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INTRODUCCIÓN 

El mundo actual, que se caracteriza por el aumento de la 

complejidad de todas las actividades sociales, por las exposicio

nes de nuevas y avanzadas tecnologías que lo transforman todo, 

desde la forma de, trabajo hasta las diversiones; que se singula

riza por el acelerado desarrollo científico, que duplica la can

tidad de conocinüentos disponibles por la hutnanidad; es un 

mundo. y un tietnpo en que se justifica, más que nunca, una 

educación continua de buena calidad, en mejoría constante y al 

alcance de todos. 

La educación es un proceso referido al hombre, la 

. formación y el perfeccionamiento intencionales de seres de 

otras especies se expresan con otros conceptos: cultivo en el 

caso de las plantas; crianza y adiestramiento cuando se trata de 

animales. 

El hombre tiene su superioridad sobre las demás especies, 

debido a tres aptitudes que le son propias, que son especifica-

. mente humanas:· el uso de símbolos para el pensamiento y su 

comunicación; el uso de instrutnentos para elevar la eficacia del 

trabajo y el aprovechamiento de la naturaleza; la capacidad de 

distinguir y valorar el ser. El desarrollo de esas aptitudes son 

materias esenciales de la educación. 
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· La educación del individuo comienza desde su nacimiento 

y se desenvuelve en la familia. La escuela y las instituciones 

educativas desarrollarán la educación familiar. 

La educación cívica contempla al hombre como miembro 

de la co1nunidad _política y jurídica. La educación cívica es 

parte de la didáctica que estudia la manera de fonnar al 

ciudadano, como parte fundmnental en ,la sociedad. 

Este trabajo sefiala que la investigación de nuevos méto• 

dos de ensefianza debe de orientarse confonne a un criterio qmt 

implique una pmiicipación más significativa de los alumnos en 

su proceso educativo, donde se le deje de considerar como 

objetos de ensefianza y se le reconozca c01no sujetos de apren· 

dizaje, se pretende innovar métodos que ayuden a los alu1nnos a 

. comprender la información recibida y no considerarlos como 

consumidores pasivos de la información. 

Considerando que el trabajo se enfoca a la modernización 

educativa y el nuevo enfoque de la educación cívica, se ha 

tomado muy en cuenta los lineamientos de la modernización 

para la ensefianza de la asignatura y el trabajo, se disefió de la 

siguiente manera. 

En el capítulo I, se sefiala la relación que existe entre la 

modernización y la educación cívica, en que se fundmnenta la 
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información: cómo repercute en el c1v1s1no, cómo surge el 

nuevo enfoque del Civistno partiendo de esa modernización y 

cuáles son los objetivos curriculares en la educación pritnaria, 

considerando básicamente las transfonnaciones que han venido 

sucediendo en el sistema educativo, como prioridad nacional. 

En el segundo capítulo se hace hincapié sobre la función 

de la educación cívica como elemento. socializador del escolar 

principalmente, la interrelación de valores-nifto, por qué se 

alejaron y cómo encausarlos de nuevo al cmnino que debe ser y 

cómo mirar las nonnas que nos regulan en la sociedad, est~ 

capitulo abarca conceptos para ir integrando al alumno como 

ser social. 

El capítulo tres, está conformado del 1narco teórico que el 

n1aestro tiene que conocer, como parte elemental para relacio

narse con el educando, comprenderlo y poder trabajar con él. 

Así se aborda a Piaget, Wallon y Vigotsky, que nos brindan 

conocimientos sobre el desarrollo psíquico del nifto. 

Continuando con el capítulo cuatro que está enfocado a la 

itnportancia rol e influencia de los protagonistas de la educa

ción cívica; es decir, se hace un análisis sobe los sujetos que 

inciden en el proceso educativo, centrándose en el alumtJ.o, el 

maestro, la familia y la influencia de la con1unidad, así co1no 

las aportaciones que cada cual brinda. 
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La secuencia es el capítulo quinto, donde la metodología 

es la célula de la unidad, pues los conceptos que abarcan el nue

vo enfoque del civis1no, tendrán que operar con una didáctica 

nueva que haga al nifío construir en base a sus intereses; 

tarilbién sefíala lo que es posible rescatar del tradicionalistno 

que no se ausenta totaltnente. 

Llegar al capítulo sexto para logar un acercamiento a las 

actividades y formas de ensei'ianza; para aprovechar, mejor la 

formación cívica empleando las técnicas y dinámicas 1nás 

adecuadas dentro de cada acción, ya sea en el libro, en clase, en 

rincones de lecturas en periódico mural, maneras como esceni

ficaciones y una serie de situaciones que nos encaminan al 

logro del objetivo de la n1odernización en relación al enfoque 

cívico. 

Por último, se elaboran conclusiones y sugerencias que 

1nejorarán el trabajo docente y sobre todo benefician y facilitan 

el proceso de ensefíanza-aprendizaje. 



FOR.MULACIÓN DEL PROBLEMA 

El siglo XX se ha caracterizado por las profundas transfor

maciones generadas por el mundo entero, en todos los ámbitos 

que dan vida y movinliento al ser hmnano. Este ritmo tan 

acelerado, ofrece variantes de conducta y pensatniento en torno 

a las necesidades de adaptación de los hombres, y aún más, a la 

capacidad de llevar, al todo el desarrollo del c0111portamiento 

hu111ano. 

En las últimas décadas se ha ido agrandando considera• 

ble1nente el proble1na de convivencia, de superación y de 

desarrollo personal. · Sin embargo, cabe 111encionar que el 

individuo vislumbre la necesidad de alimentar su autoestima 

para proyectarse ante los demás. 

En la actualidad se plantea como gran reto las buenas rela

ciones que urgen para una convivencia entre los distintos secto

res tendientes a mantener la tranquilidad social. La relación de 

la moral y el an1biente de las relaciones están estrictamente 

unidos. 

Los mon1entos que a diario se viven co1110 consecuencia 

del aislmniento del civisn10 en las escuelas primarias, provocan 

un alto porcentaje en pérdida de valores provocan la desviación 

del proceso educativo. 
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Los valores son t01nados de la vida familia, del grupo 

social al que se pertenece, de la cultura, de la religión donde se 

hace y· se desarrolla, todos estos elementos se unifican para 

fortalecer el civismo y organizar un nacimiento que de nuevo 

conduzcan a la verdadera formación ciudadana. 

Dentro del nuevo plan de estudio; los prognunas penniten 

el acceso al nuevo enfoque de la concepción cívica, cuyos 

contenidos se relacionan con la vida y su proceder y que siendo 

más constructivista que tradicional, permite una mejor cotn

prensión de los cambios sociales, científicos, políticos, econó .. 

micos, culturales, ocurridos en el devenir de la existencia de la 

hun1anidad, se manifiesta en la vida tnaterial y cotidiana de 

todas las épocas y tienen relación con el mundo actual. 

El nuevo sistema educativo busca elevar la calidad de la 

educación y ha implementado formas y medios para alcanzar

los, entre ellas se encuentra . la de fortalecer al n1aestro con 

teorías, metodología y materiales que lo motiven a ese logro. 

Por cada aspecto que se ha sefialado y haciendo un 

análisis de los principios de valores que en grupos de tercer 

ciclo se tienen y sobre la asitnilación de los mismos, con mucha 

tristeza se puede afirmar, que en el ambiente escolar, familiar y 

social, han quedado muy lejos su práctica, pues el respeto a los 

demás y a ellos misn1os, a cuanto le rodea, es mínimo. ,, 



7 

Ante estos hechos, y sabedores de la responsabilidad de la 

escuela y particularmente de los 1naestros, se plantea el 

siguiente objeto de estudio. La 1nodernización educativa y el 

nu<tVO enfoque del civismo eti la educación prin1aria. 

Se pretende_ en este desarrollo, profundizar sobre los 

fundamentos de la moden1idad para encontrar la forma que se 

proyectará el civistno en el nivel pritnaria, pues es ocupación 

del maestro tener los ele1nentos que exhibe la sociedad actual. 

El maestro preocupado por llegar a conformar una labor 

constructivista con cosecha positiva, aún teniendo en contra 

momentos de crisis económica y de inquietud social que hacen 

tnás difícil su tarea; pero consciente de su experiencia, de su 

responsabilidad, y sabedor que hoy y siempre la educación tiene 

un papel protagónico, se convierte para él como el foco de 

atención el penetrar en la n1odenlización educativa para tornar 

el nuevo 1nanejo del civismo, teniendo así la instrumentación 

que le auxilie en el proceso de fonnación cívica del individuo 

que tiene a su disposición y que influye de manera directa en su 

personalidad. 

Nuestra investigación así, encierra una doble finalidad: 

ayudar al educando y a los maestros de hoy para que no 

continúen con un enfoque erróneo que afecte de igual manera al 

nifto, que inevitablemente será el ciudadano del 111afíana. 



JUSTIFICACIÓN 

La experiencia de miles de afios de historia, así como 

infinidad de ~jemplos actuales, 1nuestran que la acción social 

del hombre y los fenótnenos sociales, raramente han sido objeto 

de tratamiento científico. En la práctica social han predotninado 

la arbitrariedad, la ley del más · fuerte las interpretaciones 

tendenciosas mas favorables para uno o algunos de los actores 

de sociales; esta constitución anima el estudio del hombre, de 

su n1edio humano, y de las relaciones que se establecen en los 

grupos sociales. 

Los crecientes probletnas sociales que provocan una inten

sa preocupación de la lunnanidad deben ser atendidos para que 

no se rompa el equilibrio social; por lo que se deben reproducir 

modelos que satisfagan y que normalicen y valoren la vida. 

Queda muy claro a los que atienden la elaboración del 

presente trabajo, las expectativas que anitnan a los maestros que 

les preocupa el abandono de la educación cívica y que es el 

entender y en ningún 1nomento descuidar el tnejoramiento de la 

convivencia de los alumnos. 

Conocido es que el sistetna nacional tiene por tneta elevar 

la calidad de la educación y que su base prin1ordial está cimen

tada en el cívis1no, para que el ciudadano pueda reton1ar aptitu-
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des efectivas en el desarrollo de su vida y asimile con toda la 

a1nplitud el propósito de la modenlización. 

Esto, si consideratnos el problema que la escuela primaria 

ha provocado a la sociedad al concluir la educación cívica, la 

cual se ha desarrollado de tnanera tradicional y además unida a 

otras ciencias a las cuales se les puso mayor énfasis y nada al 

c1v1smo. 

Con nostalgia se ha vivido que en chicos y grandes ha 

surgido la pérdida de valores, la falta del respeto por la vida del 

ho1nbre y otros seres vivos, por el emble1na nacional, por los 

padres, por la escuela, por la moral, etc. Y ello ha consternado 

al maestro ante la in1potencia de no obtener el eco esperado por 

su labor y como al maestro se le ha conferido el título de agente 

de cambio, ahí la justificación para que no lejano tiempo haya 

resultados que transformen al individuo y como consecuencia a 

la sociedad. 

Aceptada la problemática que nos ocupa y conscientes de 

la responsabilidad que nos toca co1no 111aestros, nos propusilnos 

investigar tal situación social y su tratamiento bajo los 

siguientes objetivos. 



H.IPÓTESIS 

El estudio y conocimiento del nuevo enfoque de la 

educación cívica por parte de los educadores les permitirá 

conocer las nuevas estrategias de ensefianza para 1nejorar su 

servicio y con ello. propiciar la socialización de sus alumnos. 



OBJETIVOS 

- Comprender y precisar el enfoque del civismo y sus 
objetivos curriculares dentro de la 1nodernización educativa. 

- Comprender la importancia que debe encerrar el matiejar 
la educación cívica para lograr la socialización del escolar. 

- Hacer notar la participación relevante de los protago
nistas de la educación en el proceso enseflanza-aprendizaje. 

- Que el maestro conozca las teorías psicopedagógicas que 
permiten conocer al niflo para su correcto tratarniento didáctico. 

- Conocer las metodologías, estrategias didácticas y 
actividades pedagógicas que puedan facilitar la apropiación de 
lo social. 



METODOLOGÍA 

En estos m01nentos de crisis econónlica y de inquietud 
social, la educación forn1a un papel protagónico y se convierte 
en centro de atención, tanto para el gobierno n3:cional, como 
para el de otras naciones, para organizaciones internacionales, 
s}ndicatos, partidos políticos y no es para n1enos. 

La educación, ade1nás de asegurar la transmisión de cono
cimientos, valores y costu1nbres pron1ueve la superación indivi
dual y social, permite multiplicar las oportunidades equitativas 
entre ho1nbres y tnujeres, entre obreros y campesinos, indígenas 
e in1nigrantes, es decir, la educación es el mejor proceso de 
integración, comprensión y tolerancia que puede desarrollar la 
especie humana, único camino cierto para lograr la paz, el 
desarrollo y la cooperación. 

Haciendo esa reflexión profunda y el análisis de cómo se 
da la convivencia hmnana, sin tnoral, sin respeto, sin solida
ridad, sin dignidad, sin entendimiento; es decir, sin los valores 
elen1entales. Los 1naestros están conscientes del desgaste que se 
ha sufrido en ese ángulo y por viva voz los de padres de familia, 
de la misma cmnunidad y de los propios docentes, que 
entendemos el civismo que ha venido dando no es el adecuado 
y de ahí las consecuencias por las que atravesamos y la razón 
por la que este equipo de trabajo considera como problema el 



13 

planteamiento expuesto. 

Sin embargo, se tiene la plena confianza que le respaldo 

de enfoque que brinda la modenüzación educativa, con el 

apoyo de los maestros en prin1er lugar, dicha problemática irá 

desapareciendo cada vez con porcentajes favorables y preten

diendo tener próxitnamente una sociedad con valores positivos. 

Así pues, realizada una hipótesis y haciendo una revisión 

de la misma, se inició a la conexión de inferencias que permiten 

un análisis de contenido como técnica de investigación que 

identifica y describe objetiva y sisternáticamente las propie

dades de un texto, pretendiendo obtene.r conclusiones que lleven 

a fortalecer las propiedades no lingüísticas de personas y 

agregados sociales. 

Necesariamente se requiere que se tomen en cuenta los 

aspectos relevantes del texto porque si no, surge el peligro que 

solo se registren arbitrariamente características del texto que 

confinnen la hipótesis. De ahí que la sisten1atización es un 

elemento de validez porque garantiza la objetividad del análisis 

y la vigencia intersubjetiva de los resultados. 

El análisis de contenido deberá tener naturaleza cuantita

tiva y cualitativa, pues la primera ayuda a comprobar la hipó

tesis, con mayor exactitud y los datos cualitativos se apropia de 
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las finalidades explorativas y descriptivas. Esto permitió la re

copilación de datos en distintas instituciones diversos materia

les como: revistas, antologías, libros, comentarios con maestros 

y alu1nnos que nos llevaron a fonnular · datos sistemáticos 

organizados de manera secuenciada y tomando en cuenta la 

semantía de los inmersos en el sistema educativo. 

De antemano el análisis de contenido permite tmnbién 

combinar proceditnientos de investigación como la observación 

o encuesta lo que nos permite 1nayor contacto con el propósito 

de trabajo, así como la elección de técnicas de investigación 

que apoyan teóricamente los procedimientos 1netodológicos que 

llevó a la averiguación de aspectos que confirmaron la 

formulación de la hipótesis planteada y que da pie al 

seguimiento del trabajo. 

Así es el esquema del desarrollo con características de la 

técnica de análisis de contenido que permitió un cún1ulo de 

actividades docu111entales que proyectaron al estudio y conoci

tniento del nuevo enfoque del civis1110 para su nueva ensei'íanza 

que provoque la socialización entre los alumnos. 

La mis1na técnica llevó a la construcción de conclusiones 

y sugerencias que arrojó el trabajo desarrollado y que tienen la 

finalidad de ser útil en lo sucesivo. 
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CAPITULO I 

LA MODERNIZACIÓN Y LA EDUCACIÓN CÍVICA 

La estrategia de la modenüzación del país y la reJbnna del 

estado requieren que se acelere los cainbios en el orden educa

tivo, fonnando una articulación n1ode111a entre estado, sociedad 

y vínculos especiales más sólidos de escuela-co1nunidad. 

En la modernización surge pues la necesidad de transfor

mar la estructura educativa en todos los á111bitos, creando 

hombres con conciencia de derecho y valores que influyen en 

sus actitudes y actividades. 

A. La modernización educativa y su.fundamentación 

El propósito del Acuerdo Nacional para la Modernización 

de la Educación Básica, es brindar calidad con cobertura sufi

ciente, ya que desde 1921 a la fecha,· dicho sistema educativo 

logró avances significativos, pero tmnbién fue reuniendo serios 

rezagos que dieron como resultado una educación básica defi

ciente, ya que no proporcionaba los conocitnientos, habilidades, 

capacidades, destrezas, actitudes y valores necesarios para el 

desenvolvimiento de sus educai1dos. Bajo un esque1na de orga

nización caracterizado por el centralismo y burocratis1no, no fue 



16 
posible cubrir las necesidades nacionales en lo que respecta a la 

alfabetización, acceso a la educación primaria, permanencia en 

la escuela y promedios ele afios ele estudio. Para revertir lo 

anterior se necesita modernizar la educación para alcanzarlo 

hace falta una política económica y social que mejore el ingreso 

per cápita, la distribución ele ingresó nacional, el acceso a 

servicios básicos y se eleve la calidad ele la alimentación de 

nifios y jóvenes. 

El Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educa

ción Básica corno se ha venido proyectando, implica un proceso 

de retom1a profunda del sistema educativo nacional, provocan

do la redefinición ele las estructuras, programas, planes y 

contenidos, la recomposición de las posiciones y relaciones de 

actores del proceso y sobre todo, la atención del enorme rezago 

educativo. 

Dicho acuerdo no surgió de la nada, sino que se basó en 

antecedentes tales corno desvinculación entre los niveles 

preescolar-pritnaria-secunclaria, la falta ele coherencia entre las 

áreas, los objetivos se excedían, en cantidad y/o extensión a las 

condiciones reales del trabajo escolar y los traslapes y vacío que 

aparecían dieron el panormna para la modernización educativa; 

por lo tanto, se trató de pasar a lo cualitativo y dinámico. 

Por lo expuesto, el ~juste progrmnático consideró para su 
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fundamentación, criterios filosóficos, pedagógicos y psicológi
cos. Dentro de los criterios filosóficos, se consideran el artículo 
tercero constitucional, la Ley Federal ,de Educación, Programa 
para la Modernización Educ~tiva. La pedagogía operatoria 
comprendería el criterio pedagógico y la psicología genética el 
criterio psicológico. 

En este momento trascendental como preocupación polí
tica se ratifica el artículo tercero constitucional que establece: 
"todo individuo tiene derecho a recibir educación". 

El estado-federación, estados y 1nun1c1p1os itnpartirán 
educación preescolar, pritnaria y secundaria. La educación 
primaria y la secundaria son obligatorias. 

"La educación que imparta el estado tendrá a desarrollar 
annónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará 
en él a la vez, el amor a la patria y la conciencia de la solida
ridad internacional, en la independencia y en la justicia," (1) 
también establece el carácter laico y gratuito en los niveles que 
abraza y precisa que las tnedidas planteadas tienen el propósito 
de fortalecer y mejorar la escuela pública. 

(1) Artículo Tercero Constitucional y Ley General de la Educa
ción S.E.P. 



"Este artículo constitucional con antecedentes histó
ricos viene a descansar y desembocar con los misrr1os 
principios de soberanía, justicia y democracia, para 
su ejecución en la Ley General de Educación que se 
ha venido transformando para el perfeccionarniento 
de la educación mexicana ya que en julio de 1993 se 
abrogó la Ley Federal de Educación de 1973 para ser 
sustituida por la Ley General de Educación quien 
vigilará el cumplimiento de lo estipulado en el 
artículo tercero constitucional y de las disposiciones 
reglamentarias de sus protagonistas". (2) 
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El Acuerdo Nacional para la Modernización de la 
Educación Básica, sería el instrumento para transformar nuestro 
sistema educativo, porque observa continuidad con decisiones 
que en el pasado resultaron eficaces y que introduce innova
ciones trascendentales en sus lú1eas generales de acción, por lo 
que será posible esperar la conformación de una política 
educativa sistematizada y articulada que coadyuvaría a los pro
pósitos del desarrollo nacional y cuya visión vendría a integrar 
el programa para 1noden1ización educativa, pues desde el 16 de 
enero de 1989 se instaló una comisión nacional para la consulta 
sobre la modernización de la educación, la cual inició un pro
ceso de diagnóstico y evaluación de la situación educativa del 
momento y de los resultados del plan y los programas vigentes. 

(2) Ibid. Pág. 93. 
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En dicha consulta intervinieron todos los sectores involucrados 

en las labores educativas. 

Los resultados obtenidos preparan al programa nacional 

de 1nodernización educativa, estableciendo co1no prioridad la 

renovación de contenidos y 1nétodos de ensefíanza, el mejora

miento de la formación de los maestros y la articulación de los 

niveles que fonnan la educación básica. 

El cambio curricular del progratna 1node111ización educa

tiva brinda las características de los nuevos planes de la educa• 

ción básica, sus fundatnentos y la estrategia y métodos seguidos 

para su concreción, así co1no un mapa curricular de la organi

zación de los contenidos en preescolar, primaria y secundaria, 

todo siguió un proceso, se sometió a pruebas operativas en 

algunas escuelas y grados, lo que sirvió de base para establecer 

los nuevos perfiles de egreso a prin1aria y secundaria. 

Todo vino a culminar en mayo de 1992 donde se firmó el 

Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación 

Básica. 

Dentro del criterio pedagógico, se encuentra la pedagogía 

operatoria que surge como resultado · de los descubritnientos 

realizados por la psicología genética de J. Piaget, donde se des

criben los procesos de desarrollo de la inteligencia del individuo 
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y nos tnuestra que para llegar al concepto es necesario pasar por 

estudios intermedios que 1narcan el camino de su construcción 

y que permiten posterionnente generalizarlo. 

El últin10 criterio que se considera para los ajustes progra-

1náticos que llevan.a la modernización es el psicológico enmar

cado en la teoría psicogenética piagetana cin1entada principal

mente en la pedagogía operatoria. 

B. la educación cívica en la modernización educativa 

Con la modernización educativa se remueven las cenizas 

del significado de valores y actitudes del individuo que por 

tanto tiernpo se apagaron, es decir, con los planes y programas 

vigentes hasta hace pocos aflos, la educación cívica práctica

mente en el nivel prirnaria había desaparecido pues dentro de 

las ciencias sociales se incluía el civismo, pero la extensión y la 

cantidad de contenidos hizo que se fuera excluyendo al grado 

de casi extinguirse, pues al tnaestró se le dificultaba la 

enseflanza de diversos contenidos de distintos campos del 

c9nocimiento al trabajar por áreas. 

Para el afio escolar 1992-1993, con el progratna emergente 

de la reformulación de contenidos y materiales didácticos, co

rrespondiente a la educación primaria, se convoca a los educa-
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dores a concentrar sus esfuerzos en los cinco puntos críticos, 
considerados así por atnplios sectores de la sociedad que 
reclatnaban una atención inmediata. Dentro de esos aspectos se 
encuentra uno que dice: "encauzar la educación cívica hacia 
la conciencia de los derechos y los más altos valores del mundo 
actual, de tal fonna que su influencia se haga sensible en 
todas las actitudes y actividades de la vida escolar y 
comunicativa". 

Con la observancia a los cinco puntos que el 1nagisterio se 
concentraría que condujeron al cambio que establece el Acuer.L 
do Nacional para la Modernización de la Educación Básica, 
consistiendo en la desaparición de la orgm1ización curricular 
por áreas del conocimiento y en consecuencia al estableci
n1iento del nuevo currículun1 por asignaturas, que ayudarán al 
educando directamente a fortalecer el aprecio pro sí mismo, el 
respeto por los demás, la identidad nacional, las conductas 
democráticas y la conciencia de su pertenencia a la sociedad 
1nundial. 

La escuela pritnaria reviste singular itnportancia e11 el 
proceso de socialización del nifio. El avanzar en los grados 
escolares, el contacto estrecho con otros compafieros y con 
adultos impulsa la capacidad del alu1nno para configurar las 
bases conceptuales, etnotivas y de comportatniento con las que 
enfrentará el hecho de ser interdepetidiente, aunque desde luego 
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con creencias y características propias. 

Ahora que nuevan1ente la educación cívica vuelve a pene

trar la educación primaria como el proceso a través del cual se 

pro111ueve el conocin1iento y la cmnprensión del conjunto de · 

normas que regulan la vida social y la formación de valores y 

actitudes que integran al individuo a· su sociedad y a la vez 

participar en su 1nejoranliento, tendrá esta materia que respon

der a las necesidades que aspira la nación de formar personas 

íntegras, imbuidas de los valores peculiares del país, personas 

que favorezcan la cohesión política, social, econótnica y 

cultural de la nación sin dejar de lado las relaciones con otras 

naciones o culturas. 

El civismo más que una asignatura independiente debe ser 

un conjunto de prácticas cotidianas. Para ello se deben 

aprovechar todas las tnaterias y todas las situaciones, problen1as 

o vivencias que se presenten para conducir a los alumnos a la 

formulación de juicios de valor y encauzar su comportamiento 

social. 

El propósito de la materia de civismo, es darle al nii'io 

elementos necesarios para que llegue a ser co1npetente y 

participativo en una sociedad organizada democráticatnente. 

En este propósito notamos claramente que esta asignatura 
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no trata solo la transmisión de conocimientos, sino que invo

lucra acciones, comportamientos cotidianos básicos para su 

presente y futuro, etnociones, sentimientos, honestidad, acepta

ción y actuación en su sociedad. 

La educación cívica, se proyecta al educando considerán

dolo no sólo como individuo, sino com0 ser que interactúa con 

los demás y tiene un lugar preciso en diferentes instituciones 

cotno familia, escuela, nación que norman y estructuran el 

medio donde se desenvuelve. 

El Programa para la Modernización Educativa pretende no 

sólo articular niveles sino · las estructuras o contenidos 

curriculares en forn1a tanto vertical como horizontal, de un ciclo 

a otro y sobre todo, al correlacionar asignaturas se pretende que 

el maestro logre que el trabajo con mate1náticas, espaftol, 

ciencias naturales, historia, geografía, artísticas o educación 

física, pueda introducir al civisn10 con su actitud positiva, es 

decir, que no solo el civismo se relaciones con los de1nás, sino 

una relación biunívoca o sea, de uno a uno y viceversa; por ello 

el nuevo programa de educación cívica se articula con cinco 

aspectos, formando una red o cuerpo sisternático de enseftanza, 

tales categorías son: 

a) La autoestima del educando. 

b) Normas, derechos y obligaciones. 1468:1? 
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c) Participación del niflo en el grupo o comunidad. 
d) Instituciones (familia, grupo escolar, país, etc.) 
e) Identidad nacional. 

Co1no se plantea, se empieza por algo elemental que es la 
autoestima, donde el educando se valorará, se querrá, se cuida
rá, se sentirá útil, lo cual le pern1itirá sentir confianza y libertad 
de participar en su familia, grupo, comunidad, amar a su país y 
sentir las normas, derechos y obligaciones como algo elemental 
en su vida y la de su país. Estos procesos de desarrollo del niflo 
será necesario que se estin1ulen y fortalezcan. 

La educación cívica se ha graduado en tres ciclos de 
acuerdo con las etapas de desarrollo del niflo, partiendo de la 
familia, la escuela y su entorno próximo en el pritner ciclo 
luego se continúa con el n1unicipio y la entidad federativa en el 
segundo ciclo y en el tercero, el país y la con1unidad interna
cional. Con claridad se acepta que algunos aspectos serán 
informativos y otras actitudes y valores, y se desarrollarán 
simultáneamente porque son co1nplementarios. 

La educación cívica tnodema demanda el interés del 
maestro en todo 1nomento, en clase, recreo y actividades extra
clases, pues en cualquier de estos momentos se plantearán situa
ciones susceptibles de aprovecharse. En toda actividad, el 
individuo tendrá derechos que hacer valer y obligaciones que 
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cumplir. 

Además, es la materia en la que mas énfasis se debe poner 

para que el alu1nno aprenda a expresar sus ideas. 

Los n1omentos vivenciales serán clave en el proceso de la 

enseflanza del civismo porque ellos penetran a las emociones, 

actitudes y conceptos, relacionados con los fenómenos que se 

producen en la intimidad psíquica · del niflo y le revelan 

gradualmente 1nuchas veces de manera torrencial la amplitud de 

su propio ser y la de su entorno. Dentro de la modernizaciólil 

educativa se tendrá que transformar el tradicionalismo del 

civis1110 y habrá que abarcar la nueva didáctica que plantea 

dinamismo en sus técnicas de enseñanzas dirigidas princi

palmente al niño como ser social con necesidades y conducta 

propia. 

C. El nuevo erifoque del civismo 

El civismo ofrece las bases de información y orientación 

sobre sus derechos y responsabilidades, relacionados con su 

condición actual y futura actuación ciudadana. Además se 

conoce que la educación cívica es el proceso a través del cual se 

pr0111ueven los conocimientos y la comprensión del conjunto de 

norrnas que regulan la vida social y la formación de valores y 
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actitudes que pem1iten al ciudadano integrarse a la sociedad y 

1nejorarla. 

Los contenidos seleccionados y las actividades adecuadas 

para que se desanollen persiguen que los alumnos hagan pro

pios algunos valores sociales. La legalidad y el respeto por los 

derechos hu1nanos fundmnentales, la libertad y la responsa

bilidad personal, la tolerancia y la igualdad de las personas ante 

las leyes, la democracia como fonna de vida. 

La adquisición y la práctica de estos valores requieren 

profundizar el conocimiento de los rasgos más importantes de 

nuestra organización como nación y de los principios que la 

distingue: et carácter federal de la república, ta división de 

poderes, la relevancia del fortalecimiento de los municipios, las 

formas democráticas y representativas para la elección de los 

órganos de autoridad, ta identidad y soberanía nacional. 

La selectividad de estos cont~nidos proviene de la 

convicción de que nuestro país evoluciona hacia formas n1ás 

plurales de vida política hacia el fortalecimiento del estado de 

derecho y la diversificación de los mecanisn10 colectivos de la 

organización y participación de. los ciudadanos. Otro aspecto 

del futuro es la identificación de relaciones más abiertas y 

activas de nuestro país con la con1unidad internacional; este 

proceso le da mayor vigencia a la necesidad de fortalecer en la 



27 

nueva generación la conciencia de la identidad nacional y de la 

soberanía, como nuestros vínculos con otros países y culturas. 

Estas tendencias hacen necesario el enriquecitnientos de 

los contenidos tradicionales de civismo, actualizándolos y 

relacionándolos de n1anera más directa con las exigencias de 

una sociedad que can1biará más intensainente en las próximas 

décadas. 

Por su carácter eminentemente )igado a· 1a formación de 

valores, la educación cívica no puede circunscribirse a algunos 

cursos formales ni a la enseñanza de contenidos aislados. La 

siste111atización de la información y su organización en 

programa es indispensable, pero solo será eficaz si los valores 

que son objeto de la enseñanza, se corresponden con las formas 

de relación y con las prácticas que caracterizan la actividad de 

las escuelas y el grupo escolar. De otra manera los contenidos 

cívicos mantienen un carácter solamente declarativo y ejercen 

e~casos efectos sobre la formación del educando. 

Por la situación del país que vive un proceso de trans

formación en el que se fortalecen la vigencia de los derechos 

humanos, la de111ocracia, el estado de derecho y la pluralidad 

política, asitnismo, se verifican las organizaciones y los meca

nismos de participación de los ciudadanos, es necesario dar 

continuidad y fortalecimiento a este proceso cívico, cotno tarea 
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en la educación básica. Frente a estos retos que plantean los 

cambios del mundo conten1poráneo, es necesario fortalecer la 

identificación de nifios y jóvenes, con los valores, principios y 

tradiciones que caracterizan a México. 

Lograr estas metas es tarea de toda la educación básica, de 

la familia, de la sociedad, y no de una asignatura específica. Sin 

embargo, es necesario que el carácter global de la fonnación 

cívica tenga un referente organizado y orientaciones claras, para 

evitar el riesgo de que la formación se dilüya y se realice en 

fonna ocasional. 

En el programa de esta asignatura se organizan los 

contenidos educativos ( conocimientos, valores, habilidades y 

actitudes) para que maestro y padres de familia los tengan en 

mente y les presenten atención especial en todos los ámbitos 

(aula, escuela y familia). 

El enfoque, objetivos y propósitos del civismo parten de 

los principios que el artículo 3° constitucional establece. 

D. Objetivos curriculares de la educación cívica en la educa

ción primaria (3) 

(3) Cfr. Planes y programas de educación primaria. Pág. 136. 
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El currículo de la educación cívica se agrupa en cinco 
aspectos o categorías, que se articulan de tal tnanera que 
cualesquiera de ellas nos conduce a las otras. Es decir, fom1an 
una red o cuerpo sistemático de la enseftanza. Los aspectos son: 
autoes-tin1a del educando, normas, derechos y obligaciones, 
participa-ción del nifto en el grupo o comunidad, instituciones 
(fatnilia, escuela, país, etc.), identidad nacional. 

La autoestima del educando, es el valor, el aprecio, lo 
capaz, lo seguro, lo escuchado al respecto que por sí mismo se 
tiene una autoestitna elevada, podrá interrelacionarse con los 
demás por lo tanto esto hace que esta cualidad se articule con 
normas, derechos y obligaciones. 

Desde su propio hogar el niflo visualiza, experimenta, 
siente y sabe la existencia de derechos y además sabe que 
existen normas que lo protegen de la violencia, el menosprecio, 
la intranquilidad y la indiferencia que puede venir del exterior. 
Esto se asocia que una norma o derecho genera obligaciones así 
cotno actitudes y comportatnientos de negociación, acuerdo, 
conciliación o pacto. 

Así las norn1as llevarán a: 

La participación del educando en actividades de grupo, el 
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desarrollo a la disposición de cooperar y colaborar, para que se 
logre su integración feliz, positiva, a los diferentes grupos a los 
que pertenece; lo que correlaciona con: las instituciones de las 
1nás sencillas como la fatnilia, el grupo de clases, el municipio, 
el país o la comunidad internacional. 

Identidad nacional. Es el desarrollo por parte del niflo con 
una identificación clara y fuerte con México, con sus peculiares 
y tradiciones culturales, símbolos nacionales, con la posibilidad 
que su desarrollo social, económico y político. 

Y con esto la articulación total de los cinco aspectos. Es
tos aspectos o categorías son, en realidad procesos de desarrollo 
del niflo que es preciso estimular y fortalecer. 

Los procesos del desarrollo cívico son traducidos por la 
escuela y fijados con10 un cuerpo siste111ático de estrategias de 
enseftanza; debe por supuesto, . graduarse cuidadosamente de 
acuerdo con las etapas de desarrollo del niflo. La educación 
cívica se gradúa en tres ciclos. 

El trabajo se desarrolla en el tercer ciclo que co1nprende 
quinto y sexto grado, donde ya se marcan entidades más com
plejas como el país y la comunidad internacional. También se 
toma el concepto de ley, estado de derecho, constitución y prac
ticar la asatnblea, la votación y consideraciones 1nás abstractas. 
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La importancia de que los educandos expresen _y articulen 

sus reflexiones e inquietudes en conversación abiertas, respe

tuosas y francas, crece en proporción al desarrollo de la 
' 

capacidad conceptual y tnoral de los nifios. 

La conformación del individuo en ciudadano es 1nenester 

de la educación cívica y para el logro de los objetivos, será tarea . 

de toda la educación básica, la familia, la sociedad, y no de la 

signatura específica. Sin en1bargo, es necesario que él carácter 

global de la formación cívica tenga un referente organizado y. 

orientaciones claras, para evitar el riesgo que la fonnación se, 

diluya y se realice en forma ocasional. 

El restablecitniento de educación cívica co1no asignatura 

del plan de estudios, pretende recuperar su carácter de proceso 

intencionado y con propósitos definidos. En el programa de esta 

asignatura se organiza los contenidos educativos ( conocirnien

tos, valores, habilidades y actitudes) para que el 1naestro y los 

padres de familia los tengan presentes y les dediquen atención 

e~pecial en todos los ámbitos (escuela, aula, fmnilia). 

Con10 se ha venido sistematizando, los contenidos de edu

cación cívica están íntimamente relacionados pues sitnultánea

mente abarcan la fom1ación de valores, el conocimiento y com

prensión de derechos y deberes, las instituciones como organi

zaciones sociales y el fortalecimiento de la identidad como ya 
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se ha presentado. 

En el grado enfocado los contenidos que se enlazan para 

alcanzar los objetivos que marca el programa, se concentran en 

el estudio de la estructura política de México, los mecanismos 

de participación d~ los ciudadanos, las garantías individuales y 

los derechos sociales, la procuración y ad1ninistración de 

justicia, los organis1nos que promueven el cumplimiento de los 

derechos. Estos contenidos asocian tanto el análisis de la 
situación actual del país, como aspectos de la historia de 

México y de la historia universal, todo esto conducirá al alumno 
a expresar sus ideas. 



CAPÍTULO II 

, , , 
LA EDUCACION CIVICA PARA LA SOCIALIZACION 

DEL ESCOLAR 

A. La socialización escolar 

A través de la educación se dan multitud de relaciones 
cívico-sociales. 

La función del alumno en la interrelación social va más 
allá: fatniliarmente colabora con el trabajo domestico, se di

. vierte, comparte penas y alegrías con los compafieros, amigos y 
otras personas cercanas; con los vecinos hace atnistades, juega, 
va a distintos lugares. 

Por las relaciones que establece con otras personas, es un 
ser social como todos los h01nbres. Es decir, además de ser un 
producto de la sociedad que vive en ella. ¿Pero que es una 
sociedad?. La sociedad es una agrupación de individuos que se 
integran para satisfacer sus necesidades o para cumplir todas o 
algunas finalidades de la vida. Las finalidades de la vida son la 
reproducción y la conservación de la especie, el desarrollo de la 
cultura, la creación científica y tecnología, la superación 
personal y de la humanidad y por lo tanto la educación, entre 
otras. 
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La in1portancia de vivir en sociedad radica en que todos 

los individuos necesitan de los demás y a su vez ayudan a los 

otros, conforme a ciertas reglas o normas, que generalmente 

permanecen ocultas. 

Ya se ha visto cuando aparece el hombre y como evolu

ciona por su propia necesidad de vivir'en sociedad en todo un 

proceso que lo ha llevado a conformar su grupo básico que es la 

fan1ilia, pero, ¿cótno ha buscado solución a sus necesidades?. 

En aquella etapa donde vivía exclusivamente de lo que la, 

naturaleza le prodigaba (frutas, raíces, pesca, caza, etc.) su 

alimentación no era muy variada porque tenía · que dedicar 

mucho tie111po para buscarlos y recolectarlos, y la cooperaciót1 

humana era realmente escasa pero las necesidades y el peligro 

de morir de hambre lo obligaron a buscar y encontrar 

soluciones para lograr el sustento, lo que lo llevó a superar su 

época de recolector. 

Sus necesidades guiaron sus pasos hacia la invención, así 

logra enmangar una piedra a un tronco o una rama de árbol y 

con ello crea su primer arma que le permite avanzar en la 

solución de sus problemas de subsistencia. 

En su evolución encuentra principios 111ecánicos entre los 

que destacan la palanca, la rueda y de111ás, se da cuenta de que 
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el trabajo organizado conjunta esfuerzos al dividirlos, permi

tiéndoles hacer las cosas con mayor facilidad, por eje1nplo la 

caza de animales grandes y actividades grupales que un solo 

hotnbre no podría realizar. 

El descubrimiento del fuego y isu uso fue una conse- · 

cuencia más de su búsqueda por satisfacer sus necesidades. 

Aunado a esto encuentra que hay mejores soluciones con la 

cooperación hutnana. 

Desde entonces y hasta nuestros días, la división del tra~ 

bajo es un factor social de importancia fundamental, que puede 

ser de dos formas: una llamada autoritaria o planificada en la 

cual el trabajo a realizar lo impone una voluntad superior, como 

las condiciones que en tiempos pasados imponía el mno para 

obligar al esclavo a desempefiar lo que 1nejor le convenía y 

respecto a la evolución de las sociedades se ha tratado de 

planificarlas de tal forma que su producción responda a las 

necesidades de demanda, en fo1ma por demás utópica. 

Por otro lado tenemos la división de trabajo de una 

economía de mercado, o sea libre, donde el hombre se dedica al 

trabajo en forma voluntaria de acuerdo con sus aptitudes, 

destrezas o vocación y aunque no es una economía planificada 

ni tecnológicamente avanzada, responde a una economía de 

mercado o libre completamente. 
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Lo itnportante de sefíalar todo esto es el observar como el 

hon1bre se va dando cuenta de las ventajas de la división del 
trabajo, puesto que le pem1ite obtener mejores resultados. 

El hombre se ha convencido de que debe cornpartir el 
trabajo para ubicarnos donde se tenga la capacídad requerida, 
así lo desempefíaretnos con gusto y resultará tnás eficaz. Por 
estas razones la propia necesidad de la división del trabajo hace 
que surja la especialización, lo cual implica dedicar nuestra 
atención y gran parte de nuestro tiempo a una sola actividad, es 
decir, un solo hombre ya no hace tantas cosas como las que 
antes hacía, sino sólo aquellas que resulten ser su principal 
ocupación. 

La escuela· primaria reviste singular itnportancia en el 
proceso de socializacióri, al recorrer los gastos escolares, el . 
contacto estrecho con otros cotnpafíeros y con adultos itnpulsa 
la capacidad del nifío a configurar las bases conceptuales, . 
em.otivas y de comportamiento con tas que enfrentará el hecho 
de ser interdependiente. 

El civismo más que una asignatura independiente debe de 
ser un conjunto de prácticas cotidianas, para ello se deberá 
aprovechar todas las materias y todas las situaciones, problemas 
o viviendas que se presentan para conducir a los educandos a la 
fonnación de juicios de valor y encauzar su comportamiento 
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social. 

La educación cívica constituye el 111arco que llevará al 
alumno a acercarse a instituciones, normas y relaciones exis
tentes para actuar en las organizaciones sociales. Aunque todas 
las materias en .. cierta forma se dirigen a ayudar a ]a 
socialización del educando, enfoque del nuevo plan de estudios. 

Todo cuanto se conoce, se trabaja o promueve, tiene 
sentido en función de un valor social, las experiencias de 
escolares y de extra escolares sirven para despertar sentinüen~ 
tos, desarrollar conceptos y alentar actitudes en favor de las 
prácticas de los ideales de una sociedad organizada. 

El conducto será la escuela pues en prüner plano ahí se 
gestan y concretan ideas, actitudes y valores que han de con
tribuir a que el nii'ío defina sus preferencias, gustos, fantasías, 
fortaleza su identidad cultural; se perciba como miembro de una 
nación y aprenda a socializarse con bases a juicios y 
experiencias responsables. 

Se vuelve a retomar que la educación cívica es el proceso 
a través del cual se pro111ueve el conocitniento y la comprensión 
del conjunto de normas que regulen la vida social y la forma
ción de valores y actitudes que permiten al individuo integrarse 
a la sociedad y participar en su mejoratniento, es decir, socia-
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!izarse. 

B. El niño y los valores 

Generalment~ se han aceptado, desde Platón y Aristóteles 
tres clases de valores objetivainente clasificados: lo verdadero, 
lo bello y lo bueno. Algunos pensadores y filósofos reconocen 
que el orden jerárquico de dichos valores representa un serio 
problema aún no resüelto. La validez universal y la objetividad 
de los valores también resulta muy discutida. 

Todavía tnás, en nuestro país determinadas personas de 
indiscutible preparación profesional, hablan de la crisis 
universal de los valores filosóficos, morales e ideológicos. El 
maestro Antonio Caso expresó que: "quizás con el capitalismo y 
el socialismo, se invierta la tabla de valores contemporánea" 
(4). 

El licenciado Lon1bardo Toledano dijo: "el hombre no 
podrá vivir sin pan, pero tatnpoco sin el conocitniento de la 
verdad y sin el disfrute de la belleza... Cuando el hombre se 
siente profundamente unido al universo y al inundo su capa-

' ( 4) ALV AREZ José Rogclio. Enciclopedia de México, p. 407 
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cidad creadora aumenta y entonces, si su inclinación lo lleva al 

arte, puede ser productor de belleza, acrecentando la que 

existe". (5) Los valores universales que han contribuido a elevar 

los sentimientos nobles de los hombres de bien, deben anali

zarse cuidadosamente, con el propósito de que los educandos 

asimilen lo positivo, tanto de los viejos como de los nuevos 

valores, y contribuyan a sublimarlos y jerarquizarlos con cierto 

sentido humano y progresista. 

Para ser buenos ciudadanos debemos iniciar nuestra 

educación en el seno fmniliar donde se adquieren costumbres; 

hábitos y virtudes de valor cívico y n1oral; esta última disciplina 

no ensefia a conocer y practicar el bien y a distinguirlo con el 

1nal, con el objeto de no dafiar a los demás ni a nosotros 

mismos. La conciencia social así lo requiere y por ello debemos 

hacer nuestros valores hutnanos fundamentales: 

Tolerancia. En la convivencia social la tolerancia implica 

el resultado y la consideración hacia la manera de pensar, actuar 

y sentir de los demás, es decir, vivir con serenidad y 

fraternidad, cualquiera que sea su condición, descripción, color, 

grupo étnico, ideología, condición económica, salud física y 

mental; es importante tener tolerancia con conciencia de respeto 

(5) Ibid. p. 128. 
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y consideración al prójitno. 

El poner a prueba nuestra tolerancia es necesario para 

concertar 1nejores fonnas de convivencia social. 

Respeto. El respeto es otro valor social que debes tener en 

mente, sobre todo si quieres ser un ser hu1nano digno; porque el 

respeto a uno mismo y hacia los demás da tranquilidad y te 

hace ganar respeto en tu relación social. 

El epígrafe juarista es memorable por su profunda 

reflexión: "entre los individuos como entre las naciones, el 

respeto al derecho ajeno es la paz". (6) Con el respeto tendrás 

una sólida y eminente conducta moral. 

La moral. Es una disciplina que posee dos aspectos: uno 

teórico o científico, y otro práctico que nos conduce a tener 

buenos juicios para lograr actitudes superiores. 

En su aspecto teórico, la moral nos ensef'ia a conocer el 

bien y distinguirlo del tnal. La n1oral formula un conjunto de 

normas o reglas de conducta que nos dice cuáles son las accio

ne¡; que debemos realizar por ser buenas, y cuales no, por ser 

(6) BLANCO García, Yolanda. et. al. Civisn10. Pág. l. 
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malas; cuando se aprende a distinguir las acciones buenas de 
las malas se forma lo que se llama conciencia 1noral. 

Para poder juzgar la bondad o la maldad de nuestros actos, 
es necesario que diario practiquetnos actos 1norales, pues 
hacerlo así es educar nuestros sentimientos y voluntades, y 
fortalecen nuestras convicciones de practicar el bien por el bien 
mismo, olvidando nuestros intereses y convivencias; la moral 
no permite hacer sólo un acto bueno para después hacer toda 
clase de actos inmorales. La práctica constante de buenos actos 
traerá consigo fortaleza y virtudes, en cambio, la práctica del 
mal traerá grandes vicios y desviaciones de conducta. Para 
lograr mejoras en la conducta debemos sacrificar nuestro ego y 
nuestra conducta 1noral será valiosa, pero si actuamos mal 
nuestra conciencia nos reprochará el mal con remorditnientos, 
que equivale al castigo o sanción por hacer cosas indebidas. 

Confianza en sí mismo y en los demás. Los valores que 
incorpores a tu conciencia, tus costumbres, a tu vida moral, te 
fortalecerán para hacer lo bueno y evitar lo malo, creando 
virtudes y una de ellas en el campo de las relaciones humanas 
será la confianza en ti mismo y en los demás. 

El hombre tiene múltiples relaciones en toda su vida: en 
su matrimonio, en su familia, con sus hijos, con sus anügos en 
el club social y deportivo, en su sindicato, en su partido político 
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o cualquier institución, por eso debe estar seguro de sí mismo 

para citnentar confianza y seguridad en los demás. 

llonradez. La honradez también es una virtud o cualidad 

del ser hutnano que lo itnpulsa a cumplir sien1pre con el más 

alto sentido del deber ser, de la mejor n1anera posible, en todos 

sus actos, sean obligaciones o derechos., 

En otras palabras, es actuar con sentido de responsabi

lidad de lo que es justo, de lo que es y debe ser cmninar con 

rectitud e integridad. De este modo puede seguir escalando. 

responsabilidades sociales. porque la honradez lo hace consis

tente, prestigiado y confiable ;para tareas de difícil encomienda 

en cuanto a valores. 

Honestidad. La honestidad es una cualidad o valor del ser 

humano. Algunas veces nuestra conciencia trata de justificar 

todo aquello que es deshonesto y quiere disfrazarlo creyendo 

que actuamos correctamente de acuerdo con nuestros senti

mientos. 

El engaño de los demás casi siempre está fundado en el 

engaño a nosotros misn1os; ser honesto itnplica hablarnos y 

hablar con la verdad, además de ser sincero con nosotros y con 

las personas que tratamos; se es honesto cuando no queren10s 

cmnbiar, criticar, intrigar o hacerle daf'io a nadie. Cuando bus-
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camos nuestros catnbios con bases en nuevos juicios _y actitudes 

y establecemos la diferencia entre lo bueno y lo malo, 

orientando nuestra conducta hacia la verdad y los buenos actos 

de conciencia; la honestidad equilibra nuestra forma de ser y 

nos ubica en un lugar socialmente positivo. 

Justicia. Tener conceptos bien digeridos mentahnente, asi

milados por la comprensión y la reflexión, nos llevará a cambiar 

nuestra conducta, haciéndonos ciudadanos con virtudes que nos 

harán más fuertes moralmente y, por tanto, más aptos para la 

vida social, de ahí la itnportancia de incorporar a nuestr0 

pensatniento un criterio que sobre la justicia debemos tener. 

Penna11eceremos unidos en nuestra vida ciudadana 

cuando entendemos que la justicia pretende dar a cada quien lo 

que le corresponde, así, con la colaboración social haretnos de 

la justicia una acción que también lleve a la mayoría a una 

justicia social. 

Solidaridad. Dentro de los grandes cambios que se han 

dado a fines del siglo XX se registrará en la historia de México 

y universal el esfuerzo que busca una sociedad más justa con 

hase en la solidaridad, virtud y valor universal de ayuda mutua 

que corre por el mundo como bandera de justicia social hacia el 

siglo XXI. 
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Dicho valor nos lleva a despojamos de prejuicios para 

constatar que la riqueza de los pueblos radica en su naturaleza y 
que ésta es de todos, la cual debe compartirse con cada uno 
para una convivencia más justa equilibrada; por ejemplo, que la 
producción de satisfactores naturales o industrializados lleguen 
a todos y que Ja riqueza que generen se trailsfonne en 
beneficios, como son las escuelas, energía eléctrica, transporte, 
vías de comunicación, áreas verdes, conservación del medio 
ecológico, etc. Si la hun1anidad inculca en nifios y jóvenes 
definiciones justas de lo que la solidaridad significa que en 
nuestro tiempo avanzaremos dentro del liberalismo social, perb 
si fallan las partes que deben compactarse en fonna solidaria, se 
corre el riesgo de volver a las ideologías que encerraron al 
ho1nbre en el siglo XX en trincheras encontradas que en vez de 
dejar huella de avances sociales, acrisolaron soluciones y 
encontraron intereses. 

El joven de hoy, ciudadano del siglo XX[ debe prepararse 
para participar con sentido solidario en los grandes catnhios que 
la sociedad actual empieza a ejecutar con miras a 
modificaciones donde será un protagonista 1nás del destino de 
su pueblo; porque al unir más a los hombres, la confianza en la 
justicia social hará posible la solidaridad y la cooperación entre 
ellos. 
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C. Normas que regulan la vida social 

Nonna es toda regla a la que obligadamente deben 
someter su conducta los individuos. También puede decirse que 
la nonna o regla es un elemento que ftja los límites de la 
conducta humana, con la finalidad principal de hacer posible la 
superación de las relaciones sociales y, en caso de dificultades 
conciliar intereses. 

En la vida social existen distintas clases de normas de 
conductas a las que los hotnbres están sujetos. Entre otras, sefla~ 
tamos las siguientes de urbanidad, morales, religiosas y jurídi
cas. Todas son de carácter social porque, además de encausar y 
regular la conducta de todos y cada uno de los miembros de la 
comunidad han sido creadas, establecidas, modificadas (y 
sustituidas de tiempo en tietnpo) por la sociedad, de acuerdo 
co11 lo que exigen las condiciones de existencia y la necesidad 
de progresar. 

Las normas de . que se vale la educación cívica para 
cumplir con su cmnetido coadyuvan a formar e instruir a los 
hombres para que vivan mejor en sociedad, y para que . 
establezcan y estrechen las relaciones hu111anas, tanto de índole 
local o nacional, con10 internacional. A este respecto,· debemos 
recordar con devoción los siguientes conceptos vertidos por el 
ilustre desaparecido Franklin D. Roosevelt: 



"Hoy nos confrontamos con el hecho preeminente de 
que, si es que la civilización ha de sobrevivir, tene
mos que cultivar la ciencia de las relaciones huma
nas, esto es, la habilidad de todos los pueblos, 
cualquiera que sea su categoría de vivir, y trabajar 
juntos en un mismo mundo de paz ... sigamos hacia 
adelante con fe firme y activa". (7) 
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Las normas de urbanidad son creadas, como muchas otras 
por la fuerza de la costun1bre, al repartir con más o menos 
frecuencia deter111inados actos. Dichas normas rigen la con• 
ducta del individuo para sí y para sus se1nejantes. Son ejemplos 

' e estas normas: sentarse correctamente; saludar amable y 
respetuosainente; recibir a los visitantes con atención, cortesía y 
buenas maneras; presentarse en las ceremonias correctamente 
vestido. 

Las normas morales, producto directo y activo de la vida 
social,. se basan en la idea de hacer el bien. El objeto de las 
normas morales establecidas en nuestras escuelas, por ejemplo 
es la formación de buenos sentimientos que hagan de los 
alumnos ardientes servidores de México, capaces de luchar por 
el bien común y cultivar nobles actitudes de solidaridad y 
co1np,afierismo. 

Las normas n1orales orientan al hombre para que siga 
caminos buenos; inclinarlo a obrar por la libre determinación de 
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su propia conciencia de acuerdo con sus intereses y conviven

cias, como son los intereses y convivencias de sus semejantes. 

Las normas religiosas que según se cree, se inspiran en 

preceptos de origen divino, son comunes a los miembros de 

cada comunidad religiosa, cuya observancia se impone por la 
creencia y la fe. 

Las normas . jurídicas son reglas de conducta, de 

observancia general y permanente, establecidas y sancionadas. 

por el poder público, las cuales deben reunir las siguientes 

condiciones fundamentales: 

a) Tener carácter obligatorio y general (todos deben de 

acatarlas). 

b) Ser de naturaleza más o menos pennanente (porque 

deben regir en detetminado tiempo). 

c) Ser establecida por el poder público (no seria posible 

que los particulares o las sectas retigiosas las elabora

ran). 

d) Ser sancionadas por el mismo poder público. 

La itnportancia de las normas jurídicas es indiscutible 

cuando éstas emanan del corazón y la tnente del pueblo como 

sucede con las que actualmente nos rigen y que han venido 

perfeccionándose a medida que el tiempo pasa y la conciencia 

ciudadana se fortalece y tnadura. 



48 
Las nom1as son realizadas tanto individualmente cotno en 

forma colectiva. A cada tipo de norma corresponde una sanción 
determinada. 

Las diversas notmas escolares que rigen en los planteles 
de educación aunque son de distinto carácter ( de urbanidad, 
1norales, reglamentarias, etc.) tienen la mis111a finalidad: 
orientar y encauzar la conducta de los éscolares para superar los 
valores y lás relaciones humanas, por eso es importante 
conocerlas para obedecerlas conscientemente. 

Las normas que figuran en el reglamento interior de las 
escuelas de educación tienen un alto carácter educativo, es 
decir, las caracteriza el propósito de. hacer de la disciplina 
escolar un proceso educativo, de tal manera que se inculca en 
los alumnos la idea de que los hechos aislados y la conducta 
general del alumno no deben estar en contradicción con los 
intereses de la comunidad escolar. 

La diferencia principal entre las normas tnorales y las 
normas. jurídicas radica en que aquellas son optativas o 
unilaterales, por el hecho de que no hay persona autorizada que 
exige el cumplimiento de; los deberes correspondientes. Este 
tipo de normas no impone obligaciones ya que por ejemplo, si 
una persona no quiere dar su cooperación económica para la 
campafía contra la tuberculosis, nadie tiene derecho a obligarla 
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a que cumpla con este debe 1noral propio de todo mexicano 
consciente. En cambio, las normas jurídicas son bilaterales y 
obligatorias para todos, en virtud de que frente al sujeto 
encontramos siempre a funcionarios facultados por la ley para 
que reclamen la obediencia que ordenan las normas emanadas 
del poder público y para que en caso necesario, sancionen con 
el castigo legal que puede ser, como ya se dijo, desde una 
simple multa hasta una sentencia de prisión, según el caso, a 
quienes violen dichas normas. 

En relación a lo que anotatnos en el párrafo anterior, 
podemos llegar a la conclusión de que la norma moral es 
unilateral e impone deberes voluntarios; y la norma jurídica 
bilateral, la establece y sanciona exclusivamente el poder 
público. 

D. La niara! y el derecho 

La moral, (conjunto de normas éticas) y el derecho · 
(conjunto de reglas jurídicas) son dos conceptos inseparables: 
se unen y fonnan un todo de carácter social, que tiene corno 
principal finalidad la de controlar y encauzar correctamente la 
conducta humana, lo mis1110 en la escuela que en la fan1ilia y la 
sociedad. 
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Lo mistno podemos decir de las normas jurídicas que 

constituye el qerecho mexicano: son humanas, educativas, re
dentoras y revolucionarias, su finalidad es más o menos la mis
ma que tienen las normas morales: hacer que los ciudadanos se 
cultiven, vivan en paz y sean capaces de elevarse consciente
tnente y con firmeza a planos superiores de la vida social y de 
las relaciones humanas decorosas, honorables y pacíficas. 

El orden social de nuestro país tiene cotno fuerza 
propulsora y organizativa el espíritu de nuestras leyes. No es 
aventurado afirmar que si dicho orden social tiene perfiles 
pacíficos, creadores y de grandeza singular, se debe a que la ley 
es . el exponente principal de esa tendencia ejemplar; es la 
expresión clara de esos perfiles definidos, trazados con el pincel 
progresista de la revolución mexicana. 

Las leyes son el alma de un pueblo con espíritu creado~ y 
cívicos de alto valor patriótico. 

Los alumnos deben entender lo que una actitud moral 
significa. Deben tener la convicción de que no es suficiente el 
tener toda clase de conocinlientos, sino que también es 
necesario poner una moral sustentada en una tabla de valores 
que les permite vivir en paz. 



CAPÍTULO I I I 

TEORÍAS QUE APOYAN EL APRENDIZAJE SOCIAL 

QE L()S ESCOLARES 

A. ;lportes de psicogenética 

El desarrollo psíquico se inicia al nacer y concluye en la 

edad adulta, es comparable al crecitniento orgánico; al igual 

que este últitno, consiste esencialmente una marcha hacia el 

equilibrio. Así como el cuerpo evoluciona hasta alcanzar un 

nivel relativamente estable, caracterizado por · el final del 

crecimiento y la madurez de los órganos, así también la vida 

1nental puede concebirse como la evolución hacia una forma de 

equilibrio final representada por el espíritu adulto. 

El desarrollo es, por lo tanto, en cierto modo una 

progresiva equilibración, un perpetuo pasar de un estado de 

menor equilibrio a un estado de equilibrio superior. 

Desde el punto de vista de la inteligencia, es fácil por 

ejemplo, oponer la inestabilidad e incoherencia relativa de las 

ideas infantiles a la siste1natización, a la razón oculta. Ta1nbién 

en el terreno de la vida efectiva se ha observado muchas veces 

como el equilibrio de los sentimientos aumenta con la edad. Las 

relacione.s sociales, finalmente obedecen a esta misma ley de 
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estabilización gradual. 

Sin embargo, hay que destacar desde el principio una dife
rencia esencial entre la vida del cuerpo y la del espíritu, si se 
quiere respetar el dinamistno inherente a la realidad espiritual. 
La fonna final del equilibrio que alcanza el crecimiento 
orgánico es más estático que aquella hacia la cual tiene el 
desarrollo mental, y sobre todo más inestable, de tal manera 
que, en cuanto ha concluido la evaluación ascendente, 
conüenza automáticmnente una evolución regresiva que 

' conduce a la vejez. 

Ahora bien ciertas funciones psíquicas dependen estrecha-
1nente del estado de los órganos, siguen m1a curva análoga; la 
agudeza visual, por ejen1plo, pasa al máximo, hacia el final de 
la infancia y disminuye luego. En cambio las funciones 
superiores de la inteligencia y la efectividad tienden hacia un 
equilibrio móvil, y es más estable cuanto más móvil es, de 
forma que para las almas sanas, el final dei crecimiento no 
marca en n1odo alguno el co1nienzo de la decadencia, sino que 
autoriza el progreso espiritual que no contradice en nada el 
equilibrio interior. 

Conviene introducir una distinción importante entre dos 
aspectos complementarios del proceso de equilibración: las que 
definen las formas o estados sucesivos de equilibrio y un deter-
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n1inado funcionmniento constante que es el que asegura el paso 
de cualquier estado al nivel siguiente. 

Cuando comparmnos el nifio al adulto nos sentimos 
sorprendidos por la identidad de las relaciones y hablatnos en 
tal caso de una pequefia personalidad. 

Cuando descubrimos todo un mundo de diferencias en el 
juego o en la fom1a de razonar, decimos entonces que el nifío no 
es un pequefio adulto; sin embargo leas dos impresiones soti 
ciertas. Desde el punto de vista funcional, es decir, conside~ 
rando los n1óviles generales de la conducta y el pensamiento, 
existen tnecanismos constmltes, comunes a todas las edades, a 
todos los niveles, la inteligencia tata de comprender o de 
explicar este proceso. 

Si bien es cierto que las funciones del interés, de la 
explicación son como acabamos de ver comunes a todos los 
estados, es decir, invariantes, no es tnenos cierto que los 
intereses, varían considerablemente de ün nivel a otro, y que las 
explicaciones particulares, revisten formas n1uy diferentes 
según el grado de desarrollo intelectual. 

Al lado de las funciones constantes, hay que distinguir las 
estructuras variables y es precismnente el aporte de estas estruc
turas progresivas o formas sucesivas de equilibrio el que marca 
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las diferencias u oposiciones de un nivel a otro de la conducta, 
desde los con1portamientos elementales del recién nacido a la 
adolescencia. 

Las estructuras variables serán pues, las formas de organi
zación de la actividad tnental, bajo su divisible aspecto motor o 
intelectual, por una parte, y afirmativo por otra. · 

- Jean Plaget y la teor{a psicogenética 

Piaget en su teoría psico_genética, aportación en su psico
logía genética del conocimiento, se apoya en la demostración 
experimental de la existencia de estructuras de cognición 
sucesivas, definitorias de estados y niveles de psicogénesis, que 
no deben concebirse como normas rígidas, sino como índices 
potenciales, dado a que cada fase de desarrollo está mucho 
menos caracterizada por un contenido fijo de pensamiento que 
por determinada capacidad, una actividad específica susceptible 
a abocar a un resultado determinado en función del medio en el 
que el niño viva. No puede fijar actuahnente con certeza un 
límite entre lo que proviene de la maduración estructural del 
espíritu y lo que mana de la experiencia del niño o de la 
influencia de su medio físico y social; admitirá que los dos 
factores intervienen sin cesar y que el desarrollo se debe a su 
interacción continua. "Piaget dice que el aprendizaje se da con 
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las diferencias u oposiciones de un nivel a otro de la conducta, 

desde los cotnportmnientos elementales del recién nacido a la 

adolescencia. 

Las estructuras variables serán pues, las formas de organi

zación de la actividad tnental, bajo su divisible aspecto motor o 

intelectual, por una parte, y afirmativo por otra. 

- Jean Piaget y la teoría psicogenética 

. 1 

Piaget en su teoría psicogenétíca, aportación en su psico-
• logia genética del conocitniento, se apoya en ta demostración 

experimental de la existencia de estructuras de cognición 

sucesivas, definitorias de estados y niveles de psicogénesis, que 

no deben concebirse como normas rígidas, sino como índices 

potenciales, dado a que cada fase de desarrollo está mucho 

menos caracterizada por un contenido ftjo de pensamiento que 

por determinada capacidad, una actividad específica susceptible 

a abocar a un resultado determinado en función del medio en el 

que el nifío viva. No puede fijar actualmente con certeza un 

límite entre lo que proviene de la .maduración estructural del 

espíritu y lo que 111ana de la experiencia del nifío o de la 

iniluencia de su 111edio fisico y social; admitirá que los dos 

factores intervienen sin cesar y que el desarrollo se debe a su 

interacción continua. "Piaget dice que el aprendizaje se da con 
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la interacción entre el individuo y el medio social, estableciendo 

una marca entre maduración y aprendizaje". (8) 

El pensatniento intuitivo refuerza a ambos poderes (inteli

gencia-1nen1oria), la inteligencia lógica- operaciones concretas 

y deducción abstractas termina este proceso cuando el sujeto se 

apropia de los sujetos de los acontecimientos más lejanos en 

cuanto tiempo y espacio. 

En sus dos dimensiones individuales y sociales (interindi

vidual), vamos a distinguir seis estadios o períodos de desarro., 

llo, que marcan la aparición de estas estructuras sucesivamente 

construidas. 1.- El estadio de los reflejos o montajes hereditario, 

así co1no en las primeras tendencias instintivas (nutrición) y de 

las prin1eras e1nociones; 2.- Estadio de los primeros hábitos 

motores y de las primeras percepciones organizadas, y los 

pritneros sentimientos diferenciados;. 3.- El estadio de la 

inteligencia sensorio-1notriz o práctica de las regulaciones 

efectivas y elementales y de las pritneras fijaciones exteriores de 

la efectividad. 

Estos primeros estadios constituyen el período del lac-

(8) FLORES Villasana Genovcva. Cón10 educar a niflos con 
problen1as de aprendizaje. p. 37. 

146837 
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tante, hasta aproxin1adamente un afio y n1edio a dos afíos, antes 

del desarrollo del lenguaje y del pensamiento; 4.- El estadio de 

la inteligencia intuitiva, de los sentimientos interindividuales 

espontáneos y de las relaicones sociales de su misión al adulto 

de los dos a los siete (preoperatorio; 5.- El estadio de las 

operaciones intelecturales concretas, aparición de la lógica y de 

los sentimientos morales y sociales de cooperación de los siete a 

los once o doce afíos; 6.- El estadio de las operaciones 

intelectuales abstractas, de la formación de la personalidad y de 

la inserción afectiva e intelectual en la sociedad de los adultos 

( adolescencia-operaciones fonnales ). 

Cada estadio se caracteriza por la aparición de estructuras 

originales; en el adulto cada uno de los estadios pasados 

corresponde a un nivel más o menos elen1ental o elevado de la 

jerarquía de las conductas; cada estadio c01nporta una serie de 

caracteres momentáneos o secundarios, modificados en función 

de las necesidades de una mejor organización. 

Cada estadio constituye por sus estructuras una forma 

particular de equilibrio cada vez n1ás avanzada, es decir, todo 

pensamiento o sentimiento responde a una necesidad. 

El nifto, el adulto ejecutan todos los actos exteriores o 

interiores movidos por una necesidad y ésta (necesidad) es 

siempre la manifestación de un desequilibrio, la acción termina 
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en cuanto las necesidades están satisfechas, desde el mo1nento 

en que el equilibrio ha sido .restablecido, en cada mon1ento la 

acción se encuentra desequilibrada por las transformaciones que 

surgen en el mundo exterior o interior y cada conducta nueva 

no solo en restablecer el equilibrio, sino que tiende también 

hacia un equilibrio tnás estable que el que existía antes de la 

perturbación. 

Los intereses de uti nifío dependerán pues, en cada 

momento del conjunto de las nociones que haya adquirido, así 

como de las disposiciones afectivas, puesto que dichos intereses 

tienden a completarlas en el sentido de un mejor equilibrio. 

Puede decirse que toda necesidad tiende: 1.- A incorporar 

las cosas y las personas a la actividad propia del sujeto y por 

consiguiente, a "asimilar" el inundo exterior a las estructuras ya 

construidas; y 2.- A reajustar estas en función de las 

transformaciones sufridas, y por consiguiente, a "acomodarlas" 

a los objetos exten1os. 

El pensamiento intuitivo refuerza atnbos poderes (memo

ria e inteligencia); la inteligencia lógica-operaciones concretas y 

deducciones abstractas, termina este proceso cuando el sujeto se 

hace dueño de los sucesos tnás lejanos en cuanto tiempo y a 

espacio. 
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El equilibrio entre la asitnilación y la acon1odación es la 

adaptación, tal es la forma general del equilibrio psíquico y el 

desarrollo mental aparece finahnente, en su organización pro

gresiva, como una adaptación cada vez más precisa a la 

realidad; las etapas de esta adaptación son: el recién nacido y el 

lactante (sensorio~tnotriz); el período que va del nacimiento a la 

adquisición del lenguaje está marcado por un desarrollo mental 

extraordinario desde su nacimiento a los 18 meses o dos afios; 

en el 111omento de su nacitniento, la vida mental se reduce al 

ejercicio de aparatos reflejos, es decir de coordinación senso

riales y motrices 1nontadas de forma absolutamente hereditarias 

que corresponden a tendencias instintivas tales como la 

nutrición, esta conducta se manifiesta desde el principio una 

auténtica actividad, que prueba precisamente la existencia de 

una asimilación sensorio-motriz precoz, el segundo n1es se 

succiona el dedo pulgar, la succión siste1nática del pulgar 

pertenece ya a ese segundo estadio, al igual que los gestos de 

volver la cabeza en dirección de un ruido, o de seguir un objeto 

en movitniento, e1npieza a sonreír (quinta semana o más). Entre 

los tres y los seis meses (generaln1ente hacia los cuatro y 111edio 

meses) el lactante cotnienza a coger lo que ve, y esta capacidad 

de aprehensión que más tarde será de manipulación, multiplica 

su poder de formar nuevos hábitos. 

Tercer estadio, que es más importante aun que el anterior 

desarrollo: el de la inteligencia práctica aparece mucho antes 
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que el lenguaje, pero se trata de una inteligencia exclusivamente 

práctica, que se aplica a la manipulación de los objetos y que no 

utiliza, en el lugar de las palabras y los conceptos, más que 

percepciones y movimientos organizados en "esquernas de 

acción". A los doce meses aproximadamente que consiste en 

tirar al suelo los objetos, ora en una dirección, ora en otra, para 

analizar las caídas y las trayectorias. La conciencia empieza con 

un egocentris1no inconsciente e integral, mientras que los 

progresos de la inteligencia sensorio-rnotriz desetnbocan en la 

construcción de un universo objetivo. 

Cuatro procesos fundamentales caracterizan esta revolu

ción intelectual que se realiza durante los dos prin1eros aftos de 

la existencia: se trata de las construcciones de las categorías del 

objeto y del espacio, de la casualidad y del tiempo, todas ellas, 

naturalmente como categorías prácticas o de acción pura y no 

todavía como nociones de pensan1iento. 

Hasta el final del prin1er afio, el _bebé no busca los objetos 

cuando acaba de salir de su campo de percepción, y este es el 

criterio que permite reconocer un prin.cipio de esteriorización 

del mundo material. Esta elección del objeto recae primero en la 

n1adre y luego en el padre y los demás seres próxitnos; éste es el 

principio de las sitnpatías y de los antipatías que habrán de 

tener tan amplio desarrollo en el transcurso del período 

siguiente. 



60 
la primera infancia de los dos a los siete años (preopera
cional) 

Abarca aproxitnadamente de los 'dos a los siete afios de 
edad; aparecen en esta etapa los inicios de lenguaje, de la 
función simbólica y del pensamiento. El suceso más importante 
en esta fase es la adquisición del lenguaje, que le pennitirá a los 
nifios modificar significativmnente sus conductas tanto afecti
vas como intelectuales ya que por 1nedio de él podrá expresarse, 
explicar sus acciones, a la vez que le permitirá reconstruir el 
pasado, evocar los objetos en su ausehcia y planear acciones 
futuras, aún no elaboradas. 

Por otro lado, existe una revolución 111ental y social 
porque el nifio al entrar en esta etapa inicia su educación 
formal, es decir, al ingresar el menor a la escuela se despierta un 
enorme interés por convivir y participar en actividades con sus 
demás compafieros. Esto trae consigo tres consecuencias 
importantes; el inicio de la socialización, la aparición del 
pensmniento propiatnente dicho y que el nifio logrm·á obtener 
una interiorización de la acción. 

Donde más se notan estos can1bios es en el aspecto del 
lenguaje porque el niflo toma en cuenta las opiniones de sus 
den1ás compafieros, aunque llega a discutir contra las ideas, que 
no está de acuerdo. El uso del lenguaJe se da en virtud de la 
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función si111bólica, el lengul:lie es conceptual y no representa
tivo, en tanto que los símbolos del nifio están íntimamente 
ligados con los orígenes sensorio-motrices. 

El lenguaje es, lo que permitirá al niflo progresar interior-
111ente signos verbales, sociales y transmisibles oralmente. 

El nifto es incapaz de representar un problema práctico 
con 111ímica ya que sólo lo utiliza haciéndolo con la boca, 
abriéndola o cerrándola. A 1nedida que va utilizando la itni
tación y representación, el niflo puede realizar los llamados' 
actos simbólicos, es capaz de integrar un objeto y sustituirlo por 
otro. 

En esta función simbólica realiza actividades lógicas 
(juegos simbólicos) reproduce en el juego situaciones que le 
han llamado la atención donde se adapta tanto intelectual como 
afectivo. 

Esta etapa llega a su fin cuando el 111enor es capaz de 
construir sus nociones y relaciones cottjuntarnente, en las cuales 
los ele111entos son solidarios y se equilibran entre sí. 

La irifancia de siete a doce años (operaciones concretas). 

Va aproximadamente de los siete afios a los once afios de 
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edad. 

Este período tnarca la pauta de un gran avance en cuanto a 

socialización y objetivación del pensamiento. Coincide con la 

escolaridad propian1ente dicha del nifio; apareciendo las prime

ras operaciones, a las que Piaget llama "operaciones concretas" 

porque operan con los objetos y no con hipótesis expresadas de 
tnanera verbal. 

Entre estas operaciones se pueden mencionar por eje1nplo: 

la clasificación, ordenación, operaciones espaciales y tempo• 

rales y todas las operaciones elementales. 

En esta edad, los nifios empiezan a hacer sus propias 

valoraciones tnorales, cmnienzan a razonar acerca de lo correcto 

a lo incorrecto de las acciones y de los efectos de éstas sobre 

ellos y sobre otros. 

La 1noral en este nivel consiste en la obediencia, lo bueno, 

lo malo está determinado por la autoridad y no está sujeto a sus 

propias valoraciones. 

La lógica del niflo está muy ligada al objeto del mundo 

sensible, el tipo de operaciones que realiza con los objetos 

implica la aplicación de estructuras a nivel representativo. 
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La adolescencia (operaciones formales) 

Se inicia de los once a los doce afíos de edad hasta la 
pubertad. A este período o etapa Piaget atribuya la máxima 
importancia ya que el niflo desarrolla el razonamiento y la 
lógica para resolver toda clase de probletnas y las estructuras 
cognoscitivas, y las nuevas relaciones sociales alcanzan 
madurez, es decir, su potencial de raciocinio y pensamiento se 
encuentran en su n1áxima expresión sietnpre y cuando las 
operaciones fonnales están bien desarrolladas. 

Llegar a esta etapa es alcanzar al' máximo nivel, ya no se· 
presentarán mejoras estructurales en la calidad del raciona
miento. La aparición del pensamiento fonnal que hace posible 
una coordinación de operaciones que anteriormente no existían. 
El adolescente que haya logrado desarrollar estas potencia
lidades, posee un equipo cognoscitivo intelectual para pensar y 
operar, también como adulto, tiene la capacidad de prescindir 
del contenido concreto para citar la actual en un esquerna de 
posibilidades más amplio, el adolescente utiliza datos experi
mentales para fonnular hipótesis, tiene en cuenta lo posible, ya 
no solo la realidad, ya que el tener el conocimiento de las 
operaciones fonnales utilizan los mismos proceso lógicos para 
razonar "la vida social transforma la inteligencia por la acción 
intennedia del lenguaje (signo), del contenido de los catnbios 
(valores intelectuales) y de las reglas que impone el pensan1ien-
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to (nom1as colectivas)". (9) 

El pensatniento concreto y el formal son similares, an1bos 
hacen uso de las operaciones lógicas, la diferencia radica en la 
gatna de aplicaciones que puedan dárseles y el tipo de 
operaciones que puede efectuar el niflo con el pensamiento 
formal. El niflo que ha desarrollado con1pletamente las opera
ciones formales es capaz de abordar todo tipo de problemas, 
puede razonar de n1anera eficaz acerca del pasado, presente y 
futuro, trabajar iguabnente lo hipotético y probletna de 
proposición verbal. 

Tiene la capacidad de usar teorías o hipótesis para resolver 
problemas, para conjuntar varias operaciones fundatnentales, 
para abordar simultánea y sisten1áticatnente un probletna. La 
etapa de las operaciones forn1ales se caracteriza por la 
capacidad de los sujetos para utilizar el razonamiento científico 
y la elaboración de hipótesis, adetnás de que refleja una 
cotnprensión de la causalidad altatnente desarrollada. 

El pensatniento y el razonamiento cognoscitivo formales 
surgen a partir de las operaciones concretas de la misma manera 
en que cada nivel de pensamiento incorpora y tnodifi.ca el pen-

(9) PIAGET, Jean. Seis estudios de psicología. Pág. 94. 
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pensan1iento anterior. 

Por lo tanto se puede afinnar que el pensamiento formal es 
hipotético-deductivo, es decir, el sujeto es capaz de a partir de 
deducciones, sacar conclusiones de hipótesis puras. Esta fonna 
de pensatniento es mucho más difícil y representa un trabajo 
tnental mucho tnás grande que el pensamiento concreto. 

Paralelamente a la elaboración de las operaciones 
f01males, y al perfeccionamiento de las construcciones del 
pensanliento, la afectividad del adolescente se afitma tanto por 
la conquista de su personalidad, como su entrada a la sociedad 
adulta, lo cual es un proceso lento, que se da en función de las 
características de detenninado tipo de sociedad y el momento 
histórico que se está viviendo. El joven e111pieza a sentirse libre 
de actuar, como cualquier adulto, ya no subordinado a éste 
como en la preadolescencia. Siendo la adolescencia una etapa 
dificil donde el muchacho todavía es incapaz de tener en cuenta 
todas las contradicciones de la vida humana, personal y social; 
la confrontación de sus ideales con la realidad casi sien1pre 
suelen ser de grandes conflictos y perturbaciones afectivas 
pasajeras( crisis, religiosas, problemas afectivos con los padres, 
desilusiones, etc.). 

Indudablemente las aportaciones teóricas por Piaget en el 
terreno educativo han ayudado para dar un nuevo giro a la edu-
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cación; esto ha ayudado para que la nueva política educativa 

sea de contribuir a formar hombres capaces de realizar cosas 

nuevas y no simplemente repetir lo que han hecho otras 

generaciones; hotnbres que sepan crear, inventar y descubrir; 

críticas que pueden verificar y no aceptan solamente lo 

estipulado. 

Henry Wallon y la evolución psicológica del nifio 

Wallon ejerce una .influencia notable sobre la educación,. 

sobre todo en Francia. Fue doctor en medicina, catedrático de 

Filosofía. Su línea general es la psicología genética. Se 111uestra 

apasionado por la infancia, dedica numerosas publicaciones a 

demostrar que la educación, se basa en el conocitniento exacto 

del niflo, de su naturaleza, necesidades y capacidades. A partir 

de 1925 elabora así una teoría según la cual: "el fundamento 

primaria de la acción educativa se encuentra en la acción 

recíproca entre el niflo y el medio en que se reside". (10) 

Defendiendo que la "en1oción" en su doble dimensión, bioló

gica y social, es el principio original que mueve a todo ser 

desde la fase osmótica de los primeros meses; afirma que el de-

(10) FLORES Villasana, Genoveva. Como educar a nifios con 
problemas de aprendizaje. Pág. 35. 
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desarrollo del niño se efectúa por diferenciación progresiva en 

el seno de entorno social necesariainente educativo. Por lo tan

to, la responsabilidad de la institución escolar es considerable. 

Wallon insiste sin cesar a los enseñantes para que adopten la 

única actitud científica tendiente a orientar a cada uno hacia los 

trabajos más favorables para su desenvolvimiento correcto en 

los órdenes intelectual, n1oral y social. 

La evolución psicológica del niño. 

Lo que sabe el niño es v1v1r · su infancia, al adulto 

corresponde conocerla. El hombre se ha preocupado siempre 

por conocer las cosas que lo rodean, y con mucha rnayor razón 

al niño, al que vigila y guía su crecüniento, lo que a veces le 

resulta difícil. 

Se sabe que nuestros prin1eros recuerdos varían con la 

edad en que se los evoca y que todo recuerdo se manifiesta en 

nosotros bajo la influencia de nuestra evolución psíquica, de 

nuestras disposiciones y situaciones. El adulto reconoce 

diferencias entre él y el niño. Pero frecuentemente las consi

deras como una simple operación de resta, ya sea de grado o de 

cantidad. Comparándose con el niño, lo considera relativa o 

totalmente incapacitado para realizar acciones o tareas que él 

ejecuta. Estas incapacidades comprueban magnitudes y confi-
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guraciones psíquicas diferentes entre el nifto y el adulto. Pero el 

nifto no es una sitnple reducción del adulto. De un modo 

cualitativo puede darse la resta si las sucesivas diferentes de 

aptitud que presenta el nifto se reónen en sistemas y si cada 

período del crecimiento puede ren1itirse a un sistema 

detem1inado. Así, surgen la etapas o estadios y cada uno de 

ellos comprenderá un conjunto de aptitudes o caracteres que 

deben adquirir el nifto para transformarse. 

El adolescente sería el adulto al que se le ha cercenado el 

óltitno estadio de su desarrollo, retrocediendo de etapas hasta la, 

primera infancia. Pero por muy concreto que pueden parecer los 

afectos propios de cada etapa, tampoco es menos cierto en esta 

hipótesis que para la relación del adulto se vayan afiadiendo los 

caracteres uno a otro, con lo que la progresión permanecería 

esencialmente cuantitativa. 

- El egocentristno del adulto puede n1anifestarse en la 

convicción de que toda la evolución 1nental tiene su manea 

personal de sentir y de pensar, como un fin inevitable que 

corresponde a su medio y a su época. 

- Observando al niño en su desanollo, tomándolo cmno 

punto de partida, siguiéndolo a través de sus edades sucesivas y 

estudiando los estadios correspondientes, sin someterlos previa

mente a la censura de nuestras definiciones lógicas. Para quien 
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considera cada estadio dentro de la totalidad, la sucesión de 

estadios le parece discontinua, el paso de uno a otro no es sólo 

una mnpliación sino una recomposición. Actividades que son 

importantes en una etapa se reducen en otra y a veces, se 

suprünen en la siguiente, entre una etapa y otra parece 

producirse una crisis que puede afectar visiblemente la 

conducta del niño. 

- El creci1niento parece encontrarse frente a situaciones de 

elección entre un nuevo tipo de actividad y otro pasado, esto 

configura una constelación de conflictos. La manera de resolver 

esos conflictos no es necesariamente uniforme para todos, lleva 

el sello de cada uno. 

Algunos de esos conflictos se resuelven por la especie: el 

crecimiento por si solo lleva al individuo a resolverlos. 

- Toda la evolución n1ental del nh"ío está dirigida por las 

fijaciones sucesivas de la libido sobre los objetos que están a su 

alcance. El niflo tendrá que elegir, y esto se realiza con algo de 

sufritniento, sin pensar, sin regresiones eventuales, pero no es 

necesario imputar estos actos de elección al instinto sexual, por 

1nucho que haya rasgos de él en el niño. 

- La realización del niño en adulto no sigue un camino 

exento de obstáculos, la orientación fundmnental a la cual obe-
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dece es una fuente de incertidumbre y duda. 

- El lenguaje ( entre él y sus deseos, entre él y la gente) 

interpone un obstáculo o un instrumento al que puede intentar 

torcer o dominar. Los objetos más próximos a él le parecen 

molestos, pero modelan su actividad. El mundo de los adultos · 

es el 1nedio in1puesto al nifío, y. de esos resultados la 

inconformidad en la formación mental. El adulto no debe 

deducir que tiene derecho de juzgar y valorar en el niflo sólo 

aquello que él le ha dado. 

Aunque en algunos campos la experimentación ha 

reemplazado a la observación, el papel de ésta en el campo de la 

psicología aún permanece. 

La psicología del nifío, especialmente la primera infancia 

depende exclusivamente de la observación. 

La primera infancia es un objeto de elección para la 

observación pura, hasta los 3 ó 4 años, el niflo no escapa a la 

observación que de él hace el adulto. Hay otros que han 

litnitado sus observaciones a los adultos de ciertos probletnas 

atendiendo a la existencia total del niño·. 

- Se han elaborado métodos que proceden de la obser

vación pura, pero que deben superarla y se encuentran ante la 
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tarea de prolongar la experitnentación, cuya finalidad esencial 
consiste en poner en evidencia una relación detenninada. El 
experitnentador reconstruye · esta relación o la somete a 
vanac1ones que penniten eliminar el resto de los ténninos 
unidos a ella. 

- La gran dificultad de la observación pura, co1no 
instrurnento de conocitniento consiste en que utilizamos, sin 
saberlo, un cuadro de referencias cuyo empleo es instintivo, 
in-azonado, indispensable. 

- Se hace muy difícil observar al ·niño sin cederle algo de 
nuestros sentimientos o de nuestras intenciones. Un 
movimiento no es un movin1iento, sino lo que parece que 
expresa. Y a menudo que se trate de un gran hábito, registratnos 
la significación que ha sido supuesta, 01nitiendo indicar en 
cierta fonna el gesto n1ismo. 

Todo aprendizaje, toda adquisición de hábitos, tiende a 
reducir la influencia de las situaciones externas a la de simples 
signos, el acto consecutivo que se realizará por sí mismo debido 
a la puesta en juego de las estructuras íntimas que son efecto 
del aprendizaje. 

La operación n1ental presenta diferentes niveles cuyo paso 
entre ellos se hace sietnpre en el mismo orden durante el tra11s-
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curso de la evolución psíquica. Las condiciones en que debe 
producirse la operación mental puede oponer grados n1uy 
variados de dificultad. Si aun1enta la dificultad, la operación 
cotTe el riesgo de hacerse a m1 nivel más bajo. 

La actividad n1ental no se desaITolla en un mismo y único 
plano por una especie de crecitniento continuo. Evoluciona de 
sistema en sistema. Al ser diferente en su estructura, se deduce 
que no hay resultado que pueda transnlitirse de uno a otro con . 
exactitud. 

El lenguaje de un adulto nonnal conlleva una superposi
ción de planos entre los cuales no deja de transitar sin que él 
sepa. 

Los procesos d~I nifío no son una sitnple adición de 
funciones. El comportamiento de cada edad es un sistema en 
que el que cada una de las actividades ya posibles concuITe con 
todas las otras, percibiendo su papel conjunto. 

El método puede dar lugar a dos clases de co111paraciones: 
una para individuos bajo una forma que está dada por el 
conjunto de los resultados obtenidos sobre las personas de su 
mis1na categoría, y otra para las condici©nes que se dan en cada 
categoría y que están relacionadas con el efecto estudiado. el 
método estadístico y el experitnental pueden más o menos cotn-
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pletarse, y esto a título en un mutuo control. 

El estudio del niño es el estudio de las fases que lo van a 

transformar en un adulto. El hecho de que a una edad 

determinada las distintas actividades constituyentes concurran a 

la conformación de un comportamiento no significa. 

necesariamente que estas actividades se condiciones entre ellas. 

Las causas de una evolución superan el instante presente. Cada 

una de sus etapas no puede fonnar, un sistema cerrado en el que 

todas sus n1anifestaciones dependerían estrictarnente unas de. 

otras. Los estadios que pennite estudiar la psicopatología son, 

conjuntos que están depurados de todo' elemento heterogéneo. 

Las etapas del desarrollo deben ser referidas, fundmnentalmente 

a su sucesión cronológica. Las leyes y factores de los cuales 

dependen serán vistos posteriormente. Cada fase es un sistema 

de relaciones entre las facultades naturales del niño y el medio, 

sistema que hace que se especifiquen, recíprocatnente. Cada 

etapa es, al mismo tiempo un tnomento de la evolución mental 

y un tipo de c01nportan1iento. 

Estadios del desarrollo según Henry Wallon 

Al nacer la principal característica del recién nacido es la 

actividad tnotora refleja. H. Wallon llama a este estadio: estadio 

itnpulsivo puro. Los límites del primer estadio no son muy pre-
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ClSOS. 

Segundo estadio. Estadio en1ocional (negado por Piaget), 

Wallon caracteriza este estadio como el de la simbiosis afectiva 

que sigue inmediatmnente a la auténtica simbiosis de la vida 

fetal. 

El tercer estadio es el llamado estadio sensitivo-motor o 
sensoriotnotriz, aparece al final del primer afio o al con1ienzo 

del segundo, se da en él la sociabilidad incontinente. 

El cuarto estadio es el estadio proyectivo, en que la acción 

en lugar de ser, como será 111ás tarde, simplemente ejecutante es 

estitnuladora de la actividad mental o de la que Wallon llama 

conCiencta. 

El quinto estadio. Estadio del personalismo tras uno claros 

progresos marcados por el "sincretismo diferenciado" el nifio· 

llega a prescindir de situaciones en que se halta in1plicado y a 

reconocer su propia personalidad como independiente de las 

situaciones. 

Hay una importante etapa que separa al nifio del adulto: la 

adolescencia, cuyo valor funcional, es una etapa en que las ne

cesidades personales adquieren toda su importancia, la efecti

vidad pasa a primer plano y acapara todas las disponibilidades 
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del individuo. 

Vygotski, teoría sociocultural del cambio evolutivo y la 

formación social de la mente 

Psicólogo ruso que abre un catnino para la construcción . 

de una psicología científica, su visión del inundo estaba 

inspirada en la filosofía materialista dialéctica y trató de 

construir una imagen que entendiera la vida del ho1nbre la cual 

no sería posible si sólo se valiera del cerebro y las manos, sh1 

los instrumentos que son un producto social. 

Vygotski dedica atención especial al surgimiento del 

lenguaje inferior y al estudio de su génesis. 

Los tres ternas que constituyeron el núcleo de la estructura 

teórica de Vygotski son: 

1.- La creencia en el 1nétodo genético o evolutivo. 

2.- La tesis de que los procesos psicológicos superiores 

tienen su origen en procesos sociales. 

3.- La tesis de que los procesos mentales pueden entender

se solamente mediante la comprensión de los instru-
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1nentos y signos que actúan de mediadores. 

"Vygotski argumentaba que no es la naturaleza, sino la 

sociedad la que por encitna de todo debe ser considerada corno . 

el factor detem1inante del comportamiento hu111ano". ( 11) 

"Estaba interesado particularmente en como la interacción 

social en pequefíos grupos conduce a un funcionamiento 

psicológico superior al individuo". (12) 

"El método genético de Vygotski puede resmnirse en una 

serie de principios fundatnentales". (13) 

1.- Los procesos psicológicos humanos deben estudiarse 

utilizando un análisis genético que examine los oríge

nes de estos procesos y las transiciones que los condu

cen hasta su forma final. 

2.- La génesis de los procesos. psicológicos humanos 

implicat1 cambios cualitativamente revolucionarios, así 

como catnbios evolutivos. 

(11) WERTSH, Jaines V. Vygotski y la formación social de la 
mente. 

(12) Ibid, pág. 44. 
(13) Ibid, pág. 72. 
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Una de las características fundan1entales de este análisis 

teóricos es que no creía que era posible dar cuenta de las dife

rentes fases del desarrollo simplemente mediante un conjunto 

de principios explicativos. 

El problema clave radica en como dar cuenta de las 

relaciones cambiantes entre las diferentes fuerzas del desarrollo 

y sus correspondientes conjuntos de principios educativos. 

Vygotski sostuvo que en determinados momentos de la 

aparición de un proceso psicológico, nuevas fuerzas del 

desarrollo y nuevos principios explicativos entran en juego. En 

esos momentos se produce, . según Vygotskí un salto en la 

naturaleza misma del desarrollo. 

Se asevera que a partir de cierto momento del desarrollo, 

las fuerzas biológicas no pueden ser consideradas cmno la 

única, ni incluso la principal fuerza del cambio. En ese 

tnomento, hay una reorganización fundamental de las fuerzas 

del desarrollo, así como una necesidad de su correspondiente 

reorganización de los principios explicativos del sistema. 

Concretamente en la perspectiva Vygotskiana, el peso de 

la explicación para de los factores biológicos a los factores 

sociales. 
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Zona de desarrollo próximo. 

La relación entre aprendizaje y desarrollo consiste en dos 

salidas separadas: primero, la relación general entre aprendizaje 

y desarrollo, segundo, los rasgos específicos de dicha relación 

cuando los nifios alcanzan la edad escolar. 

El aprendizaje infantil etnpieza mucho antes de que el 

nifio llegue a la escuela. Cualquier tipo de aprendizaje que el 

nifio encuentra en la escuela tiene sietnpre una historia previa,. 

por ejetnplo: los nifios empiezan a estudiar matemáticas en la, 

escuela, pero mucho tiempo antes han tenido experiencias con 

cantidades, han utilizado las operaciones de sun1a, resta, 

división o determinación de tamafios. 

Los nifios antes del ingreso a la escuela, ya poseen su 

propia aritmética preescolar. El aprendizaje y el desarrollo están 

interrelacionados desde los primeros días de la vida del niñ.o. 

Koffa, junto con otros teóricos aseguraban que: 

"La diferencia entre el aprendizaje escolar y el prees
colar consistía en que en el prin1ero se da un aprendi
zaje sistemático y en el segundo no. Pero existe tam
bién el hecho de que el aprendizaje escolar introduce 
algo fundamental, para nuevo en el desarrollo del 
pequeño. Para la elaboración de las dimensiones del 



aprendizaje escolar, se describe un nuevo concepto 
importante sin el cual no puede resolverse el pro
blema: la zona de desarrollo próximo". (14) 
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Si queremos descubrir las relaciones reales del proceso 

evolutivo con las aptitudes de aprendizaje se tiene que delinlitar 

como mínimo dos niveles evolutivos. 

El primero podría ser el nivel evolutivo real, es decir, el 

nivel de desarrollo de las funciones mentales de un nifio. 

Cuando determinamos la edad mental de un nifio utilizando 

tests, tratamos casi siempre con el nivel evolutivo real. 

Cuando por primera vez se demostró la capacidad de los 

nifios de idéntico nivel de desarrollo mental para aprender bajo 

la guía de un maestro, variaba en gran tnedida. 

Se hizo evidente que ambos nifios no poseían la 1nisma 

edad mental y que su aprendizaje sería distinto. 

Por zona de desarrollo próximo se define como: la dis

tancia entre el nivel real de desarrollo, detenninado por la capa-

(14) VYGOTSKI, L.S. "Zona de desarrollo próximo, una nueva 
aproximación", en U.P.N. Desarrollo del nifio y aprendi
zaje escolar. Antología, p. 296. 
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cidad de resolver independientemente un probletna y el tlivel de 

desarrollo potencial, detenninado a través de la resolución de 

un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con 

otro c0111pañero más capaz. 

Nos preguntamos ¿qué es el nivel de desarrollo?, la 

respuesta más co111ún será: que es el nivel de desarrollo real en 

el que el niño define funciones que ya han madurado, es decir, 

los productos finales del desarrollo. Si un niño es capaz de 

realizar esto o aquello de modo independiente, significa que las 

funciones para tales cosas han madurado en él. 

Dicha zona abarca desde aquellas funciones que todavía 

no han madurado, pero que se hallan en proceso de 1naduración, 

funciones que en una mafíana próxima alcanzarán su madurez y 

que en estos momentos aparecen en estado precario. El nivel de 

desarrollo real caracteriza el desarrollo mental en retrospección, 

en cambio la zona de desarrollo próxitno se caracteriza por 

considerar el desarrollo mental prospectivmnente. 

El estado 111ental de un niño puede determinarse si se lleva 

a cabo una clasificación de sus dos niveles: del nivel real de 

desarrollo, es decir, lo que un niño hace en estos mort1entos con 

ayuda de alguien, después podrá hacerlo independientemente. 

La investigadora Dorothea Me. Carthy mostró que en ni-
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fios de edad entre los tres y cinco aftos había dos grupos de 

funciones: las que los niftos ya cuentan con ellas y las que 

pueden realizar con auxilio, en grupo o en colaboración con 

otros, pero que no dotninan independientemente. 

El estudio de Me. Carthy demostró que este segundo gru

po de funciones se hallaba en el nivel de desarrollo real de los 

nifios de cinco a siete afios. Todo aquello que no podían llevar a 

cabo sin ayuda, sin colaboración o en grupos a la edad de tres a 

cinco aftos, podían hacerlo perfectamente por sí solos al 

alcanzar la edad de cinco a siete aftos . 

. La zona de desarrollo próximo puede convertirse en un 

concepto sumamente itnportante en 1o que a la investigación 

evolutiva se refiere, un concepto susceptible de aumentar ia 

efectividad y utilidad de la aplicación de diagnósticos de 

desarrollo 111ental en los problemas educacionales. Una total 

comprensión del concepto de la zona de desarrollo próxin10 

debe desembocar en una nueva evaluación del papel de la 

itnitación en el aprendizaje. 

Tanto la itnitación con10 el aprendizaje se consideran 

como procesos puran1ente tnecánicos. Los psicólogos dedicados 

a la investigación de los anin1ales, y en especial Kohler, han 

trabajado repetidas veces con el problema de la in1itación. 
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Sin embargo, Kohler no tuvo en cuenta un hecho 

sumamente importante, que los primates no son capaces de 

aprender a través de la imitación, ni tampoco pueden desarrollar 

su intelecto, ya que carecen de la citada zona de desarrollo 

próximo. 

Un simio puede aprender cantidad de cosas mediante el 

entrenan1iento, utilizando sus capacidades mentales y tnecáni

cas, pero nunca podrá aumentar su inteligencia, es decir, no se 

le podrá enseñar a resolver de modo independiente problemas 

que excedan su capacidad. 

"Por ello los anitnales son incapaces de aprender en 
el sentido humano del término: el aprendizaje huma
no presupone una naturaleza social específica y un 
proceso mediante el cual los niños acceden a la vida 
intelectual de aquellos que les rodean". (15) 

Los niños pueden ilnitar una serie de acciones que superan 

con creces el límite de sus propias capacidades. A través de la 

imitación son capaces de realizar más tareas en colectividad o 
bajo la guía de los adultos. Este hecho que parece poco 

significativo en sí 1nismos, posee una in1portancia fundamental 

desde el momento en que exige una alteración radical de toda 

(15) Ibid, pág. 299 
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doctrina concerniente a la relación ;'entre el desarrollo y el 
aprendizaje de los niflos. 

La adquisición del lenguaje proporciona un paradigma par 
el problema de la relación entre el aprendizaje y el desarrollo. El 
lenguaje surge en un principio, cmno medio de comunicación 
entre el nifto y las personas de su entorno. Solo más tarde, al 
convertirse en el lenguaje intetno, contribuye a organizar el 
pensamiento del nifto, es decir, se convierte en una función 
mental interna. 

Del tnismo modo que el lenguaje interno y el pensamiento 
reflexivo, surgen de las interacciones entre el niflo y las 
personas de su entorno, dichas interacciones proporcionar la 
fuente de desarrollo de la conducta voluntaria del nifto. Lo que 
crea la zona de desarrollo próximo :es un rasgo esencial de 
aprendizaje, es decir, el aprendizaje despierta una serie de 
procesos evolutivos inten1os capaces de operar sólo cuando el 
niflo está en interacción con las personas de su entorno y en 
cooperación con algún semejante. 

Para Vygotski los principios de su aproximación básica no 
proceden de una crítica puramente metodológica de prácticas 
experimentales establecidas, sino que fluyen de su teoría de la 
naturaleza de los procesos psicológicos superiores y de la 
explicación científica en psicología. Si los procesos psicológi~ 
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cos superiores se ong1nan y surgen crunbios en el curso del 
aprendizaje y desarrollo, la psicología sólo podrá comprenderlos 
totalmente determinando su origen y trazando su historia. (16) 

De las aproxilnaciones teóricas de Vygotski y del método 
de experimentación se desprenden varias implicaciones una de 
ellas es que los resultados experünentales son de naturaleza, 
tanto cualitativa como cuantitativa. 

De igual manera, desde los comienzos de su canera, 
Vygotski dio importancia al pensamiento marxista consideran- ' 
do como fuente científica válida. 

La teoría sociocultural acerca de los procesos mentales 
superiores podría resutnirse con la siguiente frase: "una 
aplicación psicológicamente itnportante del materialismo . 
histórico y dialéctico". (17) 

Vygotski veía en los 1nétodos y principios del materia
lismo dialéctico una solución a las paradojas científicas clave a 

•. las que se encontraban sus coetáneos. 

(17) Ibid. Pág. 25. 
(16) Vygotski Lev. S. Op. Cit. Pág. 33. 
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Uno de los ejes centrales de este método consistía en que 

todos los hechos debían ser estudiados como procesos en cons
tante transformación. 

Cada fenómeno no sólo tiene su propia historia, sino que 
esa historia se caracteriza tato por cambios cualitativos como · 
cuantitativos. Cuando el autor califica de evolutiva su aproxi
tnación, no hay que confundirla con una teoría del desarrollo 
del nifio. 

El 1nétodo evolutivo es el método principal de la ciencia 
psicológica. 

Vygotski amplió el concepto de mediación en la interac" 
ción hombre-ambiente al uso de signos•, así como de los utensi
lios. "Él estaba convencido de que la internalización de los 
sistemas de signos culturalmente elaborados acarreaba transfor
maciones· conductuales y creaban un vínculo entre las formas 
ternpranas y tardías del desarrollo del individuo". (18) 

Así pues Vygotski sigue siendo la línea de Marx y Engels, 
el mecanis1no del cmnbio evolutivo del individuo halla sus 
raíces en la sociedad y la cultura. 

(18) lbid. Pág. 26. 



CAPÍTULO IV 

IMPORTANCIA, ROL E INFLUENCIA DE LOS 
PROTAGONISTAS DE LA EDUCACIÓN CÍVICA 

Entender a la práctica docente con10 práctica social, im
plica reconocer la historicidad de la escuela y de los sujetos que 
la conforman, los espacios de lucha, la configuración y 
evolución de los planes y programas de estudio, las relaciones 
entre los . profesores y entre éstos y las autoridades, las 
tradiciones, ritos y prácticas construidos a lo largo del tiempo; 
significa también reconocer la heterogeneidad de los sujetos, 
sus experiencias, conocitnientos y formaciones diversas las 
cuales se enfrentan cotidianamente en el escenario escolar. 

Asimismo, es preciso entender que los sujetos y las 
instituciones se ubican en un contexto social específico y en un 
momento histórico deternlinado, los cuales producen determi
naciones ilnportantes en la vida escolar. 

A. La educación cívica de los alumnos en los diversos entornos 
sociales 

El civismo se consolida como ciencia social durante la 
revolución francesa, que terminó con el gobien10 tnonárquico y 
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el triunfo de la república democrática durante el siglo XVIII. 

Desde entonces, civis1no es el celo o cuidado desinteresados por 

las instituciones y bienes de la patria o nación donde se nace. 

Es procurar el bien de la sociedad mediante la defensa de los 

derechos humanos, la equidad y la justicia. 

El ho1nbre no puede vivir aislado de la sociedad sin perder 

parte esencial de sí misn10. 

Se observa en todo esto una interrelación de fenómenos 

educativos, sociales, legales, políticos, psicológicos, culturales. ' 

La satisfacción de tus necesidades te relaciona socialmen

te con los demás, y esa interrelación se da en el marco de los 

derechos humanos. 

En relación cívico-social de tu escuela, aportan tu calidad 

y otros aspectos de tu personalidad que contribuyen a la 

convivencia social. 

Su función en la interrelación social va n1ás allá: familiar

mente se colabora en el trabajo . doméstico, hay diversión 

amigos y otras personas cercanas; con los vecinos, hay relación 

amistosa juegos a distintos lugares. 

El alumno, por las relaicones que establece con otras per-
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sonas, es un ser social, como todos los hombres. Es decir, 
aden1ás de ser un producto de la naturaleza, es un producto de 
la sociedad y vive en ella. Pero ¿qué es una sociedad?. La 
sociedad es una agrupación de individuos que se integra par 
satisfacer sus necesidades o para cun1plir todas o algunas 
finalidades de la vida. Las finalidades de la vida son la repro
ducción y la conservación de la especie, el desarrollo de la 
cultura, la creación científica y tecnológica, la superación 
personal y colectiva y la educación entre otras. 

La importancia de vivir en sociedad radica en que todos 
los individuos necesitan de los demás y a su vez ayudan a los 
otros, conforme a ciertas reglas o nonnas que generahnente 
permanecen ocultas. 

La educación fonna parte de la historia de todos los 
pueblos. Por sus características esenciales, puede afhmarse, que 
ha habido tres clases de educación: la empírica, la elitista y la 
pública o popular. Cada una de ellas puede tener diversas 
variantes. 

La educación empírica, es decir, la que se transmite de 
padres a hijos con base a la experiencia acumulada a través de 
111uchas generaciones, ha existido desde la época primitiva. Así 
aprendían los hombres y mujeres los oficios que les eran pro
pios: la recolección y el cultivo de plantas, la cacería y la pesca, 
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fundatnentalmente. 

A medida que las organizaciones humanas evolucionaron, 
algunas personas empezaron a destacar en el grupo, acutnularon 
riquezas y poder político y cultural. Esto le permitió disponer de 
más tien1po para dedicarse a tareas especiales que las den1ás 
personas no podían don1inar. Surgió así la educación elitista, es 
decir, para una élite o grupo selecto. 

La educación se convirtió en un instrumento de domi
nación. Preparan a los monarcas, a los sacerdotes, a los. mili~ 
tares y a las personas que ocupaban altos cargos de gobierno. 
Llegaron a crearse sistemas educativos para ellos, mientras el 
resto de la población se tenía que confonnar con la educación 
empírica, que transmitía fundamentales las técnicas de 
producción y hábitos de trabajo. 

El renacimiento vino a ser como la antesala de la 
educación pública. 

La educación pública es la que imparte el Estado a toda la 
población, con el objetivo central de desarrollar todas las 
facultades del ser humano, para que éste se baste a sí mismo y 
sea útil a la sociedad. Es una educación basada en el avance 
científico, que además persigue los ideales del liberalismo: 
igualdad, libertad, fraternidad. 
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En México ocurrió lo mismo que en los demás países del 

mundo: ha habido y hay en la actualidad los tres tipos de 

educación: la empírica, la estilista y la pública. 

Las culturas prehispánicas tenían una educación empírica 

para toda la población. Los padres ensefiaban a los niflos sil 

propia ocupación: el cultivo de la tierra, el comercio, las . 

artesanías. Era una educación basada fundamentahnente en el 

trabajo, que tenía corno finalidad preparar al niflo para el 

trabajo 1nismo. 

En la actualidad hay una corriente pedagógica 1noderna · 

que sostiene estos 1nismos principios. Es la educación por y 

para el trabajo de Celestin Freinet. 

Los padres transmitían a sus hijos, adetnás sus valores 

morales: el respeto a los mayores, la obediencia, la partici

pación en el trabajo colectivo, los deberes para con el gobierno, 

que eran pagar tributo y participar en guerra cuando era 

necesario, principalmente. 

También había una educación elitista que sostenía el 

funcionamiento de la sociedad dividida en clases. 

Las funciones del gobierno estaban estrechamente relacio

nadas la educación sostenía alas clases dominantes y se destina-
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ba a ellas. Entre los mex1cas había una institución de altos 

estudios que se llmnaba Cahnécac. Sus egresados ocupaban 

cargos in1portantes en el gobierno y en la sociedad. 

La colonización espafíola construyó una nueva sociedad 

con un nuevo sistema educativo para sostenerla. 

La ideología de la educación y de la sociedad colonial era 

el cristianis1no. Este sistema político tenía los reyes de Espafía 

al frente, quienes non1braban a los gobernantes de México y 

legislaban sobre todo los asuntos. Su sistema social se basaba 

en una división de clases que se llatnaban castas, las cuate~ 

dependían de la "sangre 11 es decir, del origen único de las 

personas. 

A partir de la lucha por la Independencia nacional iniciada 

por Miguel 1-iidalgo, la educación pública está ligado al 

esfuerzo del pueblo por su libertad y pot lograr condiciones de 

menor injusticia social. 

La constitución de Apatzingan promulgada en 1814, cuyo 

promotor fue José María Morelos, decía en su artículo 39: "la 

instrucción como necesaria a todos los ciudadanos, debe ser 

favorecida por la sociedad con todo su poder". 

En este breve principio se identifica a la educación con la 
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instrucción se declara como un derecho de todos los ciudada
nos, se encomienda a toda la sociedad hacerse cargo de ella y se 
sugiere que se le destinen todos los recursos posibles. 

El carácter gratuito y obligatorio de la educación son ,dos 
de sus principales características y n1otivan diversas opiniones 
que deben tener claras. El carácter gratuito, aplicable a toda la 
educación impartida por el estado, te pennite asistir a una 
escuela pública si necesidad de pagar una colegiatura a cambio 
de servicio. 

Al recibir educación todos los niños de México, se igualan 
sus oportunidades en la vida, por lo que se refiere a la 
preparación escolar, pues se reducen las deficiencias sociales y 
culturales que aún padecen muchos niños, como son proble1nas 
lingüísticos, falta de conocin1ientos o habilidades e imposibili
dades de adaptación a la sociedad que 1les rodea. 

Todo niño recibe estín1ulos externos independientes a su 
crecimiento orgánico, que determinan la calidad y el ritmo de 
su formación intelectual, por ello es importante que esos 
estímulos exten1os sean proporcionados a todos los mexicanos 
de manera similar y ello se logra mediante la obligatoriedad de 
la educación. Tatnbién son importantes esas características de 
la educación, para que exista un tnargen dentro del cual todos 
los mexicanos podan1os convivir y relacionamos pacíficamente 
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para contribuir al bienestar y al progreso del país, sin que haya 

enfrentamientos irreconciliables. 

En general la educación beneficia a toda la sociedad, ya 

que es un factor itnportante del desarrollo económico. Todos los 

gobernantes, jefes de en1presa, profesionistas, técnicos, cientí

ficos y trabajadores calificados han aumentado la producción 

nacional de bienes y servicios en gran medida gracias a la 

educación, sin desconocer otros factores como la inversión de 

dinero. 

En términos particulares, no está precisando el monto 

económico que la educación aporta a cada sujeto, aunque hay 

varios estudios al respecto; pero es seguro que entre sus 

beneficios directos están los receptores de ensefianza como tu. 

Precisamente uno de los objetivos fundamentales de la 

educación es impartir los conocimientos y desarrollar 

habilidades que aumenten la capacidad productiva para colocar 

en cond.iciones de obtener mayores ingresos que los que podrías 

obtener si no se estudiara. 

El logro de estos objetivos sólo se verán cuando se ingresa 

a la fuerza de trabajo, y dependerá además de otros factores: las 

posibilidades de empleo del país o la región donde se vive, las 

relaciones con otras personas, las posibilidades económicas y 
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las de los padres; pero en cualquier caso, lo aprendido en la 
escuela habrá de servir para realizar la actividad o profesión que 
se elija. 

Otros beneficios de la educación son las empresas que 
contratan mano de obra (industriales, comerciales, bancarias 
etc.), pues 1nientras más preparados llegan los trabajadores, 
mayores posibilidades hay de que asimilen conocimientos y 
formas de trabajo 1nás productivas. La prueba es que en la .• 
actualidad casi no hay empresa que de empleo a quien no ha 
cubierto, por lo n1enos la secundaria. Así hay una relación, 
directa entre el grado de escolaridad y· la productividad en el 
trabajo, y por lo tanto, las ganancias de los empresarios, sin 
desconocer tmnbién otros factores, como la ciencia y tecnología 
aplicados a la producción. 

El propio gobierno también se ben~ficia de la educación al 
contar con personal 1nejor preparado, capaz de 1nanejar los 
procesos modernos de la administración pública y de aportar 
mayores conocimientos y habilidades a la producción de bienes 
y serv1c1os. 

Hoy se pretende hacer del educando un ser participativo, 
creativo y lleno de habilidades para ello el nuevo enfoque es 
hacerlo activo y constructor de sus propios conocimientos. 
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Es necesano que los antecedentes que se enumeraron 

sirvan de base para mejorar las metodologías, las estrategias y 

se tome en cuenta el ser del niflo. 

Existe la necesidad de que el maestro se preocupe por 

establecer el ambiente y condiciones más aptas y sobretodo 

analice las etapas, su entorno, su fatnilia, su capacidad para que 

el niflo reciba y haga lo que necesita. 

B. Nuevo perfil profesional, social y cultural del maestro 

moderno 

A partir de las experiencias de formación, capacitación y 

actualización de docentes y de sus características generales 

como acciones heterogéneas y automatizadas, que se 

desarrollan desde muy distintas perspectivas, se retoma la 

importante necesidad de considerar la práctica docente como 

punto de partida y llegada de la actualización. 

Es decir, al enfocar los contenidos educativos para respon

der a perfiles de desempeflo social de los educandos, el 

desempeflo del maestro adquiera especial relevancia. En los 

maestros está depositada la confianza para garantizar, mayor 

progreso y mayor justicia para nuestra nación. Su contribución 

es así esencial para responder a los dos aflos que plantea el 
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mundo moden10 a nuestra generación y aquella que habrán de 

seguirnos. 

Esto significa que el docente debe asutnir la responsabi

lidad de desarrollar en sus alumnos las cotnpetencias que 

individual y socialtnente se le exigen para que puedan desem

pafiarse satisfactoriamente en la diversidad de situaciones que 

le presenta una sociedad en constante trm1sfonnación. 

En esta perspectiva se plantea que para lograr tal 

desempefio el docente debe relacionarse de fonna particular en 

situaciones concretas a supuestos de orden filosófico, moral, 

social, político, económico y científico. 

Tener acceso y manejo de las fuentes de información que 

a su vez orienten sus actividades educativas hacia la formación 

de actitudes profesionales en la búsqueda de criterios de validez 

y fiabilidad de la propia información. 

El perfil docente está destinado a estitnular a los maestros 

a con1prometerse y convertirse en los responsables de la 

modernización educativa, con ello se pretende superar la rigidez 

de las nonnas y reglamentos establecidos, dándole un nuevo 

sentido a su acción y permitiéndole ron1per el aislamiento en el 

que se ha venido desempefíando. 
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El perfil docente compromete al maestro como un ser en 

búsqueda de annonía, consigo nüsmo, con los demás y con su 

entorno. Pretende potenciar las relaciones de cooperación con 

las demás y fomentar la colaboración y la solidaridad del 

docente con sus colegas para actuar como interlocutor confiable 

informando así a sus compafleros, sus alumnos y la comunidad. 

Los procesos de actualización docente, demás de asegurar 

el cumplitniento de los perfiles de desempefto, favorecen el 

desarrollo integral de los maestros. 

Esto supone prmnover actividades de aprendizaje y lleven 

a los maestros asumir actividades de permanente búsqueda para 

apropiarse de la infonnación que enriquezcan su crecitniento 

personal, profesional, social y culturalmente. 

Hoy en día parece no haber duda sobre el gran objetivo su 

logro o no es una de las circunstancia y proble1uas presentes 

que el disefio y funcionamiento de los sistemas educativos de 

cualquier país del mundo y de esta n1anera, la educación intro

duce valores, en los educandos, pro1uueve conductos, desarro

llo, habilidades, trans1uite conocin1ientos, fonuan destrezas. 

Una buena educación para el futuro requiere de buenos 

educadores. No bastan las buenas orientaciones de política 

educativa y los planes y programas de estudio, los materiales 
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didácticos y libro de texto, así como l?s espacios físicos. Si la 

educación está llamada a desempefiar nuevas y mas itnportantes 

funciones, éstas sólo pueden ser emprendidas por la acción 

consciente y deliberada de condiciones y motivaciones que su 

actividad sea valorada socialmente y accedan a mejores sala

rios, que tengan oportunidad de capacitarse permanente-tnente. 

En el futuro el personal docente deberá evolucionar de 

trans1nisor de conocirnientos a un verdadero educador, capaz de 

influir significativan1ente en el proceso de formación de las 

nuevas generaciones. 

Actitudes básicas de los maestros modernos 

Satisfacción, entrega, franqueza, detenninación, seguri

dad, confianza auténtica, satisfacción (al reconocer los progre

sos conseguidos aunque sean mínitnos) alerta y vivacidad. 

Recordemos que la escuela debe ser un lugar que haga 

crecer la inteligencia y no un lugar que aplaste la alegría de 

aprender los conocimientos dados por el maestro. 

El 1naestro debe saber esperar el terreno, observar las 

reacciones de sus alumnos y crecimiento espontáneo, estar · 

atento a la exploración de los momentos favorables, debe cono-
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cer tanto a quien ensefía, y las condiciones psicológicas de su 

ensefíanza, como lo que ensefía es decir una formación 

pedagógica sólida resulta indispensable al lado de la formación 

académica tradicional. 

En la producción de conocimientos, que es la tarea directa 

de los hon1bres de ciencia, el 1naestro participa en la forn1ación 

de éstos y es el factor detenninante de la calidad de investigador 

que el alu1nno finahnente alcanza. 

El buen maestro tiene las siguientes cualidades esenciales: 

ser un investigador activo, estar genuinamente interesado en la 

ensefíanza, saber estimular al alumno para que desarrolle sus 

propias ideas, saber no estorbar y aceptar que una de las 1netas 

más nobles de la educación es que los alumnos superen a sus 

1naestros. 

C. La familia como la institución socializadora por excelen

cia 

La pritnera institución que el nifio conoce a partir de su 

nacimiento es la familia. Sus padres son los encargados de 

incluirle valores sociales, facilitando con ello, en algunos casos, 

su entrada al sistema escolar; y se dice en algunos casos porque 

las familias que integran la sociedad, no siempre tienen los mis-
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mos valores; la sociedad no es un todo hotnogéneo. 

el niflo en la familia etnpieza a discriminar los valores, a 

diferenciar lo correcto de lo incorrecto, de tal manera que al 

llegar el niño a la escuela ya trae previatnente una formación 

valorativa que puede diferir de los valores escolares. 

La interacción que tiene el niño en la vida familiar y social 

es fundamental para que comprenda el significado de las reglas 

y valores del inundo social. Este mundo social es una fuente de 

significados que aunque tnuchas veces no están explícitos, el 

niño es capaz de descifrarlos y estructurarlos dándoles un 

sentido que le permitirá desenvolverse adecuadarnente en este 

mundo social. A menudo ocurre que los significados penetran 

inconscientemente y sin que el nifto se de cuenta hace uso de 

esos significados; un ejemplo co1nún es la itnitación de las 

actitudes, valores y costu1nbres de las personas que le rodean, 

como pueden ser los padres y el círculo de amigos. 

Dentro del orden social previo a la escuela, ya existe un 

aprendizaje para que el niño perciba e incorpore significados 

dentro de los diferentes espacios sociales los cuales en nu1ne

rosas ocasiones son reproductores de los valores de la clase 

dotninante que de manera implícita aparecen en las prácticas de 

la vida cotidiana como las normas, hábitos, costumbres, así 

como en los nuevos valores inculcadós a través de los medios 
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de co1nunicación n1asiva (principalmente). 

Estos valores y costumbres que aparecen de 1nanera 

implícita en las acciones cotidianas en la vida familiar y social, 

constituyen un reforzador previo al currículum oculto como: 

" ... aquellas nonnas no dichas, valores y creencias. implicados en 

su transtnisión a los estudiantes por medio de las reglas 

implícitas que estn1cturas la rutina y las relaciones sociales en 

la escuela y en la vida del aula". ( 19) 

En el átnbito familiar muchos de estos valores son 

transmitidos de manera oculta sin que los padres identifiquen la 

ideología de los valores que ellos mismos transmiten a sus hijos 

de manera implícita en la n1tina diaria. 

Aunque esto no puede ser considerado cotno currículun1 

oculto de la familia, dado que no es equivalente al 'termino 

aplicado en la escuela, debido a que la familia trans1nite ante 

todo una educación infonnal,, lo que implica no tener un orden 

rigurosos de sistematización de valores y nonnas de con1porta

mientos y conocin1ientos, así co1110 de una evaluación de los 

(19) GIROUX, H.enry. Escolarización y las políticas del currí
culum oculto, en Monique Landesrnan. Currículum, racio
nalidad y conocimiento. Pág. 121. 
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procesos a través de exámenes de conocimientos e incluso 

exátnenes de comportmníento, que algunas escuelas realizan por 

medio de test; sin embargo, nadie puede negar que el nifio en el 

atnbiente fatniliar aprende norn1as y valores, actitudes y 

símbolos, sin que los padres estén completamente conscientes 

de los significados implícitos en el contenido de lo que ensefian. 

Durkheün menciona que la educación es: " ... un esfuerzo 

continuo para imponer al nifio tnaneras de ser, de sentir y de 

actuar, a las que no hubiera llegado espontánearnente". (20) 

Por ello este autor sefiala que desde los primeros 1n01nen

tos de la vida establece os regularidades en el nifio para comer, 

beber, etc., dentro de horarios específicos, y lo constrefiimos a 

una escala común dentro de la familia como la limpieza, la 

calma, la obediencia. Este control del que habla Durkheim se 

ejerce en la familia de manera directa en los primeros afios de la 

infancia debido a la dependencia del pequefto ante sus padres. 

Cuando el nifio aprende a encontrar el significado de las 

actitudes de los padres y en consecuencia, predice cuál va a ser 

la actitud del padre ante determinadas acciones realizadas por 

él, es porque ha comprendido las reglas familiares, lo que le 

(20) DURK.HEIM, Emilio. Las reglas. del método sociológico. 
Pág. 25. 
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permite controlar sus impulsos e intereses particulares para 

evitar las sanciones de los padres. 

Para Piaget este proceso de comprensión de las reglas 

co1nienza a partir de los siete u ocho años, el niño a partir de 

esa edad: " ... piensa antes de actuar y comienza a conquistar así 

esa difícil conducta de la reflexión". (21) 

Una condición para que el niño realice por sí solo las 

normas familiares, sin la vigilancia de los padres, es la 

habituación; al obtener un hábito el nifio deja de sentir la 

coacción como tal; es decir, el nifio se acostumbra a las tareas y 

deja de sentir co1no una imposición esas tareas. 

Los hábitos son importantes que el nifi.o sea consciente de 

la utilidad de los mismos, así el hábito al estudio y no sólo al 
estudio, sino que también a su perfección, es sumamente 

positivo, lo mismo se puede decir de la capacidad crítica, que 

requiere de un hábito constante para su mejoramiento. Estos 

hábitos van a permitir al sujeto realizar esfuerzos sostenidos, a 

luchar contra su propia inercia. 

Debemos reconocer entonces que en nuestra cultura exis-

(21) PIAGET, Jean. et. al. Seis estudios de psicología. Pág. 64. 
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ten hábitos y valores que son muy positivos, los cuales hay que 

encauzarlos hacia propósitos 1nás humanos. 

En la familia los hábitos y costumbres se inculcan n1uchas 

de las veces sin atender la intencionalidad ideológica de éstos. 

Reproducen sin saberlo un sometimiento y un control social que 

favorece las relaciones de explotación.' Desde la familia al nifio 

se le prepara para la vida en sociedad, es decir, para su 

adaptación; y la escuela posteriormente refuerza aún más su 

ajustes por vía del currículum oculto, pero a pesar de ello, las 

normas y valores son indispensables en toda sociedad, pues siH 

ellas sería imposible la organización social. Sin embargo las 

nonnas, hábitos y valores pueden permitir que el ho111bre 

conviva 1nás humanamente y constituir una veta rica de 

mejoramiento social, al reencauzar y revalorar ciertas normas 

nocivas para la vida progresiva, ligada. a una participación más 

activa de cada individuo. 

Los cuales si son muy marcados originarían conflictos 

para adaptarse a la nueva situación, pero si las diferencia no son 

tan grandes el niflo se adaptará sin sufrir consecuencias graves. 

El nifio ante la nueva experiencia escolar empieza diferen

ciarla de la experiencia fmniliar, ajusta sus valores previos a la 

nueva situación, resultándole más fácil adaptarse cuando haya 

en él valores semejantes entre los valores inculcados en la fami-
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lia y los que ahora le están inculcando en la escuela. Si el 

respeto por la autoridad es considerada como importante dentro 

de la escala de valores inculcada en la familia, esto le va a 

pennitir adaptarse con relativa facilidad a las autoridades 

escolares. el nifio puede considerar al n1aestro co1110 una 

autoridad que sustituye el papel de padre. cuando los padres 

han impuesto la obediencia, el respeto, la amabilidad en el 

hogar, es más fácil que el nifio se cornporte trunbién así en la 

escuela (siempre y cuando estos valores estén bien íntema

lizados) y otorgue al tnaestro una legitimidad de ante1nano; pero 

cuando no sucede así, es decir, los valores previos (familiares~ 

son distintos, el nifío es propenso a un conflicto de adapt!lciórt. 

El conflicto puede agudizarse cuando el nifio ha interiorizado 

los valores y nom1as familiares identificándose plenamente con 

ellos y los cuales tienen en algunos c'asos un distanciamiento 

con los valores inculcados por el profesor. 

Supongatnos que el nifio tiene un concepto de la 

benevolencia por la incorporación de los valores que ha hecho 

del comportamiento de sus padres, lo cuales se caracterizan por 

el carifío extretno y la eliminación del castigo físico y el regafio 

constante; el nifio, comparando valores, etiqueta a su protesor 

como malo, a pesar de que el 1naestro trata de hacerlo 

comprender que utiliza al castigo como una medida de correc

ción para su propio bien, el nifio no lo entiende así, pues se 

mueve bajo la lógica de sus padres, o bien de lo que él ha dedu-
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cido de su con1portatniento. Esto 1nuchas veces lleva conflicto, 
porque no puede incorporar esa noción del bien. 

En casos extremos, el nif'io puede creer que si se identifica 
con algunas itnágenes negativas (aunque no esté plenatnente 
consciente de ello) por oposición a los valores fatniliares, está 
despreciando su identificación con los padres, lo cual puede 
ganar su rechazo. Esta idea de la identificación negativa es 
trabajada por Erik H. Erikson, quien al respecto dice lo 
siguiente: "la identidad negativa proporciona imágenes explí
citas de seudoespecies reales o itnaginarias (vecinos, enemigos, 
brujas, fantasmas) a los que uno no debe asemejarse, para así 
poder tener la posibilidad de ser aceptado por los suyos". (22) 

El nif'io tainbién puede incorporar una imagen del maes
tro-castigador aunque tenga preciso del bien, por la itnagen que 
tiene ante sus compaf'ieros de grupo, de esa forma se construye 
socialmente como negativa la figura del maestro. Muchos nif'ios 
van a aparentar otra imagen distinta de sí ante el profesor, 
incluso llegarán hasta la adulación, como un mecanismo de 
autodefensa, pues consideran al maestro en muchos casos c01no 
un sujeto ainenazante que en cualquier motnento puede desear
descargar su ira sobre ellos. 

(22) ERIKSON, Erik H. Sociedad y adolescencia. Pág. 93. 
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El acatar sus órdenes y manifestar una satisfacción en lo 

que hacen, no es más que una careta de hipocresía en el aula, 

que pennite eliminar el miedo. 

Otra fonna de 1nanifestar el conflicto de la no 

identificación con algunos de los valores del maestro · es la 

agresividad hacia el maestro, la que se va a caracterizar casi 

siempre de una forma estratégica para que el maestro no se de 

cuenta de ello. 

Tanto el alumno que ritualiza la congratulación hacia el 

maestro como aquel que descarga su oposición a través de la 

agresividad de manera velada para evitar un techazo, pueden 

considerarse cotno formas de resistencia ante la inculcación de 

valores, tnuchas veces diferentes a los que el alumno trae de su 

grupo social, religioso, o de los que ha incorporado en sus 

interacciones con su circulo de amigos. 

En este sentido la escuela es un espacio que ofrece 

resistencia, la cual puede ser sin consecuencia y no provocar 

nada, por ello dice Giroux que la oposición a aceptar las nonnas 

y valores debe también implicar una respuesta a la dominación, 

porque es factible: " ... demostrar cómo los estudiantes que 

rechazan activamente la cultura escolar a menudo demuestran 

una lógica y una visión del mundo que confirma, más que cues~ 
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tiona, las relaciones sociales capitalistas existentes". (23) 

Por esta razón Giroux menciona que " ... no todo compor
tamiento de oposición tiene un significado radical ni es una res
puesta clara a la don1inación". (24) 

El 1naestro sin darse cuenta utiliza al currículum oculto 
co1no una vía de inculcación de valores ideológicos de la clase 
dominante cuando cree que el castigo es justificable en tantü 
corrige y somete a las reglas a los pequefios infractores para 
evitar que en un futuro sean seres nocivos a la sociedad, sin · 
ponerse a reparar, muchas de las veces, qué tan justo es a veces 
protestar ante ciertas normas que lin1itan la capacidad expresiva 
e intelectual del alun1110. 

El sometimiento a las reglas stn reparar en sus 
consecuencias, origina un aprendizaje para el conformismo 
social. El rechazo del profesor al comportamiento del alumno 
porque no cumple las reglas (posee: un pobre socialización 
desde el punto de vista del profesor), es similar a la concepción · 
de la delincuencia en la sociedad, pues, co1no afinna Keddie, 

(23) De IBARROLA, María. Educación: reproducción y 
resistencia. p. 156. 
(24) Ibid. p. 158. 
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los alumnos son cotnparados con los delincuentes en la socie
dad, y una infracción a las normas requiere una sanciórt. La 
baja socialización, según algunos maestros, es debido a un 1nal 
hogar y ello ocasiona desorganización y una desorientación, que 
la escuela debe encauzar y modificar para su reorganización. Si 
embargo, el maestro no explica la causa de la desviación, la 
cual según Keddie se asemeja al concepto psicológico 
desviación originada por un n1al hogar. En este sentido los 
"maestros tienden a no percibir la clase social como base en el 
origen de las experiencias de los alumnos y lo que hacen es 
fragmentar esa experiencia como probletna del alutnnó 
individual". (25) 

El 1naestro, ignorando a veces la verdadera intención de 
los valores implícitos en las normas sociales las inculca a sus 
alumnos, sin darse cuenta que está formando sujetos dóciles y 
preparados para la explotación; sin embargo, el so1netirniento 
no es fácil, sie1npre ofrece alguna fonná de oposición que los 
alumnos manifiestan a través de estrategias de enfrentatniento 
al poder del maestro. 

En algunos casos las estrategias pueden ser tales que res-

(25) LANDESMAN, Monique. El conocimiento en el aula. An
tología. p. 54. 
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ten poder al maestro, presionándolo para que negocie con sus 

alumnos. 

Como se ha tratado de explicar, los valores diferentes oca

sionan fuertes conflictos en el aula entre el n1aestro y los alum

nos, conflictos que pueden llegar al extremo cuando valores 

dogmáticos de grupos religiosos, por ejetnplo, inculcan valores 

a los alumnos que se oponen drásticamente a los valores mo

dernos como la moralidad sexual en los textos de estudio, lo que 

genera que esto trascienda a las aulas e incorpore en su lucha a 

padres de familia y a grupos religiosos, además de otros agentes, 

de la sociedad civil, que ofrecen una resistencia bajo una lógica 

distinta de pensar, respecto de los asuntos morales. 

Si esta resistencia fuera producto de una verdadera ideo

logía crítica para comprender la cultura dominante y llegar a 

develar los valores ideológicos implícitos en el currículum 

oculto, la resistencia sería más productiva, que la sitnple 

resistencia ante lo evidente, como lo es el trastocar los valores 

n1orales a través de los libros de texto escolarizado. 

La propuesta de Kemmis en este tenor es muy interesante, 

ya que el propósito esencial del currículu1n según él es preci

samente ayudar a develar la ideología dominante. Para ello 

plantea involucrar a todos los trabajadores del currículum para 

presentar un enfoque crítico a partir de su particular situación y 
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así estructurar te1nas curriculares que pennitan el análisis críti

co. Ello implica desarrollar una teoría crítica con respecto al 

inundo de significados de la cultura dominante. Kemmis define 

así el objetivo último del currículum: " ... hacer posible nuestra 

propia ubicación consciente como agentes históricos en los 

procesos ideológicos generales de la reproducción social y 

cultural de nuestra sociedad ( crítica ideológica)". (26) 

D. Influencia e impacto socializador de la comunidad 

La comunidad en donde se ubica la escuela debe ser bien 

conocida por los educadores para que sus orientaciones no estén 

nunca fuera de la realidad aunque, este es un campo muy vasto 

y resulta absurdo la recotnendación de que se conozca en su 

totalidad. 

Además los maestros deben tener contacto con las 

autoridades políticas, agrarias, sanitarias, y de cualquier otro 

carácter cuya acción incida en la comunidad. Han de procurar 

relacionarse con los gn1pos organizados que más se distingan 

en el pueblo, tales como clubes de servicio, sociedades artísticas 

(26) I(EMMIS, Stepeh. El currículu111: más allá de la teoría de 
la reproducción. Pág. 157. 
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etc.; para buscar la cooperación en estas fuerzas organizadas. 

La educación que la escuela suministra es lo que reclama, 
en cada época la sociedad y atiende a sus exigencia y 
aspiraciones y si el cmnbio entra en la escuela, es que ya entró 
antes en hecho y forma potencial, en la sociedad, cuya 
evolución la escuela tiene que acompafíar de cerca, si no quiere 
desarticularse del medio al que sirve o del complejo social en 
que se integró, la escuela es una con1unidad y tiene la necesidad 
y función de establecer contacto con la comunidad en la cual 
ejerce sus funciones; estas relaciones de institución 'a 

comtu1idad totnan diversas características que son importantes 
para el estudio y la superación de las relaciones humanas. 

Es necesario dentro del contexto de la realidad mexicana 
el por qué de las relaciones escuela-comunidad han tomado una 
función cortante, fría una tnera relación burocrática. Un 
eje1nplo: durante un abuena parte de la tradición educativa 
mexicana, los padres de familia, se han limitado a ser, cuando 
más meros espectadores del proceso educativo en el cual 
participan sus hijos al mismo tietnpo se busca la comuuicación 
permanente entre la escuela y familia, porque ambas tratan de 
formar al hombre que servirá a la sociedad que pertenece, debe 
tener objetivos bien claros respeto al fomento de sus capacida
des creadoras de los educandos. Todo plan educativo desde el 
nivel de preescolar, además de estar enfocado así a realidades 
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significativas, debería contemplar progran1as específicos de 

creatividad integrados al currículu1n. 

La educación actual dada en la fatniliar, en la escuela y la 

comunidad, instituciones que debe11 exigir la formación de los 

individuos como personas en los hábitos 1norales y de intacha

ble conducta. La familia y la escuela es donde se debe aprender 

de una manera sencilla y agradable lo necesario que servirá para 

definir una personalidad enriquecida con los criterios que han 

de guiar con la distinción del bien y el mal, hacer crecer los 

valores morales, virtudes y la fuerza con las que se han de 

enfrentar a las funciones específicas que le marca su propia 

sociedad y comunidad. 

Por lo tanto la influencia de la comunidad en el nifío c01110 

ser humano es determinante en su desarrollo físico, 1nental, 

valores morales, religiosos, aptitudes y habilidades, que como 

se sabe la relación escuela-maestro, fatnilia y comunidad es 

esencial para que se lleve a cabo el proceso ensefianza

aprendizaje y la formación integral de los alumnos. 



CAPÍTULO V 

METODOLOGÍAS QUE SE SUGIEREN A PARTIR. DE 

LOS NUEVOS CONCEPTOS DIDÁCTICOS PARA 

LA ENSEÑANZA DEL CIVISMO 

La metodología es el cuerpo sistetnático de estrategias de 

enseñanza; debe graduarse cuidadosamente de acuerdo con las 

etapas de desarrollo del niño. El progreso de la humanidad hace 

también el avance pedagógico, surgiendo una metodología 

didáctica llena de dinamismos que satisface el interés del niño ~ 

impulsa al docente a ser más objetivo, práctico y enfocado a lo 

moderno, sin dejar de lado la mira de objetivo que tiene 

trazado. 

A. Análisis y manejo de la pedagogta operatoria 

Al hablar de pedagogía operatoria, es establecer alterna

tivas para el trabajo docente como una manera de truncar con el 

espacio del autoritarismo escolar, con la tradición escolar y en 

ese sentido apuntar hacia nuevas condiciones o relaciones de 

empatividad que pueden surgir en el grupo. · 

; 

Lo medular de la pedagogía,. operatoria es dejar actuar al 

niño; el centro del trabajo es elalurnno y la actividad del edu-

·\, .. 
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cador. 

La pedagogía operatoria pretende desarrollar la inteligen

cia y hacer accesible la ciencia a la escuela pritnaria esto se 

logra a través de reconocer que el niflo tiene posibilidades e 

intereses; esto lo constituimos en una categoría que se 

denomina mundo de significaciones. Se va a enseflar lo que 

quiere y puede el niflo. 

El mundo de significaciones no es otra cosa que la 
certeza, saberes, marcos de referencia'; gustos, valores, es decir, 

todo lo que tiene el sujeto. Y por otro lado están los contenidos 

programáticos que tiene el maestro. 

Actualmente la situación educativa por la que atraviesa el 

país con la apertura a la modernización educativa nos ofrece un 

espacio para correlacionar o hacer una congruencia entre esos 

contenidos progrmnáticos con el mundo de significaciones del 

niño. Así se elabora una unidad didáctica; esta unidad nos va a 

permitir abordar todas las asignaturas o los temas con preguntas 

hechas por nifios. 

Nosotros entendemos un problema como la construcción 

colectiva que se hace de preguntas que denotan exigencias 

cognoscitivas o preguntas que reclamen conocimiento, y con 

estas preguntas trabaja el aprendizaje operatorio. 
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A lo que se llega en el aprendizaje operatorio concreta

mente es que se aprenden conceptos, nuevas condiciones de 
entenditniento o inteligibilidad, condiciones para argumentar, 
explicar y su uso. 

Con el uso de los tnodelos conceptuales, si un niflo estaba 
aprendiendo sobre aviones, por ejemplo, se llega a los 
conceptos básicos que se tnanejan en el programa, cotno son 
conceptos de fuerza, equilibrio, velocidad e in1pulso, por una 
parte, y por otra, sobre lo que quiso aprender sobre los aviones. 
Debe existir una cotTespondencia, que será el sustento del 
aprendizaje en esta propuesta, transitar de las nociones o las 
experiencias .vivenciales del sujeto a los conceptos. Si no se 
llega a los conceptos no hay problema porque esta propuesta no 
se dírige al producto sino al proceso. 

Esta pedagogía ofrece un trabajo didáctico en cuanto a 
cmno planear, enfrentándose a problemas, proponer estrategias 
didácticas para el desarrollo, qué evaluar y cómo evaluar. 

Se planea a partir del sondeo inicial de preguntas y una 
vez que ya se tiene construido el ptoblema se van dando 
respuestas con inforrnación accesible a los niflos, pára poder no 
solo dar información sino hacer replanteatnientos, que con 
lógica y sentido vayan haciendo posible la construcción del 
conocimiento en el niflo. 
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Respecto a las actividades que promueve el docente para 

desarrollar aprendizajes, hay una contradicción con la escuela 
tradicional en cuanto a la concepción de estrategia didáctica. 
Para la educación tradicional es como aquellas situaciones que 
se traducen en n1antener ocupado al grupo con planes y 
dictados, donde el nifío sólo escucha, reproduce información y 
la registra. El maestro tiene la autoridad, él marca los tiempos y 
los espacios. 

La diferencia es que se entienda la estrategia didáctica 
como un término cuya expresión tiene dos sentidos: las 
condiciones en que el maestro coloca un chico para aprender un 
conocimiento y la actividad operatoria que hace el nifío sobre el 
objeto de conocimiento. Ésta sería la concepción de estrategia 
didáctica. 

La estrategia didáctica nos lleva a que existen distintas 
posibilidades, distintas maneras de aprender y de ensefíar en un 
proceso que se denomina lógica didáctica. 

El aprendizaje operatorio es una propuesta mexicana que 
nace en 1986 en el seno de la Casa de la Cultura del Maestro 
Mexicano, que retorna varios planteamientos pedagógicos y 
psicológicos. No es ecléctico pero retoma en gran parte el 
aprendizaje significativo de David Ausbert, de la ensefíanza 
problemática, de un movimiento colombiano, de la comunica-
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ción con sentido, de pedagogía operatoria y de los estudios de 

Jean Piaget. 

Es en la asignatura de civismo donde ta pedagogía opera

toria hace sus aportes para que reconozcan los valores y los 

vaya constituyendo con planteamientos y veracidades mane

jadas por él mistno. 

B. La didáctica crítica, concepto e importancia en la· 

educación 

Es una propuesta didáctica que concibe el aprendizaje 

como un proceso dialéctico y constructivo; es necesario selec

cionar las experiencias que favorecen sobre el objeto de 

conocimiento. La didáctica crítica no ,trata de transformar una 

modalidad técnica por otra, sino que plantea analizar críti

camente la práctica docente, la dinámica de la institución, los 

roles de los miembros y el significado ideológico que prevalece 

en todo ello. Es la situación de aprendizaje con todo lo que 

interviene en ella, en la cual nadie tiene el ultimátum, ni el 

poder del saber, todos aprender de todos y más que nada del 

aprendizaje en conjunto. 

Asimismo, es indiscutible que uno de los problemas serios 

a que se enfrenta la propuesta de la didáctica crítica y la educa-
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ción en general, es el relacionado con los contenidos. Es decir, 
que ante la gran explosión del conocitniento, la variedad de los 
campos disciplinarios y la influencia de concepciones positivas 
vienen a complicar y a comprender la unidad y el sentido de 
integración de los contenidos. 

A continuación se exponen ideas que plantea Ana Hisch 
acerca del conocinliento: 

"Si el conocimiento es un proceso infinito y no 
existen las verdades absolutas, el contenido de un 
programa no puede presentarse co1no algo terminado 
y co1nprobado. Toda la infonnación está siempre 
sujeta a cambios y al enriquecimiento continuo. 

La realidad y el conocimiento . cambian constante
mente. En la actualidad, la infom1ación y el conte
nido de los programas caducan más rápi-damente. 
Existe pues una necesidad de actualizar la infonna
ción y enriquecerla constantemente. 

Es necesario tratar históricamente los contenidos de 
un progratna; ver como una idea, una teoría, un 
concepto, un hecho, una infonnación tuvieron su 
origen, cómo fue su proceso de catnbio, su desapa
rición como algo dado, y su transformación en algo 
nuevo". (27) 

(27) U.P.N. La sociedad y el trabajo en la práctica docente. 
Guía de trabajo. p. 90. 
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El proceso de ensefíanza-aprendizaje es fundatnental pre

sentar los contenidos lo menos frag1nentados posible y promo
ver aprendizajes que itnpliquen operaciones superiores del 
pensatniento, como son: el análisis y la síntesis, así como las 
capacidades críticas y creativas. 

El conocimiento es complejo, pues ningún acontecimiento 
se presenta aisladatnente. Se requiere buscar las relaciones e 
interacciones en que se manifiestan y no presentarlo como un . 
fragmento independiente y estático. 

Como hemos sefíalado con anterioridad, en toda práctica 
docente subyacen diferentes concepciones, mistnas que orientan 
la práctica educativa en general y el proceso de ensefíanza
aprendizaje, en particular. 

Las situaciones de aprendizaje no son ajenas a Jo anterior. 
Sobre todo si consideramos que ellas son parte itnportante de la 
estrategia global para hacer operante este proceso; es decir, se 
supeditan a la concepción de aprendizaje que se sustente. Así 
por ejemplo, si el aprendizaje es considerado solamente como 
n1odificación de conducta, las actividades de aprendizaje son 
vistas como un elemento más de la instrumentación, pero no se 
analiza el papel fundamental que desempefían en la conse-: 
cución de aprendizaje. 
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Por supuesto, no es suficiente definir el aprendizaje como 

un proceso dialéctico, como algo que se cohstruye, sino que es 
necesario seleccionar las experiencias idóneas, para que el 
alumno realmente opere sobre el conocimiento y, eh consecuen
cia, el profesor deje de ser el mediador entre el conocimiento y 
el grupo, para convertirse en un promotor del aprendizaje a 
través de una relación más cooperativa. 

Lo anterior no implica desplazatniento o sustitución del 
profesor como tal: por el contrario, en esta nueva relación, la 
responsabilidad del profesor y el alu1nno es extrao'rdinariament<t 
mayor, pues les exige, entre otras cosas: investigación perma
nente, momentos de análisis y síntesis, de reflexión y de 
discusión, conocimiento del plan y el programa de estudios 
conforme al cual realizan su práctica y un mayor conocimiento 
de la misma práctica profesional. 

Retomando lo ya expuesto, nos parece importante destacar 
que las actividades de aprendizaje son una coajunción de obje
tivos, contenidos, procedimientos, técnicas y recursos didácti
cos. Dado este carácter integrador de las actividades de 
aprendizaje, su selección debe apegarse a ciertos criterios. 

Los siguientes son algunos de ellos: 

- Determinar con antelación los aprendizajes que se pre-



123 
tenden desarrollar a través de un plan de estudios en 
general y de un programa en lo particular. 

- Tener claridad en cuanto a la función que deberá 
desempefiar cada experiencia de aprendizaje. 

- Que promuevan aprendizaje de ideas básicas o conceptos 
fundamentales. 

- Incluir en ellas diversos modos de aprendizaje: lectura, 
redacción, observación, investigación, análisis; 
discusión, etc., y diferentes tipos de recursos: 
bibliográficos, audiovisuales, modelos reales, etc. 

- Incluir formas metódicas de trabajo individual alternado 
con el de pequefios grupos y secciones plenarias. 

- Favorecer la transferencia de la información a diferentes 
tipos de situaciones que los estudiantes · deberán 
enfrentar en la práctica profesional. 

- Ser apropiados al nivel de 1nadurez, experiencias previas, 
características generales el grupo, etc. 

- Que generen en los alumnos actitudes para seguir 
aprendiendo, sobre todo. 
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En la perspectiva de la didáctica crítica, donde al 

aprendizaje es concebido como un proceso que manifiesta cons

tantes momentos de ruptura y reconstrucción, las situaciones de 

aprendizaje cobran una ditnensión distinta a los planteamientos 

mecanicistas del aprendizaje, pues el énfasis se centra más en el 

proceso que en el resultado; de aquí, la gran importancia de las 

situaciones de aprendizaje como generadoras de experiencias 

que promueven la participación de los estudiantes en su propio 

proceso de conocimiento. 

A la didáctica crítica también se le llama: "pedagogía da 

la problematización" por Díaz Bordenave quien hace hincapié 

en la importancia de que el alumno haga preguntas relevantes a 

fin de que se ensefia a localizar e identificar una problemática 

real; y luego encontrar una solución concreta. 

Las características esenciales de lá didáctica crítica son: a) 

su naturaleza dialéctica, considerando el proceso ensefianza

aprendizaje como construcción y no como transmisión. b) su 

metodología participativa no se quieren sujetos pasivos ni 

conformistas, sino, con espíritu científico. 

C. Qué es la escuela activa y su apoyo en el proceso de 

ensefíanza-aprendizaje 

De acuerdo con sus teóricos el principio de la escuela ac-
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tiva es que el desarrollo de las capacidades humanas se estimu

lan con la acción, lo mejor es que la acción personal sea 

dirigida por el pensamiento y animada por el sentirniento. En la 

escuela activa se dirigen a la superación de la pasividad del 

alumno y contra la tradición de memorización de los conoci

nlientos. La escuela activa busca dar al educando conocimiento 

real; capaz de conservarse debido a su funcionalidad, su 

utilidad y su riqueza vivencial. 

En la escuela activa el maestro no ordena que se preste 

atención, sino que despierta esa atención; el maestro no ordena• 

estudiar, sino que propone trabajos que obligan a estudiar y a 

seguir el método recomendado. La metodología de la escuela 

activa busca motivar la actividad física y mental, orienta al 

alu1nno a aprender a hacer y a indagar. "La metodología de la 

escuela activa no solo es para la educación primaria, sino que 

puede tener adaptaciones para usarse en todos los niveles de la 

ensefíanza". (28) 

En la educación preescolar la didáctica de la escuela 

activa toma la fonna de juego educativo, en ella predon1inan los 

ejercicios de tipo sensorial. 

(28) Gran enciclopedia educativa, programa audiovisual. Tomo 
IX. p. 73. 



126 

En la escuela primaria los métodos activos continúan sien

do motóricos y sensoriales pero son ya intelectuales en tanto 

que se van desarrollando en el nifío la inteligencia y los proce

sos de la n1emoria. 

En la escuela media, el alu1nno ha desarrollado capacida

des del pensamiento lógico, pero el proceso educativo requiere. 

que se desenvuelva y se profundice la experimentación, la que 

está relacionada con el movitniento y la actividad sensorial. 

En la educación superior, la actividad de los alumnos 

alcanza nuevos niveles, se despliega en el laboratorio, en las 

consultas, la reflexión, las discusiones, la investigación, la 

solución de problen1as. 

Esta idea es tan central en la escuela nueva que en muchos 

casos se utiliza el ténnino escuela activa como sinónimo de la 

escuela nueva. Por medio de ella, dmnos en el trabajo escolar 

mayor prioridad a la labor práctica sobre la teorética; o para ser 

más claros concebidos lo teórico a partir de la acción. El 

concepto de actividad ha sido utilizado desde el nacimiento 

1nis1no de la escuela nueva.· 

Mas que ensefíar quienes lo han manejado y con qué 

extensión lo hizo cada uno, empezare1nos por aclarar de m
1
anera 

definitiva que la idea del activisn10 no se circunscriben ningún 
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caso al plano manual motor, o sea, el ejercicio a través de los 
sentidos. Esa es como una clase de actividad y Jo que 
pretendemos es que la misma se extienda a todos los palmos de 
la vida del hombre. Por consiguiente se pretende también 
actividad al nivel de las etnociones, de la vida de relación, de la 
práctica de los principios éticos, etc. 

Si nosotros pensáratnos que uria educación es nueva 
porque se aprende a partir de la accíón y entendemos a la 
mis1na por el ejercicio manual motor que puede itnplicar, por 
ejemplo: el modelado de una pieza, o la construcción de' 
máquina o la utilización de una herramienta, salta a la vista que 
un tipo de escuela de esta índole no acabaría ni remotamente el 
cúmulo de necesidades vitales que normalmente están 
planteadas en los períodos de la niftez y la adolescencia ( estas 
necesidades hoy mucho más diversas que en el pasado). 

Se trata entonces de que también el nifto por la acción 
revele sus cualidades en la música, por ejemplo, en el teatro, en 
la poesía o en cualesquiera de las artes para que de ese modo 
vaya modelando su perfil estético. Se intenta simultáneamente 
que éstas y otras relaciones las realice grupalmente, prestando 
colaboración y recibiendo ayuda; de esta forma estaretnos culti
vando a través de la acción su perfil social pues reproduciremos 
en el grupo interno las formas de relaciones n1ás sanas que 
pueden llegar a darse en el grupo externo. 
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Estamos entonces llevando la· actividad a todos · los 

terrenos del quehacer educativo y de esta tnanera desenterrando 
' . 

el falso concepto de que lo activo sólo está ligado a lo manual. 

En las formas de pensamiento vulgar se opina en el mejor 

de los casos que a través de lo manual podemos establecer un 

nexo con lo intelectual, con lo conceptual y en realidad ven1os 

que es perfectamente factible el desarrollo de los valores éticos 

y estéticos a través de ella. 

Clásicos de la escuela nueva desde sus mismos orígenes y 
en nuestro siglo en particular han definido con bastante 

precisión lo que cada uno entendió o entiende por actividad. 

Rousseau decía con respecto a la actividad: "poned los 

problemas a su alcance y dejárselos resolver. Que no sepa nada 

porque se lo habéis dicho, sino poEque él mismo lo haya 

comprendido; que no aprenda la ciencia, que la invente". (29) 

En nuestro siglo John Dewey asocia la actividad a la 

experiencia y para Dewey son "las relaciones activas entre un 

ser humano y su ambiente natural y social". (30) 

(29) Gran enciclopedia temática de la educación. Volumen VI, 
pág. 32. 

(30) Idem. 
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Para concluir diremos que la dicotomía teoría-práctica, va 

desapareciendo en la escuela de hoy, más que por efecto de una 

posición filosófico-educativa, por una transformación social en 

ese sentido. Hoy un individuo considerando socialmente culto 

es alguien capaz de producir una transfonnación de la sociedad 

que integra. La pura contemplación, ha perdido interés social. 

Las escuelas nuevas no son unif onnes, más aún, hay en 

ellas fuertes contradicciones, constituyeron experiencias que 

son cimiento de la actual pedagogía y su avance continuo. 

Algunos rasgos básicos y comunes de las escuelas nuevas 

son: la educación se base en la psicología del niflo, el maestro 

no es ya preceptor indiscutido, sino que se vuelve un 

acompaflante del grupo en el proceso educativo; la pedagogía se 

basa en el interés del alumno, no en la imposición de un 

programa rígido, se intenta la unidad de la escuela con la vida; 

se busca la unión de la actividad n1anual con el trabajo del 

espíritu; se ensefla en desarrollar las facultades creadoras del 

niflo; se respeta la individualidad y se impulsa las aptitudes del 

alu1nno; se busca que cada uno sea su propia medida; se ttata 

de construir la autorregulación, la autodisciplina, la cogestión y 

la autogestión como fonna 'de superar la disciplina impuesta 

desde el exterior. 
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D. Lo rescatable de la didáctica tradicional para la compren
sión de lo social 

"Hubo una época hasta principios dei siglo en que la 
evolución social y técnica no se hacía sino al ritmo 
de las generaciones, los padres y los educadores 
podían preparar a sus hijos para la existencia con la 
así certidumbre de que tendrían que enfrentarse a los 
diversos problemas que resuelven ellos mismos ha
bían encontrado y resuelto más o menos bien. 

Los maestros sabían también por anticipado lo que 
necesitarían más tarde sus alumnos. No tenían que 
considerar un cainbio de técnicas y pedagogía en el 
curso de su ejercicio. Lo que había aprendido en la 
escuela normal era todavía válido en las vísperas de 
su jubilación y se enseñaba con los mismos libros y 
los mismos métodos". Celestine Freinet. Técnicas 
Freinet de la escuela ;moden1a. (3}) 

Esa escuela tradicionalista, es la que comenzó a ser cues
tionada desde fines de la edad media por todo un movimiento 
de renovación, que parte de la filosofía, y a medida que se 
acercó a nuestras días se extiendió al plano de lo psicológico, lo 
biológico y lo sociológico. 

(31) Ibid. Pág. 9. 
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Es necesario aclara que si bien este tipo de educación se 

alimentó muchos afios en una realidad histórica que la justifi

caba, es decir, la tomaba justificable, los procesos educativos 

no nacen, se desarrollan y mueren como ocurre con ciclo vital 

de los seres vivos. Tampoco ocurre con ellos como con 

verdades científicas que al ser demostradas remplazan a las vie

jas, y se instauran como únicas y valederas hasta que nos 

demuestre lo contrario. En el cato de educar se mezclan conte

nidos provenientes de diferentes disciplinas. 

En la actualidad muchos de ellos son ya claratnente 

científicos cuya demostrabilidad y confiabilidad han enterrado 

antiguos fundamentos de la escuela tradicional. Pero otros 

corresponde al plano de lo filosófico, al nivel de lo hipotético, y 

por lo tanto reaparecen en la escuela de hoy. También es 

importante señalar que por oposioión al tradicionalismo 

surgieron corrientes reactivas, tendientes a negar el pasado de 

Una forma absoluta, que no contribuyeron a debilitar sino a 

realimentar generalizando los principios parcialmente válidos 

del tradicionalismo. Por lo tanto, ésta ya está desterrada de los 

trabajos en mi salón. 

A lo contrario, el maestro guiado por parones de conducta 

tradicionalista, en el mejor de los casos, dejaría la cuestión de la 

construcción de maquetas o circuitos eléctricos para la tarea 

extra escolar y exigiría rigurosamente la repetición mecánica de 
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la poesía clásica. 

Un educador realn1ente itnbuido en los principios de la 

educación nueva, trata de integrar los valores estéticos que se 

encuentran contenidos en dicha poesía, a los eminentemente 

técnicos de nuestra época aunque más no sea como 11 una 

continuación moderna de nuestra gran tradición poética pero no 

para sus contenidos concretos como dice Martín Keilhaker en la 
11pedagogía de la época técnica". 

Los basamentos que constituyen la educación tradiciona~ 

lista no fueron dados todos de una vez, ni para una época 

determinada. Mucho menos fueron producto de la elaboración 

sistemátican1ente proveniente de figuras claves de la pedagogía 

universal. 

El tradicionalismo de hoy, por el contrario, es producto en 

algunas ocasiones de un acto defensivo de la escuela o el 

docente al no poder explicarse de manera científica al accionar 

del nifto en la estructura escolar, o en otros casos, una intención 

de que por la vía de un rígido control de educando, en el nivel 

de lo cognoscitivo, en sus modos de relación con sus padres y 

sus superiores, etc., se ayude a la perduración de esttucturas 

econónlicas y sociales que comiencen a ser cuestionadas fuera 

del ámbito escolar. O sea, que en este sentido nos encontramos 

con una actividad aún más grave que la sunlida por el tradicio-
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' nalismo histórico. Este trabajaba en educación para que nada 

cambiara en la sociedad de la época. Las actitudes tradiciona
listas en la actualidad, consciente o inconscientemen-te luchan 
por detener el cambio. 

No se puede considerar a la didáctica tradicional como 
algo fuera del entorno educativo, pues muchos maestros se nie
gan al cambio, es decir, aún en la actualidad se siguen forman
do alumnos tradicionalistas, cuyos modelos son intelectuales y 
morales. Pues se regula la inteligencia y encara la disciplina, la 
memoria, le repetición y el ejercicio con los mecanis1nos que lo 
posibilitan. 

Razones planteadas dicen que gran parte de la sociedad 
están forn1ados tradicionalmente, lo que hace reflexionar y 
deducir que no es tan negativa, que tierte eletnentos rescatables, 
como la repetición y retención de información. 

E. Didáctica para la enselianza del civismo en la escuela 
primaria 

La educación cívica que junto con la geografia . y 1a 
historia forman el cuadro básico de los conocimientos sociales, 
tiene como suprema finalidad la formación del nifío para irlo 
integrando como hombre y como ciudadano bajo la guía del 
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maestro y en base a un plan educativo que responda a la reali
zación de una autoeducación posterior. 

La integración como por sí misma, es Un proceso comple
jo y muy dificil, ya que en ella se presenta la lucha ideológica y 
política del individuo co1no factor de la sociedad hu1nana y si la 
educación cívica persigue la formación del alumno como ciu
dadano, se debe luchar por hacer del nifio y del adolescente, un 
ciudadano íntegro. 

El 1naestro debe ser quien ayude a los alun1nos a que 
lleguen a realizarse como seres libres y responsables; para eso, 
tendrá que colaborar con ellos en la búsqueda de esa realiza
ción, en la búsqueda de los valores que deben integrar su 
existencia. 

Cada uno de los alumnos debe ser considerado cotno 
miembro de un pueblo que no es más que una realización so
cial, por lo que la educación cívica tenderá a encausar la 
conducta individual en busca del bienestar común y esto 
reclama que se logrará por medio de la ejecución de tareas que . 
deben realizarse en una armonía que prive en la participación 
de todos y cuyos esfuerzos estén encausados en lograr la mejor 
convivencia del individuo con la comunidad, fortaleciendo y 
enriqueciendo el instinto gregario que caracteriza al hotnbre, 
haciéndolo comprender que siempre necesitará de sus semejan-
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tes para poder satisfacer sus necesidades, por lo que deben 
ayudarse mutuamente, prevaleciendo el sentimiento de respeto 
y el sentido de libertad. 

Para lograr lo anterior, la educación cívica, a través del 
1naestro, debe procurar crear vínculos afectivos dentro del 
grupo, valiéndose de una buena elaboración de programas de 
actividades, las cuales debe distribuir en tareas en estrecha 
colaboración con los niflos, para que estos actúen con fuerza de 
unión y solidariamente. 

Cada alumno tendrá que enfocarse a su tarea, sintiéndose 
responsable. Aquí, el maestro se convertirá en un valioso conse
jero y orientador que pueda resolver los problemas que provo
quen los nifios egocéntricos, agresivos y los carentes de ini
ciativa que puedan convertirse en sujetos pasivos y receptivos. 

Cada equipo actuará como una verdadera comunidad 
cuyos miembros deben aceptarse en. la mejor comprensión de 
sus diferencias individuales. De no lograrse esto, el grupo irá 
camino a la disolución. 

Cumplida la tarea, es evidente que·tos miembros del grupo 
se dispersan para buscar nuevos mnbientes. Esto será aprove
chado para que, de acuerdo a un catnbio de programa, se inicien 
otras actividades formando equipos con nuevos integrantes para 
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fortalecer tnás los principios que deben alimentar el instinto 

gregario. 

Con esto los educandos comprenderán que las sociedades 

hu1nanas tienen características distintas, lo cual se provocará de 

acuerdo al nútnero de individuos que las integran, pero que 

habrá necesidad de superar los conflictos que por las diferencias 

individuales surjan. 

El análisis de conducta pertenece al campo de la psico

logía con una significación social, por lo que el n1aestro tendrá 

que penetrar un poco en el estadio de psicología social ya que 

proporcionará los elementos para comprender la conducta del 

ser humano en función de una estructura objetiva que es la 

sociedad. En esta forma, el maestro podrá entender y encauzar 

la conducta social de sus alumnos dentro del n1arco de la 

dinámica de las influencia y cambios e irá descubriendo las 

normas más apropiadas que ayuden a un mejor cambio o 

transformación social dentro del mismo grupo. 

La iniciativa y preparación del maestro le permitirá trazar 

un plan en el que queden registradas las condiciones más favo

rables para crear un ambiente de libertad, de confianza, de 

seguridad y de respeto sobre el cual descanse la convivencia y 

la cooperación entre los alumnos. Así el alumno encontrará 

motivos para tener las respuestas válidas ante la necesidad de 
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entenderse con10 un ser en relación con otros y frente a los 

bienes y servicios. 

Aún cuando la función de la escuela está orientada, en 

general a la fonnación del educando para que viva positiva

mente en sociedad, la educación cívica se entretiene más en 

lograr esta meta y parte de concebir al sujeto con10 miembro de 

la sociedad, como un ser en relación con los demás. 

Los alumnos de esta disciplina conseguirán tainbién cono

cer la estructura del gobierno y los deberes de los ciudadanos 

porque, el día de mafiana, ellos mismos serán quienes se en-. 

cuentren en los puestos de representación, por lo cual, deberán 

enseñarse a cumplir con las táreas que dicten esos momentos. 

Dentro de la educación cívica se desplazan las ciencias 

sociales cotnplementarias, las cuales en ningún mo1nento deben 

presentarse co1no materias aisladas. Las ciencias políticas, ta 

economía, la sociología no pueden considerarse desde el punto 

de vista de los alutnnos. Estarán fonnando parte de 111uchas 

unidades dentro de los estudios sociales, porque resultan 

indispensables en la fonnación de buenos ciudadanos y su 

valioso auxilio debe hacer acto de presencia desde los primeros 

grados, pues no todo se podrá explicar con la geografía y con ta 

historia. 
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La economía estará interviniendo en el tnomento de estu

diar la producción, la distribución y el consumo de bienes y 
servicios que el hombre necesita. 

Los alumnos no pueden separarse de estos procesos eco
nónücos, porque la educación en este aspecto, debe preocuparse 
de que los educandos comprendan las relaciones básicas del 
sistema económico y deben participar en actividades de esta 
índole para que se practiquen en la escuela. Con eJlo estarán 
adquiriendo una n1ayor capacidad basada en una más amplia 
información y en la propia realización de las actividades. 

La oportunidad está en el funcionamiento de las coope
rativas escolares. En ellas está la oportunidad de poder aprender 
a organizarse para desarrollar las actividades económicas qúe 
les permitirán capacitarse sobre los procesos de la producción, 
distribución, intercambio y consumo. 

La formación de la capacidad cívica tiene su inicio desde 
los primeros grados, que desde este nivel estarán en contacto 
con la vida y el trabajo en sociedad y conforme avancen a los 
grados medios, la enseñanza será directa y en función del 
sistema de gobierno. 

En este nivel, los alumnos deberán tener la oportunidad de 
participar en las actividades de carácter de gobierno, como es la 
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sociedad de alumnos. 

Los estudios sociológicos no pueden dejar de intervenir en 

los estudios sociales, porque si la educación cívica se ocupa de 

la formación de los ciudadanos, debe atender a la organización 

social y es aquí donde la sociología sienta sus reales al tratar el 

estudio de la estructuras de la sociedad y una de estas es "la 
familia", unidad que se estudia en primer grado y los nifíos 

deben aprender la estructura de este grupo básico para toda la 

sociedad. 

En otras muchas unidades que debe estudiar el alumno, 

requieren de conceptos sociológicos, cotno es el estudio de las 

sociedades primitivas, hasta el estudio complejo de la 

población, el cual deberá su1ninistrarse en forma simple. 



CAPÍTULO VI 

ACTIVIDADES Y FORMAS DE ENSEÑANZA 
PARA FACILITAR EL APRENDIZAJE 

, , 
DE EDUCACION CIVICA 

Requerimos de una educación apoyada en una sociedad 
democrática que permite el despliegue de las capacidades 
humanas, que eleve la calidad de vida mejorando la produc-:
tividad y nuestras condiciones de existencia, que respete y 
promueva los derechos humanos y la igualdad de oportu~ 
nidades, que armonice el desarrollo con el ambiente y la salud 
física y menta], que inculque valores y principios éticos, que 
tengan como centro al ser humano y la naturaleza, para asegurar 
una convivencia creativa y armónica, que supere la violencia, el 
temor, la corrupción, la ignorancia y la simulación. 

Creemos que la educación es el mejor proceso de inte
gración, comprensión y tolerancia que puede desarrollar la 
especie humana, y es el único camino cierto para lograr la paz, 
el desarrollo y la cooperación a nivel nacional e internacional. 

Por ello la búsqueda intensa d~ actividades y formas 
pedagógicas con más dinamismo que proyecta la eficacia de 
una ensefianza que responda a la necesidad de un ciudadano. 



141 
A. Técnicas y dinánticas de un grupo 

Una técnica grupal consiste en el análisis, confrontación, 

clasificación de hechos, situaciones, problemas, mediante la 

participación de varias personas. 

Se realiza a través de la participación del profesor y todo 

el grupo o de un equipo de alumnos, de un grupo de personas 
invitadas. 

Su organización básica requiere de: un moderador, que 

centre las discusiones, evite la depresión, dé la palabra, etc. Un 

relator o secretario, que toma nota de las aportaciones o 

conclusiones para comunicarlas después al grupo. En ocasiones, 

un observador, que hará un balance objetivo de la actividad. 

Tmnbién en ocasiones, un cronómetro, que limita el tiempo de 

intervención de cada participante. 

Existen diversas modalidades como: 

Phillips Corrillos. El grupo se organiza en equipos de 6 

alumnos y durante seis minutos se dialoga sobre w1 tetna o 

problema. Después, de cada equipo presenta el resto del grupo 

las conclusiones alcanzadas y se someten a discusión. 

Simposio: un gtupo de personas preparadas da a conocer 
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sus puntos de vista sobre un tema o un problema, desde el 

particular enfoque de su especialidad. 

Pánel: un equipo de alumnos previamente documentados 

o un grupo de personas invitadas intercambia opiniones con 

relación a un tema. 

Mesa redonda: después una breve exposición realizada 

por uno de los integrantes del equipo, ~e procede a intercambiar 

y defender puntos de vista. 

Debate: discusión colectiva derivada de la exposición de 

un tema, que permite tomar posturas opuestas. 

Seminario: el grupo planea, realiza y evalúa el desarrollo 

de un tetna. Requiere que todos participen en la planeación y en 

la evaluación y cada miembro recabe la información pertinente 

y la presente al grupo para su discusión. 

Rejas: el grupo se divide en pequeftos grupos formados 

todos por el mistno número de personas. Discuten durante unos 

tninutos y todos toman en nota de las conclusiones. Se forman 

entonces nuevos grupos, de manera que en cada uno de estos 

nuevos grupos, haya un miembro de ,cada grupo, todos infor

man de las conclusiones de la discusión anterior y se elabora un 

informe final. Se da lectura al informe de un grupo y los demás 
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agregan lo que tenga diferente. 

Lluvias de ideas: sobre un tema determinado, el grupo 
propone libremente todas las ideas que le vengan a la cabeza, 
sin hacerles ninguna crítica o restricción. Se anotan en el 
pizarrón. Al terminar la lluvia de ideas, el grupo, un equipo, o 
cada alumno, puede hacer una clasificación, selección o jerar
quización de las ideas anotadas. 

Diálogos simultáneos: se divide el grupo en parejas para 
que comenten un tema dado. Después del tie1npo de discusión; 
se reúnen nuevan1ente todo el grupo y se intercambian 
opiniones. Una modalidad es hacerlo gradualmente: primero 
por parejas, luego en grupos de 4, luego de 8, etc. 

Dramatización: es la representación de una situación inte
resante o problemática en forma teatral. Los "actores" pueden 
ser, de preferencia, mietnbros del grupo y no debe seguir un 
papel rígido, sino solo un guión muy general. Es necesario que 
conozca la situación que van a representar y su propio papel 
perfectamente bien. Al terminar la dramatización, el grupo 
discute los aspectos más importantes que se evidenciaron. 

Dichas dinámicas se usarán cuando: 

Se deseen mnpliar puntos de vista, fundamental opiniones, 
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sea necesario propiciar la reflexión, el análisis· de proble1na, la 

programación de actividades, se pretenda verificar algún 

aspecto del aprendizaje, se busque despertar el interés de los 

alumnos por algún problema, situación, tema, etc., se requiera 

probletnatizar y concientizar al grupo. 

Se debe seguir cuidadosamente la técnica elegida, delimi

tar claramente los objetivos o problen1as a discutir, organizar al 

grupo y precisar los lineamientos que seguirán las intervencio

nes y las responsabilidades de cada uno, estar atento durante el 

desarrollo de la discuisión a que se siga el procedimiento ade

cuadamente y que no se desvíen del tema, elaborar conclu

siones, evaluar la actividad. 

Se hizo un listado de las técnicas grupales que nos sirven 

de auxiliar para lograr la asitnilación de los contenidos de la 

educación cívica, así pues cada una nos pennite ir transfor

tnando la conducta del educando, pues se hace más participa

tivo, adquiere confianza al exponer y; expresar sus puntos de 

vista, se somete a discutir y debatir un tema, respetando el 

punto de vista de cada individuo, manifestando sus inquietudes, 

emociones, sentimientos, respetando a cada cual. 

De esta 1nanera se hace sentir la utilidad de las técnicas 

grupales en la formación cívica y cómo éstas la fortalecen. 
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De hecho se han empleado y se ha podido comprobar la 

utilidad que cada una representa en la aplicación cívica. 

Las diná1nicas gn1pales, también son recursos o instru

mentos que se aprovechan para lograr un objetivo trazado, ya 

que son las acciones tendientes a tnotivar al alumno a parti

cipar, a expresar, comunicar sus ideas, etc. 

Son recotnendables su aplicación en el área de civisn10 y 

hay un sin número de ellas pero entre las más recomendables se 

tienen: amigo secreto, canasta revuelta, cola de vaca, el correo,' 

un hombre a principios, caos, los refranes, la telarafía, etc. 

Las cuales se explican a continuación: 

El amigo secreto. 

En prin1er lugar se ponen en un papelito los nombres y 

gustos de cada uno de los participantes, se mezclan y después se 

saca un papelito por personas y el que está escrito corresponde 

al que va a ser el "mnigo secreto". 

Debemos tener cuidado que nuestro "amigo secreto" no se 

entere quién es la persona que le envía obsequios o cartas, por 

eso se las daremos a otra persona para que ésta a su vez, se la 

entregue a nuestro "amigo secreto". 
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Una vez cumplido el tiempo que se acordó, deberán reu

nirse y luego descubrir a quien nosotros creemos pueda ser el 

"amigo secreto" ya sea por intuición o por pequefios detalles de 

la persona, si se acertó bien, si no el "amigo secreto" se 

descubrirá y así sucesivamente. 

Canasta revuelta. 

Todos los participantes se colocan con sus respectivas 

sillas fonnando un círculo y el coordinador queda en el centro .. 

Se les dice a los compafieros del lado derecho que ellos se 

llamarán "pifias" y a los del lado izquierdo "naranjas", además 

debetnos saber el nombre de los dos compafieros que están a 

nuestro lado. 

Cuando el coordinador sefiale a cualquiera diciéndole 

"pifia", éste debe responder el nombre del co1npafiero que tiene 

a sus derecha. Si le dice "naranja" éste debe responder el 

nombre de su compafiero del lado izquierdo. Si se equivoca o 

tarda más de 3 segundo en responder, pasa al centro y el 

coordinador ocupa su lugar. 

Cola de vaca 

Sentados en círculo, el coordinador en el centro y empieza 
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a hacer preguntas a cualquier participante y la respuesta debe 

ser siempre "cola de vaca" o cualquier otra que sea más 

identificada con el grupo o el lugar, todo el grupo puede reírse, 

menos el que está contestando, si se ríe pasa al medio y da una 

prenda. 

Un hombre de principios. 

Todos los participantes en círculo y el coordinador en el 

centro. El coordinador inicia narrando cualquier historia donde 

todo debe empezar con una letra determinada. 

Y empieza por ejetnplo con la letra "p", dirá: tengo un tío 

de principios muy sólidos, para él todo debe empezar con la 

letra "p". Así que su esposa se llama ... y apuntará a cualquiera 

de los participantes y éste debe responder un nombre que 

empiece con esta letra y así sucesivamente le pregm1tará a otro 

si le gusta comer ... y éste debe responder con una palabra que 

inicie con la letra "p", si ta persona se tarda más de un rato en 

contestar pasa al centro y/o da una prenda. La letra debe variar 

y las preguntas deben hacerse rápidamente. 

Caos. 

Se reparten una serie de papeles tantos cotno participantes 

haya y en ellos hay una serie de acciones que deberán hacerse 

\__ 
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en el momento indicado, de acuerdo a lo que dice su papel. 

Una vez explicado por el coordinador, da una sefial, todos 

empezarán a actuar como lo indica su papel y da otra sefial 

indicando que paran la actuación y así varias veces. 

Las tnencionadas son solo algunas del compendio que 

existen y de las cuales el documento hecha mano para ir confor

mando en el almnno actitudes valorativas en su personalidad. 

B. El uso del libro de texto gratuito 

En la actualidad escolar, el civismo en cierta forma lo han 

desprendido de las ciencias sociales, en general, con el nuevo 

programa por asignatura, las ciencias sociales la conforman 

historia, geografía y civistno a nivel primaria. 

Al iniciar el afio escolar, y ya que por parte de la S.E.P. no 

se impmtieron textos de civisn10, los 1naestros tuvieron que 

buscar la forma de tener un libro base p·ara ayudar a reforzar los 

conocimientos, se socializaron opiniones, se dieron a la tarea de 

buscar y en acuerdo con padres de familia se estableció que ui:io 

de los libros que se utilizaría era por su disefio y su relación coh 

el programa, la Guía Práctica de Femández Editoriales. 
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Esta guia ha sido de valiosa utilidad por su conformidad y 

su sisten1atización, 1nuy práctica y entendible para maestro y 
alumno. 

Adernás el disefio permite el uso de las técnicas y 
dinámicas gn1pales que en el capítulo se han mencionado. 

El libro de texto que se utiliza tiene el enfoque práctico y 
el enlace objetivo que los programas sefialan, están al nivel de 
la etapa crucial del niflo, brindan infom1ación, de la cual se 
tiene muy poca y a la vez formas de evaluación que el educando' 
puede afrontar. 

C. La exposición del maestro 

De una clase tradicional el profesor seleccionar los temas, 
los textos, los experimentos, etc. 

El maestro expone sus "conocimientos", lee o recita 
textos, realiza ejercicios delante de los alumnos, hace críticas, 
da explicaciones, sefiala los trabajos que deben hacer los 
alumnos, califica, es decir, desarrolla todo el trabajo. 

El alumno escucha, toma notas, presencia el experimento, 
a veces reproduce fielmente, memoriza nombres, definiciones y 
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datos, acepta afim1aciones del maestro sin juzgar, ni criticar, es 

puramente receptivo. 

Esta forma de llevar al alutnno los conocin1ientos no 

constituye un desafío para el alumno, ni fomenta creatividad, 

actitud crítica, capacidad de comprensión, hábitos de 

investigación, solidaridad. 

Aunque en la actualidad se pretende una transformación, 

1nuchos maestros siguen encasillados en esta forma que aunque 

toman los conocimientos difícilmente se sabe como utilizarlos. , 

No es recomendable que el nifio sea sólo el receptor, se 

requiere que el maestro busque metodologías nuevas, un 

método más didáctico donde exista una participación más 

consistente, voluntaria, racional y responsable para que su 

formación como ciudadano que se desenvolverá en sociedad sea 

más eficaz. 

Con un método didáctico el maestro tendrá que: planear 

cuidadosamente su actividad y de los alumnos, proponer el plan 

del trabajo al gn1po, es flexible, no anárquico, realizar las 

actividades con el grupo, entrar en contacto con el alumno. 

Aquí el alumno captará y hará suyos los objetos del curso 

en general y cada actividad se interesará porque se totnó en 
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cuenta su interés; será capaz de aceptar planes del grupo y 

colaborar, realizar actividades necesarias dentro y fuera del 

aula, escuchará a sus compafteros, se acercará a su maestro para 

solicitar su orientación, participará en la evaluación. 

En esta metodología se invita a maestro y alumno a partir 

de la vida real, para poder llegar a la aplicación práctica; sin 

olvidar que un 1nétodo didáctico va catninando junto al método 

científico. 

En los tietnpos actuales, con la diversidad de elementos y 
diná1nicas que existen, el maestro debe transfonnar su conducta 

en cuanto a la importancia de conocimientos; no se debe de 

abusar pues de esa manera el niflo asimilará muy poco y no se 

podrán alcanzar los objetivos que trata la educación cívica, 

como el de tener un individuo participativo y conocer de sus 

deberes y obligaciones. Es necesario que el educando desafíe, 

persiga retos y los supere. 

En la exposición de un tema de civismo fundamentado en 

el tradicionalismo, no se 1notiva, sólo se expone, se hacen 

cuestionamientos, se evalúa, no se considera el pensamiento ni 

la etapa del niflo; el maestro tan sólo abusa de su exposición. 

Ante tal situación se deben hacer las observaciones 

pertinentes e invitar a un catnbio. 
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El maestro debe recordar y tener presente siempre el papel 

que representa en la constitución de la personalidad del nifto. 

D. Conferencias y prácticas a cargo de los especialistas 

Buscando alternativas nuevas para que se imparta el civis

mo, en una reunión de padres de familia, se hizo hincapié a 

algunos temas de la misma asignatura y la fonna de abordarlos, 

ahí surgieron comentarios y propuestas . 

. Se propuso que en alguna ócasióh se invitara a una 

persona quizá dentro de los mismos padres de familia estuviera, 

para que brindara una conferencia. 

Una conferencia requerida que el nifto tenga idea de lo 

que es, para que nonnatice su actuación dentro del lugar o salón 

donde se vaya a desarrollar o en una plática se debe dar a 

conocer siempre la nonnatividad para que encuentre el eco 

buscado. 

E. Elaboración de fichas de trabajo, resúmenes, sintesis, 

controles de lectura, pequeiios ensayos 

Fichas de trabajo. 
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Es el instrumento mediante el cual se recaba el material 

bibliográfico y al tnismo tietnpo, en ella se asisten razonamien

tos, planteamientos o interpretaciones del autor, asimismo se 

caracteriza por ser el vehículo de expresión de comentarios, 

críticas, conclusiones, etc ... que elabora al investigador respecto 

a los documentos que analiza, para la elaboración, lo más 

conveniente es usar tarjetas aproximadamente de 12.5 x 7.5 

centímetros. 

Las fichas de trabajo forman parte medular de la inves

tigación documental, debido a que en ellas se van acutnulando• 

las notas básicas que posteriormente serán vertidas en el trabajo 

final. De hecho podrían depidirse que constituyen el esqueleto 

de éste. 

La elaboración de las fichas de trabajo deberá estar 

vinculado estrechatnente con las actividades que preceden y 

proposición del desarrollo de la investigación. No se trata de 

producir fichas por solo el hecho de llenar espacios vacíos. 

El esquema de trabajo y su objetivo determinará el acopio 

de material, sefíalando la perspectiva del trabajo e incurra con 

precisión el tipo de 1naterial, el orden y profundidad que este 

deberá tener. 

De este modo, la calidad de las fichas, va a depender de la 
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lectura eficiente y del análisis crítico de los textos que se 

maneja en la ficha de trabajo. 

La ficha de trabajo está conformada por tres partes: 

1.- Datos para identificar la fuente. 

2.-Tema. 

3.- Texto. 

Ficha de trabajo. 

En la ficha de trabajo para su elaboración se escoge o se 

les da una obra determinada, de ésta se recaban los datos tnás 

importantes de la obra para mayor facilidad en el uso de las 

fichas y obras . 

. Posteriormente se especifica un tema del cual se hará un 

pequefio resumen o idea central, aunado el criterio y el punto de 

vista del investigador, leyéndose por equipo o individual, 

haciendo comparaciones y deliberando diferencias. 

La elaboración de fichas de trabajo dentro del civismo 

convierten al niño en un ser investigativo, teniendo la oportu

nidad de hacerse capaz de utilizar bibliografías y dirigirse con 

autonomía en una biblioteca y en otros ámbitos que requieran 

de una investigación documental. 
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Resúmenes. 

Elabora un resumen cuando comprenda concentre u 

ordene y conjunte las ideas principales que contiene un texto 

escrito. 

Pasos para elaborar un resumen: 

Realice la lectura estructural o analística y la lectura 

interpretativa o de comprensión del texto que desea resumir;· 

localice los párrafos que enuncien las ideas principales de• 

acuerdo con el tema, reduzcan los párrafos cambiando términos 

siempre que no se altere el sentido del texto. Elimine las 

palabras innecesarias, reúna las elaboraciones elaboradas en 

cada párrafo, utilice términos de enlace, elabore un cuadro 

sinóptico. 

Recomendaciones. 

No generalice. Diga correctamente lo que se afinna del 

tema, sea objetivo al exponer las ideas del texto, no confundir 

las ideas del autor con las suyas, la extensión del resumen debe 

ser de acuerdo con lo hnportante de lo que se expone. 

Como es de observarse un niflo que logra realizar un resu

n1en podrá enfrentarse a situaciones prácticas como conferen-
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cias, documentales, silnposios, etc., circunstancias que desarro

llan habilidades y aptitudes en su fom1ación de ser hu1nano. 

De manera muy sem~jante al resumen se lleva a cabo una 

síntesis, solo 1nás compactada y es un medio que en cualquier 

tema cívico se puede emplear; el punto clave serán las ideas 

principales y luego la conjunción entre cada una de ellas. 

Informes. 

Son documentos escritos que tienen función de presentar• 

los resultados del proceso de la investigación documental: los 

objetivos propuestos en el estudio, las técnicas y procedi

mientos empleados, la exposición y argumentación de los te-

1nas, los hechos y los datos alcanzados y la conclusión e 

implicaciones obtenidas a partir de los resultados, fases de 

altura que un hombre puede llevar a cabo en su proceso 

formativo. 

El control de lectura es muy eficaz en la ensefíanza del 

civismo ya que como no existe en el momento actual textos 

editados por la S.E.P. y los enunciados temáticos se brindan en 

1nuchas ocasiones para que se indague, ahí la actuación de un 

control de lectura, que lleva al autor, el tema, donde se extrajo 

la página y la concentración de datos y elementos dentro de lo 

leído o investigado. 
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El ensayo. 

El ensayo es un trabajo acadé1nico que tiene parte de la 

subjetividad del autor, se caracteriza por presentar juicios 

personales sobre un tema, cuya profundidad de investigaciones 

es variable. Trata ciertamente, un área de conocimiento, pero a 

partir de un punto de vista, el del autor, quien teniendo cierto 

dominio sobre el tema, escribe libretnente sobre él; es una 

visión particular del escritor, un ángulo específico desde el cual 

enfoca un probletna cualquiera que éste se podrá ser más o 

menos imparcial, honesto, nunca decepcionado, pero su 

debilidad y su fuerza consiste en que representa una actitud 

personal del escritor, una toma de conciencia individual. 

Los alutnnos lo pueden realizar de acuerdo a sus naturales 

limitaciones y con la guía del 1naestro siempre. 

Todos los elementos citados son colaboradores del alun1no 

y el maestro que integran el programa de educación cívica. 

F. Escenificación y/o dramatizaciones de las situaciones cívi

cas 

Los llamados momentos vivenciales, pueden simularse en 

el salón de clases. Esta simulación se hace por inedio de drama-
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tización, esto es, representaciones teatrales actuadas por los 

alun1nos. La representación, aún antes de restablecer los 

convenios de los representados, es un vínculo enonnemente 

eficaz para el desarrollo de actitudes y habilidades.del escolar. 

Le dan al niflo seguridad y apl01no al hablar y conducirse 

en público, pues le permite vencer apocamientos y titnideces, 

con que el educando gana en autoestima. Estimula notable

mente el deseo y la habilidad para trabajar en grupo, para 

colaborar con los demás, con os que se desarrolla el sentido de 

participación, favorece la habilidad para seguir las reglas y con 

ellos acerca al educando a la noción de norma. Las 

dramatizaciones permiten a preciar las actitudes espontáneas de 

los niflos, llegar a sus ideas previas. Así se introduce con el 

debate, la noción de derechos y normas de convivencia. 

Ponen ante los ojos del escolar valoraciones, actitudes y 

conductas y facilitan el aprendizaje por medio de ellas. 

G. Los rincones de lecturas para el apoyo de la enselianza del 

civismo 

Los rincones de lectura es un instrumento didáctico más 

que apoya a la docencia en el proceso enseftanza-aprendiz~je. 

Está conforn1ado por una serie de bibliografías amenas de todo 
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tipo para maestros y alun1nos. Tiene cotno propósito despertar 

el gusto por la lectura sin considerar con exactitud el lugar, el 

te1na o el momento. 

El cuerpo subsiste con alimento y lo hace vigoroso si es 

bueno, sano y nutritivo. Por lo tanto al espíritu, una de las 

maneras con que se puede alimentar es con la buena lectura, 

pues el buen lector tendrá que ejercer juicio y ser selectivo ya 

que ésta le despertará emociones y sensaciones, le hará 

funcionar el pensamiento más estimulado, el lector se dará 

cuenta que la mejor lectura es la que despierta su intelecto y lo 

atrae a pensamientos superiores. La lectura transforma su 

expresión, su redacción, su ortografía, su creatividad, su 

conocimiento, su razonamiento, es decir, la lectura influirá en 

un cambio radical positivo. 

De ahí que los nuevos planes y programas han propor

cionado este valioso, rincones de lectura, para que mediante él y 

con una gran selectividad se convierta por el mero gusto al nifio 

en un buen lector para agregar las cualidades anteriores. 

Rincones de lecturas es una serie de libros distintos y 

variados que ayudarán de tnanera espontánea a formar el buen 

hábito de respetar los libros, de quererlos, de usarlos, de 

coordinarse· para leerlos, de saber escuchar eletnentos básicos 

para su disciplina. 
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En este espacio de rincones se sugiere al maestro no de

sesperarse, solo se debe invitar a conocer el espacio y que se 
permita que se t0111en, de cuentos, novelas, obras de teatro, 
poemas, bibliografías, etc. y el maestro también de vez en vez 
penetre a este rincón, para que sirva de ejemplo y el alumno se 
motive. 

La educación cívica es un ángulo también donde rincones 
de lectura tiene grande utilidad pues muchos libros, por tnedio 
de fábulas, cuentos, poemas, enfocan hacia la solidaridad, al 
amor por los demás, al respeto n1utuo, al patriotismo, a la, 
equidad nacional, a conocer su pasado, a vivir 111omentos · 
extraordinarios que lo transportarán a ser mejor, 111ás cordial, 
ameno y participativo en forma oportuna y bajo principios; esto 
nos lleva a confirmar que las actividades de rincones nos 
conducen a cubrir muchos objetivos del civismo. En 
cualesquiera de los grados. 

Se pueden enumerara algunos que nos van conduciendo 
como: Galileo que hace una exploración y nos invita a 
reflexionar, ¿qué les cuento?, ¿qué me cuenta?, es otro donde se 
permite el diálogo sobre causas por las cuales se co111eten 
errores "Cajón de coplas", "De todo un poco", "La cucarachita 
mondinga", "El fantas111a robatortas", "Los cinco horribles", o 
"Que si, que no, que todo se acabó". Son algunas obras que nos 
dirigen con paráfrasis, con comparaciones y ejemplos a fom1ar- . 
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nos como personas respetuosas y educadas y que tiene mucho 

del área del civisn10. 

H. Construcción de pensamientos, versos, acrósticos, etc.; en 

base los contenidos cívicos que se estudian 

El proceso de la fonnación cívica en los alumnos de 

educación primaria va graduado de acuerdo con las etapas de 

desarrollo del niflo y con un cuerpo sistemático de estrategias 

de enseflanza; ya que en el tercer ciclo donde se enmarca este· 

trabajo, las entidades que se tocan son más cornplejas porque 

abarcan al país y a la comunidad internacional, pues deberá 

tener claro los conceptos de asamblea, votación, la ley, consti

tución, soberanía, diversidad cultural; asimismo, las estrategias 

para lograr éstos facilitarán el camino si parten de mon1entos 

vivenciales, es decir, de coyunturas, sucesos, anécdotas, situa

ciones significativas que parezcan espontáneas de su vida diaria 

que se generen de acuerdo con la sensibilidad y talento de cada 

individuo. 

Por ello será necesario que el educando redacte pensa

n1ientos, los lea, los sienta y haga reflexionar a sus compafleros 

para así usar su creatividad; también manifestará su solidaridad, 

su amor a la patria, a sus cotnpafleros, y lo que representen va

lor para sí mismo, con la construcción de versos que alimentará 
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su sensibilidad, manifestará en el1os la fonnación cívica como 

un ciudadano de la sociedad. 

Otras actividades que les desanolla su habilidad para sen

sibilizarse y que pueden adaptarse a los contenidos ten1áticos 

que el programa nos marca, serían los acrósticos que con pala

bras como civismo, respeto, patria, constitución, soberanía, etc., 

se etnbellecería y despertaría su in1aginación ante la constn1c

ción de éstos. 

Asimismo n1uchos de los contenidos temáticos que a 

manera de evaluación los podemos representar de la n1anera 

anterior, así como pequefias canciones, historietas y actividades 

que pueden auxiliar en la ensefianza del civisn10. 

I. Elaboración del programa de honores a la bandera para la 

aplicación de la educación cívica 

La práctica que se lleva a cabo lunes a lunes que es los 

honores a la bandera, fortalecen la comprensión y asimilación 

de muchos valores, de ahí que esta ceremonia cívica que las 

instituciones escolares realizan sirven al 1naestro para aplicar 

los elementos cívicos que maneja a lo largo y amplio del afio 

escolar. En estos honores participan los alumnos, n1aestros, pa

dres de familia y algunas veces otros integrantes de la sociedad. 
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Para que dichos eventos tengan éxito en la función 

educativa se debe considerar la planeación adecuada de lo que 

se conmernora, los diversos materiales. Deberán ser actos 

sencillos, emotivos e in1pregnados de espíritu cívico. Se deberá 

planear la elaboración, la duración, las comisiones y la 

conducción. Es necesario que cuando etnpiece el programa no 

haya interrupciones porque esto reflejaría la falta de respeto al 

público y la poca planeación que hubo. 

La práctica de esta ceretnonia que va integrando al 

alumno como ciudadano, que le inculca el arnor a su patria, el 

respeto a los héroes, el proceder y actitud con10 el acto es de 

suma responsabilidad para el maestro que lo dirige y para el 

resto de los tnaestros y detnás presentes porque se requiere que 

todos den 1nuestra de su formación cívica para que el alutnno 

observe y pueda reflejarse y nunca tenga que decir que su 

maestro ta111poco respeta o dude en tomar actitudes que se le 

sugieren. 

Es de smna ín1portancia que cada tnaestro explique y haga 

sentir al alumno el propósito de los honores a la bandera, el 

juran1ento a la bandera y el himno nacional para que en el acto 

cívico pueda ser un participante activo, con sus normas y 

enfoques. 

Tatnbién cada semana el maestro debe recalcar o ampliar 
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un poco lo desarrollado en los honores para que el nifio le de 
mayor interés y sus actitudes sean más responsables . 

.T. El petiódico mural para la expresión de los trabajos de la 
asignatura del civismo 

El periódico mural es 1naterial o auxiliar didáctico funda--
1nental en el proceso educativo del civisrno pues ahí se expresa 
el sentir del educando y en sí de la escuela; es un elen1ento que 
el maestro debe aprovechar para obtener resultados fructíferos 
de sus metas trazadas. 

El periódico 111ural puede ser desde un sitnple ad01no en el 
salón de clase hasta un factor de activa investigación por parte 
de los alumnos. Puede servir c;omo vínculo entre los miembros 
de un grupo si lo usan co1no medio de comunicación acadé
tnica, social, política, etc. 

Como auxiliar didáctico, el periódico mural tiene grandes 
cualidades, pues objetivizan la información. 

Se recomienda que este recurso didáctico c0111unique una 
idea central que sea captable "al primer vistazo" y se explicite 
por el análisis de las partes que lo componen. Por lo mismo, de
ben formar un todo orgánico. Deben ser por su tamafio y colo-
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cación, fácilmente visibles para todos los alumnos. 

La eficacia educativa de ese auxiliar autnenta cuando el 
tnaterial es elaborado por los mismos alumnos. 

El periódico tnural, siendo la expresión de la escuela y sus 
integrantes; se ha observado que no realiza la función que 
contiene su propósito pues solo se habla o se exponen las fechas 
conn1e1norativas. Es necesario que cada maestro conozca la 
función y uso del periódico mural para que lo realice y obtenga 
los resultados deseados de formación e inf orn1ación para el 
alumno. 

Debemos de considerar que un periódico n1ural está 
integrado por las siguientes secciones: histórica, informativa, 
editorial, deportiva, hutnorística, cultural y otras que se le 
puedan integrar, sin olvidar el título; es necesario que los 
alutnnos sean los que elaboren, puede ser exclusivo del grupo, 
pero con proyección a toda la escuela o elaborado por alumnos 
de toda la escuela con amplitud general. Se dará a conocer la 
estructura para que los almnnos aporten: ideas, con1entarios, 
títulos, recortes, dibujos y organicen el trabajo con la guía del 
profesor. Una vez realizado lo expondrá ante el g1upo o la 
escuela. 

Debe procurarse que esta actividad sea realizada por los 
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alurnnos con esmero, gusto y una decidida participación y ayu

da por todos para ser organizado, respecto a las participaciones, 

a las manifestaciones sus ideas y criterios; es decir, el periódico 

n1ural colabora con el nifio para reflejar su ser de manera 

espontánea. 

K. La aplicación de las enseflanzas .clvicas en todas las 

asignaturas y en la vida escolar y social del alunino 

Hoy con10 nunca en que peligran los valores hmnanos y 
frente a la violencia que los ignora nos induce a reflexionar 

sobre la significación de la vida humana como supremo valor, 

fuente y parámetro para los de111ás valores históricos, reales 

jerárquicos; buenos patrones de comportamientos y que lo 

podemos clasificar como biológicos, espirituales, éticos, 

111orales, sociales, científicos, técnicos, culturales, económicos y 

políticos. 

Por los aspectos mencionados se puede afirmar que la 

educación cívica se encuentra en estrecha relación con cada una 

de las asignaturas que conforman al plan de estudio, pues ¿qué 

actividad hu111ana no requiere de respeto, de ética moral?. 

En espafiol es necesario tener reglas que nos den la opor

tunidad de escuchar y ser escuchados, en matemáticas cuantos 
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n101nentos vivenciales se presentan que tene1nos que co1npor

tan1os como buen ciudadano; respetar la vida de plantas y 

anitnales, cuidar el agua, el suelo, el aire, solidarizan1os ante 

una desgracia o ante una campaña. Cuan importante es conocer 

los momentos históricos de los antepasados para respetarlos, 

seguir su ejemplo y fortalecemos de patriotismo. 

Debe1nos respetar a nuestros grupos étnicos, conocer las 

diferencias de cada región y la influencia de actividades pro

ductivas en el proceder del hombre; las razones por las cuales el 

hombre emigra y el porqué de la explosión demográfica. 

Es necesario hacer notar que el Civismo se practica tanto 

en educación artística con10 física, pues las reacciones que se 

dan tienen de por 1nedio una conducta que les hace proceder 

c01no buen ciudadano. 

Así pues la tonnación cívica son las herramientas para 

una integración y adaptación para los buenos modales, es decir, 

a la confonnación de una buena educación y ésta se relaciona 

con todas las actividades de la vida del ser hun1ano. 



CONCLUSl()NES Y/O SUGERENCIAS 

La modernización educativa provoca la entrada del Civis

mo con paso finne para 1nejorar las relaciones en la escuela, la 
familia y la sociedad. 

La infonnación integral de] educando es pieza base de la 

educación cívica para desarrollar actitudes de valor en la 

formación annónica de su personalidad, por lo cual es necesario 

que el docente analice las teorías psicopedagógicas que com

prenden el conocimiento y evolución del nifio en sus aspectbs 

físico y mental, que facilitan la proyección de él, hacia el trato y 

convivencia dentro y fuera del aula. 

El enfoque de la modernización educativa demanda la 

formación de sujetos con visión crítica, capaces de integrarse a 

la sociedad actual tan desvalorizada, donde el individuo tendrá 

que reflexionar al ejecutar nonnas y reglas itnplícitas que están 

en la educación cívica. 

El maestro por propia iniciativa deberá buscar metodolo

gías dinátnicas que interesen al alumno para que distinga por sí 

solo el significado de los valores y nom1as, y para que sea el 

mismo constructor de sus aprendizajes. 

Dependerá en alto porcentaje la fonna como el tnaestro 
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propicie la adquisición de hábitos, valores y conductas tendien

tes a la formación de alumnos socializados; responsables, libres 

y democráticos y que pueda brindar a la sociedad un buen 

servicio al integrarse annónicamente a ella. 

La nueva currícula cívica tiene fundamentos sociológicos 

que toman en cuenta la crisis social por la que pasa el individuo 

y su enfoque filosófico, pedagógico y psicológico busca avan

ces educativos 1nás cualitativos que cuantitativos. 

Familia, escuela, sociedad e individuo toman el papel que 
; '! 

le corresponde según la nueva política 'educativa lo sefiala Í)~ra 

que cada uno de esos elementos siga el cauce correspondiente y 

la educación pueda florecer o al 1nenos salir de su 1narasmo. 

El maestro debe tmnar una actitud positiva y de gran 

responsabilidad ante las exigencias del nuevo enfoque de la 

educación cívica. 

El 1naestro tiene la tarea más difícil, transfonnar conduc

tas y aunque tiene libertad para usar la creatividad e ingeniárse

las para su desarrollo debe de estar pendiente de los cambios 

sociales y culturales para brindar con mayor claridad la guía y 

se llegue a la meta propuesta. Asimisn10, su preparación 

profesional no debe descuidarla para que cada día se capacite y 

actualice y lograr con su profesionalización el mejoramiento de 
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su serv1c10. 

El nuevo enfoque logra que el alu1nno asimile los valores, 
virtudes, sentimientos éticos y morales y buenos hábitos me
diante la práctica de situaciones vivenciales, en cada asignatura 
y en toda actividad que realice. 

Que la educación cívica deje el tradicionalismo y la 1110110-
tonía para que en una forma activa e interesante se asimilen los 
diversos conceptos, practicándolos con agrado y sean para sti 
beneficio social y personal. 
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