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NTRODUCCION 

En el ámbito escolar, es necesario que los alumnos establezcan una relación de companerismo, lo cual a Jos 
docentes nos facilitarla la ensenanza aprendizaje en los alumnos. Los valores en el ser humano son muy 
Importantes pues forman parte de su conducta, es importante qué el n/i1o los retome para que tenga un buen 
desempeño en su vida, tomando en cuenta Jo que se le haya Inculcado en la escuela. 

En los alumnos de el nivel básico .( primaria) carecen de algunos valores, es por eso que nosotros como 
docentes debemos de retomar los valores como apoyo para la ensefianza aprendizaje. 

Por lo que estos valores nos ayudarán a tener una conciencia en el ámbito escolar, familiar y social, también 
nos ayudan a su desarrollo cultural e intelectual, parte da aqulla necesidad de la Importancia de los valoras que 
serán retomados para que pueda ser transformada la practica docente, llegando a oamblar la actitud da los 
alumnos y su comportamiento, siendo una ayuda para el contexto en al que ellos se están desarrollando. Existe 
una sociedad que en la actualidad esta perdiendo los valores, lo cual afecta a nuestro pals, como también a la 
educación, pues ella se ha olvidado retomarlos y solo se ha dado a la tarea de preparar alumnos mecánicos, es· 
por eso que al realizar la labor como docentes nos hace reflexionar sobre la importancia de los valores, 
dárselos a conocer a los alumnos y que ellos lo desarrollen y que los pongan en practica. 

como parta da la Investigación es importante retomar que tipo de valores tiene en el hogar , la familia, la 
comunidad y los propios alumnos, para que se tenga un referente y asi saber dirigir la transmisión de los 
valores careclentes. 

En la actualidad los planes y programas no tienen una amplia información sobre los valores, se tiene una 
materia que se llama Educación Cfvlca pero esta carece de qué tipo de valores debemos de manejar, para que 
el alumno pueda desarrollar los valores, la materia esta mas enfocada a las non'nas de la constitución que rige 
nuestro pafs, y se hace a un lado la información necesaria para que se vuelva a Integrar a los alumnos los 
valores que se han estado olvidando . La problemática en general, se esta viviendo en la mayorfa de Jos niveles 
escolares, ( preescolar , primaria, secundaria, bachillerato y superior ) percatándonos que en los medios de 
comunicación, asf como en la sociedad se están perdiendo los valores que algún dia existieron y en la 
actualidad con los robos, asaltos, asesinatos, peleas, zafarranchos, lo único que están logrando en el nifio es 
un conflicto, el cual pe~udlca en la visión del alumno y hace que pierda poco a poco los valores que en la 
familia le pudieron inculcar, a la escuela llega con la falta de ros valores, queriendo hacer Jos mismo de los 
medios de comunicación, viéndolo como una fonna normal del medio en que los rodea. Es aquf donde la 
educación del nivel béSico debe de retomar este tipo de situación para que el alumno no pierda los valores, que 
en la familia le pueden inculcar y la escuela primaria pueda reforzarlos. 
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DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Posteriormente de haber detectado por medio de la Investigación algunos problemas en las conductas de los 
alumnos como la falta de respeto hacia las personas la individualidad entre ellos, la agresión al hablar y la 
violencia para arreglar las discrepancias que surgen, las pocas relaciones armónicas que se daban en el aula y 
que ademés repercuten en nuestra práctica docente. Nos dirnos a la tarea de construir un instrumento para que 
fuera el medio de conocer más el problema empezando por conocer los contextos que rodean a los niños, 
planteamos de manera más especifica de modo que el panorama resulte más claro, esto lo pudimos observar 
con la encuesta que realizamos. Lo que nos llevó a considerar que existen dificultades sobre la integración de 
las fa¡nilias en el contexto tomado de referencia (ver graflca N" 6), vlvléndose una situación Irregular pudiese 
ser un factor determinante en las conductas agresivas y poco afectivas que los nif\os muestran. 

La carencia de una familia Integrada cubre las necesidades fisiológicas más primordiales, como lo menciona 
Makárenko "hay ciertos defectos de nuestra vida y nuestros caracteres que se deben a nosotros mismos, a no 
haber elaborado un nuevo sistema ético y al deficiente estudio de las nuevas tradiciones morales, asf pues, 
podrfan ser un móvil que desencadene una serie de conductas y actitudes negativas en los niños"', dejando en 
claro que variará de acuerdo al Individuo, pues dentro de su jerarqufa, el llegar al más alto nivel que es la 
Necesidad de Autorrealizaclón, se transforma en un deseo de lo que cada quién es capaz de convertirse: llevar 
al méximo el potencial de cada persona y lograr algo. 

Desafortunadamente no sólo se viven estas situaciones. Otra muy relevante es cuando las madres agobiadas 
por la lucha de sobrevlvencla de cada día, pues muchas se encuentran solas es decir son madres solteras o 
viudas (ver grafica W 7 quien estuvo al pendiente de la educación ) sus mandos emigran en busca de trabajo, 
se olvidan o se sienten tan cansadas para cubrir las necesidades afectivas y valorativas en sus hijos. En este 
contenido observaremos otra causa que en algunos hogares es determinante ya que esto provoca que los nliios 
se queden solos sin el cuidado y dirección de un adulto. 

Al platicar con muchas de las madres de familia, nos dimos cuenta que coinciden en sus observaciones acerca 
del comportamiento de sus hijos: agresividad, violencia, apatfa, falta de respeto hacia los demás, etc. y el no 
tener mucho contacto afect"lvo los ha desvalorizado como seres humanos. 

De este modo nos pareció Importante recuperar las ideas sobre las interrelaciones maestro-alumno, y la manera 
en cómo se desarrollaban los valores de los cuales también se tienen muestras sobre cómo Jos entienden y la 

1 A Makárenko '' La colectividad y la educación de la personalidad" Editorial progreso Mosco 1977 pp. 11 
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incongruencia en que se demuestran, pudimos obtener algunos datos Interesantes que nos llevaron a descubrir 
lo que se debfa resolver. 

Por las causas antes mencionadas y que consideramos son motivos por los que los nlnos no desarrollan 
valores socializadores. También creemos que otra causa muy Importante recae sobre el trabajo docente y de la 
misma lnstlluc·,ón (ver gráfica N" 12). Pues la mayorla de los maestros nos preocupamos por la formación 
cognitiva, dejando a un lado otros factores, como la adquisición y desarrollo de valores, la seguridad fislca y 
emocional de los alumnos a nuestro cargo. Y es que existen otros factores que van marcando las actitudes de 
los demás (ver grafica N" 3), De algún modo y en algún momento nos sentimos con miedo a algo o a alguien, 
éste puede ser hacia el compañero de al lado, el docente que está enfrente, \os niños que están afuera, la 
evaluación, la directora, nos sentimos no aceptados, etc., nuestros sentimientos se muestran en actitudes 
confundidas y alteran nuestra seguridad y comportamiento, por lo que es necesario hacer valer la autonomfa, 
levantar la autoestima de las personas, en este caso de los alumnos, para hacer de ellos seres valientes ante 
sus temores. 

Como una cura a este mal consideramos que Introducir en nuestra práctica una educación moral promoverá el 
respeto a todos los valores y opiniones dando paso a relaciones más favorables para el logro de aprendizajes. 

Por lo tanto el introducir esta forma de educación moral llevará a que los niños adquieran una concepción de los 
valores como una cualidad estructural dentro de la cual una persona en cuya virtud es apreciada, y esta 
cualidad de sus sentimientos es la que la mueve a actuar como lo menciona Makárenko "Presencia es belleza 
en todo. En la ubicación de los muebles, la decoración del vestlbulo y los corredores, el brillo del piso, el 
trazado de senderos eh el jardin, las flores, las formas de comportarse y la iniciativa en cualquier asunto que 
importe a la colectividad. En la colectividad bien organizada y que funcione normalmente cada niño se siente 
cómodo y libre. En ella predomina el tono mayor, es decir, el tono vital animoso, conjugado oon organización y 
disciplina"'. 

Otra consideración más a este problema es reflexionar y comprender que todos los seres humanos 
necesitamos sentirnos valiosos, capaces, seguros y réspetados, para que los alumnos que están a nuestro 
cargo puedan sentirse aceptados en la misma sociedad. 

Consideramos que alejarnos de \os nif'los, de sus deseos, temores, problemas, afecta a nuestra labor docente 
y obstaculiza las relaciones maestro.alumno que debieran ser las más favorables, es por ello que nos hemos 
propuesto ayudar en la medida posible a proporcionarles herramientas que les ayude a mejorar sus conductas y 
actitudes. 

2 A Makárenko ·~La colectividad y la educación de la personalidad" Editorial progreso Moscu 1977 pp. 22-23 
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JUSTIFICACIÓN. 

Para poder mejorar la practica docente propia y salir de lo cotidiano ·es necesario retomar algunas de las 
sugerencias que tienen los planes y programas de estudio, esto nos ayudará a resolver algunos de los 

· obstáculos presentados en la misma. Esto contenidos programáticos se podrán adaptar a las necesidades del 
grupo tomando en cuenta el lugar donde se esté desarrollando. 

Por lo cual comentamos que la problemática, que es la interacción del grupo siendo este un pequeno obstáculo 
pare poder trabajar por equipos con los alumnos ya que la mayor! a de los temas se prestan para esta técnica 
de trabajo, hemos notado los comportamientos de los alumnos cuando se neva acabo esta actividad. 

En el trabajo de equipo se ha manifestado que los alumnos se agrupan solamente con los que se llevan bien, o 
con los que se conocen, si uno de ellos no pertenece a su tipo de ambiente o no es de su agrado lo rechazan, 
lo que hemos percatado es que siempre son los mismos alumnos que Integran el mismo equipo, por los cual los 
alumnos que son rechazados se vuelven Umidos y no son tan particlpatlvos con los demás ni en la clase del 
di a. 

Con todo esto, se hace dificil nuestra labor docente al trabajar esta técnica por que los equipos no son mixtos, y 
solo son de un mismo sexo lo cual no hay respeto entre los demás (de hombres hacia las mujeres y lo 
contrario). Con todo esto cabe mencionar, que la falta de valores en estos alumnos hace que se rechacen entre 
los mismos, lo cual no debe de suceder, por que hay un corte entre la relación de Jos alumnos con los maestros, 
por la disputa de que le haga caso a cada uno de ellos. Los problemas que se agudizaran si no se aplica este 
plan son: La escasez de cooperación en el alumno tanto en el ámbito escolar como en su familia, se creará la 
falta de respeto en la participación de los alumnos, asr como también en la persona de ellos mismos se harán 
egocéntricos solamente trabajará con su material y no permitirá que su campa fiero o equipo pueda alcanzar el 
aprendizaje. 

Los beneficios que se obtendrán son que el alumno se haga más cooperativo, apreciará que el trabajo en 
conjunto es más fácil y se puede aprender mejor apreciará la Igualdad de los Individuos, aceptando los errores 
de sus compafieros como también sus virtudes y reconocerán que el respeto es muy importante para poder 
trabajar en armonla. 

En lo que respecta al tema de valores, no está delimitado únicamente a los alumnos, ellos son parte de una 
familia que está dentro de una sociedad con realidades pollticas, económicas, religiosas, etc. 

En la problemática estamos inmersos todos los que conformamos la sociedad y en menor o mayor Importancia 
influimos al hablar de valores, estos son modelos y patrones que marcan los adultos y la cuestión seria ¿el 
cumplimiento de ellos, es o debe ser igual para Jos nlnos?. 
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De esta forma se desea presentar la realidad de una comunidad, la cual no puede ser generalizadora para 
todas, pero posiblemente lo visto obtenido y concluido pueda ser base para otros contextos, con la posible 
referencia teórica que sustenta el trabajo. 
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OBJETIVOS 

• Expresar la Importancia de los valores como base para la convivencia en el aula. 

• Da~e la lmpo~anela a la materia de Educación Clvica que tiene, y con la cual podemos desarrollar Jos 
valores. 

• Involucrar a los padres de familia a el desarrollo de los valores de sus hijos. 

• Establecer un compromiso constante como docente y desarrollar en el nifio un Juicio moral que lo apoye 
en la forma de vivir en sociedad. 

Hipótesis 

~ Los valores en la escuela, han disminuido por la diversidad de ámbitos sociales. -
Los nif'ios pierden valores, debido a los medios de comunicación que actualmente existen. 
La música ha tenido Influencia para que se pierdan los valores. 
El maestro no muestra interés para fomentar los valores, por Jo mismo el ambiente dentro del aula muchas 
veces, no es el adecuado para aspirar a los alumnos a.convivir, haciendo uso de los valores 
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CONTEXTO (comunidad) 

La comunidad donde se labora se llama Mina México, municipio de Almoloya de Juárez del Estado de México. 
Al norte limita con el municipio de lxtlahuca, al sur con el municipio de Zinancantepec, al este con Callxtlahuaca 
y Toluca. Este municipio se encuentra casi al centro del Estado de México su clima es Sub-húmedo con lluvias 
durante el af\o, en verano es totalmente húmedo el clima ya que en esta temporada se dedica a la cosecha de 
mafz. Es una población rural que cuenta con 2850 habitantes que la mayorla de estos se dedican a la siembra 
del mafz, haba, frijol, para su venta y consumo personal, en ocasiones existen periodos de trabajo, los cuales 
en estos, salen los padres de familia fuera de sus hogares pues su trabajo se encuentra en otros municipios o 
en ciudades como son la de México, Morella o hasta en el propio centro de la ciudad mas cercana que es la de 
Toluca, como albaMIIes, obreros, y muchas otras labores que hacen que tenga una economía estable, algunas 
de las madres de familia trabajan como amas de casa y son muy pocas las que cuentan con trabajo fijo, siendo 
enfermeras o secretarias. Las casas de la comunidad son de tabique con Josa ventanas de aluminio y herrerfa 
algunas cuentan con vidrios, existen casas construidas con adobe y teja, esta carecen de servicios públicos. 

Los servicios con los que se cuenta en la comunidad son: transporte colectivo de taxis, una ruta de microbús la 
cual solamente pasa por la carretera principal cada 30 o 40 minutos, cuentan con drenaje, luz, agua potable, en 
cuanto al servicio medico este no lo tiene, e\ mas cercano se encuentra ~ 6 kilómetros que es la cabecera 
municipal, en esta satisfacen también algunas de sus necesidades o en casos muy necesarios viajan a la 
ciudad de Toluca tardándose de 45 a 60 minutos, existen muy pocas tiendas de abarrotes y una farmacia, la 
cual se encarga de dar consultas que en la mayorfa de ellas son inciertas ya que no es un medico quien receta. 

La geografia de la comunidad en particular es campo, en este se encargan de sembrar el malz o sus produclos 
para poder vender o para su vida cotidiana. 

SOCIAL 

Esta comunidad carece de algunos servicios, Infraestructura, centros de esparolmientos solamente cuenta con 
una cancha de básquet bool. En la cual se dan cita todo los jóvenes y ninos de ambos sexos, en esta cancha 
después de las 7 u 8 de la noche se reúnen los jóvenes y algunos adultos para poder beber y fumar. En la 
comunidad existen seis tiendas que funcionan como cantinas, a las cuales asiste la mayorla de los adultos y 
algunos jóvenes de esta comunidad, los nlnos llenen prohibido el acceso a estos lugares, debido a que pueden 
encontrarse a sus padres. 

Tiene tres instituciones, el JarcHn de niños, la escuela primaria "José MA. Morelos y Pavón", dichas instituciones 
pertenecen al sistema federallzado, la secundarla Rodolfo Neri Vela, la cual pertenece al sistema estatal , cabe 
aclarar que la escuela secundaria, comenta que los alumnos que salen del sexto grado no salen con la 
suficiente preparación para los grados medios superiores, la institución que tiene mas antlgUedad en la 
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comunidad es la escuela primar! El que tiene 35 años de ser fundada con el apoyo del gobierno y del municipio, 

aunque comentan que los integrantes de la comunidad pusieron la mano de obra para las tres inslituciones, los 

padres de familia ayudan para cubrir algunas de las necesidades que carece la escuela, se realizan algunas 

actividades para que se cubran las mismas, como son las faenas. Las madres de familia que no tienen un 

trabajo fijo se dedican a estas faenas en conjunto con los hijos mayores, en ocasiones las abuelitas y los 

hermanos son los que asisten ha estas tareas, a veces asisten los padres de familia aunque en algunos casos 

han llegado ebrios para hacer estas actividades, son pocas las madres de familia las que también beben pero si 

se dan casos, es preocupante por que los niños de la comunidad no tienen una imagen de los hermanos o de 

los padres de familia con actitudes positivas solamente las negativas, que a uno como maestro le causa 

problemas en ef aula. 

FAMILIAR 

Al no contar con fuentes de trabajo los padres de famllla llenen ratos de ocio y buscan la compafíia de otras 

personas que se encuentren en fa misma situación invitándolos a tomar bebidas embriagantes, haciendo uso de 

los pocos recursos económicos con los que cuenta él y su familia siendo esta la afectada, causan una mala 

imagen en su hijo ya que él pierde los valores de respeto, responsabilidad y morar. Algunos de ellos tienen que 

abandonar sus hogares en busca de trabajo en otro lugares, involucrándose con otras personas (hombres o 

mujeres) según sea la situación las cuales son causa de divorcio, o muchas veces solo dejan de venir o mandar 

Ingresos económicos, en el caso de algunas mujeres realizan servicios domésticos en la ciudad de Toluca, o en 

la cabecera municipal, hay quienes definitivamente cuando los dos trabajan dejan a sus hijos al cuidado de los 

abuelitos, sobre esta situación podemos distinguir que los valores que !os abuelos poseen en ocasiones son 

diferentes a los que actualmente se viven. Cabe recordar que muchos de los valores recibidos eran transmitidos 

por sus ancestros, y que eran basados en un modelo de Valores Absolutos Religiosos, pero estos valores aún 

han quedado vigentes dentro de su escala de valores y son transmitidos bajo diferentes formas a sus nietos. 

Identificamos que en ocasiones muchas veces lo que en casa no se hace es manifestado en la escuela por 

medio de comportamientos, pues el niño posee un juicio moral pero no logra identificarlo correctamente o bien 

muchos de los comportamientos son producto de represiones, conflictos, traumas o muchas otms cosas que 

viven en casa y demuestran en sus actitudes, surge una problemática que no siempre es considerada auque se 

viva dentro del aula. 

Consideramos que esos niños necesitan otro tipo de ayuda y es por ellos que ha sido un pequeño obstáculo 

para dar una educación con valores dentro de nuestra practica docente. 
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RELIGIOSO 

En la comunidad existen dos religiones la católica y la evangélica, de estas dos religiones, cada una de ellas 

cuenta con su propia iglesia, la primera es la predominante esta realiza procesiones las cuales Jos miembros de 

la comunidad los conoCen como paseos, que consisten en llevar un santo a las comunidades cercanas y son 

acampanados por bandas de músicos y cuetes al finalizar el paseo la comunidad que recit;:>e al santo les ofrece 

un comida, con la cual las dos comunidades conviven y comparten ese momento. Hemos detectado que esta 

religión tiene un modelo de transmisión absoluto, estos valores en la actualidad están vigentes, pues son 

considerados incuestionables, y se justifican en la Instrucción e Inculcación. ·En el caso de la festi'lidad religiosa 

mas importante es el 12 de Diciembre el día de la virgen de Guadalupe es esta festividad la comunidad hace 

una fiesta en participando los adultos y los ni líos, en el atrio de la iglesia con honor a la virgen de Guadalupe, 

realizan una danza que se llama los moros y cristianos, los cuales establecen una lucha entre el bien y el mal, 

algunos de los niños pequeños se les crea una confusión, ya que se les Inculca el valor del respeto para los 

demás, pero al ver esta danza que es una pelea ellos piensan que es real no un simulacro, la verdad es que los 

niííos no entienden muy bien el valor que para la gente adulta representa, y ellos piensan que es su deber 

participar en ella. Por otro lado se encuentran las personas que su religión es evangélica, para ellos no es 

importante esta festividad Incluso se han llegado a molestar que sus hijos se encuentren afuera cuando sucede 

todo este evento de la comunidad, es opOrtuno mencionar que han tenido problemas estas dos religiones y han 

llegado a organizar gente del pueblo para poder sacar a las personas de la segunda religión. 

ENTORNO ESCOLAR 

La ubicación de la escuela, es rural la cual tiene por nombre "José Ma. Morelos y Pavón" , fue fundada en el 

año 1965 en ella laboramos desde diciembre de 1999, está ubicada en el municipio de Almoloya de Juárez, 

cuenta con 366 alumnos, 12 docentes, un director y un intendente, (es de organización completa). A pesar de 

que es una comunidad cercana al municipio de Toluca no se cuenta con promotores, el único que tenemos es 

de educación fislca, pero este como es la escuela mas lejana de la zona escolar no asiste a ella. 

En cuanto a su infraestructura cuenta con 12 salones una bodega, una dirección (pequeña) espacio para una 

tienda escolar, banas para niñas y niños, se cuenta con servicio de agua potable, luz, drenaje; tiene un patio, 

una cancha de básquet bool, una pequef\a de fut bool con jardines. El grupo en el cual se ha nevada acabo el 

trabajo es en dos grados, en primer año con un total de 26 alumnos que se dividen en 14 hombres y 12 

mujeres, en segundo grado con 29 alumnos 14 mujeres 15 hombres. La escuela se encuentra con grandes 

necesidades ya que en los últimos afias ha tenido dos robos, en uno de ellos nos dejaron sin material 

audiovisual, en el segundo nos dejaron sin aparato de sonido, y uno que otro materia didáctico, en las últimas 

fechas el director en conjunto con los maestros y los padres de familia nos hemos dado a la tarea de remodelar 

la escuela , se ha pedido apoyo al municipio y por primera vez este se nos dio para construir otros baños un 

poco mas grandes, en los tiempos de descanso o receso se ocupan para jugar, contar algunas anécdotas entre 
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Jos alumnos y cosas que a ellos les gusta, en ocasiones se ocupa para poder cantar coros o canelones 

populares, esto ha favorecido en cuanto a la convivencia entre alumnos desde los pequeños hasta los mas 

grandes. 

DENTRO DE LA ESCUELA 

En el apartado anterior se describió, de manera general, el entorno externo a lo que es la escuela, dentro de la 

escuela se manejan pocos valores en Jos alumnos, por parte de los maestros ya que ellos carecen de la 

cooperación, y unos cuantos carecen de respeto (por lo regular entre hombres) el maestro dentro de la 

escuela cree dar una imagen a los alumnos que para él es la correcta de acuerdo a su juicio y los valores que 

tiene, pero muchas veces con su conducta da muestra de todo lo contrario, pues existen casos de que han 

llegado con aliento alcohólico a realizar su trabajo. El profesor trata de que los alumnos lleguen a un respeto 

mutuo, a una cooperación, a que tengan ciertas moralidades, en conjunto con el respeto, sin darse cuenta que 

el propicia lo contrario; dentro de la escuela se maneja por parte de algunos alumnos la cooperación, pero ellos 

no tienen un respeto para sus compañeros y a veces hasta con el mismo maestro o maestra, en la misma 

Institución hay alumnos que se llegan a desahogar todo lo que no pueden hacer dentro de su casa, llegándolo a 

realizar en la institución, perdiendo todo lo que en su casa le enseñaron, por medio de la obse!Vación nos 

percatamos que el alumno en la escuela tiene un prototipo (que el mismo elige) pero a.\ salir de ella cambia 

totalmente este prototipo y empieza a retomar el que le imponen en su casa, esto lo podemos comprobar 

cuando se les da alguna queja a los padres de familia acerca del comportamiento de sus hijos y ellos plantean 

que en casa no tienen esos comportamientos. 

Dentro de la misma institución los alumnos suelen copiar conductas de otros niños y compañeros de grados 

superiores, las cuales muchas veces los llevan a realizar acciones, comportamientos, mal uso de palabras que 

van en contra de algunos valores familiares. 

Dentro de la misma institución los alumnos también imitan las actitudes y comportamientos de sus profesores, 

quizás sea menos trascendente imitar a sus compañeros o amigos de su entorno y más riesgoso copiar y llevar 

a cabo acciones de diferente fndole (verbal, física) que es común en nosotros los adultos. 
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MARCO TEORJCO 

"Somos Jo que hacemos dla a día., De modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito." Aristóteles. 

Básicamente, nuestro carácter está compuesto por nuestrbs hábitos, reza un proverbio, 

" siembra un pensamiento, cosecha una acción; siembra una acción, cosecha un hábito, siembra un hábito, 

cosecha un carácter, siembra un carácter, cosecha un destino". Los hábitos son factores poderosos en nuestras 

vidas. Dado que se trata de pautas consistentes; a menudo inconscientes, de modo constante y cotidiano 

expresan nuestro carácter y generan nuestra efectividad o nuestra lnefectivldad. Alguna vez el gran educador 

Horace Mann, dijo "Los hábitos son como hebras. Si dla tras dfa los trenzamos en una cuerda, pronto resultará 

lrrompib\en; todos sabemos que los hábitos no son Irrompibles; es posible perderlos, olvidarlos o no tener la 

continuidad que debieran, pero romperse no, ellos pueden aprenderse y olvidarse, el hacerlos ·no es fácil ni 

rápido es un proceso y este es tremendo. Algo parecido con los valores. 

En el presente apartado hablamos de algunos autores, que toman en cuenta los valores para el mejoramiento 

de la convivencia social y sobre todo en el ámbito escolar, para Antonio Makárenko, la colectividad es muy 

importante, ya que puede ser la base de las relaciones humanas, Jean Piaget retoma, las etapas de los nifios, 

para poder entenderlos y fomentar algunos de los valores, tomando en cuenta algunos conceptos de estos 

autores, como en el caso de Antonia Pascual que nos da un ejemplo de los que es la moral , también tomamos 

en cuenta el concepto que tiene Piaget de la voluntad, de Carl Rogar siendo el un humanista, arijumenta que 

debemos fomentar un ambiente cálido entre los educandos el cual facilitará el aprendizaje de los mismos 

también hablamos de algunas de las definiciones de valores y de la axiologfa. Habando de Nelly Summerhlll 

comentamos que el retoma la socialización tanto familiar cdmo escolar ya que las dos socializaciones son 

heterogenias. 

Competencia y cooperación 

En un sistema de competencia, se basa este en la selección de los mejores, el sistema competitivo se opone a 

un sistema de cooperación, en la medida en que su objetivo fundamental no es la transmisión masiva de 

conocimientos a fin de que la totalidad de la población escolar se apropie realmente de los conocimientos 

fundamentales. En un sistema competitivo, los alumnos que adquieren conocimientos son los que no tienen 

dificultad alguna en acceder a ellos; los demás quedan abandonados a si mismos o reducidos. En nuestro 

sistema. la lógica es que se da ~ás la cooperación que la competencia o hay profesores que trabajan las dos 

opciones buscando siempre un equilibrio y un beneficio de carácter grupal en donde la transmisión del 

conocimiento se da para todos en las mismas condiciones y si alguno o varios alumnos avanzan más rápido 

que otros como suele ser normal, se puede buscar que ellos apoyen a sus demás compañeros a terminar sus 

actividades y tareas encomendadas durante la clase ya que hay que reconocer las diferencias individuales. 
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Otro aspecto importante es el de colaboración, que debe de fomentarse desde el ámbito familiar, educativo, 

rellgloso y polftico, donde se promueva ella a partir de una relación de Iguales Ya que solamente de esto habrá 

respeto, igualdad, equidad y arman fa entre los sujetos que pertenecemos a esta soCiedad. 

Coacción y libertad, medios pedagógicos 

Si se pretendiera eliminar repentinamente toda coacción y toda apariencia de ella en la educación, el resultado 

más claro seria hacer perder a éste el sentido de la realidad que, en algún sentido, es siempre coactiva, lo que 

se llama libertad en educación jamás es otra cosa que cierta dosis de libertad y de coacción, pues no se puede 

considerar una sin la otra, un sistema pedagógico liberal es un sistema que renuncia a algunas Imposiciones, 

pero no a todas, lo varfa de un sistema a otro es solamente el punto de equilibrio entre lo que es permitido y lo 

que no lo es. 

Cuando decimos que la libertad que puede ser un medio pedagógico, entendemos po~ ellos que la limitación de 

las imposiciones exteriores puede ser dirigida de forma tal que favorezca el aprendizaje de la libertad, es decir 

el aprendizaje de esa disciplina interna que permite gobernarse a si mismo. Todo liberalismo pedagógico, 

consiste en levantar las ooacciones que entorpecen el des~rrollo y el ejercicio de la facultades del niño, sin 

dejarlo por ello en la deriva. Las sanciones son los med\qs de coerción más. francos, cuando no son humillantes, 

ni irritantes, ni sub-levantes, ni demasiado frecuentes, ni excesivos, que no alteran forzosamente de una 

manera profunda el sentimiento de libertad del niño. 

Según Neill Summerhill, "lo único importante es la libertad, vive y deja vivir"3
, que el niño goce de libertad para 

desarrollarse a su modo y su tiempo, libertad, significa hacer lo que se quiera mientras no se invada la libertad 

de los demás, los nif'ios pueden hacer exactamente lo que deseen mientras no quebranten la paz de los otros 

nlfios ni las leyes establecidas en las asambleas de la escuela; la libertad de los otros nunca debe ser 

interferida; el niño tiene derecho a vivir su propia vida, pero no a perturbar las de sus compafieros o sus 

padres, este autor describe una serie de puntos que en un momento dado pueden ser reglas para los nifios, 

para el alumno, pero, ¿y para el profesor?. Este autor es educado en la escuela calvinista, en donde vivió sus 

propias realidades y a partir de ellas propone una serie de ideas que pueden ser útiles, pero idealistas hasta 

cierto grado en nuestro contexto educativo. 

Socialización y Escuela 

El ambiente familiar, aunque esté completado por amistades externas, no resulta suficiente todavfa para una 

completa socialización, hace falta un horizonte más amplio, como aquel que puede proporcionar una escuela 

pública en la que encontramos a n\ftos procedentes de diferentes lugares y niveles sociales y esto provoca que 

3 Neill Sununerhill "Grupo Escolar" Fernández Editores pp. 206 
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el cúmulo de experienciaS sea más rico y más estimulante, na por ello deben ser independientes estos dos 

entornos, sino todo lo contrario son dependientes uno del otro, en el caso del presente trabajo, no se tiene la 

evidencia de Indicar o demostrar cual de los dos es el que Influye en otro, ya que fa heterogeneidad de ser 

humano, del seno familiar, del ambiente Institucional, del profesor del grupo ( en su momento) no es una 

variable constante y eterna, como sociedad que somos, vista esta a nivel micro o macro es cambiante. Un 

ejemplo son los contenidos, en los 60s, estaba la materia de Civismo, era necesario impartirse, en los ochenta, 

aparece impUcito en el área de ciencias sociales. y en los noventa en lo que .es historia y civismo, es en este 

momento en tiempo, espacio y realidad social, cuando las autoridades deciden o descubren que hace falta 

rescatar los valores, ¿ causa o razón?, posiblemente, los altos fnd\ces de delincuencia y drogadicción que hay, 

generan la toma de decisiones por parte de las autoridades para darle prioridad a la enseñanza o 

sensibilización y concientización de los valores a los nif'los y adolescentes. 

Constituye una circunstancia relevante desde el punto de vista pedagógico el hecho de que el niño, para lr a la 

escuela, debe salir de su hogar ( esto actualmente, antes, no ) Sabemos que los pequeños aprenden a 

modelar( y es moldeada) su conducta social en los diversos ambientes que frecuentan, expresándose con 

hechos y palabras típicas, por medio de las cuales a menudo logramos remontarnos de los esquemas 

aprendidos, los mismos niños experimentan a veces la diversidad de aquellos que se les exigen erl otras partes 

y constituye ésta una de las causas de los comportamientos de timidez, ·cuando se generan una confusa 

insubordinación .. Por este motivo se concibe a la educación como socialización. El niño en el encuentro 

cotidiano con la experiencia ajena, en los Intercambios de diversos mensajes, a la véz que desarrolla sus 

propias facultades inventivo - simbólicas a nivel de técnicas y códigos de comunicación, refuerza fonnas de 

autocontrol, organiza su propio pensamiento y sus propios impulsos y en el ambiente más amplio que le 

proporciona la escuela, El nifío debe adquirir buenas costumbres de presentación, morales, de conducta, de 

comportamiento, de expresión, etc., en caso de no ser asf no solamente no tiende a ser bien aceptado tanto en 

la escuela como en la sociedad. 

Cor'no agentes socializantes tradicionales, están la familia, la religión en primera instancia; en segunda, la 

escuela, otros adultos, en momentos y contextos diferentes que se dan en la vida de un sujeto, el trabajo como 

agentes secundarios, aunque fa escuela y los cuales del barrio pueden actuar como agentes primarios. 

Actualmente a los anteriores, se suman: los medios de comunicación, de ellos, quizás el más determinante es la 

televisión y los video juegos, en contextos urbanos y semi urbanos, en el rural y los anteriores, la radio, en el 

urbano, lntem.et. 

En relación a nuestra problemática, también se toma a Erich Fromm, que dice o,ue "el carácter del hombre ha 

sido moldeado por las exigencias del mundo que lo creo con sus propias manos. En los siglos XVIII y XIX el 
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carácter social de las clase media mostraba fuertes tendencias en la explotación y a la acumulación"4
• En el 

presente siglo el carácter del hombre se orienta más hacia la pasividad considerable y una edificación con los 

valores del mercado. 

EL hombre se ha transformado a si mis111o en un bien de consumo, y siente su vida como un capital que debe 

ser invertido provechosamente, de allf que el sentido que tiene de su propio valor dependa de factores externos 

y que sentirse un triunfador esté sujeto al juicio de otro. Nuestra sociedad requiere de hombres que cooperen 

dócilmente en grupos numerosos, que deseen consumir más y más y cuyos gustos estén estandarizados y 

puedan ser fácilmente influidos y anticipados. 

Necesitamos hombres que se sientari libres e independientes, que no estén sometidos a ningún autoritarismo o 

principios o conciencia moral y que obstante este dispuesto a ser mandados o hacer lo previsto a encajar sin 

roce en la maquilla social, se busca la conciencia y dominio de autoridad. 

AUTORIDAD 

Tener Autoridad, es tener la capacidad en conocimientos, en habilidades, destrezas psicológicas y morales 

para tratar bien a los demás, la verdadera autoridad debe abstenerse de ser autoritaria, la autoridad debe 

tender a ser compartida por los demás. 

Ser autoritario.-Los educadores que niegan a sus nlt1os todo derecho a la iniciativa personal, a toda autonomía 

de pensamiento y sensibilidad son los que son autoritarios, pueden e impresionan, logran que los nilios se 

estén quietos, pero bien se sabe que son los reg\<¡~mentos abusivos los que engendran .el fraude. 

El autoritarismo, se caracteriza por un formalismo, aún más grande y corresponde a una autoridad más débil, 

el autoritario, parece atormentado por el temor de carecer .de autoridad, porque le falta realmente las 

características de aquellos que saben y tienen autoridad. Es el que tiene por particularidad hacer prevalecer la 

letra sobre el esplrltu. 

La autoridad es racional, equitativa, eficaz ... El autoritarismo es irracional, arbitrario y raramente eficaz. 

Un buen profesor, debe ser un hombre con una existencia real, que le guste, le "nazca" , que los alumnos 

sientan su presencia, que eduque por contacto, esto últiino es la palabra clave de la educación. 

4 Erich Fromrn (1992)" La condición humana actuar' en: Herrendorf, Daniel (comp .. ) Sociologia de los derechos humanos, 
México, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pp. 203 -209 
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Un docente no puede pedir y menos exigir valores a sus niM.os, si no los fomenta con el ejemplo, y este no 

verbalista, sino de práctica, los alumnos necesitan a hombres que pueden guiar sin fuerza o coacción alguna, 

conducidos por lideres autoritarios, lacónicos , impulsados sin metas, salvo la de continuar en movimiento de 

funcionar de manera mecánica y sin sentido significativo de vida, .El hombre se vive asf mismo, no como el 

portador activo de sus propias fuerzas y riquezas sino como una cosa empobrecida, dependiente de otras 

casas que están fuera de él, en las que ha proyectado de sustancia viviente. 

Para un renacimiento cultural deben de combinarse la educación del trabajo para los jóvenes, educación para 

los adultos y un nuevo sistema de arte popular y ritual secular a través de toda nación. 

Desde un enfoque psicopedagógico, J. Piaget parte del supuesto de que los valores morales, no son innat9s a 

la conciencia individual que manifieste el alumno en su comportamiento moral, y supone que dicha conciencia 

la Irán construyendo de los contactos sociales. 

J. Plaget se basa en cuatro etapas para el desarrollo de los valores morales, etapa egocéntrica, etapa 

autoritaria, etapa de la reciprocidad y etapa de la equidad. 

"Etapa egocéntrica: (edad 2~5-7) En este momento el niño no tiene un comportamiento moral, es cauteloso y 

nada más. 

Etapa Autpritaria: (edad 7~8-9) Se caracteriza por una casi sumisión del nli'io. El niño cree que para ser bueno 

ha de obedecer, el castigo eS visto para él como algo justo y normas. 

Etapa de la reciprocidad: (edad 11 - 12) Las reglas son vistas como creaciones de la sociedad, dignas de 

respeto por su función, consiste en regular esa sociedad. 

Etapa de la equil;lad: (edad 12-13~14) El interés de hace altivita, surgiendo el amor entre los niños siendo una 

consecuencia de la actitud de la reciprocidad"5
• 

En el desarrollo de la humanidad los hombres se han orientado hacia algunas cosas y han rechazado otras: es 

decir han elegido han manifestado preferencias, esta rige la practica social en sus diversos ámbitos. El trabajo 

la producción científica los vinculas personales y sociales, etc. Los valores se identifican como preferencias 

consistentes e inconsistentes que tienen vigencia para la mayoría de los integrantes de una sociedad y están 

socialmente regulados. 

5 Jean Piaget" Teorías de Piaget del desarrollo cognoscitivo y afectivo" México Diana 1991 pp. 88- 102 
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De las autoras Susana García y Llliana Vallena, comentan que: debemos "abordar los estudios de los valores 

en la escuela"6 para elaborar un diagnóstico acerca de los valores vigentes y de los mecanismos de formación 

en la practica escolar cotidiana esto nos remite directamente al concepto valor como problemática filosófica si 

no que implica de tratar de cuestión a. partir de la referencia empfrlca como escenario vital, donde se articulan 

.formas y contenidos concretos y diversos de existencia de los valores, en cuanto a realidad social. 

El estudio de los valores no es privativo de la filosoffa. En el quehacer cientlfico los valores han sido motivos de 

reflexión en diversos terrenos de estudios, de tal forma que existen diferentes y contradictorias concepciones 

acerca de los valores en cuanto categoría de análisis. "El estudio de los valores también ha sido abordado 

desde la sicología y la pedagogfa con intenciones operativas e instrumentales, siendo conceptualizados como 

actitudes ya internalizadas o necesarias de adquirir a través del proceso de ensef'lanza - aprendizaje o en el 

proceso de la socialización formal e informal"7
. 

Sin embargo que el valor puede ser analizado e interpretado desde diversos puntos de vista, no Implica que 

pierda su autonomía como tal en la Investigación empírica; que los valores sean componentes de la cultura no 

hace que sean sinónimos de cultura; que existan valores morales no implica que se fundan con el concepto de 

moral. 

De la autora Antonia Pascual, retomamos "una educación centrada en los valores es una educación centrada 

en el hombre, pues el hombre esta por su mismo ser, llamada a la realización de valores"8
• la educación de 

valores, ciertamente supone un cambio en fa educación, pero cabe preguntar ¿Si será necesariamente una 

educación para el cambio?. 

"Una escuela orientada a la formación de ciudadanos para una sociedad auténticamente humana tiene que ser 

consciente de los medios de comunicación que empleará para formar adecuadamente a la mayoria de modo 

que puedan surgir los mejores como agc;!ntes de la polftica, y todos puedan tener actitudes de participación de 

criterios para juzgar el poder"9 
. 

Pero una educación para el cambio no requiere solamente la formación de unos valores determinados 

relacionados con los políticos. En parte, la actitud de no compromiso con determinados valores procede de la 

reacción que se ha dado en el campo pedagógico contra los excesos de la autoridad y de la norma, ya favor de 

la autonomfa y de la libertad. 

7 Susana Garcia y Liliana Vallena" Una perspectiva teórica para el estudio de los valores" en: "Normas y valores en el 
salón de clases" México, siglo XXI 1992, pp 24 -36 
8 IBIDEM p.p 64 
9 Antonia Pascnal V. "La educación en valores desde la perspectiva del cambio" en: Clarificación de valores y desarrollo 
humano Madrid Narcera, 1988pp. 21 ~ 30 
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En la sociedad global a la que, pertenece una escuela está sin ctuda presente la relación educativa que se da 

en el aula. Un cambio mismo de las estructuras no puede realizar la escuela, a quien no se les puede exigir 

mas de lo que puede dar . 

Una educación para el canib\o no puede darse sin una relación o contacto directo y vivencias con las realidades 

ambientales. Es necesario que los educandos tomen conciencia critica de la realidad social para poder 

transformarla más eficazmente. 

LA MORAL 

Solo hablaremos de la moral en la medida que sea necesario en el ámbito de análisis de la vida cotidiana. Ante 

todo, dos consideraciones negativas. En primer lugar, no consideramos la moral como una esfera autónoma, 

sino como un fenómeno inmanente en la esfera. En segundo Jugar, para nosotros ho es ni siquiera ideología. 

Como veremos a la moral también es inherente un momento IdeOlógico, y tiene además un aspecto Ideológico: 

ante todos las teorfas que proporciOnan una Interpretación coherente de la moral, las éticas en sentido estricto. 

La moral es la relación entre el comportamiento particular y la decisión particular, por una lado, y las exigencias 

genérico-sociales, por otro .. El contenido moral de las acciones está en función de múltiples factores, aunque 

relacionados entre ellos. Tales son: la elevación por encima de las motivaciones particulares, la elección de los 

fines y contenidos (valores) a los que nos elevamos saliendo de la particularidad, la constancia en las 

elevaciones alas determinadas exigencias; y, finalmente, la capacidad de aplicar estas exigencias en el caso 

concreto, en la situación particular en el conflicto individual. 

El esquema-base de la moral es la subordinación de las necesidades. Deseos, aspiraciones particulares a las 

exigencias sociales. Las formas de tal subordinación pueden ser muy variadas. 

~n todos estos casos se trata de la moral del hombre particular .Pero puede también darse una relación 

consci~ntemente distanciada del particular, con su propia particularidad. Ya que en el ámbito de la alineación la 

vida organizada en tomo a la particularidad representa la media general, en la prehistoria de la humanidad la 

moral ha asumido su primera función casi siempre mediante la represión, la cancelación espontánea a la 

(cancelación) de los deseos particulares. 

La sociedad no ha necesitado nunca nada más que el simple sometimiento; desde el punto de vista de la 

sociedad fue indiferente que el particular hiciese esto como particularidad o como individualidad. Se llega a la 

moral únicamente cuando la exigencia es lnteriorizada, cuando se eleva a motivación personal, es decir , 

cuando la exigencia de la sociedad aparece como una exigencia que el particular dirige a si mismo y que, 

evidentemente, pone de un modo espontáneo o consciente como medio incluso frente a los otros. 
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Es evidente que la heterogeneidad es solamente una de las causas que hicieron surgir la moral. La otra causa, 

ya citada, consiste en el hecho de que el particular , en el fondo, con el nacimiento de la sociedad de clase, 

cortaba el cordón umbilical con la comunidad, se convertfa en una entidad autónoma. 

La moral es interiorlzada, pero es evidente que no voluntariamente. La moral insanity no es una entidad social:· 

cada hombre debe de interiorizar una moral con un contenido determinado, de otro modo no es hombre. Pero 

cuando hablamos de un contenido determinado entramos ya en la segunda caracterfstlca de la moral. 

LA ELECCIÓN (DECISIÓN) DE VALOR 

El hombre nace en un ambiente deteminado que trasmite al particular un sistema de exigencia deteminado, en 

la prehistotla de la humanidad toda sociedad opera sustancialmente' con dos sistemas distintos de exigencias: 

el uno compuesto por normas abstractas, el otro de normas concretas, los hombres esencialmente siguen las 

normas concretas, pero interioriza también en las abstractas, a menudo sin advertir la diferencia, entre ellas. 

El rechazo de una sistema de normas ( de valores) y la aceptación de otro es siempre evidente la expresión 

moral de finalidades concretas y aspiraciones sociales, la diferencia de comportamiento morales no Implica a un 

relajamiento de la jerarquía de valores. 

Hemos dicho ya que estas integraciones de jerarqufa de valores era siempre fija. En las sociedades (pura). Por 

el contrario, la libertad de movimiento del particular en la elección de su propia moral es notablemente mayor. 

En suma en el terreno de la sociedad determinada_, puede elegir su propia moral y en el interior de ella elabora 

una jerarqufa de valores personal. Las virtudes cristianas han sido fijadas de un modo estable, sin embargo 

existe una neta diferencia entre quien lnterioriza unas y quien interioriza otras, entre quien se aproxima más a la 

claridad y quien se aproxima más a la persecución de los herejes. 

~Entre los hombres de todos los tiempos juzgamos que son más positivos por su contenido moral aquellos en 

los cuales, por elección personal, la Interiorización de las exigencias sociales determinadas coinciden con la 

interiorización de un valor moral genérico"10
, es decir, aquellos que han interiorizado ~quizá sólo 

prevaientemente o en primer lugar ~aquellos valores que se mueven objetivamente en la dirección del desarrollo 

moral del género humano. 

10 Agncs Séller," La moral" , en: Sociologla de la vida cotidiana, Barcelona Edición Peninsular 1997 pp. 132- 138 
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EL DESARROLLO AFECTIVO: LA COOPERACIÓN 

Los desarrollos cognoscitivo y afectivo son Inseparables. Por ello, cuando uno y otro se conceptúan de manera 

independiente, no sorprende encontrar paralelos evidentes entre los dos. En la etapa operativa concreta, el 

razonamientO y el pensamiento alcanzan una estabilidad mayor que la del pensamiento preoperatlvo. La 

capacidad de razonar se vuelve cada ves más lógica y está menos sujeta a la influencia de las aparentes 

contradicciones de percepción. 

Durante la etapa de las operaciones concretas aparecen en el razonamiento afectivo dél niño las operaciones 

reversibles lnternalizadas. En la etapa preoperatlva se observaron los orfgenes de la reversibilidad en la vida 

afectiva. En esa etapa no se conservan por completo los sentimientos y el afecto es pre~normativo, pero como 

los sentimientos cotidianos se pueden representar y recordar, los sentimientos ya no se desvinculan de los 

sentimientos anteriores. 

Alrededor de los siete y ocho años, aparecen los sentimientos de conservación y los valores. Los nifíos 

adquieren la capacidad de coordinar sus pensamientos afectivos de un acontecimiento a otro. Lo que se 

conserva a través del tiempo son algunos aspectos de sentimientos pasados. El pensamiento afectivo ya es 

reversible. El pasado se convierte en una parte del presente mediante la capacidad para revertir y conservar"11 

Para comprender mejor ló que Piaget creia acerca del desarrollo afectivo durante la etapa operativa concreta, 

es importante entender sus conceptos de la voluntad y la autonomfa. 

LA VOLUNTAD 

Piaget sostiene que "la analogia afectiva de las operaciones intelectuales se ~ncuentran en el acto de la 

voluntad"12 y considera que la voluntad es una escala de valores permanentes, elaborada por el individuo ya la 

que siente obligación de apagarse. la voluntacl desempeña el papel de regulador del afecto y es, consecuencia, 

el mecanismo encargado de conservar los valores. 

De manera parecida, la voluntad, una vez que evoluciona, regula tos conflictos entre los impulsos afectivos, 

Cuando los valores son razonablemente estables, y se cuenta con la voluntad, se pueden hacer que los valores 

prevalezcan sobre los Impulsos del conflicto, aun cuando en algún punto el impulso sea más fuerte que los 

valore~ y que la voluntad. 

Según Piaget, diversos factores estimulan el desarrollo gradual de la voluntad. Un factor, ya mencionado, es la 

exigencia de la experiencia social, que estimula la constancia de la vida afectiva. Otras conductas refuerzan 

11 UPN « La formación de valores en la escuela primaria" México A~usco. pp. 83 - 84 
12 Jean Piaget" Teorfas de Piaget del desarrollo cognoscitivo y afectivo" México Diana 1991 pp. 88 ~ 102 
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más las conductas continuas que las inconstantes. Además, ya se conservan las experiencias y los 

sentimientos afectivos. La conciencia de los sentimientos pasados y presentes pueden provocar más decisiones 

afectivas que sólo la conciencia de los sentimientos presentes. 

LA AUTONOMIA 

La autonomfa quiere decir la capacidad de gobernarse a si mismo y no ser gobernado por otros. La autonomia 

del razonamiento consiste en razonar de acuerdo con el conjunto de normas elaboradas por un mismo; la 

autonomía pondera los valores preestablecidos por otros, y no los acepta automáticamente. 

- Asimismo, en el razonamiento autónomo se toma en cuenta a los demás tanto como a uno mismo. La 

autonomia es la aUtorregulación. En la etapa- preoperatlva, Jos niños ven las reglas y las aceptan como si 

provinieran de grandes autoridades: los padres, Dios, el gobierno. La justicia se pondera pensando en vivir a la 

altura de esas reglas. La moral del niño en el nivel preoperativo consiste en la obediencia, a la que Piaget llama 

respeto unilateral. En esta etapa los niflos no razonan acerca de lo que es bueno o malo; para ellos, lo bueno o 

lo malo está predeterminado (por la autoridad) y no está sujeto a sus propias valoraciones. Hay poca 

cooperación desde el punto de vista social; sólo hay obediencia o respeto unilateral. 

Alrededor de los siete u ocho alías, los nii'ios comienzan a poder hacer sus propias valoraciones morales, esto 

es, comienzan a razonar acerca de lo "correcto" o "incorrecto" de las acciones y de los efectos de las acciones 

sobre los otros. Esto, por supuesto, no significa que sus valoraciones por fuerza sean correctas; sólo significa 

que empiezan a pasar de la moral de obediencia heterónoma a los valores heredados, a una moral de 

cooperación y evaluación. 

El respeto mutuo es un agente en el desarrollo de pensamiento autónomo, el cual aparece en esta etapa. Casi 

hasta los siete u ocho arios, los nlf\os consideran a los adultos con un respeto unilateral (respeto hacia la 

autoridad) y su moral es básicamente la obediencia. El respeto mutuo es uh respeto entre "iguales". Los niños 

solamente desarrollan el respetO mutuo cuando adquieren la capacidad de comprender el punto de vista de los 

demás. 

Se podría suponer que el respeto mutuo es producto de las presi'ones sociales y de la experiencia. Piaget 

sef\ala que este no es el caso, que "la experiencia no explica por completo este desarrollo. Más que otra cosa, 

la sociedad de los adultos estimula a Jos nifíos a lnternalizar el respeto unilateral hacia la autoridad Jos 

adultos"13
. 

13 UPN" La formación de valores en la escuela primaria" México Ajusco. pp. 83 M 84 
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"Los padres y los maestros perciben las primaras seftalas del desarrollo autónomo cuando los ninos comienzan 

a entrar en conflicto con los adultos respecto da lo qua es justo y correcto"". El nlno de siete anos que se queja 

qua reclama una falta de justicia- de qua su hermano mayor recibió una rebanada de pastel más grande o que 

le permiten permanecer despierto una hora más, en general lo que exhibe es la autonomra de su razonamiento. 

La autonomfa afectiva y cognoscitiva es fruto de los esfuerzos del niño por autor~gutarse. El acto de elaborar 

conocimientos Rasimilación y ajuste- es una autorregulación y una autonomía en acción. Desde el nacimiento 

los nlf1os luchan por "encontrarle sentido" a sus experiencias por asimilar el mundo que los rodea y por elaborar 

de manera autónoma el conocimiento afectivo y cognoscitivo. Así se puede considerar que la autonomfa es un 

hábito de acción que los nlr.os pueden empezar a desarrollar muy pronto. 

El desarrollo continuo de la autonomfa afectiva, la etapa operativa concreta es un periodo fundamental, pues en 

él los niños normalmente pasan de una visión de razonamiento moral basado en el respeto uhilateral a una 

visión basada en el respeto mutuo. Las relaciones sociales de cooperación con ios adultos (padres y maestros) 

y los compafteros son necesarias para esto. Con el desarrollo de la voluntad y la aulonomia, se manlfleslan 

claros cambios en los conceptos infantlles sobre las reglas, los accidentes, la mentira, la justicia y el 

razonamiento moral. 

LAS REGLAS 

Alrededor de los siete u ocho años, los niflos comienzan a captar el significado que tienen las reglas para que el 

juego se juegue como es debido. La cooperación con sentido social comienza a aparecer. Las reglas ya no se 

consideran absolutas e inmutables. Los niños captan el concepto de que las reglas del juego se pueden 

cambiar si todos los deciden. y empiezan a tratar de ganar ajustándose a las reglas del juego .. 

LA MENTIRA 

Hemos visto que los niños muy avanzados en la etapa operativa concreta, considera la mentira como higo Que 

no es verdad. No es sino hasta los diez años u once años cuando comienzah a tomar en cuenta las intenciones 

al juzgar si un acto es mentira. "El concepto de mentira de los "adultos" es muy distinto al de los niños en la 

etapa pre-operativa o en el inicia de la etapa operativa concreta" 15
• 

EL INTERROGATORIO y LOS RESULTADOS GENERALES 

Las reglas que acabamos de (.lxponer constituyen una realidad social bien caracterizada, es decir, una realidad 

(independiente de Individuos) y que se trasmite d~ generación en generación como un lenguaje. Es evidente 

14 UPN •• La f-ormación de valores en Ia escuela primaria" México Ajusco. pp. 83 - 84 
15 IBJDEM Pp. 85 
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que este código es rnás o menos plásticos. P,ero las innovaciones individuales,. igual que las innovaCiones 

llngQf~tlcas, sólo tienen éxito Si responden a una neceSidad general y si están sancioríadas por la colectividad y 

al ser esta, el juez, esto se convierte de lenguaje a una expresión de cultura y esto no es nuevo, ya que cada 

cultura tuvo y tiene su propia cultura de valores, 

Pero Incluso reconociendo plenamente el Interés de este aspecto soci'ológico del problema, no nós hemos 

planteado asilas cuestJones de que vamos a tratar. Simplemente nos hemos preguntado: ¿Cómo Se adaptan 

los Individuos, poco a pOco, a 'estas reglaS o sea, cómo observan la regla en función de su edad y su desarrollo 

m~ntal? 2° ¿Cómo adqUieren conciencia de la regla, o sea qué tipos de obligaciones resultan para ellos, 

siempre segúr las edades, del dominio progresivo de la regla? . 

Un primer estadio, puramente motor e individual, durante el cual el nifio manipula las ca11icas en función de sus 

propios deseos y de sus coStumbres motrices establecen esquemas más 6 menos rituallzados, pero el juego 

sigue siendo individual no se puede hablar más que de reglas motrices y no de reglas propiamente colectivas 

Un segundo estadio puede set llamado egocéntrico por las razones <!JUe veremos seguidamente. Este estadio 

se Inicia en el móll'lento en que el niño reoibe del exterior el ejemplo de reglas codificadas, es decir , según los 

casos, entre dos y cinco anos. 

Pero al imitar estos éjemplos, el niflci juega, bien solo, sirl preocuparse' de encontrar compañeros de juego, 

bien cún otros niños, pero sin intentar dominar sobrey ellos ni por consiguiente uniformizarl~s distintas formas de 

Jugar .En otros términos los ninos de este estadio, incluso cuando juegan juntos, sigue jugando cada uno para 

sf y sin preocuparse Pór la codificación de la reglas, .este doble carácter d~ -imitación de los demás y de 

utilización Individual de los ejemplos recibidos, lo designaremos con el noffibre de egocéhtrico. 

Hacia los siete u ocho años, apérece un tercer estadio que-llamaremos estadio de la cooperación naciente; 

cada jugador intenta, a partir de aquf:!l múmento, dominar a sus vecinos, y por ello aparece la preocupación por 

el control mutuo· y la unificación de las reglas. Péro si los jugadores ,oorlsigu8n entenderse durante una sola y 

misma partida, sigue reinando una vacilación considerable por lo que ·respecta a laS reglas {jenerales del juego. 

Dicho_ de otrq modo, los nif1os de una r\iisma clase escolar de ocho 6 nueve, que juegan Sin Cesar unos con 

otros, dan cuando sé les pregunta por separado, informacioiles rhUY diversas y muchas veces totalmente 

contradictorias sobre lás reglas del juego de l.as canlcas. 

Finalmente hacia los once y doce años, paree~ ur'l ruarto estadio que es el de la codifiCación de las reglas. De 

ahora en adelante, ha sólo las partidas quedan reguladas minuciosamente en los más mfnirnos detalles de 

procedimiento, sino que el có¡:figo de 18s reglas a seguir es· cúnocido por la svciedad entera. Los niños de una 

misma clase escqlar dan, efectiVamente, hacia once 6 doce años, informaciúnes de una conCordancia notable 

cuando sé \es pregunta sobre la:¡; reglas del juego y sus variaciones poSibles. 
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Naturalillente, no hay que .tomar estos estadios de manera rlgida por que no lo son. Es cómodo, para las 

necesidades dé la explicación, repartir a los niños en clase de edades o en estadios, pero la realidad se 

presenta bajo las apariencias de un contenido sin cortes. Además esta continuidad no es en absoluto llnéal y su 

dirección general sólo se percibe si esquematizamos las cosas y negliOimo$ las· oscilaciones que complican 

indefinidamente el drtalle. Oe esté modo si tomamos al azar una decena de niños, quizás no se tendrá la 

impresión de progreSi6n que SQ observa poco a poc~ en el interrogatorio del centenar de sujetos , 

Si pasamos ahora a la conciencia de la regla, encontramos una progresión todavfa más vaga en el detalle, pero 
flo menos clara en lfneas generales. PodemOs expresarla bajo la forma de tres estadios, el segundo de los 

cuales se Inicia en el estadiQ egocéntrico para terminar a mediados del·estadlo de la cooperación. El tercero 

comprende el final de este estadio de la eooperaclóh y el conjunto del estadio de la codificación de las reglas. 

Durante el primer estadio, la regla no es coercitiva todavfa bien pot que püramente mbtriz, bien poi' que en 

cierto modo se sigue inconscientemente a titulo dé ejemplos interesantes y no de realidad obligatoria. 

DurF~nte el segundo estadio, la regla se considera sagrada ·e int~ngible, de origen adultb y de esencia eterna 

toda modificación propuesta, el nii1o la considera como una trasgresión. 

Durante el tercer estadio, finalmente la regla eSta considerada como un8 le:y debida Bl Consentimiento mutuo, 

que es obligatorio respetar si se quiere ser real, pero que se puede transformar a voluntad a condición de que 

participe la opin'1ón general. 

CLASIFICACIÓN DE ESCOLARES 

Antes de iniciar con dos tipos de. claSificación de escolar'ils, cabe mencionar que aqui en México el tipo de 
clasificación que predomina es el de la edad, si reúne la edad de é años entra y si no, no entra a excepqión de 

que se pase un examen de madurez o una muy bue11a palanca. Dos sistemas de clasificación de alumnas, para 

la distribución de los niños en las clases se pueden us8r dos sistemas ( si conoce uno más anótelo ) de 

clasificación distintos, que responden a concepciones diferentes de la escuela y de la educación: la ·clasificación 

vertical o heterogénea de los escolares y la clasificación hbrizbntal, que ordena a los nif\os en clases o grupos 

homogéneos. 

La clasificación vertical destaca el valor educativo de los grupos fonnadóS por los ni nos de diferente edad y 

grado de desarrollo, pensando que los de mayor desarrollo podrán influir en los menos ttesarrollados. 

La clasificación horizontal, basa su criterio en el carácter esencialmehte social de la obra educativa, que solo 

puede realizarse cuandO el profesor de cada grupo trabaja colectivamente con sus alumnos y eStimula sus 

actividades personales mediante el esfuerzo mancomunado y común. 
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La clase escolar como institución.M La creacióh de clases esColares no nació de un propósito primariamente 

pedagógico, sino que fue el resultado de la institucionalización de la educación, no es otra cosa que una forma 

social forzada, tanto nii'io como profesor tienen que someterse a un m·arco. dado sin que importe como se 

acomoden al mismo. 

La clase, pequef'io grupo formado por alumnos y profesor que se reúnen en número tal que existen 

perceptivamente unos para otros, que entran en comunicación unos coh los otros y que poseen unos fines 

comunes o complementarlos y son interdepen~ilentes en su búsqueda. La clase escolar es primero un grupo 
formal, constituido a partir exigencias institucionales; el grupo formado por la clase reúne en un mismo lugar a 

un individuo que tiene el papel de enseflar y a individuos que tienen el rol de enseflados, con funciones 

prescritas en función de los estatutos, normas y regias ( ya sean de origen externo o interno ) existencia de 

fines individuales y de fines de grupo. 

Trabajo con la clase como grupo.M La Interacción social dentro de la clase se desarrolla s'óbre dos ejes, 

normalmente, el 1ero, es el de la interacción entre profesor y alumno, en algunas clases, la interacción 

puede estar limitada en su relación con la clase como auditorio, algunos profesores realizan una gran variedad 

de patrqnes de Interacción, pero en ambos casos, el control y la dirección del grupo es privilegio del profesor, 
cuya autoridad es sancionada po'r la ley y la costumbre, el 2do eje es la interacción efltre los alumnos y esta 

puede darse y fomentarse hasta donde se quiera, es cuestión de trabajarla y controlarla dentro de lo permisible. 
un 3ero es la ·que se da entre alumno ~profesor. 

La interacción de la clase se puede considerar como un proceso de' iniciación social mediante el cual, el 

Individuo aprende las diversas formas de comportamiento, seglln los diversos contextos. sociales y las 

cotlsecuencias de adoptar ~na u otra forhla. La posición de un individuo o su papel dentro de un sistema 

social se puede describir según diversas dimensiones: 1 .~aceptación emocional, 2.~ competencia personal y 3.M 

de poder social que constituyen la matriz de la interacción de grupo. 

LOS VALORES SEGÚN MAKARENKO 

Antón Makárenko pedagogo soviBtlco, por algunos satánizado, para otros santificado, maneja lo que es la 

colectividad infantil "La colectividad escrib(a Makárenko es un grupo de tr~¡~bajador~s libres, unidos por 

objetivos y acciories comunes, -organizado y dotado de órganos de ditección, de disciplina y responsabilidad"16
. 

La. colectividad es un organismo social en una sociedad humana saludable. Con esta postura Makárenko da 

16 A Makárenko" La colectividad y la educación de la personalidad" Editorial progreso Moscu 1977 pp. 9 M 20 
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muestra del valor de la cooperación pues dice "Para crear ,una col·ectividad integra, operante, se necesita la 

actividad de cada uno· de sus miembros." 

En la práctica, tanto en el ámbito laboral ( entre profesores), como en el aula, con uno o más miembros que no 

convenga a sus Intereses, es más que suficiente para que no se de un trabajo coiSt!tlvO, sino dividido y 
ftacciohado, y consecuentemente sin resultados. 

En los contextos educativas, los profesare~ tienen diferente traducción personal dé lo que son los valores, es 
por ello que no basta con que uno o cinco docehtes los Inculquen, si con uno que no los fomente, e~ más q\)e 
suficiente 'para su deformación, decimos cinco de seis, en primaria, en otro nivel posterior tiende a ser más 

complejo. 

Es importante también retomar lo que este pedagogo habla acerca ~el juego La colectividad escolar, afirmaba 
debe estar impregnada de juego. "El juego cjebe ~star necesariamente presente en la ~olectivldad escolar. Una 

colectividad lnf~ntll que no juega no será una verdadera colectividad Infantil"". El juego en la colectividad 
escolar no es sQio un medio muy delicado y sutil de int'luencia pedagógica en los niños, sinO tam~lén un 

espléndido medio de organización de los escolares. Con estas recomendaciones que nos hace el ~utor 
reafirmamos que lós valores pueden ser tratados mediante actividades lúdiCas como ya las hemos llevado a 

cabo. 

Es importante 'también retomar lo que nos dice acerca de lo importante que es la expresividad estética de la 
colectividad como principio obligatorio de la organización y la activi('Jad dé la misma . "No me imadlno una 
colectividad -escribfa Makárenko- donde el niflo quiera vivir, y de la cual se enorgullezca si su aspecto exterior 
es desagradable"18

• La presencia de la colectividad, especialmente de la conducta de los alumnos, es uno de 
los rasgos esenciales de la eduCación de dicHa colectividad . 

Presencia es belleza en todo: En la ubicación de los muebles, la decoraCión del vestibulo y los corredores, el 
brillo del piso, el trazado ~e senderos en el jardín, las flores, las formas de comportarse y la iniciativa en 
cualquier asunto que importe a la colectividad. En la colectividad bien organizada y que funcione. normalmente 
-cada niño se siente cómodo y libre. Fn ella predomina el tono mayor, es decir, el tono vital animoso, conjugado 

con organización y disciplina,. 

J:,s tealmente Importante retomar lo que sé nos recomienda para Una colectividad bien orgarlizada muchas 
veces nosotros como docentes pasamos por alto una situación tan simple como crear un esp¡¡¡cto acogedor 

para los alumnos refiriéndonos al salón de clases, el aseo m~lhecho . las bancas deterioradas, el escritorio en 

n IBIDEM pag. 13 - 16 
18 IBIDEM pag. 13 - 16 
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desorden etc ... detalles que harlan sentir mejor a los alumnos y que nos servirlan para abarcar el valor de la 

disciplina. 

Makárenko nos habla también que ciertos defectos de nuestra vida y nuestros caracteres se deben a nosotros 
mismos, a no haber elaborado un nuevo sistema ético y al deficiente estudio de las nuevas tradiciones morales. 

Habla también del valor de la honestidad en el sentido que debe ser siempre una dinámica exigencia hacia si y 
hacia los demás: quiero y exijo para mf y los demás atención completa hacia los Intereses cbmunes. 

Nos habla también del valor de la ética colectivista, solo la persona educada en ella es la que vincula 
armoniOsamente sus intereses con los com~mes, es capaz de comprpnder con tacilldad y sencillez el 
significado de la conocida fómlula "de cada uno según su capacidad, a cada uno, según sus necesldades". 

Makárenko nos habla de Que ciertos defectos de nuestra vida y nuestros caracteres se deben a nosotros 
mismos. a no haber elaborado un nuevo sistema ético. y al deficiente estudio de las nuevas tradiciones 
morales. El individuo solitario. indiferente hacia los fenó\nenós soCia'les. no puede se. en forma alguna. el eje 
lógico de nuestra ley moral. nuestros actos deben valorarse solo de acuerdo con los intereses de la 
colectividad. Nuestra honestidad debe ser- slefTipre una dinámica exigencia hacia si y hacia Jos demás.: quiero 
y exijo para mi y los demás-atención completa hacia los Intereses comunes;. sólo la persona educada en la 
ética colectivista. la que vincula armoniosam~nié sus intereses con los- comunes. es capaz de comprender con 
facilidad y sencillez el significado de la conocida formula "de cada uno según se capacidad. a cada uno según 
sus necesidades" Cualquiera que sea nuestro educando. no puede actuar en la Vida como portador de una 
perfección persQnal. nada más que como hombre honrado o bondadoso. pebe actuar. ante todo. como 
m1e111bro de su colectividad. como miembro de la sociedad. que : responden ño sólo de sus actos, sino también 
de los de sus camaradas. 

Este autor hace una lnterroganté ¿ de quién educa la familia o la escuela ?. Resulta que ni la familia ni la 
escuela tienen deseos ¡;je tomar en sus manos o el poder en las cuestiones de la educación de Jos nifios. Por el 
contrario. cada elemento de esta pareja procura volcar toda 1~ carga de la educación sobre Otro. 

Hay familias buenas y malas. No puede afirmarSe que la familia eduque como es debido. oomo tampoco 

podemos decir que la familia puede educar como quiera, ya en antes hemos mencionado, que la cooperación 
debe darse entre lo que es padres de familia y los demás agentés que están y viven alrededor de -tos niños. 

Debemos: estructurar una educación familiar; la e$cuela debe ser el principio organizador, desdé la escuela es 
desde el punto teórico debe orientar a la familia., pero desde el prádtico es al contrario, lú ideal es que debe ser 
complementario. La tarea del pedagogo debe corlsistir en aproximarse lo más posible a la colectividad primaria 
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con la finalidad de conocer desde dentro y a partir de ello mediar entre lo que busca el discurso polftico y lo que 
~s bueno para JJna comunidad. 

La autoridad debe crearla uno mismo aprovechando para este fin todas las ocasiones de la vida. Cada 
educador debe conocer la vida y las particularidades del carácter de cada educando. sus anhelos, dUdas. 

debilidades y n'lerltos. 

El ·buen educando debe llevar obligatoriamente un djftrio de su trabajo en el que figuren sus observaciones 

sobre los educandos, lo que caracteriza a cada uno. diálogos sosténldos con ellos. progreso de los educandos 

y aliálisis de los fen6menos de crisis o de cambio s mpralés que se observan en todos los chicos de diferentes 
edades. 

El educados: debe convertir inmediatamente cualquiér nueVO dato o caracteristlca que conozca sobre su pupilo 
en .acción practica. en un consejo práctico con objeto de ayudar al educando. 

El educador debe Ir conociendo al educando. no mediante un e5:tudlo indiferente de su persona. sino en tanto 

trabaja junto con el muchacho y le ~rinda 1; ayuda más activa. E.l educador no débe ver al educando como 
objeto de estudio. sino como objeto el que h~y que educar. 

Makérenko habla de la disciplina cuando llama hacia adelante. y exige algo del hombre algo más que la 
inhibición, en su sociedad. la disciplina es un fenómeno moral y polrtlco; pero. al propio tiempo, observo que hay 
maestros que no pueden despojarse del anticuado concepto de disCiplina. La eXIgencia no es más que un 
elemento necesario para disciplinar la colectividad. pero no el único . 

Los niñós tienen sus tipos de emotividad. su gradó de expresividad de movimientos- espirituales. y la bellez~ dé 
la colectividad ihfantil no puede copiar totalmente- la belleza de la cole11tividad adulta. Tomemos el juego. este 
debe estat presente necesariamente en la colectividad -Infantil. Lo cual es olvidédo por nosotros los adultos, ya 
que nos parece hasta ridículo, a algunos, el juego, actividad por medio de la éual de pue~e y se fomentan una 
larga lisia de valores. 

Un conjunto de ninos que no jueguen, no es tal colectividad Infantil, el juego no solo debe consistir en que el 
muchacho cor~a por participar y juega al fútbol, sino que en cada minuto de su vida hay un interés en 
ocasiones muy Independiente del juego, ya que por medio de et se aproxima aun cierto escalón imaginativo, a 
la fantasla, a su auto realización y por de medio de esta actividad, se forja un personaje de si. mismo Y. jugando 
se siente alguien mas importante; La imaginación que desarrolla por únicamente el hecho de jugar 
colectivamente. 
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Educar a una persona significa acostumbrarle a tener miras fUturas. la metodologla de este trabajo reside en 

trazar nuevas perspectiv~;~s, en utilizar las ya existentes y en plantear paulatinamente otras mas valiosas. 

Los valores constituyen la más fina expresión de Jos objetivos y caracterfstlcas del ser humano idealizado; un 
~er que no existe pero que se plantea como modelo hacia él cual tienden los ésfuerzos péra impulsar la 
formación de las nuevas generaciones: Sin embargo, los valores no $On meros conceptos sino son esenci~ y 

motor de la vida cultural de la sociedad.( de Vfctor Bolaños, novedades) 

Axiologia (del griego axios, 'lo que es valioso o estimable', y logos, 'ciencia'), teorla del valor o de lo que se 
considera valioso. La axiologfa no sólo trata de Jos valores positivos, Sino también de los valores negativos, 
analizando Jos prir'lciplos que permiten considerar que Sigo es o no vano·sa, y considerando los fundamentos de 

tal juicio. La investigación de una teorfa de los valores ha encontrado una aplicación especial en la ética y en la 

e~tética, ámbitos donde el concepto de va(qr pósee una ~levancia especifica. AlgunOs filósofos cdhlo los 

alemanes Heinrlch Rickert o Máx, Scheler han realizado diferentes propuestas para elaborar una jerarquiá 

adecuada da los valores. En a~te sentido, puetla hablarse da una 'ética axiológica', que lué desarrollada, 
principalmente, por el propio Scheler y Nicolai Hartmann. 

VALORES 

Adaptación social, ajuste personal o sociocult~;~ral que favorece la acomodación a los l'nodeloS o normas de 

una sociedad determinada. La adaptación del individuo al medio soCial es uno de Jos objetivos de la 

socialización. 

La adaptación social afecta a la personalidad del Individuo, ya que se produce en tres niveles: biológico, 

afectivo y mental. A nivel biológico, el Individuo desarrolla necesidades fisiológica!;), gestos o preferencias 

caracterlsticas según el entorno sociocultural f:!n el que vive. A nivel afectivo, cada cultura o sociedad favorece o 

reChaza la ~;Jxp,resión de ciertos sentimientos. A nivel mental, el individuo incorpora Conocimientos, imágenes, 

prejuicios o estereotipos característicos de una cultura determinada. 

El individuo, como parte integrante de la sociedad, debe compartir con los dem~s valores, nqrma~. modelos y 
slmbolos establecidos. Sin embargo, no todos los individuos presentan la m¡sma adhesión a esas normas y 

valores. La ad~ptación al medio social impllba dlfer~ntes grados de ·conformidad dependiendo de la sumisión o 

libertad de decisión del individuo y de la rigidez o tolerancfa de la sociedad. Por ello, adaptación social no 

implica necesariamente conformidad, si nó que puede conllevar la innovación o modificación de los elementos 

que integran una determinada cultura o sociedad. 
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ROGERS (HUMANISTA) 

uAportación teórica: su modelo de enseñanza esta centrada en los educandos, intereses y no et1 

programas propuestos con temáttcas Irrelevantes. Fomentar un ambiente .cálido entre el facilitador y el 
educando donde ~xista empatia par logra un aprendizaje significstlvo. Da irhportancla al desatrollo 
cognóscltlvo o Intelectual como también al desarrollo afectivo ya que no existe un divorcio entre ambos. 

Aplicación a 1a educación: para este autor el objeto de nuestro sistema educativo debe derivar de la 

naturaleza dinámica de nuestra sociedad, una sociedad caracterizada por el cambio, no por la tradición el 
proceso y la rigidez: e~tátlca. La educación se basa en una concepción positivista en el individuo de acuerdo 

a sus caracteristlcas: racionales, sociales, progresistas y realistas donde el individuo es activo y 

constructivo y reacciona a estimulo de su respectivo ambiente. 

La función del maestro: debe ser facilitador de aprendizajes haciendo constrUcciones sobre los problemas 
reales de la vida y la cultura de lo~ alumnos propcircio!'lando recursos de fácil acceso par lograr un 
aprendizaje significatiVo ya que esté ocurre C\Jando el. que aprende recibe la materia de estudio como 
relevante para ·sus propios fines, donde se le permite al sujeto explorar, diferenciar, probar nuevas ideas y 
cambiar"19 

19Roger. Carl. R. " libertad y creatividad en la Educación. Editorial Pardos, pp. 126 -130 
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Carl R. Rogers en su libro "Libertad y creatividad en la Educación", dice que el aprendizaje se puede dividir en 
dos grandes clases qué se destacan a lo largo de un continuo de significados. en un extremo, está el tipo de 
tareaS que a menudo lllcluyen los psicólogos en sus temas: ·ef aprendizaje de sflabas o el de las tablas de 
multiplicar, sin ningún sigr'lific~do, las cuales carecen de signiffcado y que además no son fáciles de aprender y 
que se olvidan rápldQmente. 

No resulta d/ffcil percatarnos de que muchas de las materias que se dictan resl)ltan tan incomprensibles a los 
estudiantes, como lo puede ser una lista de sflabas, al paso de los años 1~ mayorra de los estudiantes 
descubren que una gran parte del currfculum no tiene siQ:nificado para elloS. de e~e rnodo, la educación 
representa un intento fútil dé aprender materias que para ellos no poseen un slgnific~do personal. 

Esta clase de aprendizaje es un ejerciciO puramente mental, en donde el ~lumno participa sólo "con la cabeza". 
Cuando un niflo empieza a. camin~r y toca un objeto caliente, aprende ~or si solo- el significado de la palabra 
caliente y aprende a tener cuidado cuando se acerca a estufas u objetos que pued'en estar calléntes, esté tlpo 
de aprendizaje tiene un aprendizaje personal pleho el cual no se olvidará con facilidad. Del mismo modo para 
un nifto qtle esté en primaria (en el primer grado, aunque en ocasl~nes antes de llegar a 1ero) cuando llega a 
memorizar que 11dos más dós es igual a cuatro", jugando un dia con bOlitas u otros objetos advertirá 
súbita.mente que, "dos más dos hacen cuatro". Ha descubierto .albo que para él es Importante, algo que tiene un 
significado lntélectual y afectivo a la vez. 

El nlftd que está aprendiendo a leer con dificultades, un dfa puede encontrar un cuento o un li~ro de aventuras 
y se da cuenta del poder que tienen las palabras para llevarlo a mundos y a aventuras emo_cionantes. Es 
cuando entonces valora lo importancia de aprender a leer. 

Algunos autores y amigos nos dan otro ejemplo, dice que si un niño de cinco aHos va a vivir a Estados ¡_Jnidos y 
se le permite jugar libremente con sus nuevos vecinos y amigos, a pesar de desconocer su idioma, lo aprenderá 
en pocos meses y ló hará con el acento correcto. 

El aprendizaje significativo o viv~ncial, posee una cualidad de compromiso personal, en el acto de 
aprendizaje la persona .. debe de poner en juego tanto s.us aspectos afectivos como cognitivos. Se auto-inicia . 
Aunque el lnc~ntivo o el estimulo provienen del exterior, el significado del deScubrimientd, de logro, de 
captación, de interés y de comprensión vienen de su interior. Este-tipo de aprendizaje es penetrante, diferente 
de la conducta, las actitudes, y quizá también le personalidad del que aprende. El mismo alumno lo evalúa. 
Sab(:l si responde a su necesidad, si lo conduce hácia lo que quiere Saber o si explica a sus dudas. 

Todos o en su r'nayoria de los educadores préfieren este tipo de aprendizaje significativo o Vivencia!, antes que 
el de las sr/abas o el de las tablas de multiplicar sin sentido, Sin embargo, désgraciddamente en la mayorfa de 
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las escuelas y en todos los niveles. educativos nos encontramos encerrados dentro de un enfoque tradicional y 

convencional que hace lmprobablé, si no imposible, el aprendizaje significativo. 

ERIKSON, DESARROLLO PSICOSOCIAL 

Eril<son. basa su descripción del desarrollo de la personalidad en el principio eplgen$tlco. En el desarrollo fetal, 

ciertos órganos del cuerpo aparecen en determinados momentos especificas y .después '1 se combinan " para 

formar al niño. La hipótesis de Erlksón en el sentido de que de la misma manera que las partes del organismo 

se desarrollan en forma interrelacionada en un feto humano, la personalidad de un individuo se forma a medida 
que el ego progresa a través de etapas interrelacionadas. Todas estas etapas del ego existen en on principio en 

cierta forma, pero cada una de ellas tiene un periodo crítico de desarrollo, en su opinión, el desarrollo de la 
personalidad es una serie de momentos críticos que él describe en términos de dicotomías de cualidades 
deseables y peligros, él no trata de (Jar a entender con este esquema que solamente debah aparecer las 

cualidades positivas y que cualquier manifestaclórl de rasgos potencialmente peligrosos es indeseabl~, pone de . 

re'liev~ que tiene que buscarse una relación en favor de lo positivo. Sólo cuando la cualidad positiva es 

contrarrestada por lo negativO se presentan dificultades en el desarrollo. 

Sugerentias para la ensenanza, según la teoria de Erikson en el aula 

1.~ Ciertos tipos de co~ducta y sus relaciones pueden tener una importancia especial en diferentes niveles y 

edades. 

2.~ Tratándose de nitios de preescolar, deles muchas oportunidades de jugar liHremente y para la 

experimentación déjelos encausarla, para estimular el desarrollo de la autonomía, Pero proporcione orientación 

para reduCir la posibllldad de que el nif\o experimente dudas. Evite avergonzar a l~s nif'10s por su Conducta 

inaceptable. 

3.~ COn los nlf'los mayores del nivel preéscdlar estimule actividades que pe(rnitan el uso de la iniciativa y estas 

den un sentido de realizaQión. Evite que los nii'io·s se sientan culpables por preguntas y actos bien motivados 

pero Inconvenientes ( para usted ) y trate de ayudar a Jos nmos celpsos para que obtengan satisfacción de su 

propia conducta. 

4.- Durante los anos de educación primaria, ayude a los ninos a experiméntar un ·sentido de industria 

presentándoles tareas que puedan terminar con éxito. Disponga de tales tareas de manera que los estudiantes 

sepan que han tenido éxito. Evite las comparaciones y eslimule la auto-competencia para limitar Jos 

sentimientos de inferioridad. 
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5.- En ei nivel de secundaria, recuerde la importancia que tlene la búsqueda que cada alumno hace de SIJ 

sentido de Identidad. Los componentes de identidad de Erlkson que pone de relieve son : aceptación de la 
apariencia personal, reconocimiento de las personas que son Importantes, saber hacia dónde se va. La 
confusión de papeles con frecuencia se debe a no formular ideas claras respecto a los papeles-seXualeS y a la 

indecisión reSpecto de la elección vocacional. 

ESTADIOS DEL DESARROLLO SEGUN H. WALLON 

ESTADIO IMPULSIVO PURO.· Al nacer, la principal caracterlstlca del recién nacido es la actividad motora, la 
~espuesta ¡notara a los diferentes estímulos es una respuesta refleja. A veces parece adaptarse a su objeto ( 
Succión, presión - refleja etc. ). Lós limites del primer estadio no son muy precisos, corl todo que aun 

apareciendo nuevos modos de -comportamiento, H Wallon no habla de nuevos estadios, sino cuando realmente 
ha prevalecida un nuevo tipo de conducta. Ha hecho retroceder a los 6 .meses lo qúe llama el segundo eStadio, 
lo que no implica que necesariamente hasta los 6 meses únicamente se den las respuestas puramente 

Impulsivas del comienzo de la vida, Wallon atribuye gran importancia a la aparición de las primeras muestras de 
orientación hacia el mundo del hombre como ~on la alegría o la angustja, ya manifiestas a ·los 3 .o 4 meses, 

sonrisas cólera etc. 

Wallon habiB de un segun_do estadio, estadio emo.cional cuya e~istencia niega Piaget basándose en que la 

emoción en si nunca es dominante ni organizadora. En cambio H. Wallon lo caracteriza como el de la simbiosis 
afectiva que sigue inmediatamente a la au~éntica simbiosis que, por otra parte, continua con la simbiosis 
alimenticia de los primeros meses de vida. 

El niño establece sus primeras relaciones en función de sus nécesidades elementales, como de alimentación, 
de que los atlencJan, los mimen, canibios qUe adquieren impot1ancia hacia los 6 meses, en este estadio el nli'io 
necesita de cuidados, mt,~estras de afecto por parte de quien·es lo rodean. La emoción domina absolutamente 

las relaciones del niño con su medio, nO solo extrae una emociones del medio ambiente , sino que tiende iOI 

compartirlo con quienes le rodean con ellos comparten sus emociones, ya s.ean estas placenteras o 

desagradables. 

El tercer estadio de H. Wallon es el llamado sensltivomotor o selisoriomotor, en el que coincide en parte 

con lo que dice J. Piaget, sólo que para H. Waildn, ap~recé al final ?el primer afio o al comienzo del segundo, 
según cqn lo que denomina "seciabllidad Incontinente", el nifíb se orientará hacia lnteréses objetivos y 

descubrirá realmente el mundo de los objetos. H. Wallon concede gran importancia a dos aspeCtos del 
desarrollo, el andar y la palabra que contribuyen al cambio total del mundo infantil, en donde el espacio se 
transforma al anda(, en cuanto al lenguaje. actividad artrofonatoria (espontanea, imitativa posteriormente) que 
supohe una organización neuromotora sumamente fina, se convierte en una actividad verdaderamente 
simbólica, Wallon define la actividad sirr'lbólica como la Capacidad de atribuir a un objeto su representación 
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(Imaginada) y a su representación un signo {Verbal), cosa que ya es definitiva a partir de un aMo y medio o 2 
aftos. 

En sus primeras pu~llcaciones distingue el, estadio proyectivo aunque posteriormente no lo menCiona, este es 
un estadio que posee bastante Interés. Es el estadio en que la acción, en lugar de ser, como será más tarde, 
simplemente ejecutante es estimulante de la Inactividad mental o de la Wallon llama la conciencia. El nlno 
conoce el objeto únicamente a través de su aCción sobre el mismo, lo que nos retrocede a la noción ·eplstémica 
de egocentrismo eJe Piaget. 

Mientras dura este estadio proyectivo, el nlf\o siente una especie de necesidad de proyectarse en las cosas 
para perclblrse a si mismo, quiere eso decir qué sin movimiento, sin expresión motora, no sabe captar el mundo 
exterior, Wallon afirma que la función motora es el instrumento de la conciencia, sin la cual no existe 
absolutamente nada. 

Un quinto estadio es lo que él denomino como estadio del personaliSmo. tras unos claros progresos 
marcadbs por el "sincretismo difer'er1ciado" (con los diversos matices de los celos o de la simpatía), el niño llega 
a prescindir de situaciones en que se halla implicado y a reconocer su propia personalidad como independiente 
de las situaciones. Llega a la conciencia del yo que nace cuando se es capaz de tener formada una imagen de 
si mismo 

Adapt~ción, utilizando habilidades previamente aprendidas para realizar nuevas tareas relacionadas entre si, 
por ejemplo: utilizando el deSarrollo de habilidades aprendidas como operar una computatiora u operar un 
procesador de tekto. 

Originalidad, 0reando nuevas formas después de haber desarrollado habilidades, por ejemplo: creando una 
nueva forma de bailar. 

TRANSFERENCIA 

ObservacioneS" de Bruner sobre transferencia. 

En su ampliamente aclamado libro titulado Los Procesos de la Educación (1960), Jerome Bruner hizo las 
siguientes observaciones: 

61 primer objetivo de cualquier acto de aprendizaje, sobre y más allá del placer Que pueda dar, es que debe de 
servirnos en el futuro. Aprender no deberla llevarnos solamente a algún lugar, deberla permitirnos ir más .allá 
con mayor facilidad. Hay dos maneras en las cuales el aprender sirve para el futuro. Una es a través de su 
especffica aplicación para tareas que son ¡:tltamente similares para aquellos que aprendieron originalmente a 
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realizarlas. Una segunda manera en la cual el aprendizaje tt;~mprano, desarrolla más tarde, más efiCiencia, es a 

travéS de lo que convencionalmente llamamos transferencia no convéncional, 

Adaptación Moral Heterónoma, 

Los encargados de estudiar la adaptación heterónoma son: Durkhelm, Freud, Skinríer y biólogos evolucionistas 

como DaiWin y Wilson. 

Esta adaptación heterónoma se explorará los estudios desde la perspectiva social, psicológica, biolÓgica. 

Todo proyecto de acción educativa debe contar rlo sólo con propuestas normativas, sino también con todas 

aquellas disciplinas que aportan cOnocimientos descriptivos. Un Ourrfculo de educación moral requiere 

prioritariamente, -auque no exclusivamente, contar con los trabajos psicológicos, o con las aportaciones de otr~ 

fndole que nos informan sobre los procesos de adquisición -y desarrollo de los componentes de la personalidad 

moral. Se entenderá el desarrollo mbral como ad,aptaclól'l heterónoma. 

Las tendencias de los autores coinciden en lo siguiente: 

Primero, entender la formación moral como una adaptación conctual a las reglas de la sociedad, como una 

interiorización de reg_las culturales externas al individuo; segundo ver en ciertoS necesidades. biológicas o en la 

búsqueda de recompensaS y evitación de castigos, las motivaciones básicas de la conducta mo'ral; tercero, 

aceptar la relatividad cultural del desarrollo moral; cuarto, definir el papel (te los agentes del medio educativo 

para la tare~ de modular cuantitativamente la presión que se ejercerá sobre los sujétps a moralizar. 

Durkheim reduce la moral a sus conocimientos sociológicos. La moral, en tanto que hecho soci'al, es un dato en 

buena medida, ajeno a nuestra voluntad, un dato que se nos impone y que sólo al comprender y aceptar su 

necesidad logramos conquistar nuestra autonom(a moral. 

Los elementos esenciales de la moralidad son: el espiritu de disCiplina, la adhesión a los grt,~pos sociales y la 

autonomfa de la voluntad. La moral es el conjunto de reglas previamente definidas que determinan 

Impuramente la conducta de los hombres. 

Freud en sus escritos entiende la moral como resultado de procesos de inculcación, acabó por reconocer la 

irilposlbilid,ad de una formación humana totalmente antlrrepresiva defendió siempre la tesis que contempla la 

moral como resultado de las imposiciones sociales sobre el individuo Sklnner sostiene que toda conducta es 

debida a contingencias de refuerzo que acompañan sw proceso de aprendizaje y hacen posible que aquélla sea 

progtesivamentq moldeada e Incluso mantenida. 
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Por último Darwin y Wilson también se plantea el tema del comportamiento moral humano. El carácter universal 
de la conducta ética indica que posiblemente su fundamento se halle en la misma naturaleza del hombre, y que 
por lo tanto sea un producto de la evolución biológica, Wllson afirma que la blologf~ no justifica las normas 
morales, sino que predisporie a los hombres a aceptar ciertas normas. 

La moral como construcción de un pensamiento justo y autónomo. 

Plaget, Kohlberg y Turiel primero coinciden en usar el concepto de estudio, segundo, el d~sarrollo mora( 
concede una importancia primordial al análisis de los pensamientos o juicios morales, terc~ro la motivacióll de 
la conducta reside, en la realización personal, el amor propio y el afán de optimización personal. Cuatro, los 
principios y las normas morales nacen de tas experiencias de interacción social. Quinto, los principios morales 
básicos son universales, Sexto, el papel de los educadores es proporcionar experiencias abundantes y ricas 
que estimulen el desarrollo moral de les educandos"20

. 

EDUCACIÓN CIVICA 

El enfoque de la educación Cfviea en la escuela primaria, basado en los planes y programas de estudio 1993, 
dice que la "Educación cfvica es el proceso a través del cual se Promueve el conocimiento y la coinprenslón del 
conjunto de normas que regulan la vida social y 1~ formación de valores y actitudes que permiten al individuo 
integrarse a la sociedad y participar en su mejoramiento"21 

"La continuidad y el fortalecimiento de ese proceso. requiere, como tarea dé la dd,ucación básica, desarrollar en 
el alumno las actitudes y los valores que lo doten de basa fines para ser uli ciudadano conocedor de sus 
derechos y los de los demás, responsable y conocimiento de sus obligaciones, libre, cooperativo y tolerante es 
decir, un ciudadano capacitado para participar en la democracia"22 

Para los ~iumnos del primer y segundo ciclo los valores son notables en cuanto a ~os libros del alumno pero el 
problema que existe es que los maestros no tienen un libro base de que valores tiene que rátompr en estos 
primeros clcloS el problema se presenta en el ultimo ciclo que en estos grados no existe la materia que se 
encargue de fomentar Jos valores necesarios para facilitar la ense~anza aprendizaje de lo$ educandos, existe 
otro tipo de contenidos que se tienen que impartir y los maestros solo están basados en los contenidos del plan 
y programas de estudios. 

En el enfóque se comenta sobre la formación de valores, pero en realidad si se habla de la formación de los 
valores a nivel plimaria por que en los úl~imos grados no se fomentan estos. 

20 "Elnifio de preescolar y los valores" UPN Editorial Ajusco pag. 48 R61 
21 Planes y programas de estudios 1993, Editorial SEP. Pp. 125 
22 1BIDEM. Pp. 125 
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FORMACIÓN DE\¡ ALQRES. 

"En este aspecto se agrupan los valores y actitudes que deben fomentarse en los ~lumnos a lo largo de la 
educaCión primaria. Se busca que los alumnos comprendan y asuman pomo principios de sus acciones y de sus 
relación con los de maS, l~s valores que la humanidad ha creado y consagrado como producto d~ su hlstorla".23 

Vygotsky 

"Concibe al sujeto como un ser eminentemente social y al conocimiento como un producto social. 

Considera que la educación debe promover el desarrollo sociocultural y cognitivo· del almmto. 

Su propuesta se fmtdamenta en la creación de zonas del desarrollo próximo con los alunmos para determinar dominios de 
conocimiento. 

La creación de las zonas de desarrollo próximo se da en un contexto interpersonal nuiestro-alumno (experto-novato. Lo que 
un nif'io es capas de hacer f)oy con ayuda de alguien, maftana podrá hacerlo pór sf solo. 

El papel de maestro el apoyar el aprendizaje dentro de la zona de desarrollo próximo implica tres elementos: 

l. - el maestro interviene en aumentar el aprendizqjc delnifio. 

2. - el papel intermcdihrio d.el maestro es :flexible. 

3. ~el rtmcstro se ce~ltnt en la cantidad de apoyo necesitado. 

Esto no es otra cosa que ·la disti:lllcia entre el nivel real de desarroHo, determinado por la capacidad de resolVer 
independientemente un problema, y eltúvel de desartollo potenciál detenninado a través de la resolución de un problema 
bajo la guía de un adulto a en colaboración con otro compaftero más oapaz. 

La aportación teórica es la teoria sociocultural y desarrollo de las f1mciones psiquicas,la zona de desarrbllo próximo, zona 
de desatróllo reat y zona de desarrollo potencial. 

l)c acuerdo con Vygotsky la educación es 1m hecho consustancial al desarrollo hUmano en el proceso de la evolución 
aprendizaje y desarrollo. 

Ellnaestro es expetto, guía que mediatiza. 

El aprendizaje es un aspecto universal y necesario del pmceso de \iesartollo cultural organizado. 

23 IBIDEM. pp. 126 
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El a.Iunmo es un ser social, que interna liza (reconstruye) el conocimiento. 

La taren instruccional es lograr el traspaso y cesión de control de la mala evaluación dinátnica. 

Dos niveles de desarrollo en el nifio ; 

a).~la capacidad reaL Lo que ya ha construido con experiencias previas; 

b)._capacidad potencial (Zona de desarrollo próximo)Lo que el nifio es capaz de alcanzar (el nivel más elevado)si recibe la 
ayuda de un abu1to o un nifio más desarrollatlo. 

f}l doble origen de las funciones psiquicas:"todas las funciones psicointelectiv.as superiores aparecen dos veces en el curso 
del desarrollo del nifio; la primera v~z en Iris actividades colectivas, sociales, o como funciones fnter pSíquicas. 

La segunda en las actividades individuales, propiedades internas del pensamiento, o sea como ftmciones intra psíqUicas" .24 

24 www.com.biografias. 
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[APITIILO 111 
·MARCO METODOLOGICO 
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DIAGNOSTICO 

Un diagnostico. nos permite Identificar los principales problemas educativos de una escuéla, viendo clsf sus 

causas, sino también saber que haCemos o dejamQs de hacer contribuye a que siga existiendo este problema. 

SI el diagnostico es bueno, se nos facilitará definir los objetivos, fijar claramente nuestros compromisos, 

determinar las acciones y estrategias que vamos ha llevar acabo para resolver nuestros problemas que se 

presente. 

En la escuela "JOsé Ma. Morelos y Pavón" ubicada en la localidad de Mina México municipio de Almoloya de 

Juárez en el Estado de México se han visto la fillta de los valores que existe entre los alumnos. 

La escuela tiene una antigUedad de más de 30 anos fue una de las priments escuelas de la comunidad se 

empezó con un director y tres docentes, lOs cuales atendían a dos grupos, en la actualidad somos 12 docentes, 

un intendente y el director el cual esta a cargo de la escuela desde 1996, los compañeros profesores tienen una 

antigüedad de más de 5 aftas .laborando en la escuelü, solo un compañero y yo tenemos una año de servicio en 

esa escuela. 

1. -ANÁLISIS DE FUNCIONES: 

El día 16 de diciembre de 1Q96 llegue a la Institución agregándome como docente de la misma, a partir de esta 

fecha comencé a conocer el ambiente del centro de trabajo asi como su . situación laboral. 

También me percate de la actividad que desempef\a cada uno de ros elementos de la escUela los cuales se 

designa de la siguiente manera. 

DIRECTOR: Es la máxima autoridad de la escuela el cual se encarga de dirigir la institución y evaluar el 

proceso educativo, encausando los recursos humanos y materiales de la sociedad escolar. 

DOCENTES: Los compafieros maestros estamós en,cargados de los grupos que se nos ; asigno1 la plantación 

es de tipo cerrada, Implementando las actividades que debemos de realizar, en cierta forma los profesores son 

los que podemos decidir que tipo de actividad podemos de realizar con el grupo para mejorar la enseñanza 
aprendizaje, ya su ves auxiliar a la institución para mejorar la calidad educativa. 

2. -ANÁLISIS DE LOS RECURSOS HUMANOS 

La escuela "José MA. Morelos y Pavón" cuenta con 12 maestros, un director y la encargada de la limpieza. 
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Análisis del personal 

La preparación de los docentes de la escuela varia c;Jesde la secundarla, la normal elemental, el bachillerato y la 
normal superior y se reparten de la sigulenti:! manera. 

secundaria: Una de las compañeras tiene de antigüedad 30 Sños y ella solo cuenta con la secundaria 
terminada 

Normal Elemental: 1 O de los compañeros -tiene terminada la normal elemental. 

Norf!lal Superior: Solo uno campanero y su especialidad son las matem~ticas y su función es como director de 
la escuela. 

Universidad Pedagógica: Solo se encuentra un compañ.e(o que esta terminando la carreta y se desemPefia 
como docentes~ 

De los comp.afieros que integran el plantel educativo 1 O de ellos están en carrera magisterial y solo somos 2 los 
que nos estamos en carrera, el proceso de carrera magisterial es una -politica nacional que da .a el profesor 
acceso a sueldos supérlores, siendo este ascenso de forma horizontal, en donde la única condición es que el 
profesor este en constante superación. 

AnálisiS de los alumnos 

En los que se refiere a los alumnos se cuenta con 12 grupos, dos de primero, dos de segundo, dos de tercero, 
dos de cuarto grado, dos 'de quinto, dos de sexto, teniendo una ~;~xistencia de 367 alumnos, la población esta 
equilibrada un 55% de mujeres y un 45% de hombres. 

·En general los padres de familia pertenecen a la clase média y baja teniendo la actividad predominante es la 
agricultura, el comercio, y 1~ albaflileria, uno de los problemas que me he: percatadd y qu.e considero de 
preocupación es que la mayor{a tle los padres de familia dejan a sus hijos sQIOS la mitad de la tarde, ya que 
ellos tienen una estancia en ése tiempo con su abuelita, ellos sblos o a veces con alguho de sus tras los cuales 
no les ponen el cuidado que debe de tener un niflo en ifl ed1,1d preescolar o en los primeros 4 años de nivel 
primaria. 

Análisis de los bienes Inmuebles 

La estruotura de la escuela cuenta con doce salones, una QodeQa, los baños para los alutnnos y la di~eccfón, en 
la actuaiidaá se termino otro baf\os los cuales están más grandes y cómodos para Jos alumnos, solo existe 

43 



turno matutino en lá escu,ela, por el cual no hay que compartir la instalación con otro compaftero de trabajo, las 
aulas de.cada salón tienen espacio, los cual permite crear un ambiente de trabajo satisfactorio, el mobiliario es 
dado por los S.E.I.E.M. (Servicios Educativos Integrados al Estado de México) los cuales constan de bancas 
binE¡rias de plástico, mesas y sUlas para los alumnos de priniero y segundo grado y pupitres para los alumnos 
de sexto grado, en la escuela se cuenta con material de apoyo que no es negado a los compañeros maestros 
cuando lo utilizan, Como video caseteras televisiones, computadora niim~ógrafo aparato de sonido etc. cabe 
mencionar que algunos de los compafieros hace su propio material de trabajo. 

Análisis del ambiente 

Cuando Inicie a trabajar en esta Institución uno de los problemas que resenti fue la mayoria d edad que tenfan 
los compaf\eros para con migo como que no se podia platicar con ellos, tenian sus propios cfrculos y l<lls hacfan 
por grados, hasta que llega el compaf'lero de cuarto que tiene pocos años de servicio y con el se estableció un 
poco más de confi~nza. 

En las juntas Qe consejo técnico, se nota un poco más de unión ya que. cada quien da su punto dS vista y se 
llega aun acuerdo de que es los mejor para la institución, para los alunlnos o para lós maestros a medida que 
pasa el tiempo los compañe(os maestros se prestan més para las platicas de trabajo a deéir verdad solo unos 
cuantos se quedan en el tradicionalismo y no quieren salir de él les cuesta un poco de trabajo para que puedan 
darse cuenta del error en que están. 

es importante mencionar que la falta de Iniciativa, ética profeslor)al y mística de servicios no se refleja debido a 
los vicios añejos de los docentes, falta de planeación, llegar tarde, falta de Interés por sus alumnos, etc. estas 
fonnfls de relación entre los maestros es clave en la interpretación de ·¡a realidad escolar. 

Me he percatado por medio de la observación que en el ámbito escolar existen tres grupos, las maestras 11ue ya 
tienen antigüedad en la escuela las que tienen poca antigüedad y los que acaban de llegara la institución. 

Análisis de la comunidad 

Entendiendo que existe una relación estrecha entre comunidad y escuela dado que se refleja en el personal 
docentes, así como en el alumnado una serie de patrones de conducta (socioculturales} propios de la 
comunidad. Por lo tanto una Institución jamás se va encontrar separada df:t la comunidad. 

EXiste conoc)mlento por parte de los padres de familia de la comunidad y de otras de la escuela y muchos 
alumnos como padres de familia vienen de fuera de la comunidad en que se encuentra la escuela, en el 
momento que llego como docentes, veo la necesidad de participar en el entorne de la comunidac;l así también 
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como del municipio, como integrantes del mismo, tratando de tener una proyección impactante, así pues 
corls.ldero que lo estoy logrando con mi trabajo cotidiano. 

Análisis polftico -geográfico 

La comunidad de mli1á México se encuentra al casi al centi"q del Estado de México, colinda al norte con el 
municipio de Zinaoa·ntepeé, al este con el municipio de Toluca, al sur cpn e·l de Calixtlahuaca, su cllma es 
templado sub-húmedo. 

En la comunidad no existe influencia de algún grupo étnico la población es mestiza y hablan el español. 

Metodologla.- dependiendo el problema a analizar, y el objétivo que se tenga se determinará el tipo de 
investig~ción que sea más pertinente para dicho estudio, en este caso es de campo y en parte documental, 
aUnque entre estas dos alternativas existé una combinación, ya que tanto la de campo como la documehtal 
requieren de la bibliográfica, pues un conocimiento amplio del problema y una sustentación profunda (marco 
teórico) se logran a través del estudio en fuentes documentales. 

A continuación se da uria breve descripción de cada una de ellas, y posteriormente de manera más amplia 
cada una, una este apartado, la documental en forma y fondo del trabajo. 

Investigación , documental se uso: 

1.- Fuentes de Información.- libros, revistas. Periódicos, folletos, documentos, textos, etc. 

2.- Procedimiento para recolectar la información.- Selección, lectura, ficheo, organización. 

3.- tipo de análisis.- descriptivo, dinámico y de contenido. 

Investigación de campo 

Universo de eStudio.- es la población o muestra a estudiar, en este caso el referente es el municipio de 
Almoloya de Juárez, en la eomunidad de Mina México. 

Muestra.- es una parte de la población que Contiene teóricamente las mismas característiQas que sé desean 
estu~liar en dicha población, se toma a 80 personas, entre ellos maestros, doctores, padres de familia, y 
estudiantes, de diferentes ocupaciones, edades, clases sociales, religión, formación, etc. 
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Variables.- Es una caracterfstlca, atributo, propiedad o cualidad que puede darse o estar en los individuos, 
grupos o Sociedades. 

Variables deperldlentes.R Los valores en los nif1os 

independientes .- Contextos : familiar , escolar, pollllco y réllgloso 

e intervlnientes.- medios de cor'nunicaclón 

Instrumentos.- se aplicó un cuestionario de 35 preguntas, 20 abiertas y 14 cerradas, y una sóbre coméntarios 
generales sobre etl instrumento, se ~ecidió disenar las abiertas, con el fir'l de no encuadrar o encajonar las 

reSpuestas de los entrevistados, estas son sobre el tema de valores, las cerradas entrevistas, -observación, 
diario~ y otros instrumentos de registro de infonnaoión. 

Procedimientos de aplioación.- a quiénes se aplicará, número de veces que se aplicará, en que etapas, bajo 
que circunstancias. 
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tAPITIJlO 
IV 

RESUL TAO OS DE 1 NVESTIGACION 
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RESULTADOS OBTENIDOS DEL INSTRUMENTO N' 1 (CUESTIONARIO) 
' 

La muestra fue de 80 personas con la finalidad de conocer el concepto y los valoré$ con loS que cuenta cada 
persona, nos dimos a la tarea de aplicar un cuestionario, el instrumento consistió en 35 preguntas de las cuales 
14 hbiertas, 20 cerradas y 1 de comentarios. Las 2 primeras son preguntas generales, la 3 y 4 son sobre 
religión que profesan, 5 sobre estado civil, la 6 sobre relaciones farhlllares, la 7 quien lo ayudo en su educación, 
\a 8 el grado de estudios, la ·9 pertenencia a \á clase social, y de la 11 a la 35 sobre valores, el cual arrojo \os 
siguientes resultados: 

En la primera pregunta la cual se plantea soQre la ocupaciór1 se detecto que corresponden a 30 prbfesores 1 O 
doctores, 30 padres de familia {Campesinos) y 10 estudiantes. (vergratica 1) 

La segunda pregunta refererlte a las edades no encontramos que oscilan entre los 18 y 50. afias obteniendo 
c~sos que rebasaron los 50 años (60 y 70 años).(ver grafica 2) 

En la tercera pregunta que trata spbre la religión el 60% tiene· la religión católica, el15% es evangélica, el15% 
es testigo de Jehová y el 10% no profeSa ninguna religión, este porcentaje se refiere a los estudiantes. (ver 
grafica 3) 

La cuarta pregunta se refiere·a la frecuencia con que asiste a su religión, lds que profesan la religión católica 
asisten en promedio cada serhana, los que profesan la religión evangélica y testigo de Jehová asisten cada 
tercer día y hUbo 15 casos en la religión católica que asistlan espontáneamente. (ver graflca. 4) 

I:.n la quinta pregunta que se refiere al estado civil que tienen, el 30% de las personaS sus estado civil es 
casados, el 30o/o viven en unión libre el 30% por ciénto son solteros, y el8.75% divorcla~os tenlendo en 1.25% 
a las pers.onas que enviudaron. (ver grafica 5) 

En la sexta pre&unta la éual nos cuestiona sobre la relación de la familia¡ obtuvimos que 87.5% que és la 
mayorfa contesto que es buena, en el caso de los estudiantes que es el 8.75 conteStaron que es regular y unos 
pocós de estos que son el 3. 75% contestaron que era mala. (ver grafica 6) 

La séptima pregunta que habla sobre quien estuvb al pendiente de su educación, nos pudimos dar cuenta que 
quien estuvo al pendiente de la educación de ellos fue la madre en un es% en otro 1 O% fue el padre y otro 5% 
correspondió a otros (abuelitos, primos~ U os hermanos)(ver graflca 7) 

En la octava pregunta que trata at:erca del grado máximo de esludios que tienen, concerniente a \Os 
campesinos el grado máximo de estudio es la primari~ sin concluir, en el caso de los profesores, tienen la 
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normal básica y otros con licenclátura (CAMEM o UPN ) los doctores con su carrera concluida y los estudiantes 
en preparatoria. (ver gráfica 8) 

La novena pregunta que habla sobre la clase social ala que perteneceh, un ilO% de la personas encuestadás se 
consideran de la clase social rr¡edia y un 40% se considera de la clase social baja.(ver graficá 9) 

En la décima y onceava pregunta que trata sobre si saben que son loS valores, los profesores, doctores y 

campesinos, contestaron que si, y consideraron que valor es respeto, igualdad, coqperaclón solidaridad, etc. 

Que corresponden a un 93.75% Y solo el6.25% contestaron que sor'l normas y conductas del ser humano.(ver 
graflca 10) 

La doceava pregunta que trata sobre donde ensenan mas los valores, un 60% contesto en la escuela y un 40% 
que en el hogar, en la siguiente¡¡ pregunta sobre quienes de forman los valores coinci~ieron en un 98.75% que 

son las amistades quienes los deforrnan.(ver gráfica 11) 

En la pregunta treGe sobre si los maestros esta preparados para ensenar los valores el 60% contesto que si en 

un 40% que no en su totalidad de estos cuarenta la mayoria son profesionoitas. (ver la grafica 12) 

La pregunta quince y dieciséis que habla sobre la materia de educación cfvica que aprendió en la escuela 

primaria, en un 40% las personas respondieron que la escuela primaria aprendieron algunos de los valores 
universales y un 60% que no fue ah!, contestando que la materia de educación cfvica en la actualidad se 
enfoca a los hechos históricos mas importantes del país.(ver grafica 13) 

Para damos una idea mas completa entre los encuestados acerca de que si saben la definición de algunos 

valores universales se realizaron tres preguntas abiertas que son: ¿Qué es la moral? ¿Qué es efjulclo? ¿Qué es 
igualdad?. 

t;n la pregunta 17 de la moral el 60% cpntesto que es el respeto que se tiene a la sociedad el 40% opino que 

es lo que marca la sociedad acf3rca del comportamiento humano. 

En la pregunta 18 referente a lo que es juicio un 80% contesto que es juzgar algo o a alguien y el 20% eS dar 

una opinión personal. 

En la pregunla 191o que es igualdad, el100% contesto que es no tener diferencia sociales. (ver grafica 14) 

'-a pregunta veinte que plantea sobre la exlétencia de una maléria que se encargue de ensenar los valores los 
encuestados conteStaron que si. 
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En la pregunta posterior sobre que valores se fomentan en el hogar contestaron que el de respeto, moral, 
cooperación, e igualdad dándonos cuenta que los valores ,que fomenta~ los aplican en un 90%, (ver grafica 15) 

La pregunta veintidós que hflbla sobré si si9uió con sUs estudios que valores le fomentaron, en el caso de los 
profesionlstas opinan que en su familia le fomeQtaron los valores anteriormente expresados y que cOnforme 
estudiaron conocieron algunos ottos valores, en el caso de los estudiantes nombraron solo tres valOres, moral, 
respeto y cooperaciófl. 

En la pregunta veintitrés que habla sobre si sus padres le fomentaron valores, nos percatamos que él núcleo 
familiar si fomenta valores que son los mas comunes (moral, respeto, igUaldad, sc;¡lidaridad, c~mperacióri), y esto 
lp hacen cbn la convivencia diaria. (ver graflca 16) 

La pregunta veinticuatro y veinticinco que habla sobre a que edad conoclero.n los valores y a que edad Jos 
pusiste en practica, en su totalidad contestaron que fue en la infancia y la edad en que los pusieron en practica 
fu a partir de los 6 aftas,( vergrafica 17) 

En la pre9unta veintiséis sobre lo que haria para fomentar Jos valores en. la famiHa un 60% se informaría y el 
40% pedirfa ayuda,(vergrafica 18) 

La pregunta véintisiete fue solamente para las personas caSadas y habla sobre si sus hijos tuvie~ail algún 
próblema de valores ¿que harfan?, un 40% los reprime y un 20% hablaría fuertemente con el, un 30% 
platlcarra con ellos y un 10% lo ayudarla. (ver grafica 19) 

En la siguiente pregunta que es la veintiocho y habla, sobre en qué bases 'fundamento su matrimonio el 70% 
contesto que en el amor y el 30% que por cotnpromiso y al hablarles de la concepción de sus hij@s coincidieron 
en el mismo porcbntaje.(ver grafica 20) 

Ya para concluir este cuestionario se les pregunto si permitían que sus hijos aborden cualquier tema en la 
familia un 80% contesto que no -por que consideran que ~us edad no es la adeGuatla para opinar y un 20 % 

contesto que si, que de esta forma ayud& a la comunicación con sus hijos~ (vergrafica 21) 

En la ultima pregunta para saber con los encuestados sobre la manera de cómo le fomentaron sus padres los 
valores contestaron que mediante la convivencia diaria, por medio de platicas y represiones. No se hicieron 
comentarios en este cuestionario. 
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GRAFICAN° 1 SOBRE OCUPACION 

PRO FR. DOC. 

GRAFICA N° 2 EDAD PE LOS 
ENCUESTADOS 

18A25 25A35 

CAMPE. ESTU. 

35A45 45A50 50 0 MAS 
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GRAFICA No 3 SOBRE LA 
RELIGION 

CATO. EVAN. TES.JEO 

GRAFICA N" 4 SOBRE CON QUE 
FRECUENCIA ASISTE A US 

RELIGION 

Cientos. 

catoli. evange 

ATEOS 

testigo adevent. 
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GRAFICA N° 5 REFERENTE AL ESTADO CIVIL 

Cientos 

CASADO SOLTERO 

GRAFICA N' 6 SOBRE 
LARELACION 

FAMILIAR 

Cientos 

BUENA REGULA 

DIVORC. VIUDO 

MALA 
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GRAFICA No 7 SOBRE QUIEN 
ESTUVO AL PENDIENTE DE SU 

EDUCACION 

Cientos 

MAMA PAPA OTROS 

GRAFICA 8 CON RESPECTO EL GRADO 
MAXIMO DE ESTUDIOS 

Cientos 

PRIMA. SECUND. PREpA. LICENC. 
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GRAFICA No 9 SOBRE A QUE 
CLASE SOCIAL PERTENECE 

Cientos 

ALTA MEDIA BAJA 

GRAFICA N° 1 O DE LA PREGUNTA SABE QUE SON 
LOS VALORES 

SI NO 
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GRAFICA N' 11 SOBRE DONDE ENSEÑÁN M 
LOS VALORES Y QUIE LOS DEFORMA 

DONDE ENSEÑAN LOS VALORES DONDE LOS DEFORMAN 

GRAFICA N6 12 SOBRE CREE QUE EL MAESTRO ESTE PREPARADO 
PARA ENSEÑAR VALORES 

SI NO 
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GRAFICA N" 13 SOBRE LA PREGUNTA QtJ]NCE Y DIECISÉIS QUE HABLA 
SOBRE LA MATERIA DE EDUCACIÓN CÍVICA QUE APRENDIO EN LA 
ESCUELA PRIMARIA LE HABLARON DE VALORES O SE ENFOCO MAS 
ALAS FECHAS CIVICAS 

SI NO 

IIIAPRENDIO VALORES EN 
LA ESCUELA PRIMA. 

1111 SE ENFOCO MAS ALAS 
FECHAS CIVICAS 

GRAFICA N o 14 QUE HABLA SOBRE LOS CONCEPTOS QuE TIENEN DE 
MORAL, IGUALDAD, JUICIO 

Cientos 

QUE ES 
MORAL 

QUE ES 
JUICI. 

QUE ES 
IGUAL. 

DES EL RESP. A LA SOC. 

1!11 COMPORTAMIENTO 
HUM 

DES JUZGAR 

O ES DAR UNA OPINION 

mi ES EL NO TENER DIFERE. 

57 



GRAFICA N° 15 APLICA LOS VALORES QUE 
FOMENTA EN EL HOGAR 

Cientos 

si 110 

GRAFICAN° 16 SOBRE SI SUS PADRES EL 
FOMENTARON VALORES 

rqoral reS()eto igualdad 

1 ¡¡;¡los aplica 1 

coopera. 

58 



GRAFICA N' 17 SOBRE A QUE EDAD PUSO EN 
PRACTICA LOS VALORES 

10% 

2 4 

GRAFICAN' 18 QUE SE REFIERE ALO 
QUEARIAPARAFOEMNTARLOS 

VALORES 

SE INFORMARlA 

5 6 

PEDIRlA AYUDA 
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GRAFICA N° 19 SOBRE EL PROBLEMA DE LOS IDJOS CON 
VALORES ¿Qué harla? 

Cientos 

LOREP. HABLA PLAT. NIN. 

GRAFIV A W 20 SOBRE QUE BASES 
FUNbAMENTE EL MATRIMONIO Y SUS IDJOS 

FUERON DESEADOS 

AMOR ,COMPROMISO 

LOAYU. 

[1 EN QUE BASE 
FUNDAMENTO SU 
MATRIMONIO 

II!ISUSH!JOSFUERON 
DESEADOS 
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GRAFICA N" 21 SOBRE SI PERMITEN QUE SUSU l-ITJOS 
ABO RED EN CUALQUIER TEMA EN LA FAMILIA 

SI NO 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

De acuerdo a estos resultados, vemos, que los alumnos muestran deficienCia en los valores, que para nosotros -
como docentes deben mostrar, _para tener ulia mejor convivencia en el aula, así como con la socíedad. Algo que 
influye a esto es la religión que en la máyoria de los encuestados domina la católica y la frecuencia con la que 
asiSten es cada domingo y la mayorra son pers_onas adultas. Algo que obstaculiza el desarrollo de algún valores 
es la situación civil de los matrimonios ya que es el divorcio y madres solteras predomjnan, las relaciones 
famlliares para los encuestados según ·es buena, sin darse cuenta que existe alguna condi,icta que afectan al 
niño, estos adquieren algunos valores maternales yá que la madre es quien estuvo al pendiente de su 
educación. 

Los encuestados en su mayorfa contestaron, que, si saben lo que son loa valores y la escuela es quien se 
encarga de desarrollarlos y los que se encargan de deformarlos son los amigos. btro aspecto que Influye es 
que el maestro es considerado por algunas personas que esta preparado para desarrollar en los alumnos los 
valores, y otra parte contesto que no. 
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La ertcuesta arrojo que en la escuela solamente se encarga de retomar las fechas cfvicas, comentando que eS 
en el hogar donde fomentan y aplican algunos valores ya que ellos llenen el prototipo de algunos valores que 
suS padres les desarrollaron a la edad de 5 y 6 anos, para desarrOllar los valores en los alumnos la encuestE! 
a·rroja que se informaría, cayendo en el error que si tuvieran un problema de su hijo de valores lo reprimiría, 
comentando que la base de su matrimonio es el amor. 

Sustento 

"Desde el rnomento del nacimiento· el individuo está interactu.ando can las otros; se ve sometido a regulaciones 
que los otros le Imponen y va construyendo reglas implícitas que expresan regularidades sobre el 
funcionamiento de la rtatura/eza y ¡je las personas. La sociedad en la que nacemos nos moldea profundamente 
de una determinada manera, en el sentido de que nn hacemos individuos adultos dentro de esa sociedad, 
mediante el proceso que se ha llamado. 

Es un Situación aparentemente paradójica pUes el sujeto no puede sustraerse a la influencia social, ya que ésta 
le está conformando por todas partes y no tiene elección posible." 25 

Una de 13$ causas por las cuáles se están perdiendo los valores en la primaria y ante la sociedad, son los 
medios de comunicación que influyen en los ninos, en las décadas de los 80 y un poco en la de los 90 la 
televisión tenia programas los cuales fomentaban los valoren en el alumno, incluso exisUar'l programas "de 
educativo, los cuales con el tiempo y por laS lnflllenciaS dé otras pafses (éuropeos) estos programas-fueron 
desechados, y en su lugartrasmitfan los de estos pafses, con agresiones y con una escasez de valores. 

En cuanto a los medios masivos de la radio, esto~ también han influido por ser intermediarios entre la música y 
la sociedad, ya que no tiene la precaución de distribuir música que sea correcta para la misma, solamente se 
encargan de tener un atención, poniendo este tipo de múSica, parA que la tenga, con palabras altisqnantes o 
mas bien que a la sociedad se las deja a su criterio y como está no tiene uná cultura ~decuada retoma esta 
música con agresiones. 

Al hablarnos Makárenko de la colectividad destacaba la expresividad estética de ~!la. "No me imagino una 
colectiVidad donde el niño quiera vivir, y de la cual se enorgullezca si su aspecto interior es desagradableM. "la 
presencia de la coJeGtlv/dad especialmente de la conducta de los alumnos es uno de l. os rasgos especiales de la 
educaotón presencia es belleza en todo, en la ubicación de los mub\es, la decoración del vestibulo y tos 
corredores, el brillo de los pisos el trazado Ue senderOs en el jardln, las flores, la formas de comportarse y la 
Iniciativa en cualquier asunto que importe a la colectividad. La colectividad escolar bien organizada y que 
funciona nOrmalmente, cada nit1o se siente cómodo y libre"26

. 

25 WAN DELVAD" la representación del mundo social" 
Universidad Pedagógica Editorial Ajusco 1994 pag. 159 
25 A Makárenko" La colectividad y·Ja educación de la pers·onaJidad" Editorial progreso Moscu 1977 pp. 19 

62 



cuando el maestro observa alguna situación en que los alumnos Incurren en ·la carencia de los valores, se 
muestra poco interesado en resolver estos problemas, y los soluciona siendo Indiferente de Jos mismos 

naciendo lo siguiente: (ver dibujos) 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO 

Lós alumnos se interesan en el estudio por medio del juego, existen pe~ueftas actividade_s lúdicas que 
se pueden utilizar a este desarrollo de valores, los juegos de mesa o en equipo ayudarán a la 
cooperación respeto e igualdad. 

• El juego que se propone en este cas9 es el de 11&erpientes y escaleras" ya que en el se encuentra 
un poco de los valores que se deben de desarrollar, y el niño tiene que ir1os observando para 
que los vaya conociendo. 

Otra actividad que se llevarla acabo, son actividad que involucren a los padres de familia con tos 
hijos. 

• Se preparara un tema determinado en donde aran uso del dialogo para ·ponerse de acuerdo asi oomQ 
las recomendaciones pertinentes de los padres a los hijos de cómo e·l trabajo puede salir mejor, en la 
exposición participaran ambos y darán su opinión acerca de la esa experiencia. 

• Hacer uso de laminas las cueles los haga reflexionar sobre el respeto y \a igualdad entre sus 

compafieros, comprendiendo que lo deben poner en practica frente a sus semejantes. 

• Usar lecturas ( dé preferencia fábulas) con las cuales se rescate el mensaje que se quiera abordar y 
pedir la opinión de ~os alumnos acerca de lo leído y guiarlos a la reflexión. 
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CONCLUSIONES 

• Nuestras conclusiones es que los valores cambian de acuerdo a la exigencia social teniendo prototipos 
religiosos, familiares y sociales 

• Los maestros deben de tomar en cuenta que los valores se desarrollan no se ensenan y tener presente 
la responsabilidad que llene con los alumnos. 

• Que las madres solteras y lqs matrimonios divorciados, no están consientes de los problemas que le 
causan a sus hijos por la ausencia de la figura paternal. 

• Nos percatamos que las amistades pueder't ayudar o perjudicar en la formación del alumno. 
• El mejor momento para que el alumno desarrolle algunos valores es conveniente en la edad dE! 5 y 6 

aftas ya que en estas edad~s no tienen prejuicios. 

64 



Definición d~ alguno$ valores humanos fUndamentales: 

Amol: 

Es la ciBVI¡) para hacer bien lás cosas. Es el principio que crea y soporta las relaciones hum~ nas con dignidad y 
profundidad. 

No es &lmpl_emente un deseo, ulia pasión o un sentimiento intenso hacia una persona; el amor es un 
stmtiml~ntq completamente desinteresado que nos llena de satisfacción. 

Respeto: 

Conocer el valor propio y admirar el válor de /os demás es la verdader.a manera de ganar respeto. Respetar es 
saber reconoCer el valor de las personas. El respeto cotnienza con uno mismo. 

Hemos visto que nuestr~s necesidades básicas son aquellas cosas que tenemos que satisfacer para poder vivir 
y crecer sanos y contentos. Y en eso todós somos iguales porque todos cl1idamos y respetamos la vida, que es 
el valor más grantle :'que tenemos los seres vivos. Cuidar y res!!)etar fa vida. 

Todos necesitamos respirar; comer; recibir carlf\o y tener una familia, y lo necesitamos-desde el momento en 
que hemos nacido; por eso, satisfacer una necesidad básica es un derecho que todos tenernos porque asf lo 
piden nuestros valores "humanos." Y debe preocuparnos mucho cuando algún nlno o nif'ia no satisface sus 
necesidades básicas, porque todos debemos ayudar a cuidar Y respetar nuestraS vidas y las de los demás, esa 
es nuestra responsabilidad como sereS humanos. Cuidar la vida para poder crecer juntos, sanos y contentos. 

La preocupación de nosotros como anteriormente lo hemos plantea,do es darle la función adecuada a los 
valores dentro d.e nuestra aula, conslderEmdo Importante ir cambiando nuestra labor decente, de esta manera 
estarna~ aportanc;fo un cambio-en las actitudes négétlvas de los alumnos. 

Nuestra sociedad es insensible a los valores, por eso la humanidad ha cambiado durante el tiempO, ya que 
JIIgur)os de nosotros solo retomamos lo~ valores que nos convienen, por eso existen las Injusticias, maltratos, 
violaciones etc ... y de nosotros 9epende rescatarlos y ponerlos el1 practica. 

Al hacer usos de los juicios moraleS: en los alumn0s les servirá para haéer conclencif! y diStinguir entre lo bueno 
y lo malo, lo Injusto de lo justo. 
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ANEXO 
Mensajes para los adultos Anónimo (cada fi·ase deberá se!" leida por tm niño 
diferente): 

• Trátame como a una persona que simplemente tiene menos experiencia que tú, por ser 
unniiio. 

• Déjame reir y jugar; disfrutando de mi infancia, porque muy pronto voy a crecer. 
• Comparte mi lllliverso con todas sus maravillas. Porque es importante para mi. 
• Muy a menudo tengo problemas para entender tu mundo. Explícamelo con paciencia. 
• Háblante de cosas que yo entienda y que tengan significado para mi, porque así puedo 

aprender mejor. 
• Háblame con un lenguaje claro y preciso. 
• Dime la verdad y sé muy honesto comnigo, porque puedo detectar fácilmente las 

mentiras. 
• La verdad funciona mejor que la ambigüedad. 
• Por favor; no me ignores cuando estés hablando. 
• Dame privacidad y tiempo para mi mismo, pero demuésu·ame tu carit1o cada vez que 

puedas. 
• Enséfiame a vivir; motiva mi creatividad y alimenta mis fantasías. Porque son muy 

reales para mf. 
• Dame principios para respetar las reglas y las normas. 
• Déjame manejar partes importantes de mi vida apenas sea capaz de hacerlo. 
• Acércame a las personas mayores porque ellos han aprendido mucho y comprenden 

fácilmente a los niiios. 
• Respeta mis sentimientos buenos y orienta aquellos que puedan ser malos. 
• Enséfiame que la 1listeza es normal cuando pierdo algo. 
• Ámame por lo que soy. no por lo que quieres que sea. 
• Reconoce el valor que tengo porque soy un ser maravilloso, aun cuando cometa etrores 

que luego evita la experiencia. 
• Déjame saber que no eres perfecto y que también puedes equivocarte. Busca tui opiuión, 

porque yo también tengo sabiduria en algunas cosas. Por eso, escúchame con atención. 
• Guiame para enconu·ar mi propia espiritualidad. 

Recuerda que también fuiste niflo alguna vez. (Este ortadro fue tomado de/libro dereCIJos y valores para la niñez mexicana manual para el maestro) 
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CUESTIONARIO 
QUE SE APLICO INSTRUMENTO 1 

INSTRUMENTO Ocupación ______________ _,_ _____ _ 

Edad~----

Subraye o encierre la respuesta correcta y complemente algunas: 

¿Que religión tiene? 
a.- Católica b.- Evangélica 
¿Con que frecuencia asiste a su religión? 
a. Cada 3 días b.- cada semana 
¿Que estado civil es el que tiene? 
a.~soltero b.-casado 
¿Que relaciones tiene con la familia? 

c.- Testigo de Jehová 

c.- cada mes 

c.- divorciado 

a.-buena b ... regular c.- mala 
¿Quien estuvo al pendiente de su educación? 
a.- padre b.- madre c.- otros 
¿Que grado de estudios tiene? 
a.-Primaria b.- Secundaria20 c.- Preparatoria 
¿A que c1 ase social pertenece? 
a.- Baja b.- media c.-alta 
¿Sabe que son los valores? 
si no 
Escriba usted lo que considera un valor 

¿Donde enseñan mas lo valores? 
a.-Hogar b.- Escuela c.- Calle 
¿Quienes defonnan 1os valores? 
a.- Familia b.- Maestros c.- Amigos 
¿Cree usted que los maestros estén preparados para ensenar valores? 
Si no 

Sexo M() F () 

d.-Adventista . 

d.- espontáneamente 

d.- vludo(a) 

d- Normal e-Licenciatura, 

d- u otra 

En la materia de educación cfvlca que aprendió en la escuela Primaria ¿le hablaron de los valores universales? Si no 
Esta materia se enfoco mas a los fechas cívicas? 
si no 
¿Que es la moral? 

¿Que es e1juicio? 

¿Qué es igualdad? 

¿Cree usted que en la primaria debe haber una materia que ensene a respetar, a la Igualdad, a la moral etc.? Si No 
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¿ Que valores fomenta en el hogar? 

Los valores que fomenta los aplica usted? 
Si No 
tSI sigui6 con sus estudios, en el nivel secundaria que valores le fomentaron.? 
(en caso de que tiene otros tipos de estudios. Opine por favor) 

¿Sus padres le fomentaron valores , cuales y Como 7 

¿A que edad conociste 1 os valores ? 

¿A que edad pusiste en practica 1os valores? 

¿Que haría usted para fomentar 1os valores en su familia? 
a.- se infonnarfa b.-pediría ayuda 

(Si es usted casado) y algunos de sus hijos tuviera algún problema de valores ¿que har!a? a.- lo reprime b.-platicaría con el c.- lo ayudaría d.-hablaría fuertemente e.- ninguna de las anteriores 
¿Sobre que bases fundamento su matrimonio? 
a.-por amor b.-por compromiso 

¿Sus hijos fueron deseados? 
SI no 

c.- por enteres 

¿Permite usted que sus hijos aborden cualquier tema en la familia? 
Si no 

¿Porqué? 

¿Cómo le fomentaron los valores sus padres? 

Comentarios 
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