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INTRODUCCl()N 

La educación cívica tiene como supre1na finalidad, la 

formación del escolar, para integrarlo a la sociedad con10 

hombre y ciudadano bajo la guía del rnaestro y en base a un 

plan educativo que responda a la realización de una 

autoeducación posterior. 

La integración del hotnbre a la sociedad por sí rnisn1a, es 

un proceso cornplejo y 1nuy dificil, ya que en eUa se presenta la 

lucha ideológica y política del individuo con10 factor de la 

sociedad hurnana, y si la educación cívica persigue la 

formación del alun1no c01no ciudadano, se debe luchar por 

hacer del niño un ciudadano integro. 

El n1aestro debe ser quien ayude a los alutnnos a que 

lleguen a realizarse c01no seres libres y responsables y para eso, 

tendrá que colaborar con ellos en la búsqueda de esa 

realización, en la búsqueda de los valores que deben integrar su 

existencia. 

Cada uno de los alutnnos debe ser considerado con10 

111iernbro de un pueblo, que no es tnás que una realidad social, 

por lo que la educación cívica tenderá a encauzar la conducta 

individual en busca del bienestar c01nún y esto redmna un largo 

proceso de integración hmnana, que se logrará por rnedio de la 
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ejecución de tareas que deben realizarse en una arn1onía que 

con la participación de todos y cuyos esfuerzos estén encau

zados a lograr convivencia del individuo con la hu1nanidad, 

fortaleciendo y enriqueciendo el instinto gregario que 

caracteriza al hotnbre, haciéndolo co1nprcnder que sietnpre 

necesitará de sus setnejantes para poder satisfacer sus 

necesidades, por lo que deben ayudarse n1utuan1ente, 

prevaleciendo el scntin1icnto de respeto y el sentido de libertad. 

La educación cívica a través del 111aestro debe procurar 

crear vínculos afectivos entre los tniembros del grupo, 

valiéndose de una buena elaboración de progran1as y de 

actividades, los cuales deben aplicarse en estn~cha colaboración 

con los niños para que éstos actúen con fuerza de unión y 

solidariamente. 

El 1nacstro se convertirá en un valioso consejero y 

orientador que pueda resolver los proble111as que provoquen los 

niños egocéntricos o agresivos y los carentes de iniciativa para 

que puedan convertirse en sujetos activos, reflexivos y 

creativos. 

La iniciativa y preparación del 111aestro le pennitirá trazar 

un plan en el que queden registrados las condiciones más 

favorables para crear un an1biente de libertad y de confianza, de 

seguridad y de respeto sobre el cual descanse. Así, el alunu10 
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encontrará motivos para tener. las respuestas válidas ante la 

necesidad de entenderse co1no ser en relación con otros y frente 

a los bienes y servicios. 

Aún cuando la función de la escuela está orientada en lo 

general a la fr1rn1ación del educando para que viva 

positivainente en sociedad, la educación cívica se entretiene 

t:nás en lograr esta tncta y parte de concebir al sujeto cotno 

rnien1bro de la sociedad corno un ser en relación con los den1ás. 

Los alurnnos en esta disciplina conseguirán tan1bién 

reconocer la estructura del gobierno y los deberes de los 

ciudadanos por que el día de mañana, ellos mistnos serán 

quienes se encuentren en los puestos de representación, por lo 

cual deberán enseñarse a cmnplir con las tareas que dicten esos 

mo1nentos. 

La presente tesis se divide en seis capítulos: 

En el pritner capítulo, se estudia a la educación cívica 

dentro de la rnodernización educativa y el sentido con el cual el 

gobierno de la República ejerce las facultades y asu1ne las 

responsabilidades que la Constitución le atribuye en 1nateria de 

educación pública. 

En el segundo, 1nencionamos las nonnas de control social 
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que 1narcan las pautas de conducta que debe seguff cada 

individuo para una convivencia social estable. 

En el tercer capítulo, se analizan los sujetos que participan 

en el proceso educativo, considerando al contexto institucional, 

al contexto social y al fainiliar, como Jhctores que influyen 

determinadarnente en la labor educativa. 

En el cuarto capítulo, se abordan algunos conceptos 

psicológicos que confonnan el fenó1neno educativo y que son 

de valiosa ayuda para el maestro, ya que en ellos nos vmnos a 

dar cuenta si los rnétodos y acciones seleccionados fueron los 

apropiados para lograr el aprendizaje en el niño. 

En el quinto apartado, quedan enn1arcados tres 

ünportantes corrientes psicológicas que son un valioso auxiliar 

para el conocitniento del desarrollo biopsíquico-social del nifio 

y poder con ello abordar la ensefianza que él requiera. 

En el sexto capítulo, presentamos algunas estrategias para 

los escolares y así adquieran los valores y norn1as para una 

buena integración a la sociedad. 

A continuación n1,mifestamos nuestras conclusiones 

generales y/o sugerencias bibliográficas que apoyaron la tesis. 



, 
F()Rr\!llJLACION DEL PR{)IU,EMA 

Durante 20 afios, el Civismo estuvo integrado en el área 

de Ciencias Sociales, dándose 1nayor hnportancia a las materias 

de Historia y Geografía, quedando rezagada dicha asignatura, 

dando rnargen a que se perdieran los hábitos, costutnbres, 

valores y fom1ación rnoral que tiene el individuo, lo cual se 

observa en los problcrnas sociales de nuestra sociedad. 

Ahora, con la nueva refonna educativa, se vuelve a 

Ílnplantar la n1ateria de Civis1no dentro del plan de estudio y 

progratna de asignatura con los retos que plantean los cambios 

del mundo contetnporáneo. ¿Có1no se puede lograr un can1bio 

de actitudes y valores en el niño, cuando ésta ha sido olvidada 

en su contexto fatniliar y social?. Es necesario reconocer que la 

familia con10 base de la sociedad y con10 institución paralela a 

la escuela es la f<:>rrnadora del prin1cr nivel en los hábitos, 

actitudes y valores 1norales que el niño aprende al convivir con 

sus padres y hcnnanos y demás fatniliarcs. Estas reglas de 

convivencia se las apropia el nifio en su vida cotidiana, que son 

modificadas en forrna negativa por lo problen1as sociales que 

están dentro de la fan1ilia, ocasionados por: una baja 

escolaridad, problemas econótnicos, nula relación afectiva 

familiar, junto con Ia prorniscuidad dentro del hogar. . 

Con todo este cún1ulo de problcrnas llega el nifio a la 
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escuela donde el n1aestro con su actitud y t:_je1nplo, junto con la 

interacción grupal tiene que encauzar al alwnno hacia la 

convivencia social, para lograrlo debe quitar de su 111entc todo 

lo negativo que trae del contexto fanliliar y fomentar las 

conductas y nonnas sociales para que los pongan en práctica en 

su hogar. 

Se pretende con este trabajo plantear la proble1nática por 

la que pasa la educación cívica y asutnir algunas alternativas y 

estrategias que coadyuven a lograr un cmnbio de conducta 

positiva a través del aprcndinüc y el cmnplimiento de normas y 

reglas de conductas que 1nejoren su convivencia social 

haciendo de ellos seres conscientes de su papel. 



JUSTIFICACIÓN 

El estudio del presente trabajo, es de considerarse de sun10 

interés, ya que eon10 docente se debe estar en constante análisis 

de los factores que influyen en la educación de sus alutnnos y 

tomar conciencia en todos los probletnas que acontecen en el 

proceso educativo, contribuyendo con esto en gran 1nedida, a 

formar seres capacitados y elevar la calidad de la educación en 

beneficio de quienes tenemos en 'nuestra n1anos, 111cdiantc una 

labor educativa. 

Tal razonarniento es transcendente, puesto que desde un 

criterio tradicionalista, al civistno se le tomó sietuprc cotuo una 

sirnple rarna co1nple1nentaria de las Ciencias Sociales en la que 

el objetivo principal de ésta era la de transtnitir un cútnulo de 

conociiuicntos en fiJnna 1nccanizada para ser llevados, en 

ningún 111on1e11to, a la realidad socio-cultural, en Ja cual se 

desarrolla el educando, quedando tal proceso solarnente en el 

pritner nivel de lo cognitivo con10 lo es el conocinliento 

te111poral y sin tocar las esferas restantes del desarrollo 

intelectual, como la afectiva y psico111otriz, ya que cuando esta 

intetTelación se da, la adquisición del conocitniento queda 

fincada en bases sólidas y firn1es. 

Por ello es que hoy en día los objetivos que se fijan cada 

una de las diferentes ciencias, áreas o asignaturas, han dado un 
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giro de J 80 grados, pretendiendo en todo mo1nento el planear 

estrategias metodológicas didácticas acordes a los propósitos 

que se han f\jado. 

Para justificar la i1nportancia y relevancia que el presente 

trabajo de infonnación, infiere dentro del proceso educativo, 

fue necesario un análisis profundo tanto en la práctica, con10 en 

lo teórico del tenia probletna a investigar, con10 lo es el enfoque 

y conocin1iento que el nifío tiene sobre leyes, derechos y 

garantías como 1nie1nbro de una sociedad, en la cual se 

desenvuelve. 



HIPÓTESIS 

El nuevo enfoque de la educación civica y las 

1netodologias que recotnienda, le pern1iten al rnaestro favorecer 

la convivencia . escolar de sus almnnos y propiciar su 

integración a la sociedad. 



OB,JETlVOS 

- Conocer y reflexionar el nuevo enfoque que se le da a la 

educación cívica, dentro de la modenüzación educativa. 

- Conocer el papel que juega la socialización en el proceso 

ensefianza-aprendizaje. 

- Conocer la relevancia que tiene la ética y la 1noral. 

- Definir el perfil del educador que requiere la educación 

cívica. 

- Analizar la nueva didáctica para la ensefíanza de la 

educación cívica. 

- Reconocer la importancia que tiene el desmTollo del niño 

en el proceso enseñanza-aprendizqje. 



MlCTODOLOGÍA 

El lengu<1:ie es un instrurnento o medio de co1nmücación 

utilizado por los grupos hmnanos, el acto de cotnunicación 

consiste en un c011junto de signos organizados que un emisor 

envía a un sujeto o receptor, a través de un cierto 1nedio o canal, 

y que en virtud de su inforn1ación o 111ensaje 1nodifica el 

c01nportatniento o conocimientos del que lo recibe en una 

dirección detern1inada. 

El lenguaje no es sólo una prenlisa i1nportante de la acción 

social ( en la n1cdida que ésta descansa sobre la cotnunicación 

de significados), sino que el hablar y el escribir son también 

una fonna de conducta social. 

En lo que los hotnbres dicen o escriben se expresan sus 

intenciones, sus actitudes, su interpretación de la situación, sus 

conocitnientos y sus supuestos tácitos sobre el entorno. 

Por esta razón, el análisis de los materiales lingüísticos, 

pennite hacer inferencias de fenómenos no lingüísticos tanto 

individuales co1no sociales. 

El análisis de contenido conecta con el conocinliento 

prccientifico y cotidiano del lengu,ije, que pcnnite a las 

personas no sólo cornprcnder significados, sino tmnbién obtener 
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inferencias a partir de lo dicho o escrito. 

Este fenótneno intuitivo del entendi1niento del lenguaje ha 

de convertirse explícitmncnte en el objeto de análisis científico 

sisten1atizado y objetivado. 

Por lo tanto, se define el análisis de contenido cotno una 

técnica de investigación que identifica y describe~ de una 

n1anera objetiva y sistetnática las propiedades lingüísticas de un 

texto, con la finalidad de obtener conclusiones sobre las 

propiedades no lingüísticas de las personas y los agregados 

sociales. 

Prin1ermnente los contenidos y te1nas son analizados para 

que sean leídos y c01nprendidos tornando corno punto de 

partida la hipótesis planteada. 

Después determinar la ilnportancia del texto a partir del 

te1na, extrayendo los textos relevantes, detenninar el contenido 

de párrafos cotnpletos o frases enteras para fonnular interpre

taciones del nüsmo. 

En base a esto, f'uin1os estructurando una sene de 

capítulos que pern1iticran la co1nprobación de la hipótesis de 

nuestra investigación. 



CAPÍTULO 1 

' ' LA EDUCACION CIVICA COMO 

()U.JETO DE ESTUDIO 

México ha etnprendido decididan1ente el canuno de la 

1nodernización. La educación será la palanca de la 

transforn1ación si los mexicanos encuentran en ella un 1nedio 

para desarrollar nuevas capacidades; la capacidad de generar 

una estTuctura productiva, liberadora y eficiente con el apoyo 

del conoci1niento científico y tecnológico: la capacidad de 

fortalecer la solidaridad social e identidad nacional y la cultura 

científica y tecnológica, la capacidad de los trabajadores para 

adquirir y hu111anizar nuevas técnicas de producción: la 

capacidad de ainpliar las vías de pai·ticipación dernocrática y 

plural: la capacidad para perfeccionar los servicios, a fin de que 

repercutan eficientemente en el bienestar de la población. 

Con Ia educación podetnos hacerlo, rcafinnando identidad 

nacional, nuestTo proyecto histórico y nuestTa voluntad finne de 

consolidar la soberanía nacional. 

"Es la decidida voluntad del Gobierno de la 
República que la educación en1prenda y logre su 
propia modernización que se refl~ja en un esfuerzo 
de síntesis entre experiencias y ·aspiraciones, entre 
bienestar y productividad, entre el con1pro1niso na-



nacional de ofrecer iguales oportunidades educativas 
y el de impartir educación de calidad, pertinente, 
adecuada y eficaz". ( l) 
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Avanzar en la 111odernización educativa a la altura del 

n1undo conten1poráneo, de proceso y catnbio, significa estar 

dispuesto a en1prender este esfuerzo con respeto cabal y activo a 

los valores hmnanos y a la cultura nacional, a los derechos y a 

las situaciones plurales de nuestro pueblo, tradición y cmnbio, 

pluralistno e identidad y pertenencia, humanisn10 y 

conocimiento técnico, calidad y equidad de la ensefíanza, 

intereses sectoriales e intereses colectivos, participación y 

responsabilidad, deben reconciliarse en un ejercicio libre y 

de1nocrático que de por resultado. un proyecto educativo viable, 

respetuoso de los derechos, sensible a las de1nandas de los 

derechos sociales y acoplado a los derechos nacionales. 

"La 1nodenlización educativa define el rnétodo y el sentido 

con los cuáles el gobiernos de la R.epública ejerce las facultades 

y asun1e las responsabilidades que la Constitución le atribuye 

en nutteria de educación pública". (2) 

En síntesis, la instauración de un espacio para generar la 

(1) S.E.P. "Progrmna para la 1nodernización educativa". Pág. 15 
(2) Ibid. Pág. 16 
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reflexión y la acción colectiva en el tnarco de la Ley. Se 

concretará asegurando rnás y rnejor educación para todos los 

n1ex1canos. 

En esta perspectiva, la educación para la solidaridad se 

constituye a la vez en un 1nedio para la n1odernizaeión y en un 

efecto de ella, sólo se concibe el México n1oderno co1no una 

sociedad solidaria, es decir, justa, libre y democrática que 

produce bienestar y lo con1parte. 

A. E'l nuevo e1{foque del Civisnio en la 1nodeniización 

educativa 

"Frente a los retos que plantean los cmnbios del 
inundo conternporáneo, es necesario fortalecer la 
identificación de niños y jóvenes con los valores, 
principios y tradiciones que caracterizan a nuestro 
país. Al rnisn10 tiempo, se trata de fonnar ciudadanos 
rnexicanos respetuosos de la diversidad cultural de la 
hurnanidad, capaces de analizar y cornprender las 
diferentes 1nanifostaciones del pensmniento y la 
acción hurnana. Lograr estos objetivos es tarea de 
toda la educación básica, de la üunilia y de la 
sociedad, y no de una asignatura específica. Sin 
embargo, es necesario que el carácter global de la 
formación cívica tenga un referente organh;ado y 
orientaciones claras, para evitar el riesgo de que la 
fonnación se diluya y se realice en fonna ocasional. 



El restableci1niento de la educación cívica con10 
asignatura del plan de estudios pretende recuperar su 
carácter de proceso intencionado y con propósitos 
definidos". (3) 
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Para lograr lo expresado anterionnente, en el prograrna de 

educación cívica se organizan los contenidos educativos, cono

cinlientos, valores, hábitos y actitudes para que el tnaestro y 

padres de fanülia, los tengan presentes y apliquen en todo mo

n1ento dentro y fuera de los contextos escolar y üuniliar. La 

orientación y propósitos de esta asignatura se desprenden direc

tamente de los principios que en1anan en el Artíctdo tercero 

constitucional. 

"La educación que imparte el Estado será laica y por 
lo tanto, se n1antcndrá ajena por con1pleto a cualquier 
doctrina religiosa: será de1nocrática, considerando a 
la democracia no solmnente con10 estructura jurídica 
y un régimen politico, sino cotno un siste1na de la 
vida, fundado en el constante mejoramiento econó
n1ico, social y cultural del pueblo. La educación 
deberá fortalecer en el educando, la conciencia 
nacional y el mnor a la patria, atendiendo a la corn
prensión de nuestros probletnas, al aprovechmniento 
de nuestros recursos, a la defonsa de nuestra cultura, 
al 111is1no tiernpo fon1entará la conciencia de la 

(3) S.E.P. "Planes y progran1as de estudio". Educación Básica 
1993,pág. 125 



solidaridad internacional, en la independencia y la 
justicia. La educación deberá contribuir a la n1~jor 
convivencia humana, fortaleciendo en el educando el 
aprecio por la dignidad de la persona y la intei,rridad 
de la familia, así co1no la convicción del interés ge
neral de la sociedad y de los ideales de fraternidad e 
igualdad de derechos de todos los hmnbres, sin 
privilegios de razas, religión, grupos, sexos o 
individuos". ( 4) 
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Las instituciones y la organización política de México son 

los encargos de prornover y garantizar el cmnplirnicnto de los 

derechos de los n1exicanos y las nonnas jurídicas, aden1ás dan a 

conocer sus funciones y sus relaciones, presentes o posibles con 

la vida de los almnnos, sus farniliares y la cornunidad a la que 

pertenece. 

Se busca que el alu1nno se introduzca en el conocinüento 

y los rasgos más itnportantes de la organización del país, el 

füderalis1110, la división de poderes, la organización n1unicipal, 

la elección de1nocrática, los gobernantes, asinüsrno, se 

introduce el estudio de los tipos de organizaciones sociales tnás 

ünportantes en la que participan los mexicanos. 

(4) !bid. Pág. 125. 



B. O~ietivos curriculares del progrania de educación cívica 

"La educación cívica, tiene una peculiaridad que la 
hace única en la cnscfíanza prin1aria; es una materia 
cuyo propósito básico no es sólo la transmisión de un 
cuerpo de conocitnientos, sino también algo n1ás 
complejo y 111ás sutil que involucran acciones, 
c0111portarnientos, actitudes, apreciaciones valorati
vas, ernociones y sentirnientos." ( 5) 
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La educación cívica está dirigida al educando, considerán

dolo no sólo como individuo, sino corno ser que se interactúa 

con los de111ás y tiene un lugar preciso en diferentes institu

ciones (co1no la fatnilia, la escuela, la nación, que norman y 

estructuran el n1edio en donde se desenvuelve. Puede decirse 

que todos y cada uno de los actos de la vida del niño habrán de 

tener resonancia y significación en esta enseñanza. 

A continuación puntualizainos algunas características que 

configuran el sentido que tiene la educación civica. 

Es un proceso intencionado y constante de ciertas institu

ciones sociales ( co1no la fatnilia o la escuela) para estitnular 

(5) S.E.P. "Guía para el tnaestro. Sexto grado, educación cívi
ca". Pág. 6 
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y orientar las capacidades de los nifios hacia su cabal fonnación 
ciudadana. 

Su principal propósito es prmnover la dernocracia, a través 
de ejernplos, infi.>rtnaciones y esque1nas de c01nportarniento que 
ayuden a los nifíos a f onnas sus nociones, valores y desernpeño 
social en congruencia con los principios que tipifican la vida 
de1nocrática. 

Es una estrategia que rebasa los lí1nites de una materia 
escolar y pcrmea todas las actividades escolart)S y 
extraescolarcs, vinculando de esa rnanera la sociedad y la 
escuela. 

Es un recurso itnportante para propiciar y niantcner la 
diná1nica escolar en tanto que involucra a nifios, rnaestros, 
directivos, a otras personas e instituciones, fijando ambientes 
que afectan las relaciones cívicas. 

Para lograr estos propósitos, la actitud del maestro juega 
un papel fundatncntal, pues co1no es bien sabido, aquí no 
funciona en absoluto aquella sentencia que dice: haz lo que te 
digo que hagas y no lo que 1ne veas hacer. 

Donde los educadores podernos apoyar nuestras activida
des con 1nás y tnejores consecuencias es en el quehacer y la 
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convivencia cotidiana del salón de clases y de la escuela en 

general. 

Allí se encuentra el tnaterial vivo y la probletnática 

auténtica en función de la cual darle sentido hun1ano y vital a 

los conceptos que considerarnos fundatnentales de la educación 

cívica. 

Los objetivos curriculares de educación cívica nos hace 

rnencionai· que ésta no debe ser tarea de una asignatura 

específica, sino de toda la educación básica, de la fatnilia y la 

sociedad y para ello nos señala cuatro a<;pectos íntünan1ente 

relacionados a lo largo de la educación prin1aria que son: 

1.- Fonnación de valores. 

2.- Conocirniento y comprensión de los derechos y 

deberes. 

3.- Conocitniento de las instituciones y de los rasgos 

principahnente que 

política de l\lléxico, 

federación. 

caracterizan la organización 

desde el numicipio, hasta la 

4.-· Fortalecitniento de la identidad nacional. 

Formación de valóres 

En este aspecto se agrupan los valores y actitudes que 
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deben fonnarsc en los alurnnos a lo largo de la educación 

pritnaria, se busca que los educandos cornprendan y asunum 

con10 principios de sus acciones y de sus relaciones con los 

detnás, los valores que la hun1anidad ha creado y consagrado 

cotno producto de su historia: respeto y aprecio por la dignidad 

hu111ana, libertad, justicia, igualdad, solidaridad, tolerancia, 

honestidad y apego a la verdad. 

La fonnación de estos valores, sólo puede percibirse a 

través de las actitudes que los alurnnos 1nanifiestan en sus 

acciones y en las opiniones que fonnulan espontáncmnente 

respecto a los hechos o situaciones de los que se enteran, por 

esta razón, este aspecto de la educación cívica requiere de un 

tratan1iento vivencia!. 

El estudio del significado de los valores y de sus 

fundatnentos, es uno de los ele1nentos que contribuyen a la 

fónnación cívica, sin e1nbargo, ese estudio sólo tiene sentido si 

en cada una de las acciones y procesos que transcun-en en el 

aula y en la escuela se 1nuestran con el ejc111plo y se 

experirnentan nuevas fonnas de convivencia, cuyas bases sean 

el respeto a la dignidad hun1ana, el diálogo, la tolerancia y el 

cmnplinüento de los acuerdos entre individuos libres. 

Los contenidos de este aspecto están presentes en todos 

los grados, asociados a situaciones posibles en la vida escolar, 
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trabajo en equipo, asan1bleas del grupo escolar, solución de 

conflictos, etc., la relación entre c0111pafíeros, la relación entTe 

el alumno, rnaestro-grupo, el n1odo de resolver los conflictos 

cotidianos, la in1portancia que se le da a la participación de los 

alurnnos en la clase, el juego, en su1na, toda la actividad escolar 

y la que se realiza fuera de la escuela son espacios para la 

fonnación de valores. 

Conocimiento y comprensión de los derechos y deberes 

En este aspecto se presentan los contenidos referentes a 

las nonnas que regulan la vida social, los derechos y obliga

ciones de los mexicanos, el propósito es que el alurnno conozca 

y cotnprenda los derechos que tiene c01no rnexicano y con10 ser 

hu1nano. 

Asin1is1no debe con1prender que al ejercer sus derechos, 

adquiere cornpronusos y obligaciones con los deinás, 

reconociendo la dualidad derecho-deber co1no base de las 

relaciones sociales y de la pennanencia de la sociedad. 

Los contenidos que se estudian durante Ia escuela prima

na, se refieren a los derechos individuales y a los derechos 

sociales. 

Los derechos individuales, son aquellos que protegen la 
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vida, la libertad, la igualdad ante la Ley y la integridad física de 

cada ho1nbre o mujer; abarcan las libertades esenciales de 

expresión, de pensan1iento, de creencias, de 1nanifestación, de 

reunión de trabajo, etc .. , es decir, los derechos hu1nanos 

universales que nuestTa Constitución consagra con10 garantías 

individuales, las cuales son inviolables e in1prescriptibles bajo 

cualquier circunstancia; en este rubro los contenidos retniten a 

los derechos hmnanos y a los derechos del niño. 

Los derechos sociales. son los que se refieren a la 

educación, a la salud, a un salario suficiente, a la vivienda, etc. 

y se establecen en diversos artículos constitucionales. 

Al estudiar los derechos individuales y sociales se busca 

tatnbién que el alu1nno identifique situaciones que representan 

violaciones a esos derechos u obstáculos para ejercicio; a;;;í 

tarnbién que conozca los recursos legales para protegerse. 

Conocimiento de las instituciones y de los rasgos 

principales que caracterizan la organización política de México, 

desde el 1ntmicipio hasta la federación. 

Este aspecto que con1plementa el anterior; trata de las 

características y funciones de las instituciones encar·gadas de 

promover y garantizar el cu1nplirniento de los derechos de los 

mexicanos y de las nonnas jurídicas. 

146833 
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En este aspecto, se estudian las instituciones del Estado y 

de la sociedad, se busca que el alutnno se apropie del 

conocitniento de los rasgos 111ás importantes de la organización 

del país: el federalis1no, la división de poderes, la organización 

n1unicipal, la elección democrática de los gobernantes, 

asiniismo se introduce el estudio de los tipos de organizaciones 

sociales más importantes en las que participan los rnexicanos. 

Para desarrollar el tratamiento de estos contenidos, se 

parte de las instituciones próximas al alu1nno (la farnilia, • 

escuela, grupos de amigos), hasta llegar al estudio de las 

instituciones nacionales y los organismos internacionales. 

No se trata de realizar un estudio descriptivo de las 

instituciones, sino de conocer sus funciones y sus relaciones 

presentes o posibles con la vida de los nifios, sus farniliares o la 

con1unidad en donde viven. 

Fortalecimiento de la identidad nacional 

"En este punto, se pretende que el escolar se reco
nozca como parte de una comunidad nacional, carac
terizada por la pluralidad de pensarnientos, la diver
sidad regional, cultural y social, pero que al 1nisn10 
tien1po, co1nparta los rasgos y valores comunes que 
la definen". ( 6) 

(6) lbid. Pág. 128 
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Los contenidos de este aspecto se refieren a las 

costu111bres y tradiciones, a los ideales que han estado presentes 
a lo largo de nuestra historia y a los principios de la relación de 
México con otros países, (independencia política, soberanía, 
solidaridad internacional, basada en la independencia y la 
justicia) al estudiarlo se quiere tan1bién que los alu1nnos 
l~o1nprendan que los rasgos y valores que caracterizan a México, 
son producto de la historia del país y de la participación que en 
ella tuvieron sus antepasados. 

Al desarrollo de los contenidos en Jo que se refiere a este 
terna, es que contribuyen al estudio de la Historia y la Gcografia 
de México y del tntmdo. 

La reflexión sobre la noción de identidad nacional, inicia 
con tetnas relativos a las costutnbres, tradiciones y a la lengua, 
para arribar después a la fonnación de nociones tnás abstractas 
con10 la de Estado-Nación. 

Los contenidos de educación cívica para el pruner y 
segundo grado, buscan fortalecer el proceso de socialización del 
niño, al estin1ular actitudes de participación, colaboración, 
tolerancia y respeto en todas las actividades que realice. En 
mnbos grados se introducen las nociones de diversidad, 
derechos y deberes asociados a espacios en lo que participan los 
alurnnos y a sus intereses; en particular, se da el estudio de los 
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derechos de la niñez. Estos contenidos se desarrollan en Ü.)rtna 

integrada con los de Historia, Ciencias Naturales y Geografía. 

Buena parte de los contenidos se reiteran en los dos 

grados, ello no significa que deban repetirse, sino que los 

propósitos fonnativos serán reforzados a través de actividades 

con 1natices y profundidad diferente en cada grado. A partir del 

tercer 6rrado, los contenidos se tratan con cie11a autonoinía 

respecto a las ótras asignaturas, pero recuperando sus 

aportaciones para propiciar la fonnación integral del educando .. 

En el n1is1no grado, se conüenza un estudio 111ás 

sistemático de la República Mexicana, su diversidad y la 

legalidad que rige, partiendo de la localidad, el rnunicipio y la 

entidad. Se destaca el conocimiento de los derechos de la niftez 

y de los ciudadanos. 

En cuarto grado, quinto y sexto, los contenidos se 

concentran en el estudio de la estructura política de México, los 

rnecanisrnos de participación de los ciudadanos, las garantías 

individuales y los derechos sociales, la procuración y 

adn1iración de la justicia, los organistnos que prornueven el 

cun1plüniento de los derechos. Este conjunto de te1nas, · se 

asocian tanto al análisis de la situación actual del país, co1no al 

estudio de aspectos de la Historia de México y de 1a Univc~rsal. 
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Finaltnentc se introduce el estudio de los principios que 

fonnan las relaciones de México con otros países. 

C. Socialización. Concepto e importancia en la educación 
prhnaria 

Al hablar de socialización, suele evocarse la aceptación 

vulgar de la palabra, y se piensa o bien en la supresión de la 

propiedad privada, de la que se hace cargo el Eslado, o bien, en 

el naufragio de la libertad individual, por obra de una 

colectivización que esclaviza las conciencias y reduce la noción 

de responsabilidad al castigo por desobediencia a los dictados 

del poder. Esta organización fürrea e inhurnana de la vida 

social, ha sido calificada con exactitud de "universo 

concentracionario". (7) 

Nosotros por el contrario, partin1os del respeto sumo que 

1nerece la persona hun1ana por su carácter trascendente y 

sagrado. 

Socializarla es facilitar su desarrollo situando su libertad 

(7) MAILLO, AdolfiJ. "Enciclopedia de didáctica aplicada". 
Pág. 473 
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ante sus responsabilidades e insertarla en los grupos cuyas 

dinátnicas la delinüta, organiza y ordena en un proceso único 

cuyo anverso y reverso son la socialización y la personalización. 

Independienten1ente de su significación política, de la que 

no nos ocupamos aquí, el concepto de socialización puede aten

derse en tres sentidos: psicológico, sociológico y pedagógico. 

1.- Desde el punto de vista psicológico, la socialización es 

el proceso evolutivo en virtud del cual el nifío se hace 

progresivamente apto para incorporarse a la vida social. Los 

psicólogos conceden importancia decisiva a la maduración, esto 

es, a la aptitud creciente para cotnprender y utilizar relaciones 

sociales que muestra el nifio por efecto de su desarrollo 

psíquico progresivo. 

2.- Es la perspectiva socioantropológica, la socialización 

es la adquisición por parte del nifío de las pautas de 

comportantiento y las tnaneras de expresarse, sentir y juzgar del 

grupo social al que pertenece. 

Si los psicólogos conceden primicia a los factores internos 

o endógenos de la 1naduración, los sociólogos y antropólogos 

conceden n1ayor itnportancia a ]os factores externos o exógenos, 

es decir, las influencias de la sociedad y de la cultura que 

rodean al niño, lo etnpapan y lo modelan. 
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3.- De acuerdo con el enfoque pedagógico, la 

socialización es el conjunto de objetivos, métodos y técnicas 

que teniendo en cuenta los factores psicológicos de la 

111aduración progresiva y las influencias socioculturales, 

estünula y orienta el desarrollo de las tendencias sociales y 

facilita la incorporación por pai1e del nifto y del adolescente de 

las pautas de co1nportmniento, pensamiento y valoración del 

grupo hun1ano al que pertenece convirtiéndolo en eletnento apto 

para la vida social y cívica. 

La diferencia entre el concepto pedagógico y los otros dos 

residen en que éstos describen los procesos de maduración o de 

adaptación social, en tanto la acepción educativa de acuerdo 

con el carácter normativo de la pedagogía procura ante todo, 

descubrir los procedünientos prácticos capaces de robustecer y 

orientar adecuadarnente el proceso de socialización. 

Por consiguiente, 1nientras los puntos de vista psicológico 

y sociológico tienen por objeto el estudio de la socialización 

espontánea, con acento, respectivamente en el individuo o en el 

grupo social, la acepción pedagógica se ocupa de una 

socialización dirigida (lo que no quiere decir que haya de ser 

una socialización autoritaria). 

Para ser sólida, la educación cívica debe apoyarse en una 

previa y bien orientada educación social. Ahora bien, la educa-
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ción social, base y fundamento de la educación cívíc~, consiste 

esencialtnente en: 

1.- Tonta de conctencrn de la red de relaciones de 

interdependencia que unen a cada individuo y a cada 

grupo social, con los de1nás individuos y grupos 

sociales ( cornponente cognitivo). 

2.- Sensibilización para el contacto, conocitniento, 

aceptación y esti1nación de nuestros se1nejantes, 

compafieros de peregrinación y trab,\jos por los 

can1inos de la vida (componente efoctivo). 

3.- Voluntad de cooperación con los dernfü, para fornentar 

las interrelaciones que no ligan a ellos y para tn~jorar 

las condiciones de la existencia protnoviendo el bien 

cotnún ( cmnponente evolutivo). 

El orden en que he111os consignado estos elenientos 

psicológicos de la socialización no es el n1isn10 que ha de seguir 

la educación social. Co1no veretnos n1ás adelante, los aspectos 

afectivos serán los que cultive1nos en prirner lugar, porque los 

sentimientos altruistas son los resottes que 111ueven la voluntad 

para entablar con las demás relaciones de cstin1ación e 

interayuda. Pero aún antes de que los efectos dicten órdenes a 1a 

voluntad, la fonnación de hábitos, socialrnentc positivos (lin1-
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pieza, cortesía, etc.) creará en el nifío disposiciones que, al 

facilitar contactos correctos con los detnás, favorezcan la 

formación de senü1nicnto altruista y el conocinliento de las 

estructuras que sirven de base a las interrelaciones e 

interdependencia social. 

Denotninmnos agencia de socialización a los círculos o 

grupos hurnanos en los cuales los hotnbres viven y conviven 

asin1ilando costmnbres, hábitos, ideas y valores, nonnas que 

contribuyen en diversa medida, a formar un ser social, siendo 

innmncrables los círculos de convivencia, con10 son incontables 

también las agencias de socialización. 

bnportancia de socialización 

Es necesario socializar al grupo con el cual trabajarnos 

porque se aprovecharía para la realización de las actividades de 

las dernás asignaturas; por lo que trabajar en equipos, parejas, 

participaciones individuales y ante el grupo; aden1ás para que 

exista el respeto, obligaciones y derechos para con los de111ás 

grupos escolares y 1nacstro que convivan en el mismo entorno 

educativo. 

"La socialización de los educandos es lo que la 
escuela pretende corno c>bjeto de estudio al final de 
un nivel educativo, ya que en si el currículmn oculto 



es lo que se pretende dentro de una sociedad, que se 
encuentra plasrnado en un plan y progratna de 
trabajo, así que al docente co1no sujeto de la 
enseñanza le corresponde esta difícil tarea, ante el 
grupo el cual presta su servicio". (8) 
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La sociedad con la que interactúa el niño debe ser 

armónica, sus relaciones de convivencia con sus vecinos y 

principahnente con la familia de la que depende, ya que en la 

rnayoría de los casos donde no existe una buena convivencia de 

socialización, los individuos que se encuentran itunersos no dan 

un buen rendhnicnto de trabajo. 

Es el objeto que pretende el sisten1a educativo nacional 

con10 necesidad prin1or<lial del país en el cual vivin1os, para un 

111ejor avance en cuanto a su desarrollo tecnológico, político, 

social, econótnico, etc. ante las dernás nacionalidades. 

Por lo tanto, se entiende por educación social, el aspecto 

de la educación integral que propicia una convivencia que 

elünine o reduzca todo lo posible fricciones y conflictos, y 

prepart~ así al niño para una vida social de coopt:ración y paz. 

(8) S.E.P. "Antología de apoyo a la práctica docente del nivel 
preescolar". Pág. 15. 
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La educación cívica se propone la forn1ación de 

ciudadanos, es decir, de 1nien1bros libres y responsables de la 
sociedad que ejerciten sus derechos y cun1plan sus deberes con 

plena conciencia de ellos. 

El conjunto de las disposiciones y los actos hacen posibles 

y fecunda la vida en las sociedades políticatnente organizadas, 

se den01nina Civisrr10. Tales inclinaciones potenciales por la 

educación, se convierten en virtudes cívicas. 

El Civisn10 se define como el arte de vivir en comunidad, 

es por lo tanto un comportan1iento; en realidad, la educación 

social en una acepción atnplia, comprende la educación cívica. 

Sin e1nbargo, se acostun1bra otorgar a la prnnera un 

carácter preparatorio de orientación de las tendencias y 

robustecimientos de los hábitos sociales, en tanto la fonnación 

cívica presu1ne adquirir tales disposiciones y por ello, se dirige 

principaln1ente al conocitniento de las instituciones políticas y 

adrrlinistrativas, así corno al estudio, interiorización y prácticas 

de · las virtudes cívicas, que son con10 concreciones y 

determinaciones de las virtudes sociales. 

Algunos autores denmninan educación cívica a lo que 

nosotros llmnamos educación social, sin establecer una dis

tinción que consideratnos necesaria, no sólo en el plano teórico, 
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ya que 1nientras la educación social afocta esencialtnente al 
cotnportatniento y 111ediante él ha de despertarse, orientarse y 

fortalecerse, el que a veces se ha llatnado sentido social; la 

capacitación cívica es una información tanto más fecunda 

cuánto 1nás eficaz haya sido una general y básica educación 

social. 

D. El Civi,wno para la sociolizacilúi del escolar 

"Antes de su acceso a la escuela, el nifio ha vivido en 
el círculo recolectivo de la fatnilia protegido contra 
toda agresión externa, siendo objeto de las solícitos 
cuidados de sus farniliares y en especial de su rnadre. 
Las relaciones que le han unido a sus fiuniliares, han 
sido personalizadas, él ha sido llamado por su 
non1bres y objeto de un trato ac0111odado a su 
posición en el grupo familiar, pero precedido por el 
más cálido mnor". (9) 

Con su ingreso a la escuela cmnbia por co1npleto la 

situación, el nifio no disfruta ya de un estatuto de hijo, sino de 

alu111no, es decir, uno tnás en un conjunto arnplio, que recibe 

atenciones y cuidados idénticos a los dernús compañeros, y ha 

de acon1odarse a las exigencias de una autoridad única, ia del 

(9) !bid. Pág. 476 
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maestro, n1uy distinta de la bipolaridad que le ofrecían en la 

fa111ilia el padre y la 1nadre y de carácter 1nás bien funciona, 

frente al sello personalizador de las solicitaciones fainiliares. 

Si1nultánea1nente al yo individual, que se expandía libre 

co111placidatnente en el an1biente familiar, la escuela exige que 

se desarrolle graduahnente en él un yo social precursor de su· 

n1aduración y su cultninación en persona. 

El nifio se ve obligado así a ser a la vez, ciudadano de dos 

rnundos, el tranquilo y cálido de su hogar y el frío y lejano de 

recinto escolar. 

Es por eso que itnplica un desdoblamiento que al 

principio será doloroso, incluso fuerternente traun1atizantc, pero 

que detenninará un enriquecüniento en cuanto le ofrezcan 

puntos de vista y enfoques de actuación y c0111prensión antes 

ignorados. 

Este proceso es lento y para que no se 1nalogre en sus 

conlienzos, es necesario cuidar al extre1110 el 1nomento del 

ingreso del nifio a la institución educativa y tanto 1nás cuanto 

1nás pequeño sea, con esto se pretende decir que se tomen las 

1náxirnas precauciones a su arribo a la escuela, siendo estas 

precauciones una doble preparación, que afectan tanto a la 

fatnilia con10 a la escuela. He aquí las 1nás ilnportantes. 
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Preparación por parte de la.familia. 

1.- No actuar ante el nifío de 1nanera que forje un concepto 

desfavorable de la escuela, c01no ocurre cuando se le 

amenaza diciéndole: si no eres bueno, te llevaremos a 

la escuela. 

2.- No n1ostrar preocupación por la separación del escolar 

cuando empiece·a ir a la escuela. 

3.- Preparar el ingreso diciéndole por ejernplo, "yendo a la 

escuela, te harás n1ayor y aprenderás rr1ucho", "irás a la 

escuela para que rnamá descanse y cuando vengas 

jugará contigo", etc. 

4.- La 111adre le acompafiará a 111atricularlo y con él visitará 

la escuela y sus dependencias. 

5.- No ingresarlo cuando un desgraciado acontecirrüento 

familiar, n1uerte o enfermedad grave del padre o de la 

111adre, catnbio de donlicilio, nacimiento de un nuevo 

hennanito, etc. que eo1npr01netan la seguridad afectivo 

del niño. 

6.- Llevarlo la 1nadre el pri1ner día de clase, un poco antes 

de la hora de entrada, facilitar su contacto con otros ni-
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ftos y confiarlo a la 1naestra después. 

Preparación por parte de la escuela: 

1.- La 1naestra recibirá al niflo con la 1nayor atnabilidad, 

sonriendo y dirigiéndole palabras de aliento. 

2.- En los prin1eros días, le ayudará a quitarse el abrigo, 

después les invitará a que lo hagan solos. 

3.- Dedicar las primeras sesiones a 111ostrarle la escuela, 

entablando conversaciones con el recién ingresado, 

para facilitar su adaptación al nuevo ambiente. 

4.- Evitar que desde el pritner 11101nento, el nifío de nuevo 

ingreso se integre en el régimen y orden de la escuela; 

por ~je1nplo, que forn1e en fila para utilizar los aseos, 

etc., la sun1ísión a las nonnas de disciplinas debe ser 

progresiva, tolerando alguna torpeza o irregularidad 

inicial. 

5.- Dediciu- atención y cariño especial a los niños que por 

titnidez, enfermedad reciente o 11111110 fan1iliar 

presenten al ingreso en la escuela, reacciones intenuts 

de angustia o de te111or. 
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6.- Tener en cuenta que ciertos hechos tales cmno 

chuparse el dedo, falta de control de los esfinteres, etc., 
se producen co1no consecuencia de reacciones de 
ansiedad e inseguridad, por lo que en vez de castigos, 
que autnentarán dichas reacciones, debe ernplear la 
1naestra toda su con1prensión y su dulzura para dar al 
nífío el sentimiento de seguridad que le falta. 

En síntesis de todo lo que se ha expuesto sobre el 
Civis1no, se deduce que es de su1na itnportancia que se de en la 
escuela, ya que aparte de su casa, es ahí en donde el escolar 
tiene conciencia de para qué le sirve el conocer sus derechos y 
obligaciones que co1110 ser humano tiene, dentro y fuera de su 
contexto arnbiental. 

De esa 1nanera, el niño comienza a socializarse con las 
cletnás personas fuera de su casa, escuela y con1unidacl, esto le 
da la pauta que ha de seguir para que en lo futuro sepa cuáles 
son sus derechos y obligaciones, integrándose a una sociedad 
can1biante y llegue a ser un hon1bre de buenos principios que 
proyecte a nuevos ciudadanos los valores con actitudes 
positivas. 

Aparte de todo, el Civismo. es una asignatura que está 
fntünan1ente ligada con otras, corr10: J-Iistoría, Geografia y otras 
Ciencias Sociales, y el 1naestro en todos los grados tiene la res-
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ponsabilidad de introducirlo a la enseflanza del Civisn10, 

sirviéndole de base para que así pueda ser íntegro, respetuoso, 

con valores éticos y 111orales y sepa defenderse ante cualquier 

adversidad, haciendo valer sus derechos con10 persona que 

fonna parte de una sociedad. 



CAPÍTULO J 1 

EL CIVISMO Y SU APLICACIÓN EN 

LA ESCUl~LA PRIMARIA 

En este apartado que habla de reglas y normas en la 

educación, se refiere a que todo individuo debe conocer sus 

derechos y obligaciones para con la sociedad, el hogar y la 

escuela. 

El gobie1110 por 111edio de la educación pritnaria, tiene 

como objetivo que se rescaten los valores cívicos, culturales, 

rnorales, sociales, que se han perdido en la actualidad. 

A. Las reglas y nor,ntls de la educación ci11ica 

"Dentro de las reglas y norn1as de educación cívica, 
1nencionainos las norn1as de control social, siendo 
todas ellas las que n1arcan las pautas de conducta que 
debe seguir cada individuo para una convivencia 
social estable. Se divide en norrnas de costutnbres 
morales, normas de costumbres sociales y norrnas 
jurídicas". ( l O) 

(10) IVETT Alonso, Spilsbury. "Civismo I". 1993. Pág. 20 
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Normas de costumbres sociales. 

Es el siste1na de reglas de urbanidad y buen trato que 

regulan las relaciones entre los integrantes de la sociedad. 

Ejen1plos en que no se respetan esas nonrias: 

- La asistencia de. una persona a una reunión de etiqueta 

con ropa deportiva. 

- La descortesía de un joven al no ofrecerle su asiento del 

camión a un anciano. 

La sanción correspondiente a estas actitudes es el ridículo 

y la opinión desaprobatoria de los detnás individuos. 

Normas de costumbres morales. 

Son reglas de pensar, sentir y co1nportarse de gran 

1Tascendencia para el bienestar de la sociedad. Adquieren la 

categoría de preceptos y se considera obligatorio su· 

cumplitniento, porque en ellos está implícito el concepto que 

del bien o del 1nal tiene la sociedad. 

El rebelarse contra los criterios aceptados califica al 

transgresor de ínrnoral. ~jemplo: 
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Es moral: ayudar sictnpre al débil y la lealtad hacia la 
patria y los m11igos. 

Es inmoral: faltarle al respeto a los padres, a sus maestros 

y que una persona en estado de etnbriaguez se 

presente a desarrollar sus actividades. 

El valor de estas nonnas no es absoluto, sino relativo 

porque varía con el tiempo y las circunstancias en que se realiza 

la acción. Muchas veces llegan a transfonnarse en pn~juicios 

sociales, situaciones que en otras épocas eran consideradas 

in1norales, ahora ya no son ejemplos. 

El tutear a los padres, antes era considerado falta de 

respeto, ahora es simplen1ente una forn1a de reforzar la 

can1aradería entre padres e hijos. 

Valores universales. 

Son todos aquellos valores tnorales aceptados por todas 

las· sociedades en cualquier época, aunque cada sociedad los 

interpreta o concibe de tnanera específica (de ahí el carácter 

subjetivo de las costumbres n1orales). 

La ética es la c1enc1a que se encarga de estipular o 

estudiar los valores de las costutnbres 111orales. La filosofía se 
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ocupa en parte del estudio de estos valores, los criterios que 

estas ciencias utilizan para clasificar los valores de la sociedad 

están conforn1es con el grado de beneficios que proporcionan 

para garantizar su cohesión annoniosa. 

B. Reglas y non1u1s en el conte,,to institucional 

El mis1no hecho de que el grupo-clase esté ordenado en el 

can1po pedagógico, es decir, en el can1po que actúa la función 

del saber, ünplica que una ley presida las relaciones que se 

establecen entTe los compafíeros, la ley inscrita en el hecho de 

que el saber se da corno "para aprender" impone su coacción de 

verdad. 

El rnaestro se presenta así como representante de una ley 

del saber, a la vez que presenta y ocupa la posición de personas 

centrales. Pero los alumnos se ven obligados, por la rrlisrna 

situación escolar de aprendizaje, a situarse corno sotnetidos a 

esta ley, incluso corno en el caso de una pedagogía activa se les 

supone capaces de descubrir o reconstnlir por sí nlis1nos los 

cle111entos del saber. 

A estas nonnas casi constitutivas se añaden las nonnas 

institucionales, que inciden en el estatuto del enseñante y en los 

co1netidos esperados por él, en los cornportan1ientos esperados 
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de los ahnnnos tales como: sistetna de cotnunicación, palabras 

pennitidas o prohibidas, fonna de expresar sus sentimientos, 

1nodalidades de evaluaeión o de sanción. 

Tal como lo ha tnostrado (P. Fürstenan) en un artículo que 

analiza determinados aspectos de las dimensiones latentes de 

grupo-clase (1964 ), "la escuela se constituye en prin1er lugar 

como un universo en el que la repetición y los ritos están 

exigidos por el 1nis1no entorno, con el fin de que se interioricen 

en los alun1nos, así con10 en el ensefiante unos mecanismos que 

protejan al individuo frente. a sus propias pulsiones y a la 

misma sociedad frente a la fuerza de cmnbio". (11) 

Por lo tanto, este proceso de cambio educativo no se 

concibe como producto de un pequeño equipo, no como la 

aplicación de n1odelo o leyes universales, es más bien resultado 

de la interacción a muchos niveles, entre tradiciones y acciones 

colectivas los cainbios posibles se encuentran condicionados 

sietnpre por el contexto social político. El ir y venir entre · 

planteamientos teóricos y la información de catnpo ha ido 

conformando un 1narco interpretativo general. Cabe mencionar 

alguna<; nonnas, como la relación entre el proceso escolar, pro-

(11) FILLOUX, Jean Clau<le. "Psicología de los grupos y estu
dios de la clase". U.P.N. Grupo Escolar. Pág. 90 
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ceso de trab,üo o de socialización fmniliar, relación entre ]a 

organización 111agisterial y la política social, la fi)nnación de los 

111aestros. 

Tiene que haber relación entre nivel institucional ( corno se 

organizan y funcionan escuelas y el nivel de práctica de 

111aestros en el salón de clases). 

La escuela con1O institución, no só]o se proyecta en su 

terreno y personal, tarnbién con la con1unidad, en su org,uüza

ción econórnica, don1éstica, producción en su vida cotidiana y 

ceremonias de la nüsma cornunidad. En su relación entre 

escuela y comunidad se busca la formación de consenso, Ja 

socialización para lograr el apoyo a los proyectos escolares. 

En segundo plano se constituye por el mismo hecho de las 

interacciones, unos ritos y unos cuerpos de reglas específicas; 

l!M. Bany y L. Johnson, Lanzan hipótesis de que, en el cuetJJO de 

nonnas observables en una clase dada, la mayoría procede de la 

fonna con que el grupo se sitúa con respecto a las norn1as 

originarias que organizan su propio funcionainiento (1964). De 

esta cultura nonnativa específica se desprenden unos "bogas" o 

rnodas te1nporales (forma de expresarse verbahnente, tipos de 

humor) cotno unas "reglas" propian1ente dichas": (12) ¿Cuánto 

(12) lbid. Pág. 91 
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y cón10 hay que hablar en clase?, ¿qué tenias convienen o no?, 
¿se coopera o se entra en cotnpetición en el trabqjo?, ¿hasta qué 
límites se pennite satisfacer al profesor? 

Hasta un cierto punto son inducidos por el ensefiante, en 
función del cometido que decide desempefiar, de su propia 
visión frente a las nonnas institucionales. Así en una clase de 
tipo tradicional, cada almnno se supone que trabaja por su 
propia cuenta de una forma c0111petitiva (de ahí la norrna 
prohibición de copiar en una con1posición). En una clase de 
tipo activa, en donde es normal una colección de los trah¡ljos, 
de la ayuda n1utua en pequefios grupos corresponde a una 
nonna. 

La práctica docente en pri1naria, su contexto institucional 
y social. 

En el proceso de ca111bio educativo orientado hacia la 
búsqueda de transfonnar el sisterna educativo nacional, nos 
parecería esencial conocer la organización y fhnna de operar de 
la institución escolar, la fonna de actuar y pensar del 1nagisterio 
nor111alista y las tendencias de can1bio en la educación pritnaria. 
Este propósito aparentetnente sencillo ha planteado una serie de 
problen1as nada fácil. 

El c1v1smo es una disciplina que trata de fonnar buenos 
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ciudadanos y para ello estudia la conducta, las actitudes del 

ho1nbre para procurar 1nejorarlas en bien de la sociedad en que 

vive y de la patria a la cual pertenece. 

Al dar a los alun111os reglas de conducta social indicándole 

sus obligaciones y derechos, estmnos dando un conjunto 

ordenado de conocin1ientos indispensables para n1ejorar la . 

conducta social del individuo, no tendría caso hacer mernorizar 

al nifío, de cuáles son sus deberes como alurnno de la escuela, si 

esos conocirnientos no lo llevan a realizar, a practicar esas 

obligaciones y deberes. 

Dentro de esas reglas que se dan en el contexto insti

tucional podemos tnencionar algunas corno: 

a) Protección y conservación del in1nueblc. 

b) Inculcar el respeto y ayuda a los tnás pequeños y débi

les. 

e) La responsabilidad de asistir a clases. 

d) Responsabilidad que deben tener de rnantener limpio y 

ordenado el edificio escolar. 

e) La participación en las celebraciones de carácter cívico 

y patriótico (Honores a la Bandera, cantar el Hitnno 

Nacional, festividades, etc.) 



C. El niño y los deJ'echos sociales 

"La Organización de las Naciones Unidas, realizó en 
el año de l 990, una cutnbre rnundial sobre la 
infancia, en la cual se estimó que en Latinoan1érica 
existen 30 1nillones de niños abandonados. Las 
estadísticas recientes señalan que este número 
ascendió a 50 rnillones de pequeños que viven en las 
calles y son víctimas de toda clase de abusos y 
atropellos. Poco se ha hecho al respecto, a pesar de 
que existe una legislación internacional que declara 
con10 obligación universal, la protección del niño" . 

. (13) 
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México no es la excepción, diariatnente por todas las 
calles de las grandes ciudades, se pueden ver a estos niños 
realizando 111últiples actividades para sobrevivir. Es necesario 
erradicar la indiferencia y la apatía contra este tipo de 
situaciones y pugnan por hacer realidad los derechos que les 
fueron reconocidos a todo los niños del mundo, en la Asan1blea 
General de la O.N.U. el 20 de novien1bre de 1959 y que a 
continuación situan1os: 

1.- "I'odos los niños sin excepción o distinción alguna de 
raza, color, sexo, idioma, religión, podrán disfrutar de 

(13) Ibid. Pág. 38 
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los derechos que les otorga esta declaración. 

2.- El nifto deberá ser objeto de atención y protección 
especial para que pueda desarrollarse física, 1nental, 
moral, espiritual y sociahnente saludable. 

3.- El niflo desde su nacitniento, tendrá derecho a poseer 
un non1bre y una nacionalidad. 

4.- El infante y su 111adre serán objetos de atención 
especial en la etapa prenatal y posnatal, además 
deberán recibir los beneficios de seguridad social, 
alimentación, vivienda, servicios 1nédicos adecuados y 
suficientes. 

5.- El pequeño que posea un impedin1ento tnental o físico, 
deberá recibir un tratamiento rnédico, atención y 

educación especial. 

6.-· El tnenor debe crecer en un mnbiente de an1or y 
c01nprensión con sus padres, en caso de no ser posible, 
las autoridades tendrán la obligación de cuidar de los 
niños sin fainilia, o que carezcan de los 111edios 
suficientes para subsistir. Además en el caso de 
familias nmnerosas y con pocos recursos cconótnicos, 
el Estado deberá concederles subsidios especiales. 
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7.- El niño tiene derecho de recibir educación gratuita y 

obligatoria clc111cntal, tmnbién podrá disfrutar de 
juegos y actividades recreativas. 

8.- El chico, antes de cualquier otra persona, deberá ser 
objeto de socorro y protección. 

9.- El infante debe ser mnparado de todo tipo de 
abandono, crueldad y explotación. No se debe pennitir 
trab~jar hasta que cuxnpla una edad 1ninirna adecuada, 
ni ernplcarle en ocupación alguna que impida su 
desarrollo físico, 1nental y n1oral. 

10.- Al nifio se le deberá inculcar valores que pron1uevan 
la cornprensión, tolerancia, arnistad entre los pueblos, 
paz y fraternidad universal. Por el contrario, se deberá 
desechar toda práctica que le fo1nente pensan1ientos y 

actitudes de discri1ninación racial, religiosa y social. 

D. las garantía,~ intlivi,luales 

"Dentro de las garantías individuales, toda persona 

gozará de las mis1nas que otorga la Constitución, las 
cuáles no podrán restringirse, ni suspenderse, sola-

1nente en los casos que ella establezca. Está prohi-



bida la esclavitud en los Estados Unidos fVlexicanos. 
La educación que ünparte la Federación, Estados, 
Municipios, tendrá que desarrollar todas las 
facultades del ser humano y fomentará a la vez, el 
arnor a la Patria y la conciencia de solidaridad 
internacional en la independencia y la justicia". (14) 

Considera tres puntos básicos para la educación: 
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a) Será den1ocrálica. La democracia no se considera con10 

una estructura jurídica y un régiinen político, sino con10 
un sisten1a de vida fundado en el constante 
mejormnicnto económico, social y cultural del pueblo. 

b) Será nacional, en cuanto s111 hostilidades ni 
exclusivismo atenderá la con1pre11sión de nuestros 
problen1as, aprovechan1iento de nuestros recursos, 
defensa de nuestra independencia jurídica, etc. 

c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, junto con 
los elen1entos que aporte, a fin de robustecer en el 
educando, junto con el aprecio para la dignidad de la 

(14) CONSTITUCIÓN Política de los Estados Unidos Mexica
nos. Pág. 7. 
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persona e integridad de la fainilia, la convicción del 

interés general de la sociedad, cuánto por el cuidado 

que ponga en sustentar ideales de fraternidad e igualdad 

de derechos de todos los ho1nbres, evitando el racis1no. 

La educación deberá ser obligatoria, laica y gratuita. 

El varón y la 1nujer son iguales ante la ley, toda persona 

tiene derecho a decidir sobre el número y esparcüniento de sus 

hijos, a la protección de la salud, disfrutar de vivienda digna; es 

deber de los padres de preservar el derecho de los n1enores a la 

satisfacción de sus necesidades y a la salud física y tnental. 

La nación 111exicana tiene una con1posición pluricultural 

sustentada original111entc en sus pueblos incligenas. La ley 

protegerá y promoverá el desarrollo de sus lenguas, culturas, 

usos, costumbres, recursos y forrnas específicas de organjzación 

social y garantizará a sus integrantes el efectivo acceso a la 

jurisdicción del Estado. 

A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la 

profesión, industria, con1ercio o trabajo que le acotnode siendo 

lícitos. 

La 1nanifestación de las ideas no será objeto de ninguna 

inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que 
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ataque a la n1oral, · los derechos de tercero, provoque algún 
delito o perturbe el orden público, el derecho a la infonnación 
será garantizado por el Estado. 

Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos 
sobre cualquier rnateria. Ninguna ley, ni autoridad puede 
establecer la previa censura, ni exigir fianzas a los autores o 
impresores, ni coartar la libertad de itnprenta, que no tiene n1ás 
lírnites que el respeto a la vida privada, a la 111oral y a la paz 
pública. En ningún caso podrá secuestrarse la itnprenta co1no 
instrun1ento del delito. 

Los funcionarios y ernpleados públicos respetarán el 
ejercicio del derecho de petición, sien1pre que ésta se fr1nnule 
por escrito, de 1nanera pacífica y respetuosa, pero en n1ateria 
política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de 
la República. 

No se podrá coartar el derecho de asociarse a reuniones 
pacíficatncnte con cualquier objeto licito, pero solamente los 
ciudadanos de la República, podrán hacerlo para tomar parte en 
los asuntos políticos del país. Ninguna reunión annada tiene 
derecho a deliberar. 

Los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen 
derecho a poseer annas en su domicilio, para su seguridad y 
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legítima defensa, con excepción de las prohibidas por la Ley 
Federal y de las reservadas para el uso exclusivo del Ejército, 
Annada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. La Ley Federal 
determinará los casos, condiciones y requisitos y lugares en qlie 
se podrá autorizar a los habitantes la portación de annas. 

Todo hombre tiene derecho para entrar en la R.epública, 
salir de ella, viajar por su territorio y 1nudar de residencia, sin 
necesidad de carta de seguridad, pa5aporte, salvoconducto u 
otros requisitos setnejantes. 

En los Estados Unidos Mexicanos no se concederán 
títulos de nobleza, ni prerrogativas y honores hereditarios, ni se 
dará efocto alguno a los otorgados por cualquier otro país. 

Nadie puede ser juzgado por leyes privativas, ni por 
tribunales especiales. Ninguna persona o corporación puede 
tener fuero, ni gozar tnás e1nolu111entos que las que sean 
con1pensaeión de servicios públicos y estén ftjados por la Ley . 

. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en pe1:juicios de 
persona alguna. 

Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus 
propiedades, posesiones o derechos, sino rncdianl.c juicios, 
seguido ante los tribunales previan1ente establecidos, en el que 
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se cun1pla las fonnalidades esenciales del proceditniento y 

confonne a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. 

No se autoriza la celebración de tratados para la 

extradición de reos políticos, ni para aquellos delincuentes del 

orden con1ún que hayan tenido en el país donde cometieron el 

delito, la condición de esclavos, ni de convenios o tratados en 

virtud de los que se alteren las garantías y derechos establecidos 

para esta Constitución hecha para el hornbre y el ciudadano. 

Nadie podrá ser 111olcsiado en su persona, fmnilia, do111i

cilio, papeles o posesiones, sino en virtud de 1nandanüentos 

escritos por la autoridad co111petente, que funde y 1notive la 

causa legal del procedinliento. 

Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí rnisn1a, ni 

ejercer violencia para reclarruu- su derecho. 

Toda persona tiene derecho a que se le adtninistre justicia 

por tribunales que estarán expeditos para in1partirla en los 

plazos y térnünos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones 

de n1anera pronta, co111pleta e ilnparcial. Su servicio será 

gratuito, quedando en consecuencia, prohibidas las costas 

judiciales. 

Sólo por el delito que merezca pena corporal habrá lugar a 

:146838 
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prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se 

destinare para la extinción de las penas y estarán con1pleta-

1nente separadas. 

Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder 

del ténnino de setenta y dos horas, a partir de que el indicado 

sea puesto a su disposición, sin que se justifique con auto de 

fonnal prisión y siempre que de lo actuado, aparezcan datos 

suficientes que acrediten los cle1nentos del tipo penal del delito 

que se irnpute al detenido y hagan probable la responsabilidad 

de éste. 

En todo proceso de orden penal, tendrá el inculpado las 

siguientes garantías: 

1.- lnmediatan1ente que lo solicite, el Juez deberá otorgarle 

la libertad provisional bajo caución. 

II.- No podrá ser obligado a declarar. 

III.- Durante las cuarenta y ocho horas siguientes a la 

consignación a la justicia, se le hará saber en audiencia 

pública, el n01nbre de su acusador y la naturaleza y 

causa de su acusación. 

IV.- Siempre que lo solicite, será careado en presencia del 
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Juez, con quienes depongan en su contra. 

V.- Se le recibirán testigos y de1nás pruebas que ofrezca, 

concediéndosclc el tietnpo que la Ley estirne necesario 

al efecto y auxiliándosele para obtener la con1pare

cencia de las personas cuyo testitnonio solicite, sicn1-

pre que se encuentren en un lugar del proceso. 

Vl.- Será juzgado en audiencia pública, por un Juez o . 

jurado de ciudadanos que sepan leer y escribir, vecinos 

del lugar y partido en que se cmnetiere el delito, 

siempre que éste sea castigado con una pena rnayor de 

un año de prisión. 

Vil- Le serán facilitados todos los datos que solicite para 

su defensa y que consten en el proceso. 

VIII.- Será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de 

delitos cuya pena 1náxi11ia no exceda de dos afíos de 

prisión; y antes de un año, ~i la pena excediere de ese 

tie1npo, salvo que solicite 111ayor plazo para su defensa. 

IX.- Desde el inicio de su proceso, será inforrnado de los 

derechos que en su favor consiga esta Constitución y 

tendrá derecho a una defensa adecuada, por su propio 

abogado o por persona de su confianza. 
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X.- En ningún caso podrá prolongarse la prisión o deten

ción por falta de pagos de honorarios de defonsores o 

por cualquier otra prestación de dinero, por causa de 

responsabilidad civil o algún otro 1uotivo análogo. 

Quedan prohibidas las penas de mutilación y de infarnia, 

la marca, los azotes, los palos, el tonnento de cualquier especie, 

la n1ulta excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras 

penas inusitadas y transcendentales. Tmnbién la pena de nu1erte 

por delitos políticos, y en cuanto a lo dernás, sólo podrá 

i1nponerse al traidor a la Patria en guerra extraqjera, al 

parricida, al hon1icidio con alevosía, pren1editación o ventaja, al 

incendiario, al plagiario, al salteador de carninos, al pirata y a 

los reos de delitos graves del orden fatniliar. 

Ningún juicio crinlinal deberá tener más de tres 

instancias, nadie puede ser juzgado dos veces por el 1nisn10 

delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene. 

Queda prohibida la práctica de absolver de la instancia. 

Todo hotnbre es libre para profesar la creencia religiosa 

que rnás le agrada y para practicar las cere1nonias, devociones o 

actos de cultos respectivos, sie1npre que no constituyan un 

delito o falta penado por la Ley. 

Corresponde al Estado, la rectoría del desarrollo nacional 
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para garantizar que éslc sea integral, que fortalezca la soberanía 

de · la nación y su régimen den1ocrático y que n1ediante el 

Jo1nento del creciniicnto econótnico y el ernplco y una n1ás justa 

distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio 

de la libertad y la dignidad de los individuo, grupos y clases 

sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. 

El Estado organizará un sistctna de planeación dernocrá

tica del desanollo nacional que itnprima solidez, dinmnisrno, 

pennanencia y equidad al crecimiento de la econotnía para la 

independencia y la dernocratización política, social y cultural de 

la nación. 

Las propiedades de las tienas y aguas cornprendidas 

dentro de los lh11i1es del tcnitorio nacional, corresponde origi

naln1ente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de 

transmitir, el dorninio de ellas a los particulares constituyendo a 

la propiedad privada, las expropiaciones sólo podrán hacerse 

por causa de utilidad pública y mediante indernnización. 

En los Estados Unidos Mexicanos, quedan prohibidos los 

rnonopolios, los estancos y las t:xtensiones de in1puestos en los 

térrninos y condiciones que fijan las leyes. El rnismo 

trataniiento se dará a las prohibiciones a títulos de protección a 

la industria. 
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En los casos de invasión, perturbación grave de la paz 

pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave 
peligro, o conflicto, solan1ente el Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos, de acuerdo con los titulares de las 
Secretarías de Estado, los Departamentos Adtninistrativos y la 
Procuraduría General de la República y con aprobación del 
Congreso de la Unión, y en los recesos de éste, de la Cotnisión 
Pennanentc, podrán suspenderse en todo el país o en un lugar 
determinado las garantías que fuesen obstáculos para hacer 
frente rápida y fácilrnente a la situación, pero deberá hacerlo 
por un tien1po limitado, por medio de prevenciones generales y 
sin que la suspensión se contraiga a determinado individuo. 

E. El fortalecimiento de los valores en la educación prinu1ria 

De un tien1po a esta parte y debido a una conjunción de 
factores, la educación cívica, fue desterrada de nuestras 
escuelas hasta desaparecer prácticatnente de la educación 
pritnaria, restándole el esfuerzo de pedagogos y profesores. 
Dando corno resultado que nuestros almnnos se alejaran de los 
valores rnorales, que son irnportantes para establecer buenas 
relaciones entre las personas que integran la sociedad. 

En virtud de la creciente con1plejidad de la sociedad 
tnexicana, 1nás concreta1ncnte del carácter plural que ésta ha 
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hecho suyo y de las nuevas relaciones internacionales, se 

consideró necesario replantear la estrategia seguida hasta ahora 

a este respecto. Fue así corno se llegó a la conclusión de volver 

a incorporar a los progrmnas de enseñanza, aquellos contenidos 

que debidatnente actualizados, contribuyan a fortalecer en el 

escolar el aprecio por sí n1is1no, el respeto por los dernás, la 

identidad nacional, las conductas democráticas y la conciencia 

de su pertenencia a la sociedad internacional. 

La educación cívica está siendo objeto de una 

redefinición, en el horizonte está lograr la convivencia 

civilizada entre seres libres vinculados por una firme identidad 

nacional que, respetando la gran. diversidad cultural de nuestra 

sociedad, se fundainentan en los 1nás claros y asentados valores 

que a lo largo de los siglos, han caracterizado la 1nexicanidad. 

Los 1nedios para lograr este propósitos pueden resu1nirse de 

esta manera: 

Capacidad para el ejercicio de la detnocracia y para que 

prevalezGa la justicia y la equidad en annonía con nuestros 

valores y con plena conciencia de nuestra pertenencia fraternal 

y respetuosa a la co1nunidad internacional. 

' Es necesario que tanto 1naestros corno alurnnos, nos 

preocupetnos 111ás por algunos de los valores 1nás irnportantes 

que actuahncnte nos rigen en nuestra sociedad cmno: lajustieia, 
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el respeto, la solidaridad, la honradez, la honestidad, la tole
rancia y la confianza en sí 111is1no y en los demás. 

La.Justicia. Es la virtud de proporcionar in1parcialtnente y 
en igualdad de circunstancias lo que se considera conveniente 
para uno 111isn10, a otro ser, grupo o sociedad. Su tendencia 
opuesta es la arbitrariedad, por ejen1plo: es justo que aquel 
con1pañero de escuela que estando en posibilidades de evitarlo,. 
Ílnpide que un alumno de 1nayor fuerza fisica se aproveche . 
golpeando a uno más débil. Una nación es justa cuando no 
pernlite que los derechos humanos de su población sean 
violados, c01no las torturas físicas a unos de sus ciudadanos por 
algún rniembro de la policía. 

El re1>JJeto. Es la cualidad hurnana que todos debetnos 
tener, para no atentar contra la dignidad de otras personas o 
grupos. Ejetnplo: el enunciado de nuestro Benetnérito de las 
Américas, Benito Juárez: "el respeto al derecho ajeno es la paz", 
que significa no pennitir la inherencia de otros país~s en 
cuestiones que solamente le compete a México, para n1antener 
la paz con otras naciones, el respeto a tus rnacstros y a tus 
padres, no ofendiéndolos con insultos ni con 1nalas acciones. 

Solidaridad: la ayuda que presenta una persona o entidad 
para brindar un beneficio individual o colectivo, ejen1plo: que 
auxilies a todos los minusválidos a transitar por su ciudad. 
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La honradez. El respeto y enaltecirniento a una persona 

por sus 1néritos personales o el no hacer acopio de los objetivos 

que no nos pertenecen, cje1nplo: el prestarle una cantidad de 

dinero a un arnigo, del que sabes que te lo devolverá porque es 

tnuy honrado. 

La honestidad. Es la cualidad de decir la verdad s111 

engañar a otras personas. Tarnbién consiste en no ser corrupto. 

Ejemplo: decirle a la 1naestra que no hiciese la tarea por ir al 

cine y no mentirle para justificar tus faltas, declar~mdo que 

estabas enfermo. 

Confianza en sí nlismo y en los den1ás. La conciencia que 

· tieúe un individuo de sus capacidades personales y su 

responsabilidad, así con10 la confianza que deposita en otras 

personas con esos atributos para realizar colectivainente un fin. 

Bjetnplo: la certeza de tus facultades y de tu tietnpo para poder 

ganar el partido interescolar de fútbol. 

La tolerancia. La disposición de contemporizar o 

descender con personas o grupos ajenos al criterio particular 

que tiene un individuo sobre diversos asuntos. Ejernplo: que 

una persona sea atea, pero que co1nprenda y respete a otras 

personas con creencias religiosas y viceversa. 

Nosotros los educadores, si concientizmuos de lo unpor-



64 
tante que es el fortalecirniento de los valores en los nifíos, 

apoyándolos en todo, con el tiempo lograren1os desarrollar en él 

las actitudes, el cotnportatniento y las apreciaciones valorativas 

que lleguen a hacer de él, un ciudadano consciente de sí 1nis1110, 

libre y crítico, cooperativo y tolerante claratnente identificado 

con los valores peculiares de la nación mexicana y abierto, con 

respeto y curiosidad a los valores de otras culturas, conocedor 

de sus derechos y los derechos de los de111ás, responsable en el 

cu111plitniento de sus obligaciones. 

La finalidad es pues, darle al educando los eletnentos 

necesarios para que llegue a ser con1petente y participativo en 

una sociedad organizada dcmocrátican1ente. 

F. Un acercarniento del escolar a la ética y la nioral 

Para que el escolar tenga un pleno conocirniento y 

acercatniento a la ética y la moral, sería conveniente dat·le a 

conocer al nifio los conceptos de las misn1as, para que él tenga 

plena conciencia de los valores y normas que se dan en su 

entorno social. 

Ética 

En el sentido habitual significa lo mtsrno que "rnoral" 
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( costumbres, nonnas, pn11c1p1os y reglas de la conducta, as! 

cmno tarnbién la 1nis1na conducta htunana. Ejcrnplo: la ética del 

médico, la del proJesional. 

Teoría de la moral; fundatnenlación científica de uno u 

otro sistetna tnoral, tal o cual cotnprensión del bien o mal, de la 

justicia, del deber, de la conciencia, de la felicidad y el sentido 

de la vida. 

La ética co1nenzó a fonnarse en la tnás rernota antigüedad. 

Desde sus co1nienzos ha sido parte de la ciencia filosófica, dado 

que la solución <le sus probletnas fundan1entalcs corno de sus 

actos, de la conducta del individuo dependen de una orientación 

ideológica general. 

A1oral 

Nonnas, principios y reglas de la conducta de los hotn

bres, así con10 tainbién la 1nisn1a conducta hurnana, los senti

n1ie11tos y juicios que se refieren a la esfera de lm; relaciones de 

los hotnbres consigo rnismo y con la sociedad ( colectivos, clase, 

pueblo, sociedad). 

La tnoral comprende tanto un aspecto ideológico ( con

ciencia 1noral), c01no uno práctico (relaciones rnorales). Con la 

n1oral se tiene que ver asimis1no, la valoración 1noral de aque-



66 
llos fenótnenos de la vida social que se consideran con10. 

expresión de los intereses de los ho1nbrcs, por ejetnplo: la 

apreciación de las relaciones de producción con10 justas e 

injustas. 

La moral apareció en los albores del desarrollo de la 

sociedad, desempefia papel decisivo en su aparición la actividad 

laboral de los hmnbrcs. Con posterioridad, la 1noral actúa cotno 

regulador de la ayuda n1utua entre los hon1bres. En cuanto a la . 

fonna de la conciencia social, es fruto de las relaciones sociales 

y se haya condicionado al fin y al cabo por el ser social, por las 

condiciones n1at.eríales de vida de los ho1nbres en los tn,u-cos de 

esta dependencia de las relaciones econó1nicas de independen

cia relativa que se expresa en cada época, la tnoral no se crea de 

nuevo, sino que adapta todo lo que de valor existe en las 

concepciones n1orales. Al igual que en las de1nás esferas de la 

vida, en la rnoral se ha operado un progreso, el cual se refleja en 

la elevación de las cualidades personales de los hornbres, de su 

autoconciencia, en una rnayor humanización de los principios 

rnorales. 

En el rnon1ento que el escolar logre un acercamiento a la 

ética y a la n1oral, se verá reflejado en su conducta hacia los 

de111ás ccHnpafícros y personas y' en sus actividades escolares 

que realiza. El niño valorará sus trabajos y los llevará a cabo 

con responsabilidad e interés y así en el transcurso de su vida, 
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logrará llegar definitivarnente a la ética y la 1noral. 

Para que nosotros los 1nentores logren1os acercar a 

nuestros discípulos, deben1os pritnero que nada, que ellos 

tengan plena conciencia de los ténninos que van a n1aneJar y 

llevarlos a la práctica. 



CAPÍTULO 1 1 I 

LOS SU.JET(}S Y SU IMPORTANCIA EN EL PROCESO 

ENSEÑANZA--APRENDIZA.JE 

No pode111os con1prender adecuadamente ninguna 

organización solan1ente por la descripción de los cle111entos que 

la integran. 

Tenernos que procurar entender en qué forn1a están 

relacionadas entre si los diversos ele1nentos, adernás tene1nos 

que estar conscientes de que la organización puede también 

cotnprenderse a la luz de otras cosas, adernás de sus partes 

individuales o relaciones entre ellas. Así por ejen1plo, un ser 

hu1nano no es solamente una colección de células vivas, pues 

estas células están funcionalrnente relacionadas entre sí, e 

interactúan entre ellas 1nismas en forn1a 1nuy co1npleja para 

producir una persona única. Cada una de las células tiene un 

significado enonnc1ncnte diferente cuando se las mira en un 

contexto de relaciones recíprocas. La función de cada célula 

depende de su interacción con los grupos de células que la 

rodean. Adetnás al describir a una persona usan1os din1ensiones 

que no tienen relación con ninguna célula ni con sus interac

ciones. 

Así sucede con el grupo, un grupo tiene su propio s1gru•-
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ficado y uno de los n1ien1bros cambia y adquiere nuevo 

significado al interactuar con los detnás en el grupo. 

A. El alu,nno y la interacción en el g1·upo escolar 

Los niños aprenden sobre sí 1nismos y el n1tmdo, gracias a 

diversas interacciones sociales. Mediante la interacción con sus 

coetáneos, los nifíos se ven obligados a exmninar, corregir y. 

ampliar sus ideas sobre la realidad: aprenden n1ucho sobre los 

sentimientos y có1no habérselas con ellos. Asimismo, la 

interacción social es una influencia de pritner orden en el desa

rrollo del concepto de sí rnismo y del juicio 1noral. 

Muchos aspectos diná1nicos del grupo que se conside

raban poco pertinentes para los objetivos principales . de la 

ensefíanza, se ven ahora corno detenninantes in1portantes de la 

clase, G . .Jensen (1960) hace notar que "la ditnensión de 

aceptación social del grupo al que se educa, puede facilitar o 

impedir el desm-rollo de los requisitos para 1a resolución de 

proble1nas y relaciones de trabajo, para llegar a lograr un 

conjunto deterrninado de objetivos de aprendiz,\je". (15) 

( 15) ESON Morris E. "Bases psicológicas de la educación. En 
U.P.N. Grupo escolar. Antología. Pág. 73 
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Gibb (1960) tmnbién hace notar que las nietas para 

tnantener el grupo, pueden obstruir o apoyar el logro de las 

establecidas para el grupo de instrucción. 

El tnaestro que es capaz de ensefiar a los ni:ños a trabajar 

en equipo, a cooperar, a hacer transacciones, a dirigir, a seguir a 

otros, a comunicarse, a contribuir para lograr las tnetas del 

!:,>rupo, etc. está ense:ñando recursos que en cierto n1odo, son tan 

ünportantes con10 la lectura, escritura y la aritrnética y que son 

correlativos esenciales de desarrollo para el desenvolvilniento 

intelectual de los alurnnos. A fin de cuenta, la naturaleza del 

grupo se detennina por el 1nodo co1110 el 1naestro responde a la 

conducta específica de los estudiantes, pero el juicio del 

docente sobre cómo debe atender, depende no solamente de su . 

habilidad para percibir el comportanüento al cuál está 

respondiendo como un acto inn1ediato, sino para ver detrás y 

cornprender la conducta corno una transacción dentro de todo el 

sistema social. 

Deben1os advertir que la interacción social dentro de la 

clase, se desarrolla sobre dos ejes: 

El priinero, es el de la interacción entre 1naestro y alutnno, 

en algunas clases la interacción puede estar lin1itada. Algunos 

maestros establecen una gran variedad de patrones de interac

ción pero en todo caso, el control y la dirección del grupo es 



71 
privilegio del n1aestro, cuya autoridad es sancionada por la ley y 
la costurnbre. 

El segundo eje principal de la interacción social, es el que 
existe entre los rnisrnos alumnos. La interacción 1naestro
alun1110 influye en la interacción alumno-alu1nno, Newcon:1b 
(1966) advierte que "los efectos de los grupos estudiantiles 
coetáneos son suficientc1nente iJnportanles co1no para justificar 
la atención seria de los especialistas en Ciencias Sociales". (16) 

La interacción de la clase se puede considerar corno un 
proceso de iniciación social rnediantc el cual, el individuo 
aprende las diversas forn1as de co1uportmniento según los 
diversos contextos sociales, y las consecuencias de adoptar una 
y otra forn1a. Glidewell, Kantor, S1nith, Stringer (1966) hacen 
notar que el proceso "de socialización se puede considerar 
tainbién con10 una serie continua de interacciones interperso
nales, n1ediante la cual un individuo adopta primcran1ente una 
posición o su papel, dentro de un siste1na social", (17) se puede 
describir según diversas dirnensiones, por eje1nplo: aceptación 
ernocional, con1petencia personal y poder social, que consti
tuyen la rnatriz de la interacción de grupo. 

(16) !bid. Pág. 74 
(17) Ibid. Pág. 74. 
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B. Capacitación y actualización del n1aestro. 

Es preciso llevar a cabo un esfuerzo especial para rnotivar 

al 1naestro, para que logre una actualización pennanente y 

dotarlo de las condiciones adecuadas que requiere su 

ilnportante actividad. En virtud de que apremia la actualización 

de conoci1niento del tnagisterio nacional, se conviene el 

establecimiento de un progrmna e1nergente de actualización del 

docente con n1iras a fortalecer en el corto plazo, los 

conocitnientos de los n1aestros y de coadyuvar así, a que 

desen1pcñen tnejor su función. 

El Progrmna E1nergente de Actualización, co1nbina la 

educación a distancia, el aprendizaje en cursos, sesiones 

colectivas de estudio e intercarnbio de puntos de vista, y el 

trabajo intelectual o individual de los n1aestros. En los cursos se 

utilizan las guías, libros y otros materiales correspondientes al 

prograrna e1nergente de refornutlación de contenidos y 

niateriales educativos. El objetivo general de los cursos será 

trans1nitir un conocitniento inicial, suficiente y sólido sobre la 

reformulación de contenidos y 1nateriales para la educación 

básica. 

Los cursos en el seno de los consejos técnicos de cada 

escuela, será complen1entados con cursos por televisión, que 

familiaricen a directivos y maestros con los prognunas erner-
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gentes. Para ellos, se pondrá en operación un sistcn1a de trans

n1isión por T.V. vía satélite, con una red de varios centenares de 

sedes locales, equipadas para la recepción y grabación de video 

y radio. 

Desde el prirnero de dicietnbre de l 988 y hasta antes del 

pasado día del rnaeslro, los salarios del tnagist.erio habían 

recibido in1portantes incre1nentos que significaron para el 

trabajador comenzar a recuperar su poder adquisitivo. Aún 

ton1ando en consideración que el esfuerzo del pueblo y gobierno 

de México, ha sido enorn1e, por lo que es preciso ad1nitir que lo 

obtenido es todavía insuficiente para re1nunerar y n1otivar 

adccuadan1ente a los maestros en consecuencia, el Gobierno 

Federal y los gobien10s estatales, convienen en continuar 

esü,rzándose para tnejorar las percepciones del 111agisterio. El 

15 de 1nayo pasado, co1no es habitual en esa fecha, el Gobierno 

Federal acordó con el S.N.T.E. el otorganüento de un aumento 

adicional. Con ese i1nportante incren1ento, se alcanza el 

intervalo de entre tres y cuatro salarios 1nfnin1os, seflalados por 

la propia organización gretnial con10 salario profosional. 

Por otra parte, a fin de comple1nent¡ir el salario profesional 

y contribuir a una mejora hnportante en los niveles de vida de 

los 1naestros, se integrará un prograrna especial de Í(Jmento a la 

vivienda del 1nagisterio en el que se aprovecharán los 

rnecanisn1os institucionales de apoyo a la construcción de casas 
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y de nuevas oportunidades de financian1iento a que dará lugar 

el Sistema de Ahorro para el Retiro. Este prograrna ofrecerá 

opciones de construcción y crédito, conjuntará los esfuerzos de 

los diversos organis1nos de vivienda de la federación y contará 

con la participación de los gobiernos estatales y municipales, 

así co1no de la iniciativa privada. 

A fin de dar in1pulso decidido al arraigo y 1notivación del 

1naestro y en respuesta a la de1nanda del S.N.T.E. el Gobierno 

Federal y Estatales adoptarán una n1edida de especial 

trascendencia, la creación de la carrera magisterial. 

La carrera 111agisterial, dará respuesta a dos necesidades de 

la actividad docente: estiinular la calidad de la educación y 

establecer un rnedio claro de n1ejoramiento profesional, 1naterial 

y de la condición social del n1aestro, de esta fonna, se acuerda 

el establecimiento de un 111ecanisn10 de prorr10ción horizontal 

para el personal docente frente a un grupo que ensefta en los 

ciclos de ·1a educación básica. Su propósito, consiste en que 

esos n1aestros puedan acceder, dentro de la 111isma función, a 

niveles salariales superiores con base en su preparación 

académica, la atención a los cursos de actualización, su 

desempefio profesional y su antigüedad en el servicio y en los 

niveles de la propia carrera 1nagisterial. 

El Gobierno Federal y Estatales procurarán el reconocí-
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1niento nacional al 1nacstro 111ex1cano, instituyendo honores, 

pre11110s, distinciones y estírnulos econótnicos a su figura y 

labor. 

Es innegable que a través del tiernpo al 111aestro se la ha 

reconocido corno agente de carnbio social y líder conmnitario, 

actualmente están acordes con las nuevas circunstancias que 

vive el pais, por lo que debe asu1nir la responsabilidad de 

.desarrollar en sus alrnnnos, las cotnpetencias que individual

rnente y socialmente necesita para que pueda desen1pefiar y 

sobrevivir en las diferentes situaciones que le presenta una 

sociedad en constante cainbio. 

Hoy tnás que nunca, se necesita un rnaestro preparado, 

que su labor sea cada día 1nás fructífera, no es válido que su 

actitud sea pesin1ista y pasiva, estando a la espera de recursos 

que sean proporcionados y seguirlos alineadamente, por lo que 

se requiere que esté en constante transformación, que busque, 

investigue, etc., para que oriente sus actividades educativas a la 

inculcación de actitudes profesionales que vayan en favor del 

educando, ala realidad en que está inserta la escuela, ade1nás 

que se apropie de rnétodos, de razonmnientos de su entorno y 

transfonnarlo. Una función del docente es crear condiciones 

donde asmna un papel protagónico para participar en decisiones 

al responsabilizarse por los resultados de su trabajo y 

con1prorneterse en la búsqueda de otras soluciones frente a los 
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proble1nas de la práctica educativa. 

El maestro actual se ha deteriorado un poco, ya que la 

negligencia de algunos por el apego al tradicionalisrno o la iner

cia negativa ha formado ante la sociedad, una visión que no 

favorecen en nada la historicidad, que en cuanto prestigio 

profesional se había adquirido, además que no hay concor

dancia entre el conocitniento que tienen de los dos planes 

educativos de antes, con los nuevos 1nodelos de educación y 

este desconoci111iento por parte de los padres de fmnilia hacia 

las nuevas fonnas de traln;jo y a la postura que ha asunlido el 

maestro ante sus alumnos, aunque ta111bién es innegable cm.no 

se dijo anterionncnte. 

Por todo lo anterionnentc expuesto, es factible considerar 

que el papel del 111aestro en el proceso enseñanza-aprendizaje, 

que cada día esté 1nás capacitado, que contribuya a conocer el 

desarrollo evolutivo de sus alurnnos y de su contexto 

socioeconó1nico y cultural, conocer sus saberes previos, así 

coino sus intereses y tnotivaciones, identificar necesidades y 

aprendizajes para seleccionar actividades significativas que 

aseguren la participación de los alutnnos en la construcción de 

sus propios conocimientos y establecer criterios de evaluación 

que le permitan dar segui1niento de aprendizaje, estimular los 

esfuerzos y logros individuales y colectivos de sus niños, 

identificar los factores que influyen positiva y negativainente en 
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ellos. 

Proponer altcrnalivas de solución a esos proble1nas, 

tmnbién es importante 1nencionar que cotno guía de una 

co111unidad escolar, debe buscar alternativas para facilitar que 

las actividades. desarrolladas por sus alumnos, les pennitan 

construir sus propios aprendiz,tjes y avanzar en el logro de los 

objetivos de los planes y progratnas que rigen la educación 

nacional. 

En resmnen, se puede rnencionar que la labor del n1aestro 

ya no es la de estar frente a un grupo, atenderlo verbalrnente y 

ensefiar sólo lo que él cree, según sus intereses y reco1nen

daciones, sino que su papel es cada día 1nás c0111pro111etedor, 

requiere de estar rnás preparado y no estancado, tener 

disposición y ganas de hacer cada día las cosas lo 1nejor posible 

y asun1ir una responsabilidad plena ante el trabttjo que está 

desarrollando. 

C. La ética del educador 

La labor del docente no puede pcnnanecer sin carnbios. Es 

decir, al enfocar los contenidos educativos para responder a 

perfiles de desetnpeño social de los educandos, el· desempeño 

del rnaeslro adquiere 111ás relevancia. "En los 111aeslro está depo-
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sitada la confianza para garantizar 1nayor progreso y n1ayor 
justicia para nuestra nación. Su contribución es así, esencial 
para responder a los desafíos que plantea el inundo 111oderno a 
nuestra generación y aquellas que habrán de seguin1os". (18) 

El educador debe asun1ir la responsabilidad de desarrollar 
en sus alu111nos las cotnpetencias que individual y sociahnente 
se le exigen para que pueda desetnpeflarse satisfactorimnente en 
la diversidad de situaciones que le presenta una sociedad en 
constante 1:ransJonnación. 

El docente debe aplicar esquemas coherentes de relaciones 
que respondan de forrna particular y en situaciones concretas a 
supuestos de orden filosófico, 111oral, social, político, 
econó1nico y científico. 

En conclusión podc1nos rcs111nir que, de cuatro 1noclelos 
anteriormente mencionados, el rnodelo interrelacional, es el que 
nosotros debetnos totnar como base para nuestro desernpcño 
profesional, ya que debernos t0111ar las necesidades de nuestros 
aJurnnos, pues no tienen la 1nisma capacidad y que deberán 
totnar diversos cmninos o f onnas que ellos escojan para llegar a 

( 18) CONALTE. "Perfiles y desernpeño para preescolar, prinrn
ria y secundaria". Pág. 36 
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su fin. Nosotros deberemos cotnprender que Je alwnno aprende 
de sus errores, además de atender las necesidades individuales 
de los alwnnos . 

. El docente en su papel de 111ediador, se co1nprornele en la 
situación pedagógica, "con lo que él cree, lo que él dice y hace, 
lo que él es". Su acción pedagógica se encuentra inscrita en una 
serie de vivencias particulares, que se refl(ljan en su actitud ante 
los alurnnos. 

La actividad del 1naestro presenta características 
relacionadas con los elen1entos requeridos por la naturaleza de 
la materia. 

D. La il~fluencia de laj,unilia en el proceso educatiJ,o 

La adaptación del individuo al 111edio es una función 
invariante que da lugar en los seres vivos a su desarrollo, esta 
constante funcional perrnitc que los individuos se transfonnen y 
se n1odi fiquen en función tanto de las condiciones genéticas 
que heredan con10 de las condiciones del 1nedio en que están 
inrnersos. La adaptación alcanza a todos los sisternas 
organizados a los que el individuo está expuesto, el medio 
social actúa con10 elcrncnto regulador y estimulador de las fun
ciones de adaptación del ser vivo en el sentido 1nás an1plio del 
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térnüno. 

La ac0111odación colectiva ofrece un rnarco de 
posibilidades an1plio que se 1nanificsta a través de diforcntcs 
fonnas de organización social, la elección de una parte de ellas 
explica tanto la conducta individual como la colectiva. 

Investigaciones sobre el comportanüento social de los 
anitnales, pone de n1anifiesto hasta que punto el ser vivo regula 
su conducta en función a las interacciones del grupo, lo que da 
lugar a un sistema entendido con10 totalidad que explica el 
Jhncionainiento colectivo y forrnas del equilibrio. 

El pensan1iento social es fruto de un intercmnbio entre la 
actividad que desarrolla el individuo sobre la colectividad ylas 
respuestas que el grupo le proporciona. Pero a su vez, esta 
colectividad responde a unas formas de organización, resultado 
de la interacción de los individuos que la cornponen y cuyas 
leyes de funcionainiento actúan con10 factores exógenos que 
intervienen en el cotnportmniento individual, el resultado de 
intercarnbio entre las fonnas de organización colectiva y la 
interpretación por parte del individuo de estos hechos, da lugar 
al pensamiento social. Analiza los procesos funcionales que 
penniten al individuo el conociiniento de los fenórnenos 
sociales, itnplica considerar sitnultáneainente, las características 
que conforman el funcionarnicnto colectivo corno entidad diná-
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tnica. Así, es preciso tener en cuenta el sistema de nonnas que 

regulan los intercmnbios del grupo y que configuran su· 

organización y junto a este sistema de nonnas, los criterios de 

valoración de los que se reviste la 1noral colectiva, que 

preservan el siste1na y orienta la actividad de los individuos. 

Una forn1a de conocer los proceso funcionales a que dan 

lugar los fenón1enos sociales, es recurrir a la infancia y realizar 

un estudio genético que sirva de aproxitnación al origen y 

naturaleza de estos procesos. 

La ü1milia, prin1era institución que fonna al individuo 

sobre su realidad. La institución fmniliar cmno grupo social se 

define por unas características generales que le difei'encian de 

otros grupos, se organiza a través de un sisterna de nonnas que 

generan unas fonnas de valoración que justifican esta 

organización la consideración de propiedades afectivas y 

biológicas, inherente a la relación entre los individuos que 

coinponen el grupo fatniliar permite entender la fan1ilia cmno 

una entidad estable, frente a la inestabilidad que supone la 

consideración de los aspectos perceptivos-figurales, propios de 

las conductas 1nenos evolucionadas. Esta evolución es 

integrativa, caracterizándose por la coordinación de aquellas 

propiedades inherentes al grupo, lo que otorga al pensan1iento 

la tnovilidad propia de la con1prensión de un fenón1eno. 
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Si bien este hecho es cierto y pone en evidencia que la 

actividad mental del s1~jcto elabora los datos de la realidad, 

adecuando a su vez sus instTumentos intelectuales cuando la 

realidad se resiste a ser interpretada, no es n1enos cierto que no 

todos los aspectos de la realidad social son susceptibles de esta 

interpretación. 

En nuestra cultura la discritninación de funciones entre el 

hornbre .y la 1nujer es un hecho social que asegura la conserva

ción de estas organizaciones y conlleva una escala de· valo

ración que procura su 1nantenimiento. En la rnedida en que las 

condiciones sociales ostentan una mayor rigidez, obligarán al 

individuo a sorneterse a ellas e itnpedirán su transfonnación. 

Las valoraciones diferentes que los nifios atribuyen a las 

fi.mciones del padre y la n1adre en fonna de constatación, 

confinna este hecho, estas valoraciones no son el resultado de 

las interacciones que se generen en el 1nedio social del que el 

niño participa, sino que por el contrario son clernentos de su 

propia cultura que yuxtapone en su estructura tnental. La 

actitud diferente que 1nanifiestan los ni.fios y las nifias ante la 

figura del padre y de la n1adre, nos inforn1a de la presión que 

ejerce el medio de cara a la diferente proyección social que en 

función del sexo determinará a los individuos, esta presión 

comienza ya en la infancia en el seno de la farnilia. 

Si las valoraciones que los niños otorgan a los individuos 
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en función deJ sexo no son el resultado de un análisis racional, 
este hecho no viene condicionado, tal con10 ha quedado de 
manifiesto, por unas características inherentes al sujeto 
(propicias de su evolución individual), sino a las presiones que 
recibe y la falta de recursos que le proporciona el n:1edio para 
poder analizarlos objetivainente. De aquí se desprende que la 
obligatoriedad de estos valores se n1antendrá en fonna de 
actitudes en el adulto que reproducirá n1ecánicmnente este 
sistetna de valores de su propia cultura. 

La comprensión de los fenó1nenos que rodean al individuo 
será posible en la tnedida en que las condiciones extenu1s 
pennitan al hon1bre actualizar las formas de su propia cultura, 
inhibe sus propios recursos intelectuales so1netiéndose a los 
imperativos que de tbnna acabada y a través de 1nétodos 
unidireccionales, Ja sociedad en Ja figura del adulto, le 
1Tans1nite. 

E. El clhua educativo institucional y su importancia 

En todas las organizaciones hay grupos infonnales, que se 
constituyen para satisfacer las necesidades de seguridad y 

! 
an1istad. Las nonnas de estos grup:os no sólo tienden a oponerse 
a Jas regulaciones oficiales, sino· que también son 1nás pode
rosas a causa de que Ja obediencia a ellas es el precio de la in-
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clusión. Un aula escolar se piensa que es una clase con un 

profesor, o con un nútnero de proJesores especializados, 

desarrolla su propia estructuras y norn1as inforn1ales, según 

contiene pequefias bandas dentro de sus propias subestructuras 

desde el 1nomento de que un nifio se transfonna en rnie1nbro de 

estos grupos aprende a jugar su parte dentro de ellos y tarnbién 

las nonnas que definen su papel. Cuando un profesor llega por 

pritnera vez a una clase establecida existen ya en cierto tnodo, 

líderes y guiadores, sabios, cómicos y víctitnas y cada uno de . 

ellos responderá diferente1nente. Hay ciertas nonnas que 

gobiernan el trabajo, el juego y las relaciont~s con los 

profesores. También 1nodos de forzar estas nonnas, a través del 

apartamiento, o por 111edio de dar atnistad o prestigio, amenazas 

e incluso con la violencia dentro de los grupos infonnales. 

Una clase espera de un profesor que· habla librernente, 

pero le harán falta ciertas etapas para preparar la. próxirna 

lección. Cuando entra un niaestro, se aplacan los n1unnullos y 

los alumnos se ponen de pie. Los que son de nuevo ingreso, o 

que se encuentran inseguros, copian a los otros, aquellos que no 

les gusta el n1aestro o la escuela, se retrasan, aunque todavía se 

sientan :fbrzados a actuar, especialn1ente cuando son los únicos 

en una situación detenninada. Los útiles de trabajo, con10 

libros, plun1as y lápices son recogidos y cotnienza la lección. 

Incluso cuando esto sucede por pritnera vez, el profesor toma 

cuenta de ello y conoce la 1nayoría de lo que puede suceder. 
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Una lección es co1no otra y les provee para poder seguir la 

rutina; las cosas se producirán suavemente. Ven al 1naestro 

co1no una tradición didáctica, actuando en 1nodos que han 

can1biado 1nuy poco, de los cuáles tienen una ilnagen clara. La 

clase y el profesor por lo tanto, se conducen de 111odos 

predictibles y se acon1odan Ientarnente uno a otro, en breve 

tien1po las relaciones entre ellos se transfonnan en estructuras y 

cada uno puede predecir los 111ovimienlos y acciones del otro. 

Cada almnno no sólo responde al profesor eon10 sírnbolo, 

sino que verá co,no persona, sintiéndose atraído, repelido o 

indiferente. En la clase ernpleará estos rnodos y anticipará 

sonrisas y angustias. Sus respuestas a las dernandas se 

detenninarán por estas cualidades personales y se conseguirá 

así, el interés que se construye en el trabajo. Pero no habrá unas 

series de treinta o cuarenta respuestas separadas que resulten de 

interés o necesidades individuales. Las clases, corno un 

conjunto, desarrollan una relación según la relación se hace 

definida y se gobierna por sus propias nonnas. 

La 111ayoría de los profesores han experirr1entado el 

sentin1iento de "que les va" una particular clase, 1nientras que se 

considera "c01110 en su propia casa" con otras, aunque otros 

profesores tienen la experiencia opuesta a las misrnas clases. 

Esto resulta de la existencia de una estructura normativa., de la 

cual el n1aestro 111uy a rnenudo no es consciente, aún cuando 
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piense que gobien1a sus relaciones con la clase. 

Para conseguir la relación n1aestro-alu1nno, ha de 
inspirarse sien1pre en el ainor, pero no es un arnor senti1nental, 
propicio a la efusión y al trance, sino en un ainor intelectual, 
que an1a, más que al nifío de hoy, al ho111bre en que se 
convertirá 111afíana, por lo que su socialización irá a la par, 
sujeta a las nonnas que rigen la vida de la emnunidad escolar, 
corr1prender y obedecer a los dictados de la justicia, etc. y su 
personalización, autodo1ninio progresivo, asunción de sus 
deberes, superación de los fracasos, valor 111oral para defender 
la verdad y responder en sus decisiones. Todo esto se logra 
111ediante un allojan1iento lento y creciente de los lazos de 
dependencia, de 111anera que vaya trasladándose a la conciencia 
del alu111no, el centro de decisiones e itnputaciones, a la vez que 
va participando progresivainente en la elaboración• de las 
nonna,;; de la convivencia escolar, en la aplicación de las 
sanciones, en la preparación de los proyectos, sobre todo en los 
que tienen carácter cxtracscolar o paraescolar, etc. 

El difícil secreto de estos objetivos reside en la aptitud del 
tnaestro para convertir a su escuela, en una con1u11idad 
personalizadora, t0111ando con10 criterio fundmnental la respon
sabilidad y la socialización· progresivas. Ayudará a alcanzarlas, 
la observación de los siguientes preceptos: 
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1.- Actuar de manera que cada niflo se sienta acogido, 

aceptado y estima~lo de fonna individual, pero sin 
preferencias destnoralizadoras. Esta aceptación no 
excluirá a ninguno, por bajo que sea su rendimiento y 
deficiente su conducta, toda repulsión segrega, aleja y 
hunde en los antisociales sentin1ientos de abandono e 
inseguridad fuentes de tendencias antisociales. 

2.- El tnaestro estudiará a cada niflo indcpendienternente 
de las anotaciones que figuren en su ficha psicológica 
y le ayudará a tornar conciencia <le sus defectos, pero 
tmnbién de sus cualidades positivas y se apoyará en 
ellas para estilnarle, alentarle y contribuir a su 
personalización. 

3.- Conceder a cada niño un 111argen de autodetenninación 
y de expresión personal tanto en la observancia de las 
reglas de convivencia escolar, con10 en la realización 
de tareas y ejercicios. 

4.- Procurar la ernulación de cada niño consigo 1nis1no, de 
rnodo que establezca una especie de autocotnpetición 
en orden a sus progresos, en vez de fon1entar la 
e1nulación 111ediante con1paración con otros c01npa
flcros. 
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5.- Favorecer en la tnayor 1nedida posible, la integración 

de todos los alunmos en lo que está constituida la 
co1nunidad escolar, a fin de fortalecer la conciencia de 
pertenecer a ella, pero sin despertar el espíritu de 
con1petición con otras escuelas ni con orgullo colectivo 
de nocivos efectos que suceden después. 

6.- Permitir y estiJnular la participación en la preparación 
de las norn1as que dirigen 1a vida de la escuela, 
participación que será proporcional en cada etapa, a la· 
1nis1na altura que vaya alcanzando el alu1nno en el 
proceso paralelo de su socialización y personalización. 

7 .- Es indispensable que el 1naestro no sólo consienta, sino 
que también favorezca la inforniación, opiniones, 
reacciones, iniciativas, propuestas que proceden de los 
nifios, pues la relación educativa debe de ser sietnpre 
bidireccional, es decir, de doble sentido. 

8.- En los últilnos cursos escolares, prograrnan la 
constitución de equipos de trabajo y grupos de estudio, 
docu1nentación e investigación cle111ental, así cotno 
clubes donde los alun1nos apliquen y perfeccionen su 
aprendizaje anterior de la libertad y la responsabilidad. 

', 
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F. El entorno social y su ilnpacto en la fi,n1u1ció11 del alurnno 

El contexto social que rodea al niño, fonna parte de la 
educación infonnal, esta educación es parte del proceso 
educativo del país que no se circunscribe al án1bito escolar, sino 
que se da en otro contexto cxten10 (fatnilia, religión, 111edios de 
cotnunicación, etc.), que en ocasiones co111plernenta legftin1a, 
justifica o sitnplen1entc apoya a la escuela pero que en veces 
contradice o propone otros valores, que sustituyen los valores 
contenidos de la escuela., corno educación f onnal. 

La acción del docente, para equilibrar la influencia de este 
contexto en la educación de sus alumnos, consiste rnás que 
todo, en saber aprovechar la mayor parte del tie1upo que los 
almnnos pasan fuera del recinto escolar, ya que el aprendizaje 
de la cultura se da en varias . situaciones, se les enseña 
directaiuentc o por imitaciones, etc. 

El aprendizaje social, se da desde antes de que el niño 
entre a la escuela, puesto que él ya cuenta con un gran nú1nero 
de experiencias y que es necesario encauzar a través ele la 
sisternatización de conocitnientos que se construyen en la 
escuela pri111aria. En base a los conceptos enunciados 
anteriorn1ente se puede rescatar las siguientes citas: "el proceso 
de socialización del aprendizaje, es sie111prc un acto social que 
se cmup1e ante la presencia real o sin1bólica de otros indivi-
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duos". ( 19) La socialización se lleva a cabo a través de una 
variedad de agentes culturales, entre los cuales la familia es el 
1nás poderoso, pero la escuela, el ernpleo y la religión continúan 
el proceso de socialización a lo largo de la vida". (20) 

La socialización o transmisión de los significados vigente 
en las diversas subculturas y culturas, en su conjunto tiene lugar 
en pequefíos grupos. La sociedad es una idea en la n1ente de 
hornbres, que exige una capacidad de conceptualizar su 
experiencia del conjunto de las presiones sociales, a las que se· 
ven sujetos. Estas presiones, sin en1bargo están 1nediadas, es 
decir, ejercidas por personas intirnarnente asociadas cuyas 
de1nandas, esperanzas, deseos, escalas, necesidades observadas, 
opiniones, sugerencias, reco1npensas y castigos, constituyen la 
fuerza de la presión social. Los grupos que operan corno agentes 
socializadores pueden convenicnten1ente denonlinarse grupos 
primarios. En el caso de los grupos pritnarios, a los que 
pertenecen los niños, es necesario comprender que reciben esa 
denonlinación no porque sean pritneros (fatnilias}, sino porque 
son grupos en los que las presiones sociales se encuentran de 
inn1ediato. En la familia, por t~jemplo: en la clase escolar, en el 
grupo de edad, un niño encuentra repetidan1entc las 1nisrnas 

(19)TABA, Hilda. "Aprendizaje social y cultural". U.P.N. Teo
rías del aprendizaje. Antología, pág. 71 

(20) Jbid. Pág. 71 
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expectativas de las rnis1nas personas dotninantes. En la familia, 

los padres pueden considerarse agentes de socialización. Esto 

no quiere decir que ellos fo1jen sus propias expectativas, o 

constituyan la fuente últín1a de valores que detenninen sus 

deberes. No es asi, en la farnília, existen 1nuchas presiones que 

dctenninan las nociones sólídmnente 1nantcnidas por los padres, 

referentes a las respuestas que han de dar al con1portarniento de 

los nifíos. La idea de que el nifío recién nacido se encuentra 

completamente desamparado y a 111erced de los que son sus 

padres, no es en absoluto verdadera. Los padres actúan en gran 

n1edida, de acuerdo con lo que creen que se espera de ellos, 

respecto a la educación de sus hUos. 

Muchas de las diferencias de clase que hen1os encontrado, 

es por la fonna en que son nrnnejados los inüu1tcs, sólo puede 

interpretarse en ténninos de las diferencias generales de estilos 

de vida asociados con los diversos grupos de ocupaciones ... 

tendernos a vivir rodeados de 1niernbros de nuestra propia clase 

social, que sobre nosotros se ~jercen presiones para adaptar 

. nuestro c01nportmnicnto a las nonnas de esa clase, así se 

definen y perpetúan las diferencias de clase. 

Los grupos de edad están c0111puestos por personas que se 

relacionan entre sí sin ninguna autoridad institucionalizada. 

Cualquier autoridad que surja dentro de un grupo de edad es el 
resultado de la fuerza y debilidad relativas, intrínsecas de sus 
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n1ien1bros. 

La socialización que tiene lugar en un grupo de edad por 

tanto, prepara a los niños a actuar e interactuar con una 

progresiva reducción de la autoridad y la dirección de los 

adultos. Pero la conciencia, los valores y las intenciones se 

derivan de los significados empleados en la familia y en la clase 

escolar, así con10 agentes de socialización 1nenos directos y 

continuos, tales con10 los n1edios de co1nunicación de masas. 

A rnedida que los niños alcanzan la adolescencia y la edad 

adulta, los grupos de edad se convierten progresivarnente en 

agentes de socialización cada vez n1ás poderosos. 



CAPÍTULO IV 

C()NCEPTOS PSICOPEDAGÓGICOS QUE 

CONFORMAN EL FENÓMENO EDUCATIVO 

A. La pedagogía operatoria 

'Todo aprendizaje requiere de un proceso de constn1cción 

genética y una serie de pasos evolutivos; rnediante la 

interacción entre el individuo y el 111edio que hace posible la · 

construcción de cualquier concepto. 

"La pedagogía operatoria es una corriente pedagógica que 

ha ernpezado a desarrollarse a partir de los aportes que ha 

realizado Ja psicología genética respecto al proceso de 

construcción de conocin1iento". (21) 

Dentro del quehacer docente, los nutcstros podemos 

apoyarnos y auxiliarnos de la pedagogía operatoria, ya que ésta 

viene a aportar ele111entos que hacen 1nás clara la adquisición 

del conocirniento y si es tmnado en cuenta dentro del trabajo 

escolar, el docente sabrá de la gran hnportancia que en ella se 

(21) CARVAJAL J., Alicia, Netnirovsky Tabet. et. al. "Conteni
dos de aprendizaje". Pág. 24 
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ve, para conocer el proceso evolutivo y las etapas por donde el 

educando tiene que pasar, puesto que el tralntjo se facilitará si 

se parte de los intereses del educando sobre el terna. 

La pedagogía operatoria presenta diversos aspectos para la 

progrmnación de un tema: intereses, construcción genética de 

los conceptos, nivel de conocimientos previos sobre el 1nisn10 y 

objetivos de los contenidos que nos proponemos trabajar. 

El papel del n1aestro es aquel en el cual se encargue de 

recopilar toda la infonnación y crear situaciones ( de 

observación, contradicción, etc.) los cuales le ayudarán a 

ordenar los conociinientos que posee el alun1110 y lograr un 

avance en el largo proceso de construcción del conocitniento. 

La pedagogía operatoria pretende el objetivo de establecer 

una estrecha relación entre el inundo escolar y el extracscolar 

queriendo aplicar dentro de la escuela los conocimientos de 

utilización y aplicación para la vida real del niño y todo lo que 

tenga que ver con el contexto del niño, lo encuentre en la 

escuela convirtiéndolo en objeto de trabajo. 

En esta corriente es importante apreciar en el niño, con10 

en cualquier persona el error; porque con él se da cuenta de lo 

que hay que hacer o de donde se debe partir, los errores son 

necesarios en la construcción intelectual. El nii'ío debe aprender 



95 
a superar sus errores; si se le impide que se equivoque no 

pennitire111os que se de ese aprendizaje, así pues el inventar y 

comprender es el resultado de un recorrido rnental no exento de 

errores llegando a un nuevo conocitniento n1ediante un proceso 

constructivo. 

Dentro de la pedagogía operatoria podemos encontrar 

diversos principios para su aplicación: 

•· El niño construye sus conocinüentos siendo un sujeto 

activo y creador con un sisten1a propio de pensmnienlo. 

- Los conocirnicntos se adquieren tnediante un proceso de 

construcción del st~jeto que aprende. 

- El aprendizaje cognoscitivo, afecto o social, se da a 

través de la interacción entre el sujeto y el n1edio. 

- El proceso de construcción del conocimiento supone 

etapas o estadios sucesivos cada uno de los cuales tiene 

sus propios alcances y liinitaciones. 

Las contradicciones que se dan en la interacción del sujeto 

con el rnedio le pcnnitirán consolidar o 111odificar sus propios 

ci1nicntos y ello no dependerá de la transrnisión de la 

infonnación. 
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- Para que un aprendizaje sea tal debe poderse generalizar, 

es decir, aplicarse en diferentes contextos. 

Se puede concluir que el aprendizaje 1nás eficaz es aquel 
que se desarrolla sin prisas, ya que la ünpaciencia por encontrar 
prontos resultados solamente lleva a la 1necanización 
n1emorística, opuesta por supuesto, a una construcción 
co1nprens1va. 

B. Didáctica crítica 

Desde los tiempos pri1nitivos han existido fonnas, 
procedimientos, 1nétodos para llevar a cabo la trans1nisión de 
experiencias de las generaciones adultas a sus descendientes, 
esto constituía ya una educación. Era por n1cdio de i1nitación y 
la práctica, con10 lograban aprender lo realizado · por sus 
nuiyores. 

Cuando aparecieron las pri1neras culturas en China, India, 
Egipto, Mesopotamia, Palestina, la educación se reali?i) en 
función de la tradición fundarnentahnente religiosa. 

Fueron los filósofos gnegos y rmnanos quienes 
con1enzaron a dar princ1p1os para "ensefiar" e hicieron de la 
educación algo Jonnativo y progresivo. Al aparecer el crístia-
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nis1no cuya influencia se deja sentir,· durante la Edad Media, 

nace una educación esencialrncnte religiosa~ se rnenosprecia la 

vida terrena, pero al llegar el siglo XV con el Hmnanisrno y el 

Renacirniento los conceptos cainbian cuando se investiga y se 

hace uso de la observación y la experitnentación, por eso la 

ciencia c01nienza a dar principios pedagógicos, se inician las 

bases de la teoría pedagógica y con ella hace su aparición el 

ténnino didáctico, el cual fue creado por Wolfang Ratke y 

e1npleado por Juan A1nos Con1enio en el siglo XVII, va 

enriqueciéndose en su contenido a través del tien1po con las 

investigaciones científicas hasta darle el carácter experirnental y 

en los laboratorios pedagógicos, se buscan nuevas guías para la 

conducción del trabajo escolar. ¿Qué es la didáct.ica?. "Para 

Ratke y Comenio fue "arte para ensefíar" y cada uno de ellos 

dio un principio que constituían sus propios n1étodos para llevar 

a cabo la ensefianza". (22) Por lo que concluin1os que la 

didáctica es: 

1.- Parte de la pedagogía o ciencia de la educación. 

2.- Estudio y aplicación de los rnétodos de ensefíanza. 

3.- Estudio sisternático de los n1étodos de la educación y 

(22) S.E.P. "Didáctica de la educación cívica". Pág. 24 
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de la enscfíanza. 

4.- conjunto de principios y nonnas para llevar a cabo la 
educación. 

5.- Proceso por medio del cual · el educando entra en 
posesión de conoci1niento, destrezas, hábitos, experien
cias, etc. 

6.- Dirección del aprendizaje. 

7.- La técnica de la ensefíanza. 

De los anteriores puntos se deduce que la didáctica 
funcionahnente se preocupa por el "cón10 enseñar" y 11 có1no 
aprende el al mnno". Para contestar a las anteriores preguntas se 
tiene que entender que en el proceso y dirección existen dos 
entidades, algunos pedagogos las llaman categorías y otros, 
factores que son: el educando y el 111aestro. 

La pedagogía sin la didáctica sería una ciencia frustrada 
en sus electos y en sus medios de investigación. 

La didáctica que rcglarncnta sus principios, es ade1nás un 
irremplazable instrmnento científico de observación y experien
cia, aplica sus reglas por 1nedio de la instrucción, que es el acto 
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en que se confunde la intención del educador y la necesidad del 
educando, pero subordinando la instrucción al educando. 

La instrucción es el acto en el que se confunden la 
intención del educador y la necesidad del educando. La 
didáctica aplica sus reglas por n1edio de la instrucción. De la 
perlecta annonía entre intención y necesidad, dependen los 
resultados formativos e it1fr)rn1ativos, in111ediato y rnediatos. 

Al encontrarse estos factores es porque ya se han 
determinado los objetivos o finalidades, y para ello tarnbién se 
ha determinado lo que el educando va a aprenoer, sea las 
asignaturas, rnaterias de ensefíanza o conoeitnientos. ¿Cón10 
enseflar?, ¿cómo lograr que el alumno aprenda?. Las anteriores 
preguntas son contestadas por el 1nétodo de ensef1anza. 

Educando, maestro, objetivos, asignaturas y rnétodos, es 
aquí el cmnpo o án1bito de la didáctica. En e:ste contenido se ve 
la existencia de la dirección del aprendizaje, que está a cargo 
del rnaestro, siendo el almnno quien deberá aprender. 

Éste asegura la tnejor continuidad y la vivificación de la 
enseflanza y garantiza el progreso metódico y bien calculado de 
los trabajos escolares hacia objetivos definidos contra la 
itnprovisación. 
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En la didáctica 1noderna se considera que el p1antean1iento 

es: la prin1era etapa obligatoria de toda labor docente, pues es 

esencial para una buena técnica de enseflanza y para el 

consiguiente rendin1iento escolar; una exigencia taxativa de la 

ética profesional, los alu111nos tienen derecho a una enseñanza 

111etódica y concienzuda; por su parte , el profesor tiene el dcbt~r 

de su1ninistrarles una enseftanza cuidadosainente planeada, 

capaz de llevarlos a conseguir los objetivos previstos. 

Un recurso para el buen control ad111inistnltivo de la 

ensefianza por los planes puede la administración verificar la 

cantidad de enseñanza que está siendo dada en la escuela en 

cualquier 1non1e1lto del año y verificar el rendüniento de su 

cuerpo docente. 

La plancación es la previsión inteligente y bien calculada 

de todas las etapas del trab,tjo escolar y la prograrnación 

racional de todas las actividades, de 1nodo que la enseñanza 

resulte segura, econó1nica y eficiente. Todo planeatniento se 

concreta en un progran1a definido de acción, que constituye una 

gula segura para conducir progresivarnente a los resultados de 

los alurnnos en fonna deseada. 

De acuerdo con las nuevas reglas establecidas por la Ley 

l)irectiva de la Educación,· le corresponde al cuerpo docente de 

cada escuela reunirse pcriódicmncnte para evaluar y programar. 
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el currículurn o plan de actividades educativas y disciplinas que 

en la escuela habrá de ofrecer a sus alurnnos, estableciendo sus 

propios programas para las 111aterias y actividades tanto 

obligatorias con10 optativas dentro de los 1nárgenes 1ninilnos 

establecidos por la Ley. Esto exigirá un planearniento 

institucional de conjunto, en el cual deberán participar la 
dirección y los docentes responsables de cada materia, 

definiendo la política, los objetivos, el currículmn o plan de 

estudio, los progranuis y las nonnas generales que habrá de 

seguir la escuela o el instituto de enseñanza. 

Luego de este planearniento institucional de conjunto y 

durante el desarrollo del rnisn10, cada profesor deberá planificar 

su propio trabajo, respetando en la n1cdida de lo posible la 

técnica que expondremos a continuación: 

a) Plan anual o de curso sintético, abrazando en una visión 

de conjunto todo el trab,\jo previsto para el año escolar 

o período de duración del curso (setncstral, trirnestral o 

rnensual). Consiste principahnente en distribuir, 

delimitar y cronon1etrar el trabajo para cubrir 

debidan1cnlc el prograrna previsto. 

b) Plan de unidad didáctica 1nas específico, que se 

restringe a cada unidad didáctica por su turno. Contiene 

aclaraciones más amplias sobre el contenido y las 
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actividades de los alwnnos, previstas para cada una de 
las unidades didácticas del progran1a anual. 

e) Plan de clase o de lección, aún n1as restringido y 

particularizado, previendo el desarrollo del contenido de 
cada lección o clase y las actividades correspondientes 
en el desarrollo de cada unidad didáctica. 

d) La n1isma 1nateria de ensefianza está bien prograinada y 
presentada con habilidad y de un 1nodo estimulante. 

La enseñanza para ser 1nas eficaz, debe configurarse con10 
una actividad inteligente, 1netódica y orientada por propósitos 
definidos. 

Los dos grandes n1ales que debilitan la enseñanza y 
restringen su rendin1icnto son: 

A. La rutina sin inspiración ni objetivos. 

B. La itnprovisación dispersiva, confusa y sin orden. 

El 1nejor re1nedio contra esos dos grandes males de la 
ensefíanza, es el planeainicnto. 
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C. Motivación e interés 

Coqjunto de variables intermedias que activan la conducta 

y/o la orientan en un sentido deterrninado para la consecución 

de un objetivo. En el estudio de la n1otivación se distinguen 

clásicarncnte y a nivel hipotético dos con1poncntes a saber: 

A. El componente energético. 

13. El componente direccional o estructural. 

El primero se refiere a las características de intensidad y 

persistencia de la conducta, conceptos relativos a esta 

<lin1ensión son el de necesidad y el de irnpulso. El segundo hace 

referencia a las variables reguladoras de la conducta, que podría 

decirse son los 111edios de que dispone esta energía para 

concretarse a una conducta determinada. 

Entre las variables reguladoras tmnbién llamadas 

disposiciones, se pueden distinguir conductas propositivas o 

intencionales, es decir, cognoscitivan1ente dirigidas. 

Un concepto que . posee connotaciones energéticas y 

direccionales es el · de incentivo, conceptos cruciales para 

diJercnciar los distintos enfoques en el estudio de la 1uotivación. 



104 

Un inceütivo puede definirse como el conjunto de varia-

bles mnbientales que un rn01nento detenninado poseen valor 

para un sujeto. 

El incentivo posee valor en cuanto que el individuo se lo 

representa y es en ese sentido en el que cmnple doble fhnción. 

La doble función es: activadora y orientadora de la 

conducta. Los enfoques sobre la 1notivación se caracterizan en 

grm1 parte por sus diferentes concepciones de las nociones del 

incitivo. 

Las teorías de la reducción de ünpulso enfatizaban eI valor 

reductor de un estado de necesidad del estí1nulo-1neta. El 

conjunto de teorías que se engloban bajo el rotulo de 

n1otivación de incentivo dentro de los cuales se encuentran las 

de corte cognoscitivo, incorporan el valor rnotivacional del 

estítnulo. Sin etnbargo cada una de estas teorías se localiza en 

aspectos parciales de incentivo, en su valor algedónico, en su 

ditnensión cognoscitiva fundarnentada en presupuestos 

hon1eosláticos ( cun1plinliento de lo esperado, congruencia). 

Fina!tnente, el enfoque sistemático constituye un enJoque 

unitario y abarcativo de la noción de incentivo al enfatizar su 

carácter representacional (cognitivo), sobre el que influyen fac

tores situacionales ( disponibilidad, estirnular) factores orgáni-
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cos (estado de organisn10) y factores cognoscitivos (análisis 

perceptivos, n1e1noria). 

Para conseguir que los alun1nos aprendan, no basta 

explicar bien la n1ateria y exigirles que se la aprendan. Es nece

sario despertar su atención, crear en ellos un genuino interés por 

el estudio, estirnular su deseo de conseguir los resultados 

previstos y cultivar el gusto por los trabajos escolares. 

Ese interés, ese deseo y ese gusto, actuarán en el espíritu 

de los alutnnos corno justificación de todo esfuerzo y trabajo, 

aprender. 

Motivar es despertar el interés y la atención de los 

escolares, por los valores contenidos en la rnatcria excitando en 

ellos el interés de aprender, el gusto de estudiarlo y la 

satisfacción de cun1plir las tareas que exigen. 

Motivar el aprendiz~tje, es hacer, irrurnpir en el psiquisrno 

de los niflos, las fuentes de energía interior y encauzarla para 

que los lleve a aprender con ernpeflo, entusiasn10 y satisütcción. 

No habrá entonces coacción ni hastío y el aprendiz,tje será ,nas 

eficaz y lucrativo. B,tjo cualquiera de esas fonnas, el interés es 

esencial para el éxito del aprendizaje. Los alurnnos sólo 

aprenden bien lo que les interesa reahnente. 
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Todo estudio exige sien1pre esfuerzo y concentración. Para 

que los alurnnos realicen el esfuerzo de estudiar nuestra n1ateria, 
será 111enester que encuentren en ella significado y valores que 
den sentido al e111peño que 1nantienen y que justifiquen el gusto 
de su energía física y tnental. Para lograr que nuestros alurnnos 
estudien y aprendan la 111ateria que enseñainos, no basta con 
presentársela de un n1odo erudito en clases fonnales nwdiante 
111onólogos expositivos que desarrollen la materia en el nivel de 
capacidad del profesor. Será necesario ante todo, presentársela 
en Jonna de 111ensajes significativos que hagan resaltar en la 
n1ente de los ahnnnos los valores básicos y vitales que 
contienen nuestra disciplina. Serán necesarios sobre todo, 
adecuar nuestra 111ateria a nivel de capacidad y comprensión 
actual de los alumnos y organizar los planes de trabajo, 
1nediante los cuales desde el principio del año escolar se les 
conduzca a interactuar, de un 1nodo constructivo y provechoso 
con la 1naieria que se estudia. 

Concentrando eficazn1ente la atención de los alunmos 
orientando con seguridad de pensmniento reflexivo de los 
n1is1nos y con1pron1ctiendo su actividad en planes de trabajo y 
tareas adecuadas al nivel de capacidad y comprensión de los 
1nisrnos, el profesor creará las condiciones necesarias para una 
auténtica rnotivación. 

Esa será la condición esencial y básica para que nuestros 
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alun1nos logren un alto nivel de renditniento en su trabajo 

teniendo presente este objetivo, el profesor realizará su función 

de inccntivación, que la rnoderna didáctica considera de 

fundarnental in1portancia para la eficacia de la ensefíanza. 

El alurnno ideal, atento, interesado, estudioso y aplicado, 

con que sueñan todos los rnaestros, es el alurnno debidan1ente 

rnotivado. En la enscfíanza 111oderna la tnas irnportante fi.mción 

del profesor, será la de crear las condiciones psicológicas y 

an1bientales necesarias para que esa 1notivación se logre en el 

espíritu de los alurnnos, fi:tcilitándose un aprendiz,1je autentico y 

eficaz. Sin ella los alumnos no estarán en condiciones de 

aprender con provecho. Potencial n1otivador no lo tienen todos 

los alumnos, sin ernbargo, la 1nisn1a capacidad para interesarse · 

por los estudios y aplicarse aümosarnente los trabajos escolares. 

Principales factores de motivación son: 

La personalidad del profesor, su porl.e, su presencia Hsica, 

su voz, su facilidad de palabra, naturalidad y elegancia de 

expresión, su dinarnisrno, entusiastno por la asignatura, su buen 

hurnor y cordialidad, junto con su finneza y seguridad. 

Irnportante también como factor de rnotivación, es el interés 

que el profesor revela por las dificultades, probletnas y 

progresos de sus alurnnos. 
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D. Cómo planificar la enseiianza 

La planificación es un proceso 111ediante el cual se 

preparan y ordenan 

que los alun1nos 

expenenc1as. 

las oportunidades educativas, de tnanera 

adquieran un determinado tipo de 

Haciendo un análisis 1nás definido de lo que es 

planificación, poden1os decir que es un proceso a través del cual 

se establecen objetivos que sean del interés de los alwnnos, para 

que así se logre un aprendizaje activo, se seleccionan y 

organizan los rnedios, por 111edio de los cuales se facilitará el 

alcance de los objetivos y se proveen las fonnas de evaluación 

del producto de aprendiz~lje. 

Dentro de la planificación se dan dos tipos de niveles: 

1.- El tnacro-educativo: que puede suponer el átnbito 

nacional, regional o provincial. 

2.- El tnicro-educatívo: es el que se refiere al árnbito 

institucional. 

"La planeación se caract~riza por tener los ele1nentos 
esenciales, los conceptos fundamentales y los proce
sos básicos se interrelacionan de tal modo, que per--



1niten generar un ciclo dentro del 1nisn10 plantca-
1niento, dichos elernentos no pueden ir separados, 
sino que deben tener relación entre si". (23) 

l09 

La escuela es el lugar encargado de producir el servicio 

publico de educación sistemática o planeada, por lo que es una 

institución donde se da un proceso ensefíanza-aprendizaje 

caracterizado por la planeación, organización y realización 

sujeta a control; de ahí se ve el acto de ensenar, no corno un 

sitnple acto de tra11s1nitir información al educando para que la· 

asünile, sino que conceptualiza la ensefíanza co1110 orientador 

para que éste adquiera o tnodifiquc su conducta o 

co1nportatniento. 

El papel del n1aestro implica tornar decisiones, pero no a 

corto, sino decisiones a rnediano y largo plazo, debe de escoger 

lo que se va a hacer, cuándo, cómo y dónde. Resulta absurdo 

que algunos tnaestros no concedan a la planeación el valor (Jue 

tiene. 

Planificar para el docente es elaborar un plan de acción, 

tanto para el alurnno con10 para el tnaestro conductor del 

aprendizaje. 

(23) LUCARELLI, Eliza. "Planificación curricular". En U.P.N. 
Planificación de las actividades docentes. Pág. 77 
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Es necesano planificar el aprendizaje, para que cada 

persona se aproxin1e al 111áxin10 a las tnetas y tnediante el 

en1pleo óptitno de sus capacidades disfrute de su vida e 

integración con su 1nedio fisico y social. 

Planear es sin duda la base fundamental para llevar a cabo 

la enseñanza-aprendizaje, pero se debe organizar e itnplementar 

que es preparar o crear el atnbiente en donde el alun1110 ha de 

realizar sus tareas para aprender, tarnbién entra la de dirigir esa 

ensefianza-aprendiz~je una cosa 1nuy personal de cada 111aestro, 

esto trae con10 consecuencia el de rnotivar, ser guia de sus 

alun1nos y por ultin10 es el control, o sea, el verificar en qué 

g1·ado las conductas de sus alurnnos se van transfbnnando hasta 

llegar a la conducta que se ha propuesto que adquieran y to1nar 

una decisión. 

E. La evaluación para conocer el ren,lirniento escolar 

La evaluación en el catnpo educativo es necesaria porque 

por rnedio de ella, se conocen los carnbios que se persiguen en 

la educación dentro de su proceso siste1natizado. 

Conocer los catnbios producidos es saber cuáles han sido 

positivos en la conducta de los sujetos. Esto indicará si se ha 

logrado la nieta que la educación intenta alcanzar en base a los 



111 
objetivos definidos, con lo cual tatnbíén se podra saber cuales 
objetivos fueron curnplidos a través del ciclo didáctico 
proyectado. Saber lo que se ha conseguido, es tener conciencia 
de si la situación debe ratificarse, rectificarse o abandonarse. 

Lo anterior sólo se consigue por n1cdio del análisis de las 
causas que pudieron haber originado deficiencias en el. logro de 
las 1nelas propuestas y el análisis sólo puede realizarse con los 
resultados que se obtengan de un proceso de evaluación. 

Con la evaluación se estará dando cuenta de la eficiencia 
con la cual se ha trabajado y así se detectarán, con n1ayor 
objetividad las causas que provocaron deficiencias en los 
rendimientos generales y específicos. 

Si se descubre que los tnétodos seleccionados no fueron 
los apropiados para el aprendizaje, lógico es que no se persista 
en ellos, así se evitará incurrir en los mis1nos errores en el 
futuro y se tendrá la oportunidad de aplicar técnicas y 1nt~jorar 
las conocidas sobre bases en una actitud científica. 

Este conocitnicnto lo podrá adquirir por rncdio de una 
evaluación aplicada al iniciarse el curso, aquí la evaluación 
tiene un fin diagnóstico que le pcnnitirá adecuar los objetivos 
de aprendizaje y si las circunstm1cias lo exigen, reeslruclurar el 
programa del curso, para poder dosificar los conocitnicntos pro-
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porcionando mayor atención a quienes más la necesitan. 

La evaluación tendrá fines de inforn1ación cuando se 
aplique periódicmnente durante el curso, aprovechando el 
tern1inar una unidad o un ten1a que necesite cierta cornpro-
bación. En estos casos, la evaluación dará a conocer el adelanto 
real de los alumnos en la consecución de los objetivos del curso. 
La evaluación aplicada periódicatnente es un valioso nicdio 
inforrnativo, tanto para el profesor con10 para los alun1nos, 
sobre Ja realización del proceso cnsefianza-aprendizaje, que 
permite reforzar los aciertos y superar las deficiencias. 

Una últilna finalidad de la evaluación es la de compro
bación. Ésta se alcanza al finalizar el curso, pues al aplicarse se 
estará comprobando el logro de los objetivos de aprendizaje. 
Con la evaluación final se detnostrará si la conducta inicial del 
alurnno se 111odificó cfectivmnente durante el proceso cuse-• 
fianza-aprendizaje. 

Por una parte, el prof csor se dará cuenta de la eficiencia 
de su labor y por otra, los alurnnos se percatarán de lo que han 
aprendido y avanzado durante su aprendizaje. Así, la 
evaluación convertirá el proceso ensefianza-aprendiz,tie en una 
rea1idad satisfactoria y eficaz y será a la vez, un proceso 
detenninativo en la tnedida que la acción educativa demuestre 
si está logrando o no sus objetivos. 



113 

La evaluación del aprendizqje es un proceso sisternático 

rr1ediante el cual, se recoge infonnación acerca del aprendizaje 

del alumno, y que pcnnite en prin1er ténnino n1ejorar ese 

aprendizaje y que en segundo lugar, proporcionar al 111aestro 

elementos para forn1t1lar un juicio acerca del nivel alcanzado o 

de la calidad del aprendiz,tie logrado y de lo que el alun1110 es 

capaz de hacer con ese aprcndizqje. 

Se habla de un proceso sistetnático, porque la evaluación 

no debe ser un hecho aislado, sino una actividad o una serie de 

actividades planeadas con suficiente anticipación, que responda 

a intenciones claras y explícitas y guarden una relación estrecha 

y específica con el prognuna escolar, con las actividades de 

enseflanza-aprendizqje y con las circunstancias en que se dan 

esas actividades. 

La recolección de la inlorn1ación es el eletnento esencial 

de la evaluación. Por un lado, no se puede juzgar algo que se 

desconoce y por otro, la precisión de calidad de un juicio 

depende en gran 1nedida de la inforn1ación de que se dispone. 

Es esta característica de la evaluación la que pennite 

equipararla con un proceso de investigación. Al igual que no 

,hay un método científico, lmnpoco puede establecerse un rné

todo de evaluación rígido y único. Las características del 

· aprendiziüe, las posibilidades del 111aestro y las circunstancias 
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en que ha de desarrollarse la evaluación, deterrnina cuál es la 

estrategia rnas adecuada o sitnplctnente posible y a qué nivel de 

rigor y con1plejidad puede llegarse. 

Entre las funciones de la evaluación podrían señalarse 

varias, de las cuales podrían plantearse las siguientes: 

1.- Suministrar inforrnación para poder revisar los 

programas de estudio. 

2.- Seleccionar los 1nétodos 111as adecuados que convengan 

en el proceso ensefíanza-aprendizaje. 

3.- Que quien aprenda, se de cuenta si debe carnbiar para 

poder desarrollar su cornportatniento en el aprendizaje 

en forn1a positiva. 

4.- Proveer al que aprende de una base para las decisiones 

sobre lo que aprende y pueda discernir para lo que esté 

rnejor preparado o prepararse rnejor sobre lo que sus 

intereses le dicten. 

5.- Pennilir al que aprende obtener satisfacción de lo que 

está haciendo, porque sabrá que lo realiza corno es 

debido. 
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La ft)rma como se concibe la evaluación responde de 

n1anera congruente a los principios teóricos y operatorios. 

señalados a lo largo del 1nisrno consiste por lo tanto en hacer un 

seguitniento del proceso de desarrollo del niño en cada uno de 

los ejes que se han sefialado con el fin de orientar y de 

reorientar la acción educativa en favor del desarrollo y de 

ninguna manera aprobar o desaprobar al nifio. 

Orientar y reorientar la acción educativa con base en la . 

evaluación, significa ir ajustando la planeación sernanal, de 

acuerdo a las necesidades del niño que se vallan 111aniJestando 

en la práctica. 

Aún cuando se registren observaciones en cada uno de 

estos aspectos, el entender al nifio cotno totalidad indisociable 

que se tnanifieste en cada uno de sus actos, cs. uno de los 

conceptos centrales que caracterizan al prograrna. 

Por lo tnistno, esta fonna de considerar la evaluación 

atiende al desarrollo de procesos que se.1nanifiestan en la fonna 

co1no el nifío crea, cornete errores, resuelve 1n-oblen1as, 

establece relaciones entre los objetos, se relaciona con sus 

semejantes y los adultos. 

En fin, se incorporan aspectos objetivos y subjetivos que 

intervienen en Ia evaluación y que no pueden disociarse. Lo que · 
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realtnente es indispensable es que el juicio evaluativo no se 

basa en itnpresiones subjetivas, en situaciones excepcionales o 

aisladas, ni en infonnación insuficiente, irrelevante o accesoria. 

El 111aestro debe procurar ante todo que la infi.1nnación que 

recoge sea lo pertinente al aprendiz,tje o los aprendizajes que 

pretende evaluar y que refleje realmente lo que el alutnno ha 

logrado adquirir. 

La referencia al aprendizaje del alurnno se hace en 

singular porque st bien el aprendiz,~je escolar se da 

nonnaltnente en situaciones de gran irnportancia, a fin de 

cuentas cada sujeto obtiene y 1nodela su propio aprendizaje y la 

institución educativa tiene la responsabilidad de certificar la 

capacidad individual de cada educando. 

El maestro no existe para calificar, aprobar o reprobar, lo 

que le da su razón de actuar es el lograr que los alu1nnos 

aprendan; esta es la 1neta cornún que hace confluir en un salón 

de clase a 1naestros y alurnnos y que justifica su acción 

conjunta. 

La definición establece que el rnaestro fonnula un juicio, 

la infonnación obtenida a través de algún instrurnento o de la 

observación intencionada y sistemática debe ser analizada por 

el 111aestro y cornparada con parátnetros adecuados, que se 

pretendía con el curso, a qué nivel de co1nprensión ha llegado el 
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alurnno, qué tanta inlbnnación 1naneja y cón10 la utiliza, qué 
acciones o funciones puede realizar, qué preparación tiene para 
abordar aprendizajes subsecuentes. 

Este es el punto en el que es posible decidir si un alu1nno 
acredita o no una asignatura. 



' CAPITUL() V 

TEORÍAS QUE IMPLICAN EL APRENDIZAJI{: 

DEL NIÑ() 

El proceso ele aprendizaje con10 la 1nanifostación dt! una 

relación cognoscente entre sujeto y objeto, y con el texto en que 

ésta se da. 

Las concepciones del aprendizrtje que cada una de las 

corrientes psicológicas de estudio nos brinda, precisando en sus 

conclusiones realizadas para cada terna en forma prioritaria, las 

constantes: sujeto, objeto, relación sujeto-objeto y contexto; así 

como la dinánüca de éstas dentro del proceso de aprendizaje, 

enfatizando las setnejanzas y diferencias del aprendiz,lie 

revisadas. 

Así, los conceptos y principios básicos que se consideran 

pertenecientes en la solución de sus actividades de estudio son 

los que a continuación se puntualizan (lo cual no significa que 

sean los únicos a considerar ni tan1poco constituyen las 

respuestas, sino únicamente los elen1entos básicos a tornar en 

cuenta al realizar sus actividades). 

El estudio del aprendizaje y los procesos subyacentes a él 

ocupan un lugar ünportante entre las investigaciones psicoló-
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gicas experilnentales. Dentro de las teorías conletnporáneas del 
aprendizaje, las dos grandes corrientes de la psicologia expe
rünent:al, cuyas contribuciones al estudio del aprendizaje y que 
han influido en las diferentes concepciones sobre este proceso, 
son las conductuales y las cognitivas; siendo la teoría 
psicogenética de Piaget un caso particular ünportante de 
considerar en un apartado especial para su estudio, por las 
diversas implicaciones de sus aportaciones teóricas en el can1po 
educativo. 

A . .T,toria psicogenética de J. Piaget 

"La propuesta teórica de Piaget se propone explicar 
la forrna en que se desarrolla el pensamiento, con 
base en una perspectiva genética que consiste en la 
caracterización de las diferentes operaciones y 
estructuras 111entales que se presentan desde el 
nacín1iento hasta la edad adulta, y se consideran 
determinantes en la adquisición y evolución del 
conocirniento". (24) 

Por tanto, para Piaget existe una continuidad entre los pro
cesos de adquisición del conocitniento y la organización bioló-

(24) S.E.P. "Teoría psicogenética de .lean Piaget". En U.P.N. 
Guía de teorías del aprendizaje. Pág. 91 
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gtca del stüeto, centrando su objeto de conocitnicnto en las 

estructuras del conocirniento. 

En esta concepción psicológica se destaca la relación 

sujeto-objeto, porque las experiencias en forn1a activa por parte 

del sujeto sobre el objeto pcnnitcn la adquisición y 

transfor111ación del conocitnicnto, es decir, se conlorn1an las 

estructuras cognitivas, las cuales en la interacción constante del 

sujeto con el objeto se van 1nodificando de un estado in1erior de 

conocitnientos a otro superior. 

En la teoría psicogenética de Piaget, el proceso de 

aprendizaje se explica en ténninos de la adquisición de 

conocitnient:os. 

Para ello, establece una diferencia entre el desarrollo 

cognitivo y el aprendizaje. Para Piaget, el desarrollo del 

conocitniento es un proceso espontáneo relacionado con todo el 

proceso genético del st~jeto, tanto de la 1naduración de su 

sistema nervioso, con10 de sus funciones 1nentales, nlientras que 

el aprendizaje es un proceso provocado por situaciones externas 

por n1cdio de un agente o un docente y litnitado a un solo 

aspecto o problerna. 

De esta fonna, el niño no puede adquirir la comprensión 

de un conoci111iento si no tiene la suficiente 1naduración, puesto 
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que el aprendizaje supone el c1npleo de estructuras intelectuales 

previas para la adquisición de un nuevo conocitníenio. Por 

tanto, los 1uecanis1nos del aprendizaje dependen del nivel de 

desarrollo evolutivo del niño, así corno de sus experiencias 

físicas y de la interacción social que favorece su proceso 

n1aduracional. 

Asirnisrno, los sisle1nas del desarrollo de las estructuras 

cognitivas pueden ser relacionadas en ténninos del aprendizaje 

con los estadios o etapas del desarrollo evolutivo de la 

inteligencia. Piagct considera que los individuos pasan por 

todas las etapas cognilivas, siguiendo el rnisrno orden de 

presentación en que van evolucionando y especifica las 

características del esquerna ele acción, propias de cada estadio 

en las cuatro etapas siguientes: 

1.- Sensotnotor. 

2.- Preoperacional. 

3.- Operaciones concretas. 

4.- Operaciones formales. 

El sens01notor con1prende aproxin1adarnente de los O a los 

2 afios, es el primer período en el desatTollo evolutivo del niflo, 

es anterior al lengu,üe y se le llan1a así, porque todavia no existe 

en el nifio una función sünbólica, es decir, la capacidad de 

representar personas y objetos ausentes. Para Piaget la inteli-
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gencia existe antes del lenguaje y en este nivel puede hablarse 
de inteligencia sens0111otora; el nifio tiene tnovirnientos 
espontáneos y reflejos. 

El período preoperacional se caracteriza · por el 
pensamiento egocéntrico, comprende aproxünadmnente de los 2 
a los 7 aftos de edad. En este período se aprecia el desarrollo de 
la constancia perceptiva y de la representación a través de los 
dibujos, el lenguaje, los suefios y el juego sintbólico. 

El período de las operaciones concretas de los 7 a los 1 l ó 
12 años de edad, expresa la transformación del niño en 
adolescente, adquiere la noción del tie1npo y espacio, se 
caracteriza por el pensarniento lógico y reversible. Los niños 
son capaces de una auténtica colaboración en grupo, pasando 
de la actividad individual aislada a ser una conducta de 
cooperación por lo que se sefiala un gran avance en cuanto a la 
socialización y objetivación del conocimiento. 

El período de las operaciones fonnales, con1prende a 
partir de los 1 1 ó 12 años de edad, aprecia el pensarniento 
reflexivo; el adolescente es capaz de razonar con base en 
enunciados e hipótesis. Piaget le da la rnáxirna ilnportancia al 
desarrollo de los procesos cognitivos y a las nuevas relaciones 
sociales que éstos hacen posibles. 
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El pensarnknto fonnal consiste en reflexionar, es una ac

tividad donde el pensmnicnto precede a la acción, por tanto Ja 
reflexión inicial se hace pri1nero, en el terreno de representación 

de las acciones para después pasar a la ejecución de éstas sobre 

el terreno. 

Aunque el enfoque psicogenético de Piagct no consiste en 

ofrecer sugerencias sobre el aprendizaje escolar, ya que sus 

trabajos se centran en el estudio de las Jonnas del desarrollo del 

pensamiento, algunas de las irnplicacioncs derivadas de sus 

ideas aplicadas al cmnpo educativo se refieren a la 

deternlinación de las capacidades cognitivas de los escolares de 

acuerdo con su estadio cognitivo, o bien, a la elección de 

estrategias adecuadas a la enseñanza que pcnnitcn a los 

alu1nnos la oportunidad de experünentar en f onna activa en el 

contexto concreto. 

Supone Piagct pues, la existencia de una serie interna de 

principios de organización (estructuras rnenlales) eon las que el 

individuo trata de construir un cntendirniento del inundo. 

Asimis1no, que la organización interna de cada sujeto 

cambia lentmncnte pero en fonna radical desde su naci1niento 

hasta la 1nadurez, considera el dcsarTollo del pensarrlicnto corno 

una progresión, confonna<lo por detenninados estadios cogni

tivos, por tanto el desarrollo cognitivo itnplica carnbios ünpor-
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tant.es en el propio proceso del pensatniento. 

Los procesos de cambio en el desarrollo del pensamiento 

de los individuos se dan en el proceso.de adaptación (cambios 

en el comportamiento con10 reacción a la interacción con el 

contexto) y en la organización (estructuras). 

Piaget establece que a 111edida que los nifíos se desarrollan 

conforme a su potencial genético, can1bian sus cornporta-

111ientos para adaptarse al n1edio mnbiente. De hecho, supone 

que desde el nacüniento el individuo ecnpieza a buscar n1edios 

de adaptación en fonna satisfactoria con relación a su contexto, 

porque los cambios de adaptación conducen a la adquisición de 

conocilnientos que favorecen condiciones estables en las 

estructuras cognitivas. 

De esta fonna, la adaptación del individuo con el 1nedio 

arnbiente constituye un proceso básico para dar sentido a las 

experiencias y para adquirir un entendüniento progresívanmnte 

1nás organizado de la realidad concreta. Así, el proceso de 

adaptación conduce a generar catnbios ,~n las estructuras 

(esquernas de acción) del individuo, tuediante dos procesos: el 

ele la asirnilación (incorporación de los datos de la experiencia a 

los esque1nas cognitivos) y el de aco1nodación (por rnedio del 

cual el sujeto se ajusta a las condiciones nuevas del contexto). 
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Según Piagct, a rncdida que se organiza el comportmnien

to del individuo y se torna 111ás complejo y adecuado al 

contexto, los procesos 1netales de éste se relacionan también en 

fonna 1nás organizada y se desarrollan nuevos esquemas 

cognitivos. Así, la fonnación y cmnbios en las estructuras están 

detenninados por la interacción de cuatro factores básicos: la 

tnaduración, la equilibración, la experiencia activa y la 

transniisión social. Donde la equilibración (proceso progresivo 

autorregulado) constituye el factor fundan1entaI del desarrollo 

del intelecto y adernás, necesario en la función de la 

n1aduración y de las experiencias físicas y sociales. 

Entre los factores sociales que influyen en la fórniación de 

la cstTuctura o procesos 1nentalcs, Piaget destaca los siguicnl.es: 

- El lenguaje usado por una sociedad. 

-· Las creencias y valores n1ante11idos por una sociedad. 

- Las Jorrnas de razonmniento que una sociedad acepta 

corno válidas. 

- La clase de relaciones entre los nüetnbros de una socie-• 

dad. 

Los procesos de equilibración y adaptación (asi1nilaciú11 y 

aco1nodación) están presentes a lo largo del desarrollo infantil, . . : 

siendo la cquilibración el proceso responsable del desarrollo 

intelectual en todas las etapas de 1naduración. Asinüsn10, aun-
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que el proceso de organización y reorganización del proceso de 

la inforrnación es continuo, los resultados son discontinuos y 

cualitativos en las diferentes edades de los nifíos. 

El proceso se efectúa a partir del supuesto de que los 

individuos generalmente prefieren un estado de equilibrio; así, 

si el individuo se enfrenta a un hecho exirafío a sus esquernas 

n1entales., el resultado es un estado de desequilibrio e intentará 

la adecuación de sus procesos tnentalcs; si aplica un detcnni

nado csque1na para actuar sobre el hecho presentado y 

funciona, entonces existe un equilibrio. En carnbio, si al aplicar 

un esquetna no funcionó, intentará la adaptación (asitnilación y 

aco1nodación) de la nueva situación, esto constituye un cambio 

en la estructura del pensatniento. En cuanto a los carnbios 

básicos para el logro de la equilibración entre un hecho nuevo y 

un esquema cognitivo, se consideran que pueden ser desde una 

asin1ilación directa, hasta la formación de un esquen1a 

cotnpletamente nuevo para las situaciones totalmente exiraftas 

al individuo. 

En suma, el desarrollo intelectual es un proceso acurnu

lativo, en donde una nueva experiencia se estructura con los 

esquetnas ya existentes, transfonnándolos y siendo a la vez 

transformada en función <le la rnaduración y la experiencia 

activa, generándose un proceso evolutivo que logre un equi

librio adaptativo con base en los estadios anteriores superados 
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en Jorma adecuada, con relación al contexto concreto en el que 
se desenvuelve el sujeto. 

B. Estadios del desarrollo según H. Wallon 

Al nacer, la principal característica del recién nacido es la 
actividad 1notora refleja. H. Wallon llama a este estadio, estadio 
in1pulsivo puro. La respuesta n1otora a los diJcrentcs estfrnulos 
(interoceptivos, propioceptivos y exteroceptivos) es una 
respuesta refl'-'..ja. A veces parece adaptarse a su objeto (succión, 
prensión-re11eja, etc.), otras veces actúa en fonna de grandes 
descargas irnpulsivas, sin ejercer el n1enor control en la 
respuesta, debido a que los centros corticales superiores aún no 
son capaces de ejercer su control. En este sentido, la fonna tnás 
degradada de la actividad es la que posterionnente se da cuando 
queda abolido el control superior ( en las crisis convulsivas, cj. ). 
Cuando no se desarrolla nonnahnente el sisten1a nervioso, es la 
única respuesta y sin posible progreso. 

Los lhnites del pritner estadio no son rnuy precisos. Con 
todo, aún apareciendo nuevos tnodos de con1portmniento, H. 
Wallon no habla de nuevos estadios, sino cuando rcaln1ente ha 
prevalecido un nuevo tipo de conducta. Ha hecho retroceder a 
los seis 1ncses lo que llmna el segundo estadio, lo que no irnpli
ca que neccsarimnente hasta los seis 1neses únicainente se den 
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las respuestas puramente itnpulsivas del cornicnzo de la vida. 

Por el contrario, H. Wallon atribuye gran irnportancia a la 

aparición de las pritneras rnuestras de orientación hacia el 

inundo del hotnbrc; la alegría o la angustia, ya 1nanifíestas a los 

tres o cuatro tneses: sonrisas, cólera, etc. Pero hasta los. seis 

meses ese tipo de relaciones con el 1nundo exterior no es el 

dorninante, y así 1-1. Wallon habla de un segundo estadio o 

estadio ernocional, cuya existencia niega .1. Piaget basándose en 

que la ernoción en sí nunca es dominante ni organizadora. H. 

Wallon caracteriza este estadio cotno el de la sitnbiosis afectiva 

que sigue in1nediatmnente a la auténtica sirnbiosis de la vida 

fetal, sitnbiosis que por otra parte, continúa con la si1nbiosis 

alirnenticia de los pritneros rneses de vida. 

El nifío establece sus prirneras relaciones en función de 

sus necesidades elerncntales (necesidad de que le alin1enten, le 

acunen, le muden, le vuelvan de lado, etc.), catnbios que 

adquieren to.da su in1portancia hacia los seis 1neses. En este 

estadio, tanto co1no los ciudadanos 1nateriales, el nifío necesita 

rnuestras de afecto por parte de quienes lo rodean. Le son 

necesarias las n1uestras de ternura ( caricias, palabras, risas, 

besos y abrazos), tnanifestacioncs espontáneas del ainor 

rnate1110. Aden1ás de los ciudadanos tnateriales, exige el afecto. 

Según J-1. Wallon, "la e111oción d01nina absolutamente las 

relaciones del niño con su n1edio. No sólo extrae una e111ociones 
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del tnedio arnbienlc, sino que tiende a cotnpartirlas con su o sus 
cornpañeros adultos, razón por la que 1-1. Wallon habla de 
sin1biosis, ya que el niño entronca con su n1edio, cornparticndo 
plenatnente sus en1ociones, tanto las placenteras como las 
desagradables". (25) 

El tercer estadio de H. Wallon es el llainado estadio 
sensitivomotor o sensoriomotor; coincide en parte con lo que 
dice J. Piaget salvo que para H. Wallon, aparece al final del 
primer año o al c01nienzo del segundo. Según, con · lo que 
denomina "sociabilidad incontinente", el nifio se orientará hacia 
intereses objetivos y descubrirá realtnente el 1nu1Hlo de los 
objetos. 

H. Wallon concede gran irnportancia a dos aspectos 
diversos del desarrollo, el andar y la palabra, que contribuyen al 
cambio total del rnundo infantil. El espacio se lransfonna por 
co1npleto al andar, con las nuevas posibilidades de desplaza
n1iento. En cuanto al lenguaje, la actividad artrofonaloria 
(espontánea, irnitativa posteriorn1ente), que supone una 
organización neurotnotora surnmnente fina, se convierte en una 
actividad verdaderarnente sin1bólica. H. Wallon define la activi-

(25) AJURIAGUERRA. "Estadios del desarrollo según H. Wa-
11011". En U.P.N. Desarrollo del niño y aprendiztlic escolar. 
Pág. 124. 
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dad simbólica con10 la capacidad de atribuir a un objeto su 
representación (i1naginada) y a su representación un signo 
(verbal), cosa que ya es definitiva a partir de un afio y 1nedio o 
dos aftos. 

En sus prnneras publicaciones distingue el estadio 
proyectivo. Aunque algunas ele sus síntesis no lo 111endona, con 
todo, es un estadio que posee considerable interés en la rnedicla 
<:~n que guarda relación con toda la concepción genética 
walloniana del paso del acto al pensatnicnto. 

Es el estadio en que la acción en lugar ele ser con10 será 
n1ás tarde, siinpletnente ejecutante, es esti111uladora de la 
actividad rnental o de la que Wallon llama la conciencia. El 
nifío conoce el objeto únicmnente a través de su acción sobre el 
ntis1110, lo que nos retrocede a la noción "episté1nica" de 
egocentris1110 de Piaget, ya que Wa11on insiste en el aspecto de 
la in1portancia de la acción corno postura, que durante algún 
tie1npo oscurece lo de111ás. Las percepciones visuales carentes 
de la idea de resistencia y obstáculo serán los instrumentos 
fundarnentales del posterior progreso de la "objetivación". 

Mientras dura el estadio proyectivo, el niño siente una 
especie de necesidad de proyectarse en las cosas para percibirse 
a sí 1nisn10. Quiere eso decir que sin 1novitniento, sin expresión 
tnotora, no sabe captar el n1undo exterior. H. Wallon afinna 
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que, pritnordialtnente, la función 1notora es el instrun1cnto de la 

conciencia, sin la cual no existe absolutarnente nada. 

Al etnpezar su vida propian1ente 111ental, el nifío ha de 

tener el sistema n1otor a su entera y co1npleta disposición. En 

ese estadio el acto es el acornpafíante de la presentación, 

pensatniento que es proyectado al exterior, por los rnovitnientos 

que lo expresan y si se expresa 111enos en gestos que en palabras 

-palabras que por lo más, constituyen una repetición del gesto

hernos de decir que no hay tal pensarniento. No subsiste el 

pensatniento si no se proyecta en gestos. 

Un quinto estadio es lo que 1-1. Wallon denornina estadio 

de personalismo. Tras unos claros progresos 111arcados por el 

"sincretis1110 diferenciado" ( con los diversos 1natices de los 

celos o de la sitnpatfa), en niño llega a prescindir de situaciones 

en que se haya in1plicado y a reconocer su propia personalidad 

como independiente de las situaciones. Llega a la "conciencia 

del yo", que nace cuando se es capaz de tener fonnada una 

itnagen de sí mistno, una representación que una vez fonnada, 

se afirmará de una n1anera indudable con el negativisn10 y la 

crisis de oposición entre los dos afíos y n1edio y los tres aílos. El 

hecho de que el niílo tiene ya auténtica conciencia de sí tnisrno, 

lo da a entender, por pritnera vez, el excesivo grado de sensi

bilización ante los den1ás; es la llatnada "reacción de pres

tanciaf!, el estar a disgusto o el sentirse . avergonzado por lo que 
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hace, cosa que de 1no111ento pone en entredicho su adaptación. 

Pasado el tien1po en que se siente esta vergüenza, 

característica 11101.ivada por el hecho de representarse a sí 

mismo tal con10 lo ven los de1nás, de verse como Jo ven los 

den1ás., de verse eon10 lo ven los otros, se afirmará y extraerá las 

consecuencias propias de su afinnación. Este desdoblmniento le 

perrnitirá adquirir conciencia de su propia personalidad y de 

hecho, va a hacerla reconocer ante los dernás. Para él lo tnás 

in1portante es afinnarse con10 individuo autónomo, para que 

son válidos todos Ios 111edios a su alcance. Afirn1arse en la 

oposición o haciendo tonterías para llamar la atención es la 

reacción 1nás ele1nental posible de ese nivel. Es de capital 

ünportancia c01nprender que para el nifio, significa que ha 

dejado de confundirse con los demás y que desea que los dernás 

lo c01nprendan de este 111odo. Este itnportanle período para el 

norn1al desarrollo de la personalidad suele co1nenzar por una 

fase de oposición y concluye con una fase de gratitud. Cuando 

ya ha. adquirido plenarnente la capacidad n1otora y 

gesticulatoria, el nifío que en un principio buscó su propia 

afinnación en la oposición puede ahora hacerse adn1irar, querer 

y ofrecerse a la vista de los otros. 

Esta forma de conciencia de sí 1nismo es aún frágil. Se ha 

podido producir gracias a una serie de acciones en que alter

nativarncnte el nifio se rnuestra activo o pasivo, cmnbia de pa-
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pel, etc. Pero todavía se solidariza con la idea que tiene de sí 
mis1no y con la "constelación fatniliar" en que está integrado. 
Cuando llega a la edad escolar, hacia los seis años de edad, 
posee los rnedios intelectuales y la ocasión de individualizarse 
clararncnte. 

La nueva vida social en que entra a fonnar parte al llegar 
la edad escolar le pennite entablar nuevas relaciones con su · 
entorno, relaciones cuyos lazos se van estableciendo progresi
varnente, pero se atlc~an o fortalecen según los intereses o las· 
circunstancias. Es la fase de personalidad polivalente en que el 
niiío puede participar siinultáneatnente en la vida de diversos 
grupos sin hacer siernpre la 1nisrna función ni ocupar el n1is1no 
puesto. Se convierte en una unidad que tiene abierto el paso a 
diversos grupos y que puede influir en ellos. 

Se le abren las posibilidades de las relaciones sociales; H. 
WaUon recalca la irnportaneia de los intercambios sociales para 
el nifio en la edad escolar pritnaria y los beneficios que le 
reporta. El trato ü1vorece su pleno desarrollo y es citniento del 
interés que en el transcurso del tie1npo, ha de tener por los 
den1ás y por la vida en sociedad, si sabe desarrollar el auténtico 
espíritu de equipo, el sentido de cooperación y solidaridad, y no 

' el de denigración y de rivalidad. 

Todavía hay un ilnportante etapa que separa a nifio del 
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adulto: la adolescencia. I·I. Wallon subraya el valor jimcional 

de la adolescencia, coincidiendo con otTos en la importancia de 

la adolescencia para el desarrollo hu1nano. Se ha dicho que la 

adolescencia es una etapa en que las necesidades personales 

adquieren toda su in1porlancia, la efectividad pasa a primer 

plano y acapara todas las disponibilidades del individuo. Pero, 

cotno ha rnostrado J. Piaget, esta etapa es la del posible acceso, 

intelectuahnente hablando, a los valores sociales y rnorales 

abstractos. 

No hay que dejar pasar esta etapa s1n interesar al 

adolescente en los valores, sin hacerle descubrir el deber de 

orientar la vida social hacia los valores espirituales y morales. 

El motnento en que puede descubrirlo en el motnento apropiado 

para el aprendizaje; es el 1110111ento de aprender todo cuanto ha 

de constituir la orientación de la vida del ho111bre para poder ser 

llan1ada verdaderatncnte hurnana. Es itnportanie el valor 

funcional del acceso a los valores sociales. Hay que rnovilizar la 

inteligencia y la afectividad del adolescente, del joven adulto, 

hacia el acondicionmniento de una vida nueva en que tendrá 

gran itnportancia el espíritu de responsabilidad tan esencial en 

una vida adulta plenatnente realizada. 

C. Los niveles del desarrollo según Lev. Seminovich Vygostky 

El aprendizaje escolar está orientado a estinu1lar los pro-
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cesos internos del desarrollo, pero esta relación entre apren

dizllie y desarrollo se han planteado desde distintos puntos de 

vista, en esta ocasión tomaremos de Vygotsky, quión la separa 

en dos, una corno una relación entre aprendizllie y desarrollo, y 

por otro lado, dos rasgos específicos de esta relación cuando los 

niños alcanzan la edad escolar. 

Tomo cmno un punto de partida que el aprendizaje del 

niño cotnienza desde antes de la edad escolar, "todo tipo dr.-: 

aprendizaje que el niño encuentra en la escuela tiene sien1pre 

una historia previa". (26) No podernos pasar por alto esta 

afinnación que hace Vygotsky, ya que si tmnamos en cuenta 

que el nifío cotnienza a desarrollar su inteligencia desde los 

pri1neros días de su vida y va acmnulando sus experiencias e 

interiorizando por 1nedio de la a'lin1ilación y acornodación para 

finahnente llegar a un equilibrio, en todo este proceso el nifío va 

teniendo relación con el rnundo que lo rodea a través de su 

contacto e integración con los objetos. Es así con10 va teníendo 

experiencias de cantidad, tatnaño, color y utilidad de los objetos 

que lo rodean. 

(26) L. S. Vygotsky. "El desarrollo de los procesos psicológicos 
superiores". Antología. En U.P.N. Desarrollo del niño y 
aprendizaje escolar. Pág. 295. 



136 

Desde que el niflo realiza sus prilneras preguntas, está 

aprendiendo, va asin1ilando nombres de objetos que hay en su 

entorno, el niflo pregunta porque le interesa descubrir su inundo 

y cornprenderlo, de esta fonna se puede decir que aprendiz,ye y 

desarrollo desde los pnmcros días de la vida del niflo están 

interrelacionados. 

Considera que el aprendizaje se ha determinado en cierto 

rnodo al nivel evolutivo del niflo, pero para poder descubrir la 

relación real del proceso evolutivo con las aptitudes de 

aprendizaje no se puede lirnitar solo a los niveles evolutivos, 

por lo que delitnita dos: en prirner lugar el nivel evolutivo real y 

el segundo corno zona del desarrollo próximo. 

El nivel evolutivo real es "el nivel de desan-ollo de las 

funciones rnentales de un niflo, establecido corno resultado de 

ciertos ciclos evolutivos llevados a cabo", (27) esto es, que 

depende de las habilidades que tenga el niflo para rt.:solver un 

problerna individual, esto n1arcará su nivel evolutivo ya que 

sólo lo que pueden resolver por sí 111ismos, indicará sus 

capacidades 1nenlales, por 1nedio de la aplicación de tests que 

contengan diferentes grados de facultad, observare1nos cón10 

resuelve los problctnas y con qué nivel de dificultad, de esta 

(27) lbid. Pág. 296. 
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fonna, se 1nedirá el alcance de desarrollo 1nental del nifío. Este 

nivel evolutivo no torna en cuenta que si al niño se le brinda 

ayuda de la Jorn1a corno podría resolver el probicrna, 

1nostrándoles algunas alternativas o si iniciarnos la solución y el 

nifio la con1pleta, o si éste encuentran la solución con la ayuda 

de otros con1pañeros, no logrando la solución por sí rnisn10 no 

lo considera cotno indicador de su desarrollo rnental. Lo que el 

niño no pueda resolver de tonna independiente no es tornado en 

cuenta. 

La zona de desarrollo próximo que "no es otra cosa que la 

distancia entre el nivel real de desarrollo, deterrninado por la 

capacidad de resolver independientemente un proble111a, y el 

nivel de desarrollo potencial, detenninando a través de la 

resolución de un problerna blüo la guía de un adulto o en 

colaboración con otro con1pafiero niás capaz" (28) en este nivel 

es tmnado en cuenta, cuando el niño no puede resolver los 

problernas de Jonna independiente y hay que brindarle ayuda, 

considera que en esta zona están todas las funciones que realiza 

el nifío sin haber rnadura<lo todavía, pero que se encuentra en 

proceso de tnaduración, esta zona de desarrollo se caracteriza 

porque el desarrollo ,nental se encuentra en exploración en 

busca de un nuevo aprendizéüc. 

(28) lbid. Pág. 395-396 



138 

Este nivel evolutivo no dependerá de la edad cronológica 

del nifio, ya que su desarrollo tncntal pudiera ser n1ayor o 

rnenor. 

El nivel real de desarrollo define sólo las funciones que ya 

han madurado, el resultado final se caracteriza porque el 

desarrollo 1nental es ya complernentado. 

De esta nianera, se pude ver que tanto los proceso ya 

terminados cmno los que están en evolución, deben de ser 

considerados en la comprensión del curso interno del desarrollo 

del niño. 

Este estado de desarrollo n1ental únicatnente puede 

dcternlinarse si se llega a una clarificación del nivel real de 

desarrollo y de la zona de desarrollo próxirno. 

A través de la práctica educativa vin1os con10 los tests de 

diagnóstico de desarrollo rnental no daban el resultado previsto, 

ya que en ocasiones sus resultados no eran n1uy precisos, pues 

sólo toman en cuenta lo que el nifío realiza en fonna individual; 

al respecto Vygotsky considera a la zona de desarrollo próxin10 

co1110 un concepto irnportante que aumentaría la efectividad y 

utilidad <le los tests en la investigación evolutiva. 

Si lograinos una con1prensión de esta zona de desarrollo 
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próximo, reevaluare1nos el papel que juega la itnitación dentro 

del proceso de aprendiz,üe, ya que sólo se puede ilnitar aquello 

que ya he111os interiorizado según su nivel evolutivo. 

La itnitación a'lí no sería una actividad 1nccánica, sino 

cotno un rnedio para desarrollar la inteligencia, para enseflar a 

resolver de 1nodo independiente los proble1nas que se le 

presenten, a través de la i111i1ación son capaces de realizar 

acciones que superen sus propias capacidades en forn1a 

colectiva o b~jo la guía ele los adultos. Esta itnitación juega un 

papel irnpotiante en el desarrollo de la inteligencia del nifio, ya 

que ésta también va evolucionando con el proceso ele desarrollo 

interno del niflo. 

Otros de los inconvenientes de la utilización de los lests 

fue que de esta fonna, los aprendizajes se orientaban hacia el 
desarrollo pasado, hacia los estadios evolutivos que ya estaban 

co1npletados, resultando éstos ineficaces. Este tipo de 

ensefíanza no aspiraba a alcanzar un nuevo estadio en el 

proceso evolutivo, sino que n1ás bien la va arrastrando. 

La zona de desarrollo próxüno, nos presenta una nueva 

alternativa de que el aprendizaje es sólo el que va adelante del 

desarrollo. 

Un c:_jen1plo de esto es la adquisición del lengu[tie, ya que 
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el lengu~je en un principio nace con la necesidad del nifto de 

conn1nicarse con las den1ás personas; luego 1nás tarde, se 

convierte en un lenguaje interno, que contribuye a preparar el 

pensatniento del nifio, convirtiéndose en una función 1nental 

interna. Esto es, que el nifto al cornunicar una idea utiliza el 
razonan1icnto para argurncntar sus propios puntos de vista, 

antes de que ésta se convierta en una actividad interna, cuya 

característica es que el niño etnpicza a percibir y a exatninar la 

base de sus pensarnientos. 

Por estas observaciones, Piaget llegó a la conclusión de 

que en el proceso de connmicación existe la necesidad de 

exarninar y confinnar los propios pensarnientos, lo cual es una 

ele las características del pensatniento adulto y que la 

cooperación pone las bases en el desarrollo del razonatniento 

rnoral del niño, con respecto a esto, se encontró que en un 

principio el nifío se subordina a las reglas en un juego de equipo 

y rnás tarde es capaz de autorregular su cotnporlanliento 

volunlariarnente, convirtiendo este autocontrol en una función 

interna. Por lo que en la zona de desarrollo próxiino Vygotsky 

ve a ésta cotno un rango ítnportante del aprendiz,üe. 

"El aprendiz,tie despierta una serie de procesos evo
lutivos internos capaces de operar sólo cuando el 
nifio está en interacción con las personas de su 
entorno y en cooperación con algún sernejantc. Una 
vez que se han internalízado estos procesos, se con-



vierten en parle de los logros evolutivos independien-
tes del niño". (29) 

14 l 

La zona de dcsan-ollo próxin10, considera que el niño a 

través de sus relaciones con otros niños y adultos, y en especial 

en cooperación con un fin con1ún, provoca un aprendizaje 

interiorizado en el niño. 

Por esto, la zona de desarrollo próxirno, revelaría al 

educador que en el transcurso del aprendiz,tic escolar los 

procesos rnentales siendo estitnulados, se introducen en el 

interior de la 1nentc de cada niño. 

Vygotsky considera la concreción co1no necesana e 

inevitable, pero únicainente cotno apoyo para desarrollar el 

pensamiento abstracto y no corno en sí tnisrna y le da un lugar 

rr1ás irnportantc a la itnitación como rnétodo de enseñanza. 

La hipótesis de este trabajo de Vygotsky es que los 

procesos evolutivos no van acorde a los procesos del aprendiza

je, va siguiendo al proceso de aprendizaje y es esta secuencia lo 

que se convierte en zona de desarrollo próxitno. 

(29) !bid. Pág. 300 
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Otras de las aportaciones de la zona de desarrollo 

próxin10, es rescatar la irnportancia de la ensefíanza en el nivel 

preescolar, donde el nifío va adquiriendo sus prirneros 

aprendizajes, aunque no logre un aprendizaje a nivel real, pero 

sí desarrolla las bases para aprendizajes futuros en la edad 

escolar. 



CAPÍTUL() V 1 

LINEAMIENT()S DIDÁCTICOS J>ARA J>ROPICIAR EL 

CONOCIMIIGN'I'O DEL CIVISMO 

A. Técnicas y di11á1nicas ,le grupos 

Dewey ha dicho que nunca eduque1nos directa, s1110 

indirecta a través del rnedio atnbiente. El 1nismo filósofo define 

claran1ente qué se entiende por tnedio mnbíente, como no se da 

organisn10 vivo sin n1edio y cón10 éste es la continuidad del ser 

viviente: lo que podríamos llamar una parte externa del sujeto. 

(30) 

El rnedio arnbicnte es la posibilidad de nuestro crecitnicn· 

to desarrollo, de él extracretnos lo que nos hace crecer, él 

estitnula y actúa nuestras potencias. Sólo tenetnos experiencias 

dentro de ese n1arco. 

Según tal concepción, educar ( o la función del educador) 

es estricta y únican1ente crear un 1nedio ainbientc que favorezca 

o produzca la experiencia con sus cotunitantes aprendiz,tjes. 

Las experiencias que el educando tendrá con ese 111cdio serán de 

(30) DEWEY, John. "De111ocracia y educación". Pág. 66 
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diferentes tipos a los efectos de la tarea escolar (pueden ser 

hábitos, conocin1ientos, destrezas, actitudes, ideales, apreciacio

nes, habilidad), pero todas han de permitir ese "1nás'1 que queda 

con10 disposición para la conducta futura. 

Por un lado pues, encontrmnos que hay teorías pedagó

gicas que conciben al quehacer educativo corno la preparación 

de un rnedio para que en él se produzca el crecimiento. 

La dinán1ica de grupo por su parte, ha venido a demos

trarnos que los que han de actuar con grupos, es decir, los que 

han de usar el n1edio mnbicnte hun1ano, pueden hacerlo hoy de 

1nodo científico, o sea, conociendo las leyes a que obedece la 

acción grupal y cuáles son las técnicas cotnprobadas que se 

pueden en1plear para canalizar y hacer efectiva la diná111ica de 

grupo. 

Vetnos pues, la confluencia de dos orientaciones hacia 

una 1nis111a dirección: el educador ( él por naturaleza, creador de 

an1bientes hu1nanos, es decir, grupos), posee ahora la 

siste1nática para tal uso, lo que se hacía en1píricamcnte o 

intuitivmnentc se ha tecnificado, puede organizarse n1ás 

científican1ente. 

Esta confluencia era por otra parte, previsible apenas se 

reconociera, en la situación <le clase, un hecho patente que de 
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tan visible, no se veía: la clase en un grupo. 

Diálogo de debate público 

Aplicaciones en la escuela. 

Muchos te1nas de los progran1as de estudio o interés per

sonal de los alurnnos, pueden ser . tratados o enriquecidos 

rnediante la técnica de diálogo en la escuela. Bastará con que 

dos personas capacitadas del cuerpo de docente se presten para 

colaborar en esta actividad. 

Aún dentro de la clase corriente, en el aula, el diálogo será 

un elernento din{unico de atracción para desarrollar 1nuchos de 

los puntos de cualquier asignatura. T'mnbién puede organizarse 

un diálogo a cargo de dos alumnos que se preparen espe

cialmente para desarrollar un terna. La guía del profosor será en 

este caso indispensable pero en la actividad en sí, debe dqjarsc 

librada a los estudiantes. En rnuchos casos la participación en el 

diálogo beneficiará a quienes tienen dificultades para exponer 

individualn1ente, cstiinulará el interés de todos y desarrollará el 

clirna cooperativo en el grupo. 

Clínica del rumor 

Es una experiencia de grupo 111ediante la cual se dernues-
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tra cón10 se crean los rumores y se distorsiona la realidad a 

través de testirnonios sucesivos. 

Se trata de una experiencia de gabinete 1nás que de una 

tarea o proceso grupal, pero interesa directarnente al grupo, ya 

que el run1or se produce en las relaciones interpersonales. Por 

ello suele ser una de las actividades de los grupos de 

aprendizaje. 

La cxpenenc1a consiste en de1nostrar vívenciahnente 

algunos de los aspectos de la creación del rutnor concretan1ente, 

corno a través de sucesivas sobre un hecho, se va rnodifieando 

la realidad en los testin1oníos de los transrnisores. 

Es una experiencia 1nuy útil para ensefíar a la gente a 

prevenirse de infonnaciones distorsionadas o erróneas, de 

inexactitudes a veces intencionales, y a veces inconscientes, de 

prejuicios y prevenciones que perjudican las buenas relaciones 

lnunanas. En los ambientes institucionales particulannente útil 

y efectivo. 

Los nnnores son un probletna de carácter psicosocial, que 

bien vale la pena considerar en un grupo. 

c~ómo se realiza 
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a) Con un estín1ulo gráfico. 

Preparación. 

El director de un grupo que desee realizar esta prueba 

debe comenzar por proveerse de una lá1nina grande o un 

dispositivo que represente una escena en la cual figuren 

alrededor de 20 detalles significativos (personas, ani1nales, 

cosas). 

Dispondrá tarnbién de un aparato grabador o de un 

taquígrafo, para registrar textualmente los sucesivos testitno

nios. Suelen usarse látninas en que los objetos y situaciones son 

dibujados con cierta mnbtgüedad, con el objeto de poder 

observar la capacidad de percepción de los sujetos de 

experiencia. También resulta interesante utilizar dos lárninas a 

la vez. 

B. Actividades cfvicas de los libros de texto gratuito 

Los libros de texto gratuito; son el 1naterial de trabajo 

fundamcntaln1ente de alun1nos y maestros. En ellos se 

encuentran los contenidos básicos de la rnateria o área de 

estudio. 
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Dada que su finalidad es didáctica, contiene ilustraciones 

abundantes. 

Estas características las c01nparten los libros de Historia, 

Español, Geografía, tvlaten1áticas y Ciencias Naturales. 

Los niños deben acostmnbrarse a trabajar 

pennanentetnente con sus libros y a utilizarlos con10 fuente de 

consulta, a cornparar la infi)nnación y las ideas que de ahí se 

exponen con las ideas propias y con la inforrnación obtenida de 

otros rnateriales. 

()tras fuentes de consulta para la enseñanza del civismo 

son los textos de la colección colibrí del progran1a "Rincones de 

Lectura". Además el 111aestro puede leer frag1nentos de 

clocu111entos relacionados con el Civis1no. 

La finalidad es acercar a los alumnos de la rnanera n1ás 

agradable posible, al conocimiento de la educación cívica para 

favorecer en los escolares en su integráción a la sociedad. 

C. Aplicación de las actividades cívicas en los honores a la 

bandera 

En los honores a la bandera son una cerernonia cívica que 



149 

se realiza en las instituciones escolares sen1,malrncnte y en 

algunas fechas irnportantes a lo largo del afio escolar. 

En los honores a la bandera participarnos los rnacstros, 

alunmos y algunos padres de fatnilia, ya que de acuerdo al 

grado que le corresponda su organización, los padres acuden a 

observar a sus hijos en esta cere111onia. 

Los lunes corno es cosiurnbre al inicio de la senrnna se dan 

a conocer después de saludar a la bandera, decir el jurarnenlo y 
\ 

cantar el Hirnno Nacional. 

Durante el desarrollo de éstos, los n1acstros se encargan de 

su grupo para que en fi.Knrn ordenada canten el toque de 

bandera y el Hirnno Nacional, repitan el jununento a la bandera 

junto con quien lo dirige y así, se participe de esta eeretnonia 

que es una de las actividades 111ás ünportantes en las que se 

aplican la Educación Cívica en la educación pri111aria. 

Los rnaestros debernos de to1nar en cuenta que los 

honores, nos presenta la oportunidad de fomentarle al niño el 

mnor, respeto a los sírnbolos patrios (Bandera, Hirnno, Escudo) 

el respeto y la atención a los responsables del desarrollo del 

programa, ade1nás de que participen volunlarimnente en la 

organización y desarrollo de éstos. 
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Los tnaestros deben1os de aprovechar el n101nento de los 

Honores a la bandera para llevar al aula los te1nas de los que 

hablaron y así enriquecer las participaciones e intervenciones de 

los ah111111os de los diferentes grupos, para que a su vez los 

niños en for111a particular adquieran un 1nayor y 1nejor 

conocitniento de los sucesos y personajes que ha fo1jado nuestra 

patria. 

Debemos tornar en cuenta que ésta cerernonia, no debe 

tener duración prolongada, ya que de ser así, se pierde el interés 

de los participantes, es por ello que el rnacstro encargado de su 

desarrollo al organizar los honores debe destacar lo rnas 

in1portante, de una 1nancra clara y sencilla. 

Sin etnbargo, jainas a un alurnno le interesarán los 

Honores y mucho 111enos captará ó sentirá el 1nensttje de ellos, si 

el 1naestro no lo prepara exaltando la irnporlancia y el valor 

rnoral y patriótico de los shnbolos patrios y los hechos 

históricos que construyen nuestTa nación 1nediante el heroísmo 

y sacrificios de nuestros héroes. 

D.- El pedódico 1nural co1no un apoyo para la contprensión y 

aplicación de la Educación Cívica. 

Medio de cotnunicación realizado en la escuela por los 

propios alun1nos que orientados o dirigidos por uno ó varios 
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profesores tienen la finalidad: 

1.- Insertar a los ahnnnos, de una forma práctica en la realidad 
social, politica, laboral y cultural de país y del inundo. 

2.- Vincular la escuela al 11 an1biente fmniliar" y social rnás 
inrnediato, conociéndolo y con1prendiéndolo en la segunda e 
interpretándolo 111c:jor. 

3.- Desarrollar un espíritu crítico y al rnisrno tietnpo objetivos 
para apreciar los rnas diversos hechos sociales. 

4.- Desarrollar para la convivencia, co111unicación, cooperación, 
tolerancia y la aceptación de responsabilidad. 

5.- Estimular las aptitudes para el dibujo rotulación, 111aqueta
ción y la redacción etc. 

En el periódico escolar pueden desarrollarse con tnás 
libertad n1uchos de los contenidos que figuran en los programas 
de lengua y Literatura Ciencia Sociales y Educación Plástica. 

El periódico deberá ser escrito a rnano por los propios 
alurnnos de los pri1neros cursos, reflejando en él principahncnte 
las actividades de la vida colegial y los acontecinüentos n1ás 
relevantes de la conumidad local, dándole oportunidad de que 
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se expresen libren1ente en sus composiciones escritas y en sus 
dibujos. 

·rarnbién pueden intercalar ilustraciones recortadas de 
periódicos, revistas, folletos, y catálogos. 

Finalmente, el periódico 1nural, deberá ser expuesto en su 
lugar apto para pueda ser visto por todos, su técnica es sobre 
todo visual, predon1inando las ilustraciones, las gráficas, los 
letreros y textos cortos. 

E. D1·anu1tizacio11es y/o las escenifict1ciones que ret~firmen 
cond,uctt1s y actividades cívicas 

Los llarnados 1nornentos vivenciales pueden si1nularse en 
el salón de clases. 

Esta situación se hace por 111edio de drmnalizacioncs, esto 
es, representaciones teatrales, actuadas por los alurnnos. La 
representación, aún antes de establecer los contenidos de los 
representado, es un vínculo enonnc1nente eficaz p,u-a el 
desarrollo de actitudes y habilidades del escolar. 

He aquí una breve enmneración de algunas de ellas: 
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1.- Le da al nifio seguridad y aplorno al hablar y 

conducirse en público, pues le permite dejar de ser 

opacado y tírnido, con lo que el educando gana en la 

autoesti111a. 

2.- Estin1ula notablen1ente el deseo y la habilidad para 

trab~liar en grupo, para colaborar con los dernás, con lo 

que se desarrolla el sentido de participación. 

3.- Por ser la representación un juego cotnplicado favorece 

la habilidad para seguir reglas y con ello, acerca al 

educando a la noción de la vida. 

Estas cnsefianzas pueden con el ~jerc1c10 de cualquier 

representación, es decir, con independencia de los contenidos 

de lo representado. Así, ahora vainos al contenido de las 

representaciones o clrarnatizaciones, · podernos apreciar sus 

alcances en cuanto a educación cívica: 

1.-· Las dnunatizacioncs penniten apreciar las actitudes 

espontáneas de los nifios, llegar a sus ideas previas. Por 

cje111plo, si se hace una representación sencilla, en la 

que dos adultos rcgafían a un nifio, los actores podrán 

ejercitar su capacidad de argurnentación y exponer 

libren1enle las ideas e interpretaciones sobre la con

ducta que asu1ne y sefialar, después ele la representa-
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ción y en colaboración con los niños espectadores, lo 

con-ecto o arbitrario del proceder de los personajes. Así 

se introduce con el debate la noción de derechos y 

nonnas de convivencias. 

2.- La representación pone ante los ojos del escolar 

valoraciones, actitudes y conductas, hace percibir lo 

que es abstracto, discursivo y conceptual, y por lo tanto 

facilita el aprendiz~üe de dichas valoraciones, actitudes 

y conductas. 

3.- Por otra parte, el aprcndiz~üe por representaciones, es 

· activo y estimula la imaginación y la inventiva y por 

afiadidura, una buena dran1atización pudiendo ser no 

sólo e111ocionante y divertida, sino profunda y dificil de 

olvidar. 

Estas representaciones pueden ser de diferentes tipos: 

1.- Tipo de representación muy instructiva y del agrado de 

los niños, consiste en reproducir un accidente de la 

clase, por ejemplo una discusión entre dos o 111ás 

escolares. 

2.- Otro tipo consiste en representaciones tnás elaboradas, 

aunque 111enos planeada en su desarrollo. Por ejernplo, 
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hacer una asmnblea para discutir un asunto y después 

de oír los argu111entos de los diferentes oradores s01ne

ter las propuestas a votación. Un ejen1plo de asunto 

puede ser la distribución de comisiones diversas corno 

la de vigilancia, aseo, orden, etc. otro puede ser el 

destino de las ganancias obtenidas de la cooperativa 

escolar, etc. 

F. Aprovechar los rincones de lectura que apoyeu el estudio 

del C1visnuJ 

R.incones de lectura es un proyecto de d,~sarrollo y 

esthnulo a la lectura, que pone a disposición de los niflos, 

rnatcriales atractivos para que lean y a través de la lectura 

Ü)rtalezcan su expresión oral y escrita, incorporen el valor y 

gusto por la lectura y enriquezcan sus vivencias. 

Dentro del prognuna rincones de lectura, podernos 

encontrar una ·gran diversidad de libros relacionados con el 

Civisrno, que pueden ser del agrado de los niflos, ya que en 

ellos pueden entender de una 1nanera n1ás arnena con su vida 

cotidiana, cón10 los derechos del niflo, las garantías 

individuales, la farnilia, historia de los shnbolos patrios. 

Los libros para padres de farnilia y adullos en general, el 
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acervo de rincones, incluye libros dirigidos a los adultos que 

leen poco. 

Son libros escritos en un lenguaje accesible y contienen 

terna de Literatura, tradiciones, historias de la vida, novelas 

históricas y asuntos interesantes para enriquecer la vida de 

niños y adultos en su vida cotidiana. Algunos de los titulos son 

los siguientes: 

- México desconocido. 

•- Cartas a nifios y niñas. 

- Tríptico de los derechos hutnanos. 

·· Aln1lbar de corazones rotos. 

- Tornóchic 

- Vidas coloniales. 

- Cruce de nortes. 

Poner al alcance de los niflos, padres de fmnilia, estos 

libros de géneros diversos, les penniten acercarse de 111anera 

diferente a la lectura, valorando el acto de leer sin exigencias de 

rendimiento imnediato, creando nuevos vínculos entre la 

escuela, la farnilia, los libros, el rnacstro y los niños. 

G. Concepto de entrevista 

La entrevista con un interrogador, se convierte en una en-
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trcvista colectiva, cuando son vanos los que interrogan al 

experto. 

En efecto, si se desea dar 1nayor dinmnisrno y variedad a 

la entrevista, el grupo puede designar varios nlien1bros (de 2 a 

5) nií1os para que actúen con10 conüsión interrogadora del 

experto o persona invitada. La finalidad es obtener infonnación, 

conocimientos, opiniones, relatos de experiencias, aspt)ctos de 

un vhlic, ele., el hecho de ser varios los int.crrogadorcs produce 

n1ayor interés en el auditorio por la variedad de intervenciones, 

enfoques n1odalidades o puntos de vista. Adetnás se an1plía el 

cmnpo de referencia, los interrogadores comparten entre sí la 

responsabilidad y tienen rnás tietnpo para ir elaborando sus 

pr,~guntas, sobre la n1archa del diálogo. 

Es de sutna irnportancia para todos los 1nex1ca11os que 

tengainos una calidad hu1nana en la que tengatnos una sólida 

cultura cívica. 

Podernos considerar que la cultura cívica de todas las 

personas, es la surna ele experiencias, teorías, principios, 

nonnas, leyes, tradiciones asi1niladas y aceptadas cotno 

resultado de las relaciones sociales. 

De acuerdo con lo anterior, la cultura cívica de cualquier 

persona, se va adquiriendo, en sus diversos 1nalices, desde que 
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aparece en la sociedad y esa adquisición no se pierde, sino con 

la n1uerte del sujeto. 

Se va desarrollando una manera de ser una conducta en la , 

111csa, hasta tener un fuerte sentirniento patriótico. 

Su Jónnación principia en el hogar, continúa en la escuela 

y en ainbas instituciones las actividades realizadas deben estar 

influenciadas de un fuerte sentido cívico. 

La pritnera escuela que se tiene es la frnnília. Es ahí donde 

da con1íenzo la fonnación de hábitos de aseo, de puntualidad, 

de obediencia, de regularidad en la hora de los alin1entos, etc., 

conoce1nos y practicamos nuestras destrezas y capacidades. 

Más tarde en la escuela esta fi.)nnación farniliar se 

enriquecen nuestros hábitos, capacidades, destrezas, actitudes, 

se reafinnan, se corrigen, se vivifican, se ordenan y se orientan 

tnás ampliatnente hacia la conumidad. 

Se adquiere tarnbién cultura cívica por rnedio de los actos 

conrnemorativos, excursiones, carnpafias, eventos deportivos, 

etc. es en la escuela donde se reafirman los senti1nientos de 

cooperación y solidaridad; las actitudes respetuosas de carifio y 

adrniración por nuestros héroes, la atención y corlesia hacia los 

con1pafieros y la comprensión de sus probletnas. 
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En la escuela tan1bién se en1pieza a tener conciencia de lo 

que es la Patria, la Nación, el Gobierno y la Constitución. · 



C()NCLUSIONES 

En la parte tcnninal del presente trab,tio, podetnos 

concluir lo siguiente: 

Que los seres hmnanos viven y conviven asitnilando 

costurnbrc, hábitos, ideas, valores y nonnas que contribuyen, en 

diversa medida a fi)rtnar su ser social. Siendo innurnerables los 

círculos de convivencia. 

La educación cívica se propone fónnar ciudadanos, es 

decir, de tniernbros libres y responsables de la sockdad, que 

ejerciten sus derechos y cmnplan sus deberes con plena 

conciencia de ellos. 

La educación social y cívica 1noderan los excesos de 

individualisrno, estitnulando las solidaridades sociales y 

fonnando cada ho111brc una vigorosa conciencia personal, 

insertándolo finne1nente en las co1nunidades de las que Jonnan 

pmte. 

Con la 111odernización de la educación básica irnpulsa la 

capacidad productiva de una sociedad y 1ne_1ora sus 

instituciones cconón1ic::L<J, sociales, políticas y científicas, ya 

que contribuye a fortalecer la unidad nacional y consolidar la 

adaptación social y enaHeccr el respeto a los derechos hutnanos, 
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en especial el aprecio a la posición de los nifíos en la 

comunidad. 

La 1nodcrnización de la educación básica pretende 

ta1nbién un nivel cultural afln a nuestra civilización y a la 

historia nacional y forma la personalidad fundmnentándola en 

valores corno la honradez, el respeto, la confianza y la 

solidaridad, que son indispensables para una convivencia 

pacífica, derr1ocrática y productiva. 

La escuela y_ la üunilia como instituciones sociales rnás 

inrncdiatos al nifío, fi.>nna.n congregac10ncs neas en 

oportunidades no solainente para desarrollar scntinlientos y 

lonuar destrezas de 1nanera mecánica, sino que adquiera 

nociones sobre su lonnación, desarrollo, funcionanüento y 

bienestar, para finaltnentc ponerlas en práctica en su vida 

diaria. 

U na de las tareas fhndatnentales del rnaestro es prepararse 

profcsionaln1entc, y así pueda 111antenerse abierto a los cmnbios 

educativos actuales. 

Las teorías abordadas en la presente tesis nos penniticron 

conocer el progreso de los alumnos, respetando su desarrollo 

cognitivo, de ahí la iinportancia del conocitniento de las 

rnis1nas para lograr tnejores resultados. 
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