata de 
trascender los logros y las limitaciones de las teorias 
técnicas y prácticas. Aporta los recursos de la ciencia 
critica social a la ejecución de análisis mstóricos y sociales 
de las fonnas y sustancias contemporáneas del cliITÍculum 
y a la organización de. los procesos cooperativos de 
autoreflexión mediante los que los educadores pueden 
elaborar críticas de la educación actual y simultáneamente 
sumarse a la lucha histórica, social y política para 
transfonnarla" _(l S) 

El mismo autor nos sefla1a enfáticamente que: 

"La teoría critica del cliITÍculum por parte de la premisa de 
que las estructuras sociales no son tan racionales y justas 
como generalmente se piensa. Por el contrario afinna que, 
las estructuras sociales están creadas mediante procesos y 
prácticas distorsionadas por la irracionalidad, la injusticia y 
la coerción y tales interpretaciones han calado muy hondo 
en nuestras interpretaciones del mundo. No se trata, por 
tanto, de que las estructuras sociales estén defonnadas, 
sino que las deforman inteligentemente y de que no 
percibimos esas defonnaciones por considerarlas como 
natural a través de ideas e ideales que pretendemos 
alcanzar y que nos los han dado quién nos controla para 
seguir controlándonos" _(19) 

(l8) KEMMIS, Stephen. Hacia la teoría crítica del currículum. En el currículum 
más al!ó de la reproducción. Pág. 85. 

( 19) KE/vlMIS, Stephen. La teoría del currículum como ideología. Pag. 112. 
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Los criterios sociólogos del autor citado, nos lleva a ta 
reflexión de que la educación cívica y su currículum para los grados 
superiores, pretende que el alumno conozca las instituciones, 
organismos y formas de participar sociaímente que parecen 
naturalmente surgidas de 1a sociedad, los valores que petsiguen y la 
nobleza de estas estructuras para propiciar la convivencia, el respeto 
y la vida democrática, sin· embargo, como afirma el autor, las 
estructuras sociaíes están bien, son las prácticas de estas 
instituciones quién a través de diversos mecanismos de cohtroi 
social, como los medios de comunicación masiva y la propia 
educación, quienes permitan que todo se vea como natural, correcto 
y en aparente justicia y organización social adecuada. Con ello, se 
pide al alumno tácitamente, que acepte su realidad, que su realidad 
es de progreso, que su tealidad tiene contemplada cualquier 
problemática y cómo resoíver1a a través de instituciones, que hay 
ideales positivos por los cuales luchar, que debe conocerlos, 
valorarlos, respetarlos, participar para conservarlos e integrarse a la 
sociedad dentro de estas formas de pensar y de coexistir 
pacíficamente en esos ideales magníficos de su sociedad. 

Así entonces, sutilmente 1a educación cívica influye para que 
la sociedad permanezca en esos valores cívicos, en esa mentalidad 
de lucha para sostenerlos y no para transformarlos, a partir de un 
análisis crítico de lo que existe en la realidad, por lo que finalmente 
podetnos decir, que el alumno vivitá dos situaciones de formación 
cívic~: una que el profesor, la escuela y el currículum pretenden 
forn1arle y otra que su tealidad cotidiana le ensefiará, y, donde 
descubrirá que en la vida teal, estos valores están trastocados por 
coercjpnes, corrupciones y mecanismos de control que no permiten 
la coÜsolidación plena, de Íos valores cívicos idealizados en la 
escueJa. 

- -- -------

' 
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En consecuencia, creemos que es correcta la educación cívica 

y la formación ciudadana que pretende formarse a través de ella, 

pero no es correcta ocultar la realidad descompuesta, por lo que, en 

nuestra opinión, debe impartirse el "es y el debería ser", con un, 

"tenemos que hacer". 



CAPITULO IV 

LA EblJCACioN CIViCA, iNVESTIGACiON DE SU 
ENSEÑANZA EN EL TERCER CICLO DE LA 

ESCUELA PRIMARIA 

4.1. i..a práctica de la enseñanza de ia t!dücaclón cívica 
en el tercer ciclo de la educación primaria 

Si partimos del hecho de que la educación cívica es parte del 

currículum formai instituido en los planes y programas en vigencia, 

y por tanto obligatorio de íievar en ias escuelas de nivel primario a 

través de metodologías de reflexión más que de participación y 

donde e1 maestro puede flexibilizar y adecuar dichos contenidos a 

su en(otno, entonces estaremos hablando de uh maestro ejecutor, de 

un _R~ofesionai de . 1a educación que repite 1os contenidos 

ptogt{µnaticos, sin actividad critica, sino sólo impartidora de 

aque1Jps temas que fop:1entat1 apatentemente una formación cívica y 

que .~e acuerdo a su entorno · únicamente los adecúa para 

ejemp)ificar lo qtie dichos contenidos señalan. · 
'' 

.pste criterio, lo cual constituye nuestra hipótesis central, 

expli~~ que sóio en casos aislados, este nivel critico se dit, y que ia 

actitu~ innovadora y · reflexiva de estos docentes, se ve 6~artada y 

coaccjonada por varios factores entre 1os que podemos sefla1ar la 

propiEt actitud de las autoridades educativas, lá faita di;, espacios 

didácticos y materiai\is para enseñar la educación cívica ~n medios 

rurales, la mediatización que 1as estructuras educativas impactan 
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sobre el profesor, llevándolo a integrarse a rutinas administrativas y 

ejerciendo control de sus avances de los programas, la importancia 

que otorga a otras asignaturas y el poco espacio de tiempo que 

pueda para la reflexión y el análisis como instrumento crítico de la 

realidad cívica, e incluso el desencanto propio del docente al 

observar poco eco hacia la crítica y actitud poco solidaria hacia sus 

preocupaciones de innovar o aplicar distintos enfoques a la 

enseñanza. 

Por tal motivo, y con el objeto de demostrar la poca actitud 

crítica y la ignorancia en cuanto a enfoque sociológicos respecto ai 
currículum y a la enseflanza de la educación cívica en el tercer cicio 

de la escuela primaria, así . como contrastar nuestros análisis de 

contenidos frente a 1a realidad docente, instrumentamos una especie 

de investigaciones de campo, aplicando técnicas de la sociología 

empírica, específicatnente la del cuestionario. 

A. Me_todoiogía e instrumentos de investigación 

para ello, nuestro marco referencial lo constituyeron escuelas 

del rnedio rural de Rosario y urbanas del municipio de Escuinapa, 

del ~stado de Sinaloa, cuyas actividades económicas son muy 

similares y cuya idiosincrasia, aunque de prácticas sociales 

difereptes, los lleva a practicar la convivencia social de formas 

apegapas al respeto y culto a los valores cívicos. 

{.,a muestra representativa lo constituyeron diez do1/entes de 

sexto · grado, cuya preparación era variada, yendo desde normal 

- ---,,- --

1 
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básica hasta normal superiot y algunos con licenciatura en la 

Universidad Pedagógica Nacional; unos con gran experiencia 

docente y otros con pocos años de setvício. 

Tomahdo como base ía socioíogía empírica aplicamos Uí1 

cuestionario e1 cual quedó estructurado de 1a siguiente forma y cuyo 

propósito principal era comprobar nuestra hipótesis de que no existe 

actividad reflexiva-crítica pata eva.1úat y confrontat con ia reaiidad 

existentes, los contenidos de 1a educación cívica de1 tercer cicío de 

la escuela primaria de parte de1 docente, sitio qtié únicamente Íos 

tras1nite de maneta ideai, contribuyendo al teproduccionismo de1 

sisten1a socio-político y no a su ttartsformacióti. 

Cuestionario Diagnóstico 

! ns t rucc iones 

De las siguientes situaciones que se te preguntan, subray&, aquellas 

que m~ se apeguen a la reaíidad educativa cotidiana. · 

1.- ¿Conoce ud. totalmente los contenidos currículates de la 

educapión cívica en el tercer ciclo de la educación ptitnarüi?. 

d. no. 

b. sólo Íos del grado· 
que atiendo 

c. algunos 
contenidos. 
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2.- ¿Sabe qué objetivos persigue la educación cívica forma1mente en 

lo que respecta a la fonrtación del hiño?. 

a. valores 
cívicos. 

d. actitud 

b. formación ciudadana. 

e. todos ellos. 
transformadora. 

c. crítica de la 
realidad.. 

f. no se. 

3.- ¿Contrasta con la realidad de manera crítica la formación cívica 

que imparte; con lo que encontrará el nifio en su entorno?. 

a. Sl. b. algunas veces. c. no se me había 
ocurrido. 

d. casi nunca. e. no, sólo imparto lo que es el programa y 

el texto que indican. 

4.- ¿Sabe ud. lo que es el control social y cómo se ejerce? 

' a. St. b. tengo nociones. c. lo ignoro. 

5.- ¿Ejerce la crítica de la realidad con sus alumnos, cómo en los 

conteqidos manejan ideales y en 1a realidad existen vicios sociales 

que 19~ impiden realizarlos en un gran porcentaje? 

a. sj. b. algunas veces. 

d. no, les e. no, 
' quitaría el 

id~alismo. 

c. no se me había 
ocurrido. 
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6.- ¿Sefíala o abre debates para confrontar opiniones sobre cómo 

transformar esas problemáticas cívicas y sociales?. 

a. SI. b. algunas veces. c. no. 

B. Análisis de restiltados 

Una vez aplicados los cuestionarios y realizadas las 
observaciones, se procedió a realizar el análisis interpretativo de los 

resultados, graficarlos estadísticamente y agregarles nuestras 

observaciones. 

De esta manera los resultados fueron los siguientes: 

,. En cuanto a1 grado de conoc1m1ehtos y dominio de los 

contep.idos curriculares de la educación cívica en el tercer ciclo de la 

escuela primaria, un 20%, es decir dos docentes si los conocen. 

Cincq· docentes equivalente al 50%, sólo conocen los del grado en 

que ifllparten clases. Tres docentes, el 30% conocen algunos 

conte,üdos y un 20%, dos docentes no los conocen, tienen que 

consqltar cada vez que tocan esta asignatura. 

Se observó que es poco el tiempo que dedican a esta área, una 

hora · p. la semana y que regularmente la correlacio11a11 con historia y 

geogr~fía para hacer comenta.rios y propiciar reflexiones. 
,;· 
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Esto evidencia desconocimiento parcial del currículum formal 

para la educación cívica, falta de dedicación para su enseñanza y 

que generalmente sólo en fechas cívicas, la dedican más tiempo a 

ensefíarla, a realizar actividades concretas y difusión de los valores 

cívicos, todo ello a través de mecanismos como homenajes, desfiles 

y periódicos murales usualmente. 

- En lo que respecta al conocimiento de los objetivos a largo 

plazo que la educación cívica en el tercer ciclo persigue dentro de la 

fonnación del alumno, un 50%, es decir, cinco docentes dijeron que 

formar valores cívicos y contribuir a la formación ciudadana. Dos 

docentes, el 20% afirmaron que en términos generales se persigue 

una crítica de la realidad un diez por ciento complementó que 

contribuye a la formación transformativa de la realidad. Un veinte 

por ciento, dijo a todo lo anterior contribuye a la educación cívica. 

Esto refleja que no existe claridad de los objetivos que se 

persiguen y que todo lo que se relaciona con la formación ciudadana 

es confundida con la educación cívica, dejando de lado el espíritu a 

fom1~, de asombro, de critica, de participacióp y de 

transformación. 

~ En cuanto a la pregunta tres, acerca de que sí en la enseñanza 

de la educación cívica, contrasta la realidad con el er¡tomo, las 

respurstas se dividieron, contestando· dos, el 20% que §Í, tres un 

30% que algunas veces, un 20% que no se le había ocµrrido, un 

docente dijo que casi nunca y dos, un 20% que no, que sqlo imparte 

lo que el programa señala. 
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Esto refleja que en la práctica docente, la tnayoría sigue el 

programa de manera automática, sin buscar variantes y sin explicár 

al alumno su realidad, sino sólo que idealmente indican los 

contenidos temáticos, creando ficciones, situaciones irreales y 

contribuyendo al respeto de tina realidad que necesita transfonnarse. 

- En lo referente a que si conocen lo que es el control sociai y 

los n1ecanismos a través de los cuaies se ejerce, lih 50% reconoció 

tener nociones, un 30% ignorarlo y un 20% si conocía esta 

situación. 

Esto nos indicó un grado elevado de ingenuidad con respecto a 

las formas a través de los cuales se ejerce el control de los 

ciudadanos, la finalidad que éste controlpersigue y cómo pretende 

reproducirse a través de la educación, sobre todo de la cívica y cuaí 

sería el papel transformador del docente de la realidad. 

-· Esta situación se reflejó en las respuestas de la pregunta 

acerca de que sí eh la ense:ñanza de la educación cívica ejercía la 

crítica de la realidad con sus alumnos, explicando los vicios sociales 

y lo qµe debería ser, sólo dos docentes, un 20% reconoció hacerlo, 

un 5Q% respondió que algunas veces, urt 20% que no se le había 

ocurrido y un docente dijo que definitivamente no ejercía esta 

crític¡i por no quitarles · el idealismo que la educación cívica 

fomenta. 



91 

Estas respuestas, confirmaron definitivamente nuestra 
hipótesis de que ei docente no ejerce la crítica a las desviaciones 
sociales con sus alumnos, sefialando lo que es, lo que deberían ser y 
cómo llegar a ello para tener un mejot nivel de vida y si en cambio 
en ocasiones se convierte en un mero ejecutor de programas. 

- Esto también se refleja al cuestionárseles de que si abrían 
espacios para debatir estas problemáticas con sus alumnos y buscar 
como transformarlas; un 50% dijo que algunas veces, un 20% dijo 
que sí y un 30% dijo que no. 

De lo anterior se desprende que la educación cívica en el tercer 
ciclo de la escuela primaria sólo es repetitiva de contenidos, con 
análisis esporádicos, sin llevarla a la realidad social y sin situar las 
condiciones reales de una verdadera educación cívica de análisis y 
participación ciudadana para que se ejerzan auténticamente los 
derechos sociales coadyuve a la transformación democrática, justa y 
honesta de los organismos sociales para que ejerzan su verdadero 
papel institucional, que emita juicios y propuestas para rescatar los 
verdades valores cívicos y sobre todo tenga la actitud de saber lo 
que falla para poderlo cambiar por mejores condiciones de vida. 

Esto se manifiesta en la siguiente gráfica de respuestas, las 
cuales estadísticamente muestran los resultados obtenidos en 
prom~dio. 



Gráfica de resultados sobre la práctica de la enseñanza de la 
Educación Cívica en el tercer ciclo de la educación primaria 
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a. Conocimiento real de los contenidos de 
educación cívica. 
b. Conocimientos de los objetivos de la educación 
cívica. 
c. Porcentaje de docentes que contrastan la 
realidad cívica coil los ideales cívicos. 
d. Conocimiento del control social por docentes. 
e. Fomento de actitud transfoÍrtlativa en docentes. 
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CONCLUSIONES 

Actuahnente la educación es un fenómeno social que viene 
siendo estudiada desde diferentes puntos de vista, contribuyendo 
dichos estudios a reorientar 1a práctica docente, los contenidos 
programáticos y los fines de e1Ia hacia context(5s más operativos y 
adecuados a los tiempos que se viven en la sociedad. 

En este sentido enfoques como la psicogenética y la pedagogía 
operatoria, contribuyen a que la metodología didáctica se revitalice 
y parta del interés, de la formación de estructuras mentales básicas, 
para que mediante la interacción con los objetos, asimile, acomode 
y adapte conocimientos que el mismo ha construido a través de 
procesos mentales. 

Esta situación se refleja en la estructuración del currículum 
escolar actualmente vigente, quién ad.opta el sentido constructivista 
en todas las asignaturas y tiene como principio didáctico, hacer que 
el niño llegue mediante actividades pertinentes a lograr sus propios 
conocjinientos, participando de manera más activa y participativa 
en su propio aprendizaje. 

Así pues los programas como currículum formales de un plan 
de estµdio que pretende formar otra mentalidad en el alumno, son 
institllJdos de manera obligatoria aunque con flexibilidad. 
111etodológica, sin embargo tienen el· fin evidente de adaptar la 
111entajidad del niño a los nuevos rumbos de participación que en el 
futuro tendrá como ciudadano dentro de las reglas y condiciones 
socio1~conómicas que el estado crea con rumbo al próximo' siglo. 

:; 
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El currículum esco1at, como otros aspectos de ta vida social, 
está formado y modelado ideológicamente, así las ideas dominantes 
en él, reflejan las normas ideológicas dominantes en la sociedad. 
Entonces la vida y el trabajo de las escuelas puede caracterizarse en 
los 1nismos términos que 1a. vida y el trabajo de 1a sociedad en 
general, reproduciendo prácticas que se dan en la vida social y los 
sisten1as sociales vigentes. 

El papel del profesor frente a este reptoduccionismo, es 
prin1eramente conocerlo a partir del análisis crítico, ubicar la 
ideología dominante, tos tipos de conducta que sublimina1mente se 
introyectan a1 alumno para reproducir las formas sociales existentes 
y que lo llevan a actuat dentro de los marcos del control social que 
el estado planea se Iieve a cabo, a través de la educación y de los 
respectivos currículum. Entonces, sti función y misión es la de ser 
un intelectual transformativo, reorientando prácticas educativas, 
adecuando metodologías, contenidos programáticos y fines 
educativos para la vida democrática participativa y justa y no 
mediatizada. 

Que la educación cívica y sus objetivos y contenidos, inducen 
de manera oculta a segUit reproduciendo el sistema social y la 
ideología de quién dirige al grueso de la sociedad, no creando una 
auténtica actitud cívica, sino reproduciendo la actitud cívica que 
espera el estado y rto la sociedad civil, quién requiere mentalidades 
más despiertas, activas, honestas, reclamantes de sus perechos, 
conoc;edores de sus deberes y practicantes de la d()inocracia 
auténtica como forma de vida general y no dirigida por lo grupos de 
poder, 
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Et docente de tos grados superiores, no práctica espíritu 
crítico por factores que van desde ignorancia de enfoques 
sociológicos hasta desconocimiento total del programa de educación 
cívica, de actualizarse pedagógicamente, hasta falta de dominio de 
cuestiones metodológicas. 
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