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¿Quién como el sabio? 

¿y quién como el que sabe la declaración de las cosas? 

La sabiduria del hombre ilumina su rostro, 

y la tosquedad de su semblante se mudará 

Eclesiastés 8:1 
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Ave de fuego cruza un mar de nubes 

Tus alas se abren hasta el desgarro acogiendo vehementemente el bálsamo de su aliento 

El espfritu liberas destrozando la magia platónica de tus suefios a cambio de un Instante de verdad eterno, 

Se abrirá el cielo? 



A: 

Nocturno que consagra llegada, 
A pasos vigorosos, gula la saeta de verdad 
Tenaz curiosidad centellea de fuego iluminando 
Y ennoblece cada alba nuestro despertar. 

Aroma y roe! o de juventud, tiempo de fertilidad 
Lumbral anunciando pacto con la realidad 
Eco que al pasar siglos perdurará. 

Titán, tu sangre vida ofreció 
Oficio de servicio tomaste a vocación 
Ñagazas desaflas, resiste, 
Opera inconclusa está. 

Ola, tu cresta ha tocado el triunfo 

Laurean tus sienes ante el valor 
In crescendo tu ejemplo avasallador. 

V 



ÍNDICE 

Introducción 

CAPÍTULOI SENDERO GENEALÓGICO 

Obertura 

A) ZONA DEL SABER Y SUS RELACIONES 

l. ENCUENTRO EN LA ESFERA DEL HUHUETLATOLLI 

2. SER O NO SER ... DILEMA DE UNA EXPERIENCIA HUMANA 

B) FUNDAMENTOS PRELIMINARES 

l. VETO AL MAQUIAVELISMO 

2. DEMOKRA TIA 

2 

3 

4 

5 

10 

15 

16 

22 

vi 



vii 

CAPÍTULOII CONCEPCIÓN PARA UN ENIGMA 25 
Obertura 

26 
A) TIEMPO, ESPACIO Y RAZÓN PARA UNA SIMIENTE 27 
B) BÓVEDA DE ABANICO 

30 

a) Autoritarismo 
b) Poder 
e) Comunicación 
d) Valores 
e) Actitudes 
f) Roles 

C) SEMÁNTICA DE LA PRÁCTICA DOCENTE PROPIA 39 
D) UN ANHELO ... HACIA LA CIMA DE PARNASO 44 



CAPÍTULO II! APRECIACIÓN TEÓRICA 

Obertura 
A) UNA CITA CON LA ESENCIA 

l. SENTIMIENTO DE DOMINIO 
2. MANIFESTACIÓN DE UNA FUERZA 
3. DOCEL EN LA EXPRESIÓN 
4. INESTIMABLE CREACIÓN HUMANA 
5. LIBERTAD PARA PREFERIR Y ACTUAR LIBREMENTE 
6. LOS ACTORES 

B)ECLIPSE 

C) SEIS ENFOQUES, UNA OPORTUNIDAD 

l. Enfoque Biológico 
2. Enfoque Psicodinárnico 
3. Enfoque Cognoscitivo 
4. Enfoque Conductista 
5. Enfoque Conductista- Cognoscitivo 
6. Enfoque Humanista Existencial 

D) CONSTRUYENDO PARA UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA 

l. Escuela Psicoanalítica 
2. Escuela Piagctiana 
3. Psicología Social 

E) UN INGREDIENTE ... LA ACTITUD 

l. Autenticidad 
2. Aceptación 
3. Comprensión Empática 

45 

46 
47 

49 
51 
53 
55 
60 
64 

67 

68 

68 
68 
69 
69 
69 
70 

72 

72 
73 
74 

78 

80 
80 
80 

viii 



CIMA Y EXHORTACIÓN 

Obertura 

A) ASPECTOS RELEVANTES 

B) NUEVOS HORIZONTES 

CADENCIA 

Bibliografia 

83 

84 

85 

87 

89 

90 

ix 



INTRODUCCIÓN 

Intentando desatm• el nudo Gordiano con el fin de obtener sabiduría necesaria, en 
este caso pa1·a enconfl•ar el medio ambiente propicio pa1•a que los alumnos 
ap1•endan mejor, se •·ealizó el siguiente tJ•abajo. · 

Sendero Genealógico, )wesenta el contexto en el cual se lleva a cabo la 
investigación, ofJ•ece la cm·recta ubicación del pmblema así como la definición 
precisa del objeto de estudio. En su pm1e final b1•inda un espacio para conocer de 
cer·ca el pJ•incipio que será la base fundamental del tan anhelado ambiente. 

En Concepción Para Un Enigma, la finalidad primordial es exponer tanto los 
límites espaciales y temporales del problema así como los diversos aspectos que 
abarca el mismo con relación a la falta de democracia en el aula de educación 
primaria, es así como gradualmente se va dando el acercamiento de los 
componentes: nttloritarisHio, poder, ootnllnicación, valores, actitudes .Y roles 
además de expresar los motivos personales que llevaron a la elección del 
problema, su importancia pm•a la labor docente y los objetivos que guían la 
presente investigación. 

En el apa11ado denominado Apreciación Teórica, tomando en cuenta tanto la 
práctica docente propia como la investigación documental de diversas fuentes de 
infm•mación se consignan datos relevantes para el res11aldo y afirmación de la 
idea principal: "El atJJbietJie democrático cotno ,7poyo al aprendizaje en alttnltJos 
de edttcaclótJ primaria'~ Se analiza y valm·a, tratando finalmente de dar 
altm•nativas fundamentadas lógicamente con relación al tema motivo de este 
trabajo. 

Si bien es cierto existen muchos ot1•os temas de investigación como apoyo al 
aprendizaje en la escuela primaria, éste en particular inte••esa a todas aquéllas 
genm·aciones de maest•·os y alumnos que por alguna circunstancia se 
encontrm•on en aulas en donde no prevaleció el respeto, la libertad y la justicia¡ 
a todos aquellos que crean en el potencial humano y a los docentes que deseen 
encont1•ar ambientes y formas que apoyen el ap••endizaje en sus alumnos a través 
de la manifestación de ciertas actitudes orientadas bajo el auspicio de los valm·es 
democráticos. 

Este trabajo está concebido bajo metas •·cales de aplicación pm•a todo aquél que 
asph·e a utilizar el ambiente demom•ático como apoyo en el aprendizaje de niños 
de escuela primm•ia. Las limitaciones, por tanto, quedan sujetas a la capacidad 
de cada docente y a las características específicas donde se desm·•·olle el hecho 
educativo. 



Capítulo 1 

SENDERO GENEALÓGICO 
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Obm·tura 

En este p1·imer capitulo se describe lo relacionado con el contexto en el que está 
ubicada la escuela primaria donde se observó el problema objeto de estudio y de 
transformación, esto es, esbozar la situación geográfica asi como el nivel 
socioeconómico y cultural de la misma. 

Pm· otJ'a parte, se pl'esenta un panm·ama de las relaciones en el colectivo escolaJ•, 
enfocándolo hacia las clasificaciones que algunos autores manejan en cuanto al 
desempefio de los roles dent•·o de una organización, además de presentar una 
evaluación de la Pl'áctica docente propia se enuncia la idea que da sentido a este 
t•·abajo: un ambiente democrdlfco como apoyo al aprendlz¡Qe en alumnos de 
educac/Ó/1 primaria'~ 

También, se describe el prime•• día de clases en una escuela primaria con 
estructura autorita.•ia, t1•atando de esclarecer ciertos puntos gravitacionales con 
••elación al PI'Oblema de carencia de prácticas democráticas, mismos que juegan 
un valioso papel en la escuela 11rimaria y fijarán los límites de actuación a lo 
largo de este estudio. 

Finalmente se hablará del surgimiento de la democracia y de sus valores, 
evidenciando las caracteristicas de este principio y •·econociendo de antemano su 
intervención en una sociedad como la nuestra. 
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A) ZONA DEL SABER \' SUS RELACIONES 



De este plantel no cruce los mnbralcs 
quien venga aquí con fines comerciales; 
quien venga ¡mr cumplir, o ¡mr I'Utina, 
o por ganar tan sólo un jOJ'nal 
y no comprenda la misión dlvlna 
que es el noble ejercicio de enseña•·· 

Fragmento 

Manuel Michaus'~' 

1. ENCUENTRO EN L\ ESFERA DEL HUEHUEHTL\HTOLLI" 
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El contexto está constituido por el conjunto de características y circunstancias 
del medio que influyen en el alumno y en el docente en el proceso enseiíanza 
aprendizaje. 

Son varios los elementos que dentro de las caracteristicas y circunstancias deben 
ser considerados: caractm·isticas físicas, culturales, económicas y sociales del 
medio. 

Es valioso para el profesor cono cm• el medio y las caractm·fstlcas de éste, ya que 
conforman los elementos que ayudarán en la planeación de proyectos de su 
quehacer cotidiano, acercándose a la realidad de sus alumnos y presentándoles 
las opciones idóneas pa1·a desenvolverse en dicho medio de la mejor forma 
posible, 

Si las condiciones que logra el maestro en el aula son favm•ables y significativas 
(Jara los alumnos, será accesible que éstos logren realiza•· p1·oyectos en su propio 
beneficio y el de la comunidad. 

El docente al conocer el medio estará en condiciones de m·ientm· ap••opiadamente 
a Jos almnnos, por ejem(Jio, en el cultivo de criterios de pensamiento y acción 
guiados bajo caracteristicas demom•áticas, entre otros aspectos. No es posible 
negar que el medio ambiente ejerce una influencia importante en el tipo de 
conductas que el sujeto emite. 

·~ Michaus, Manuel y Jesús Domlnguez, El galano arte de leer, Trillas, México, 1974, p. 154. 
'" Se traduce como "la antigua palabra", vocablo náhuntl con el que se incluye un extenso contenido de 
discursos y enseñanzas, es decir mensajes de sabiduría que eran el legado de la propia cultura, transmitidos a 
los hijos y estudiantes por parte de padres y madres así como de quienes ejercían el magisterio, es decir el 
maestro o TlanHltini, en lugares propios para ello como el Telpochcalli y el Calmccac,(León-POltilla, 
Miguel y Librado Silva Galeam1. Testimonio.\' de la antigua palabra, Fondo de Cultura Económica, México, 
1991) 
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a) Ubicación y Ambiente Físico de la Escuela P1•hnaria en la cual se lleva a cabo la 
observación deiJlroblema, estudio e intento de transformación. 

La escuela primaria es pa11e de un sectm• perteneciente a la delegación Coyoacán 
en el Distrito Fedm•al, por lo tanto es necesa••io ubica1· en su contexto histórico, 
social y cultm•al a dicha delegación, debido a que el presente trabajo se realiza 
dentro de las dema••caciones de la misma. 

Fundación de Coyoacán 

El origen de Coyoacán se remonta al siglo XII de nuestra era, es uno de los 
lugares más antiguos del Valle de México. Se encuentran vm•ios testimonios del 
pasado prehispánico y colonial que dan evidencia de esta antigüedad. DesHe el 
punto de vista etimológico, Coyoacán significa "Luga•· de Coyotes", el nombre 
original e1·a Coyo~huacan. 

U miles 

Coyoacán colinda: .1\1 norte, con la Delegación Benito Juárez, teniendo como limite 
el Río Churubusco y la Calzada Ermita lztapalapa; al Este, con las delegaciones 
lztapalapa y Xochimilco, cuyos límites están enmarcados por la Calzada de la 
Viga, el Canal Nacional y la calzada del Hueso; al Sm·, con la delegación de 
Tlalpan, cuyos límites son: la Calzada de Hueso, el Anillo Periférico Sur y la 
Calzada Liga Insurgentes Tlalpan; y al Oeste, con la Delegación Alvaro Obregón, 
limitada pm• la Avenida Insurgentes, el Circuito Botánico y la Avenida Univm·sidad. 

Medios ·de Transporte 

En la actualidad los medios de transporte de pasajeros que existen en Coyoacán 
son: Transpm1e eléctrico: tranvias y t1•en liger•o; t••anspm·te automotor: camiones 
de pasajeros, taxis de ruta fija llamados colectivos y taxis sin ruta fija. El 
transpm1e satisface la demanda en todas las colonias que integran la delegación, 

Sm'Vicios Sociales de Salud 

Como en el ámbito nacional, en Coyoacán, el se1'VICIO a la comunidad en el 
aspecto salud lo dan las instituciones 11úblicas como son: el Instituto Mexicano 
del Seguro Social; el Instituto de Servicios Sociales y de Seguridad para los 
Trabajadm·es del Estado; asi como de instituciones como La Sem•etaria de 
Salubridad y Asistencia además de la pl'áctica médica p•·ivada. 
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Sm·vicios Cultu1·ales 

El centro de Coyoacán, pm· su m·igen y la riqueza culhwal ha sido considerado 
pat•·imonio histórico de Inestimable valor. La población cuenta con servicios de 
carácter cultural como son los actuales museos, bibliotecas, escuelas desde 
ja1·dín de niños hasta Unive••sidades, centros culhll'ales, teatros, cines, etc. 

Oficinas Administrativas 

Son consideradas oficinas administrativas todas aquellas dependientes del 
gobierno federal y que son para asuntos oficiales, y de seJ'Vicios, aquéllas que 
están destinadas a dar algún tipo de servicio a la comunidad como puede ser el 
de abasto, salud, depm'le, etc. Oficinas de Gobierno, de Correos, de Hacienda, 
Dist•·itos Electorales, Casas Cuna, Dependencias del I.N.P., del D.I.F., Bancos, 
Unidades Depo1·livas, Clubes, G1•upos de Scout, Jm•dines Públicos y Botánicos, 
Vivm·os, Panteones, Mercados de A1·tesanías y de Abasto, Centros A••tesanales, 
Mercados Sobre Ruedas, Centros de Trabajo, Galerías de Arte, Salas de Concierto, 
Lavaderos Públicos, Agencias de Viajes y de Venta de Boletos para EsJ•ectáculos, 
Centros de Orientación Nutricional, Telégrafos, Oficinas de Registro Civil, Agencia 
del Ministerio Póblico, Cuarteles de Policía y T•·ánsito. 

Extensión Territorial y División Politica 

La Delegación Coyoacán cuenta con una extensión territorial de 60.04 Km. 
Cuadrados. Su división política responde a la estructura dada por su cJ•ecimiento 
geográfico y sociopolitico, reflejo de la diversidad en asentamientos humanos que 
han hecho posible el surgimiento de fraccionamientos, pueblos, banios, unidades 
habitacionales, una villa y colonias entre las cuales se encuentra la Colonia 
Ajusco, misma en donde se ubica el colectivo escolar protagonista de este 
trabajo. 

Situación Actual de la Colonia "Ajusco" 

Por esta•• enclavada en ter1•enos 1mdregosos, el uso de d1·enaje no es total, se 
utilizan g1·ietas y fosas sépticas. Las casas fincadas en los lotes que forman la 
colonia, en su mayoría son habitadas pm· familias de clase baja y media. Las hay 
de tipo definitivo o l)fOVisional, hechas de tabique en sus muros y loza en sus 
techos y de madm·a con lámina otras. 

Se encuentran muy 1mcos edificios, sob•·csaliendo algunas construcciones de dos, 
tres o cuatro pisos como máximo. El servicio de agua potable no es eficiente, 
algunas ocasiones se carece de él. Se cuenta con enm•gía eléct•·ica y servicios 
de transpm1e automotor. Existe servicio de vigilancia policial dia y noche. 
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Edificio Escolar de la Escuela Primaria 

El recinto escolar• consta de (Jór·tico, )llanta baja y tr·es niveles con 18 aulas (2 de 
las cuales ocupa una la Jefatura de Sector y la otra el Pr•ogr·ama de USAER), una 
sala de usos múltiples utilizada par·a llevar a cabo juntas de consejo técnico 
principalmente, un aula con funciones de biblioteca y sala de video, baños )Jara 
niños, baños para niñas, baño para maesfl•os, baño para maestJ'as, bodega de 
educación física, una dil•ección, patio, escalera de emm•gencia y escasas áreas 
vm•des con r·elación a la población escolar. 

Pe1·fil de la Plantilla Docente 

La plantilla docente está conformada por quince maestros asignados a grupo, un 
maestro de educación física, un secretario, un conserje, dos auxiliares manuales, 
dos maestras de USAER y un di1·ector ajustando un total de 23 personas. 

Los estudios máximos del personal es la normal básica exc~ptuando t1·es maest1•a 
con especialidad, una con maest1·ia y la que realiza esta investigación, el último 
año de la Licenciatura en Educación. 

De las 23 personas, ocho viven en la zona de Coyoacán, dos en Tláhuac y trece en 
Xochimilco. 

b) Ambiente Socio-Familiar y Económico de los alumnos 

El rango de personas por familia es de 5 a 6, además de que en algunos casos 
se comparte el hoga•· con familiares como los abuelos, primos o tíos en espacios 
u habitaciones reducidos. 

Los padres de familia se dedican en su mayor parte al desempeño de oficios como 
el de albañilería, plomería, electricidad, pintores, choferes, obrero, trabajadoras 
domésticas, costureras, ·pequeños comm·cios o amas de casa. 

El nivel de estudios de los padres de familia de esta escuela en genm·al es la 
(JI'imaria o secundaria incornpleta. 

Los menores están dedicados a la escuela aún cuando también en muchos de los 
casos ayudan al sustento de sus hogm·es con trabajos como ayudantes en algún 
comercio o casa. 

Algunos jóvenes han fm·mado ag••upaciones para efecto de prácticas dermrtivas, 
otros para formar pandillas y practicar la drogadicción. 

El g1•afite es ot1·a de las actividades favoritas de algunas agrupaciones, se practica 
en forma desconfl•olada lo que ocasiona molestia para algunos habitantes puesto 
que las fachadas de sus casas o comercios son ag•·edidas con este tipo de 
manifestación expresiva considm·ado, pm· algunos, como un m1e. 
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En la maym•ia de los hoga•·es se cuenta con los a1mratos eléch·icos 
indispensables. 

La dieta de la mayoría de las familias de este medio está constituida por 
alimentos poco mltl'itivos, esto se debe, p•·incipalmente, a que los trabajadm•es 
(padres de familia) ganan el sueldo minimo y en ocasiones menos, asi como al 
desc~nocilniento para pr•eparar alimentos balanceados además de tiempo para 
p1·epararlos por causa del hm•ario de trabajo. 

La gran mayol'ia de los alumnos se trasladan de su casa al centro escolar 
caminando por la cm•canía del mismo, los que no viven en la colonia tienen la 
necesidad de trasladarse en el transporte colectivo y varias de las ocasiones sin 
la compañia de un familiar que esté a su cuidado durante el t••ayecto. 

Finalmente, la impm•tancia de este contexto con el tema central, ••adica en log••a•• 
un primer acercamiento en la ubicación del problema y discernir la influencia que 
el medio ejerce en lo que a continuación se desar••ollará. 



_No me levantm·é jamás de donde estoy, 
valeroso caballero, 

fasla que la vuestra cortesía me otorgue un 
don que pedirle quie1•o, 
el cual redundará en alaban:za vuestl'a 
y en ¡u·o del género humano, 

cap.lll 

Don Quijote de la Mancha" 

2. SER O NO SER ... DILEMA DE U lilA EXPERIEIIICIA HUMAIIIA 
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los siguientes l)árrafos son una b1•eve semblanza del modo paJ1icular de 
l'elaciones entl·e roles que forman pa11e de la estructura de la organización en la 
escuela prima•·la. 

Existe el rol manifiesto, "rol evidente que uno desempefia'", clasificación de 
Richar c. Londsdale y Daniel E. Griffihs, por ejemplo, los docentes están 
comprometidos con el grupo y grado que les fue asignado 110r la dirección, 
independientemente de si es de su preferencia atendm•Jo o no. 

los alumnos reconocen en clase su rol como altfiJIIJO~ muestran nobleza hacia el 
maestro lo que expresa maleabilidad y docilidad por parte de los niños hacia 
éste, sin embargo estas características son aprovechadas por algunos docentes 
para imponer su autoritarismo relegando al rol de cooperador dependiente al 
alumno. 

El director, los docentes, los alumnos, los trabajadm·es manuales y aún los 
Jlad••es de familia se contemplan a sí mismos trabajando como pm•sonas en fm·ma 
individual y como alguien que desempeña un determinado ·rol en un lugar común, 
en este caso la escuela Pl'imaria, 11ero de manera aislada. 

No se observan, en forma pe••manente, relaciones complementarias o reciprocas 
favorables a la democracia entre ••oles: directm·- maest1·o, maestro ~ dh·ector; 
maestro ~ alumno, alumno - maest•·o¡ maestro ~ padre de familia¡ dirección -
padre de familia; lo que llama•·ia War••en Bennis, el problema de lnleift'HcióJJ 
siendo uno, entre otros, de los "problemas humanos112 que afectan hoy en día a 
algunas organizaciones y que se refim•e a la forma en cómo llevar a cabo 
convivencia y afinidad entre las necesidades individuales y las de la organización. 

Con frecuencia se )Jresentan conductas conflictivas a todos niveles. 

'+'Cervantes, Miguel de. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, Porrúa, México, 1995, p.25. 
1 Owens, Robert. "Relaciones interpcrsonalcs y conducta organizacional", La escuela como organización: 
Tipos de conducta y práctica organizativa, México, Santillan<l, 1992, p.p. 1 08~13,. en, La gestión y las 
relaciones en el colectivo escolar, Antologia Básica de la Licenciatura en Educación Plan 1994. U.P .N. pág. 
62 
2 Jbid., p. 70 
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Pm· momentos se p1·esentan los llamados u roles lale!Jies" 3
, otra de las 

clasificaciones de los autm•es antes mencionados, un ejemplo de éstas serian las 
comisiones que en la p1•imera junta de consejo técnico a p1·incipio de cada año 
escolar son designadas a Jos docentes Jlor Jlarte de la dh•ección. las necesidades 
Jl81'sonales en esos momentos, J•m·ecen ag•·edldas pm• la asignación dictatm•ial e 
indiscriminada por parte de la autm·idad (llámese director o docente), de un rol 
latente, por ejemJJio, el docente que se ausenta por algún motivo del aula y 
comanda algún alumno para que se envargue de mantener orden dentro de la 
misma ••elegando éste su ta1·ea o trabajo a un segundo té••mino para cumplir la 
encomienda. 

Existe en este contexto, la subdivisión de los roles llamados específicos a los que 
se refieren Kenneth D. Benne y Paul Sheats. Dentro de esta subdivisión se 
encuent1·a la categm·ía de los denominados individuales que satisfacen "las 
necesidades individuales de los miembros en un grupo"4 y de los cuales en el 
111antel escolm• donde se realiza la investigación se pueden encont•·m·: 

El agresor, pm· ejemplo el docente que ataca a un compañero o a un alumno ya 
sea en forma física o verbal. 

El obstructor, cuando se trata de realizar un trabajo en el cual tendrian que 
pao•ticipar todos y jo parte del colectivo, se encarga de obstaculizarlo, 

El que busca ••econocimiento, aquél en el que todos sus movimientos van 
encaminados a encontJ•aJ•se como figura p••Jnci)»al sin importar las condiciones 
bajo las cuales Jo consiga. 

El playboy, el cual haciendo gala de conquistador lleva a cabo actos de galante••ia 
dentro del plantel escolar. 

El dominadm·, que busca en forma sutil o no el manipular, como el autoritario, 
que se regocija estableciendo un ambiente militarizado dentro y fuera del aulá. 

El que busca ayuda, cuando haciendo a un lado todo convencionalismo solicita 
asistencia pm•a la aclaración de algún tema. 

El que aboga por inte1·eses especiales, como la ayuda a un alumno en una 
situación extraescolm• difícil. 

En cuanto a la categoría de "••oles m•ientados al reforzamiento y la consel'\lación 
del grupo"6 se encuent1•an el armonizador, el que establece los patrones comunes 
a todos y el seguidor. 

l lbid., p. 62 
4 /bid., p. 66 
s /oc. cit. 
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Pm· ejemplo, en casos extraordinar·ios se ha presenciado cohesión, fuerza, 
apoyo y unión de los docentes par•a considm•ación a la injusticia hacia un 
compañero docente o un alumno por parte de cim·tas autoridades, lo que denota 
tintes de PI'O(Jensión a la solidar·idad. En este ejemplo en pm·ticular se obsm·va 
la manifestación de tres diferentes roles de una categorfa en un espacio y 
momento determinado además de que los individuos del grupo asumen y 
comparten más de un rol. 

Sin embargo, algunas ocasiones se presenta confusión entl·e las expectativas de 
un r•ol y la pm•cepción del mismo, pm• ejemplo: en el caso de algunos pi'Ofesores 
que se autoconciben rodeados de una aureola de todopodm·osos que tiene en sus 
manos un alud de conocimientos, inst1•umento de control bajo ca•·acterísticas 
especificas de dominio (la evaluación, la entrega de certificados en el caso de Jos 
alumnos de sexto g1•ado etc.) y mediante el cual confm•man en sus alumnos una 
actitud acrítica, de manipulación y sometimiento. 

Se cae en el desempeño de lo que londsdale llama "J'o/es coJJCJJrJ'BJJies~111, por 
ejem(Jio, en hm·ario laboral se da p••ioridad a situaciones extraescolares y 
situaciones personales, relegando y desap••ovechando ocasiones pm•a la 
resolución de situaciones académicas de comunicación e interacción con los 
alumnos (hora de educación física), 

Con relación a los roles específicos, llamados "roles orientados a las tareas del 
grupo117 de Benne y Sheats y roles orientados al reforzamiento y la conservación 
del grupo, no se encuent1•a un líder que posibilite o cree en la comunidad 
educativa un ambiente que pm•mitan la manifestación de los mismos. Ude1' 
entendido como "la persona que actúa como agente de cambio de otras 
voluntades"8 y "necesita un cúmulo de relaciones humanas, guardar una actitud 
hacia los demás en la que tenga siempre presente los sentimientos humanos, las 
necesidades, motivaciones, percepciones, frustraciones y conflictos"o 

la dirección acciona en forma bm•ocrática citando siempre los reglamentos y las 
decisiones de sus superiol'es a falta de una seguridad en el desempeño de su rol. 

la maym•ía de los profesores asumen •·oles auto1·itarios, dominantes y hasta 
despóticos asi como de indiferencia fl•ente a los alumnos y padres de familia. 

En diversas escuelas primarias se p••esenta un clai'O ejm·cicio del autoritarismo 
obstruyendo la libm1ad y en consecuencia el desenvolvimiento en un ambiente 
democrático a todos niveles y en especial dentro del aula. 

Gran parte de docentes en escuelas p•·ima.•ias mantienen la posición de 
1'ep1'esentantes de la autoridad institucional, en un sentido alejado o fuera de casi 
todo ambiente democrático, hacen uso del autoritarismo, imposición tajante o 
sutil y castigo escolar. 

6 ]bid., p. 63 
7 ]bid., p. 65 
8 Fcrnóndez, José Antonio, El Proceso Administmtfvo, Diana, México, 1979, p. 189, 
9 /bfd., p.l91 
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El alumno, uno de los protagonistas en el proceso educativo, generalmente 
ado)Jta actitudes de sumisión, víctima de violencias sutiles o francas que el 
autoritarismo del docente descm•ga sobr•e él. 

Con respecto a la práctica docente pr•opia y en una evaluación de la misma se ha 
tenido la posibilidad de colabol'm' en toda clase de actividades dentro y fuera del 
plantel escolar que tienen que ver con actividades pedagógicas asf como de 
administración escolar• en el sentido de investigar y dar información así como 
opinión, coordinación y elaboración de todo tipo de trabajos, tratando de 
mantener abim1os los canales comunicativos con aquellos que conforman la 
comunidad escolar•, 

En las oportunidades de llevar a cabo la exposición de temas como las Dinámicas 
G••upales dent1·o de los espacios de juntas de consejo técnico se ha observado que 
el maestro valora la impor1ancia de las técnicas grupales como auxiliares en la 
enseñanza, expm•imentando el manejo de las mismas )Jara comprender yjo 
cuestionar información. 

Temas como el Lidm·azgo han ayudado a la toma de conciencia para que el 
maestro pueda ver su posición en relación a la satisfacción de las necesidades de 
los alumnos como miembros de un gru110 y en la satisfacción de sus propias 
necesidades como maestro. 

En el trabajo con los p&dres de familia también se han abordado temas de interés 
como lo es la Escuela para Padres curso asesorado por el Instituto Nacional de 
Psiquiatría y en el que a través del seguimiento dm•ante un semestre apm1ó 
grandes logros en el aprendizaje de los alumnos. 

Con temas como el de Motivación, los padres de familia pa.·ticipan activamente 
durante las exposiciones y se proyecta fructuoso en la relación de la vinculación 
escuela - hogar. 

El trabajo dentro del aula se ha tratado de llevar a cabo p1·opiciando la libertad y 
responsabilidad del alumno, adoptando el diálogo activo en todo momento, 
reconociendo que queda fuera de la realidad el escapa•· de la obsm'Vación de los 
alumnos como maest1·o, esto es, la forma en que ellos pm•ciben el desempeño de 
su Pl'ofesor. 

Una de las preocupaciones más imJJm•tantes en la práctica propia ha sido la de 
investigm• sobre las condiciones que facilitan el aprendizaje a través de la 
creación de cierto tipo den ambiente y mediante determinadas actitudes que se 
manifiestan en una relación dinámica maestro - alumno, alumno - maestro, 
dm•les la oportunidad a ellos de aprender y SUJJCI'al' permanentemente la 
ignorancia que como facilitadm· del ap•·endizaje se ha manifestado en la 
cotidianidad escolar, crear el ambiente propicio, busca•• aproximación entre lo . 
que se dice y lo que se hace, entl·e lo que se supone que se es y lo que realmente 
se cs. 
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A tr•avés de la experiencia y de la obsm•vación se puede afirmar que existe, llOJ' 
pm·te de la mayoría de pe1·sonas que conforman la comunidad educativa, ávida 
necesidad de información, de r·econocimiento, de saberse colaboradm·es en la 
educación de los alumnos, de la necesidad por pm·te de estos de sm• tomados en 
cuenta como sm·es pensantes. 

Finalmente se rmede decir que en las escuelas p1·imarias existen relaciones entre 
r•oles que muestran características positivas r·elevantes que pueden favorecer a la 
creación de ambientes pm•ticlpativos, toler•antes y de res)lDnsabilidad, en una 
palabra, democráticos, aún cuando lo adver-tido en este diagnóstico, manifiesta 
que la democracia en la finalidad educativa no es llevada a cabo en la mayoría de 
las aulas. 

la g1·an mayoría de docentes dent1•o del )Jiantel referido, determinan muchos de 
los actos de los alumnos en el aula, omitiendo así una interacción de 
protagonismo compa11ido, las actividades que difunde el Pl'ofesor no se 
encaminan sob1•e principios democráticos, los valm•es Inmersos en el concepto de 
democracia no son retomados por éste como guiadm•es de actitudes para facilita•• 
el aprendizaje consll•uctivo en los alumnos. 

Por lo antes expuesto el enunciado que comprende el objeto de estudio de esta 
investigación se1•á: "El amblen/e democrállco como apoyo al aprend/zlfle en 
alumnos de educación primaria". 

El p1•oblema entendido como una de las manifestaciones antidemocráticas se 
1mede resumir en: 

el au/Orilarismo practicado por el doceJJie y mediante el cual se nmnlpula a los 
alumnos para encasillarlos en roles preconcebidos o esquemas eslereol/pados 
los cuales empobrecen su creatividad, 1/milaudo sus aprend/zlfles, sus 
capacidades iJJielecluales y su parliclpaclón. 

Por lo tanto, se plantea en este trabajo la necesidad de que las prácticas 
democráticas sean el móvil que influya para realizar las actividades en clase 
dentro de un ambiente de participación, de capacidad pm·a aceptar el pluralismo 
y t•·abajar en equipo, es decir, crear ambientes de coo1Jeración, de libertad 
posibilitando la expresión y el respeto; propiciando así encuentros de convivencia 
sana y de justicia e igualdad exp••csada a tr·avés de las normas educativas que 
••egulen dentro del aula y aún pm· qué no, dentro de la escuela Pl'imaria. 



15 

B) FUNDAMENTOS PRELIMINARES 



las costumb•·es democráticas, 
conservan la democracia, 
asf como las costumbres oligárquicas 
conservan la oligarquía ... 

A•·lstóteles'~' 

1. VETO AL MAQUIAVELISMO 
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La estructura de una escuela autm•itaria es clara: el maesti'O arJ•iba, los alumnos 
abajo. Sin mencionar al directm· que se encuentra tan alto que casi parece una 
imagen mitológica a la cual muchos no son dignos de mil·a••, mucho menos de 
pisar sus aposentos (Dil·ección), de no sm• para ••ecibir una llamada de atención 
o un castigo, situaciones que demuest••an actitudes de obsesión por el 
autorita•·ismo, la disciplina y la O(Jrcsión. 

Basándose en expedientes, con relación a sus futuros alumnos al comienzo de 
ciclo, muchos de los maestros bosquejan cálculos sobre la brillantez, 
mediocridad o torpeza de los mismos, desencadenando una clasificación que 
varia entre alumnos btJenos (conformistas, 11asivos) y alumnos Jll~7los (m·íticos, 
activos). 

Llegado el momento de la confrontación dentro del aula enb'e alumnos y maestro, 
posiblemente el primer acto será la asignación de los asientos. 

Utilizando parámet1·os como la estatm·a, el sexo de los alumnos o el orden 
alfabético se p1•ocede al acoJJJodamlliJJio así como al aislamiento de los 
albm·otadores, todo esto con fines de proporcionarle conveniencia o satisfacción 
a las necesidades autoritarias del maestro, mismas a las que además los 
alumnos muchas de las veces están acostumbrados probablemente en su núcleo 
familiar. 

Después de la asignación de lugm·es, el maest•·o explica••á que espera de los 
alumnos, pero en pocas ocasiones se tendrá la opm•tunidad de preguntar y 
escuchar lo que se espera del maestro, porque además, si alguno de los alumnos 
lo cuestionara probablemente seria objeto de discriminación ent••e otras cosas. 

Es así como empieza un recor•·ido interminable de p••ohibiciones: no levanta••se 
sin pm•miso, no hablar entre compañeros, no hablar si el maesfl·o no da la 
palab1·a, levantar la mano si se quiere algo, no hace•• l'uido mient1·as trabajan, no 
comer en clase, no salil' de clase, no prestar sus cosas, no llegm· sin uniforme, 
no olvidar el pañuelo, no cambim•se de lugar, no llegar tarde, no juga•• dentro del 
salón, no escribir en la pizarra, ir en fila al empezar el día o después del 1'ecreo 
etc. 

'V HernánJcz Ruiz, Santiago. Antología pedagógica (/e Aristóteles, Fcrnández, México, 1969, p. 36. 
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Después de dar a conocm· a Jos alumnos los pr·eceJJtos que gobcrnar·án la clase, 
el maesh·o se JJone a fl•abajar• de acuerdo con las r·utinas establecidas y es así 
como se van conformando los esquemas de una clase metódica y bien sujeta. 

Los alumnos conocen desde un principio los límites de movimiento y de CXJJresión 
que les están permitidos dentro de clase. Saben qué actitudes les JJrovocar·án un 
castigo y a lo. que los llevar•á la desobediencia. 

En estos ambientes el alumno no está acostumbr·ado a elegil• y a vivh• en un 
ambiente de libertad, por el contrar•io, estar•á sujeto a la benevolencia de su 
dictador, el cual contr·ola el espacio y el tiempo; el contenido o la calidad de lo 
que el alumno esté aprendiendo, es irr·elevante. 

De acuerdo con la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos p••eparal' para 
vivir en demom·acia es preparar para vivir en sociedad. 

La sociedad demom•ática infiltra de esta propiedad al conjunto de instituciones 
que la lnteg••an, por lo tanto, la esuuela inserlada en este tipo de sociedad es 
orientada dent1·o de principios democráticos, en el sentido de que adoptará las 
cm•acterlsticas de la demouracia, velando por que uada alumno sea uapaz de 
desarrollarlos, acogiendo el papel que le es p1·opio en la convivencia con los 
demás. El sistema educativo en su uonjunto pretende preparar para hacer 
posible la convivenda dentro de estos principios dando al maestro una ta••ea 
Pl'imordial: 

El maestro tiene por tarea esencial desarrollar el respeto y el amor a la 
verdad, la reflexión personal, los hábitos de 1ib1·e examen al mismo tiempo 
que el espíritu de tolerancia; el sentimiento del derecho de la persona 
humana y de la dignidad, la conciencia de la responsabilidad individual al 
mismo tiempo que el sentimiento de la justicia y de la solida••idad sociales, 
y la adhesión al régimen demom·átiuo y a la República, 1

n 

Las expectativas de una educación democrática dent1•o del aula de educauión 
primaria, suponen finalmente, que el fin de la eduuación o recompensa del 
aprender es la capacidad continuada pm•a el desarrollo. 

De la confrontauión de los supuestos anterim·es uon la realidad de múltiJJies 
escuelas, surge las siguientes intm·rogantes: 

Si la educación tiende a desarrolla•• y liberar la mente y el esph·itu del hombre, 
vuómo es que encontramos aulas con manifestaciones de humillación, burla, 
amonestación, acusadón, censura y hasta tortura en donde se producen 
conductas de confm•midad en lugar de originalidad, c••eatividad, reflexión y 
m•ítica? 

¿Acaso la función del maestro est1·iba en entrenar niños que se ajusten o adapten 
uon ••esignación a un sistema autm·ita••io cuando es factible el em·iquecimiento a 
través de la autoridad •·acional ? 

10 Assad Martínez, Carlos. Los lunes rojos, SEP, México, D.F. 1986, p.5. 
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¿Es 1,osible que los alumnos que •·e(men cualidades intelectuales y m•eativas, que 
cuestionan cim•tas imposiciones sociales, no sean imiJm•tantes l)aJ'a el sistema 
educativo y sí constituyan un p1·oblema pm·a el maestro? 

¿Se1·á que la IJI'incipal función del maestl•o es el sometimiento de sus alumnos 
bajo una enseñanza y transmisión de conocimientos para un mundo estático? 

Una vez hecho el diagnóstico se obtuvo la siguiente infm•mación, se observa la 
ausencia en tm·ma continua del ejercicio para favorecm· ambientes democráticos, 
lo cual, or•igina la p••esencia de prácticas escolares repJ•oductm•as y legitimadoras 
de prinoipios como la supremacía del autoritarismo sob1•e el entendimiento, la 
pérdida de la conciencia de grupo, la ausencia de cooperación y de solidaridad 
para con los otl•os, la consideración del conocimiento como algo incuestionable. 

Existe la situación del seudoconoclmiento o falta de información y la consecuente 
inactuación con relación a la formación de actitudes apegadas a principios como 
la libm·tad, la particilmción, el respeto y la igualdad, por lo que fum·a de toda 
actitud democrática el docente hace uso del autorita••ismo, imposición y castigo 
escolar que ha utilizado sin medida a través de varias genm•aciones. 

El docente con caracteristicas de dictador11
, pro1liciando climas como el 

autoritario y absol'bente, es uno de los personajes que limitan muchas de las 
facultades de desarrollo a los alumnos. 

Por lo tanto, puede afirmarse que los generado1·es del p1·oblema en estudio se 
manifiestan a través de las actitudes del profesor, que si bien se han considerado 
tradicionalmente aceptadas por muchos afios, no dejan de entorpecer y dificultar 
el desarrollo potencial de muchos de los alumnos. 

De esta manera se opta y )Jrevalece el control total del profeso•• sobre el grupo 
como muestra del poder disciplinario, eliminando de escena toda referencia al 
cm•áctm· social de la relación educativa, de tal forma que: •'el maestro es el 
t..ansmisor del conocimiento: fija y controla las actividades y tiempos en el salón 
de clases y distribuye privilegios y sanciones; compete a los alumnos en esta 
•·elación recibir los contenidos y subordinarse a las disposiciones del maesti'01112

, 

la competencia de establecer plazos surge de cierto tipo de poder y autoritarismo 
que asumen algunos maest1•os al ejm•ce•· la facultad de mando y no de consenso, 
imponiendo la propia voluntad sin impm·tar la de los alumnos, pero el que fija 
un plazo condiciona el uso del tiempo del otro, asi como qué objetivo o meta y 
qué actividades alcanza~·. 

11 Del lat. Atore. Persona que trata con dureza a Jos demás y abusa de su autoridad. En la edad 
contemporánea, la ciencia politíca ha denominado dictadores a aquellos gobernantes que han asumido de una 
forma absoluta todo el poder del Estado, prescindiendo de Jos valores generalmente aceptados del sistema 
democrático de representación. (Enciclopedia Microsoft Encarta 99.1993-1998 Microsoft Corporation). 

11 Garciu, Susana y Lilía Vanclla. Normas y valores en el salón de clases, Siglo XXI, México, 1999, p. 5. 
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la demom•acia significa •·econoce•• al otro como (Jm•tíci)Je en la p•·oducción de un 

fuhu•o común e invitarlo a lleva•• a cabo proyectos que implican comprometm·se 
de tal manera que se prevea, más no que se imponga a criterio.de un individuo el 

tiempo pm•a realizar tal o cual actividad. 

Algunos elementos iniciales pm·a comprender mejor el problema motivo de este 
trabajo son: las actitudes, mismas que se encuentl•an sistematizadas en los 
contenidos del cur•·iculo. Su inclusión pretende hacer explícitas las actitudes 
que deben estar p1·esentes en la enseñanza, por lo que el desm•••ollo de las 
mismas debe sm•gil• en las aulas a partir de un análisis y I'Cflexión de los 
Jli'Ofesores, generando así una práctica docente comprometida. 

011'0 elemento es el de los mloJ'es educativos, para lo cual es necesa1•io por pa11e 
del docente una capacidad de análisis y crítica de manera que sea posible 
realizar su p1•áctica socializadora bajo cie11os valores 11ropios de una sociedad 
democrática, plural y tolerante. 

La aulol'idad, es un elemento necesario de abordar para comprender mejor el 
problema, certificando que una autoridad racional está basada en principios 
legales y que supone la regulación de las relaciones por medio de leyes, normas o 
reglas confeccionadas de forma racional. 

El poder, uno más de los elementos, se encuent1·a inmerso en las instituciones y 
sujeta a principios la interacción entre individuos. 

La comoJJitJación, suma de variedad de métodos de expresión desarrollados a 
t••avés del tiempo como los gestos, el lenguaje y las acciones, símbolos distintivos 
de todo se•• humano, es también un elemento necesario de mencionar. 

El último de los elementos es el de I'OI o papel que adopta el individuo en un 
g1·upo detm·minado, en este caso el aula, y que según las condiciones puede ser 
flexible y variar cuando se modifican los objetivos o actividades del mismo, 
abordando asi un rol funcional dentro de un grupo. 

Enseñar y ap••endm· en la escuela primm·ia en un ambiente democrático significa 
asumir valores, significa ser capaz de conf•·ontar nociones por ejemplo de 
conflicto y discre1mncia, tener la cxpm•iencia de que el sabe•• es cuestionable, que 
no siempre estamos de acuerdo, que podemos emitir opiniones provisionales 
sob1•e muchas concepciones, que lo im11011ante es el pode•· de la a•·gumentaclón y 
el fundamento de nuest1·o punto de vista, situaciones todas estas que implican 
asumir actitudes de respeto hacia la oposición y sus fundamentos. 

El ambiente democrático PI'Opicia el fm•mar parte de un grupo que ofrece 
seguridad y en el cual se puede desarrollar a cambio de los intercambios con los 
demás una identidad personal y construir el propio modelo personal. 

La posibilidad del ambiente democrático dentro del aula refleja la pluralidad de 
inte1·eses y o¡•iniones a la 11ar de un conjunto de distintas intel'llretaciones que 
fm·man pa1·te de la vida cotidiana en donde tomamos una pa11e de nuestra vida y 
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elaborarnos esquemas de hller(H'etación par•a poder concebir lo demás, no 
im1ddiendo con esto la gestación de la individualidad. 

El juego de la politica es necesar·io en la consolidación de la democracia, como 
espacio de negociación, de diálogo, ya que no apunta a la inmovilización de los 
sujetos, sino por el contrm·io aJJ•econocimiento recípr·oco de los mismos. 

La política supone conocer los conflictos, encauzarlos, impedir que se agiganten 
y destr•uyan al gr·upo social. 

Existen r•esultados o consecuencias académicas en estos planteles que pueden ser 
desencadenadas, entre otras cosas, a pm1ir de las actitudes autoritarias y las 
actitudes que se pr•ovocan hacia ese autm•itarismo formando atmósfm•as rigldas y 
arcaicas. 

Para ciertos docentes dentro del aula existe un acopio de actividades destinadas 
al desar•rollo de las destrezas, las habilidades y el desarrollo cognitivo, dando por 
hecho o evidente (o quizá sin siquiera pensar en) la presencia y desarrollo de las 
actitudes basadas en p•·inclpios democráticos cuando éstas se encuentran 
inmersas en el plan y programa de estudio de educación prima•·ia. 

El nuevo plan de estudios organiza los contenidos básicos para asegurar que los 
alumnos: 

1' Adquieran y desarrollen las habilidades intelectuales (la lectura y la 
escritura, la expresión oral, la búsqueda y selección de información, la 
aplicación de las matemáticas a la realidad) que les permitan ap1•ender 
permanentemente y con independencia, así como actuar con eficacia e 
iniciativa en las cuestiones prácticas de la vida cotidiana. 

2° Adquim·an los conocimientos fundamentales para comlli'Cnder los 
fenómenos naturales, en particular los que se ••elacionan con la preservación 
de la salud, con la protección del ambiente y el uso racional de los •·ecursos 
naturales, así comó aquellos que propm•cionan una visión organizada de la 
historia y de la geografla de México. 

3 co Se formen éticamente mediante el conocimiento de sus derechos y deberes 
y la práctica de valores en su vida pm·sonal, en sus relaciones con los demás y 
como integ1•antes de la comunidad nacional. 

4 co Desar•·ollen actitudes JH'Dpicias para el aprecio y disf••ute de las artes y del 
eje•·cicio físico y deportivo.'3 

En los contenidos básicos del plan de estudios se encuentran aspectos relativos al 
fomento de actitudes encaminadas en sentido democrático, sin embargo se 
convierten en la p1·áctica o quehacer cotidiano en una pm•adoja dando paso a 
aulas en donde se descubre en algunos casos actitudes contrm•ias a las previstas 
en dichos apm1ados. 

ll SEP. Plan y Programas de estudio 1993, Educación básica primada, México, 1993, p. 13, 
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"Toda educación dada pm• un g1·upo tiende a socializm· a sus miemb•·os, pero la 
calidad y el valor de la socialización depende de los hábitos y aspir·aciones del 
grupo" ,14 de ahí que la necesidad de una medida pm·a llevm· a cabo la 
socialización se base en tomm• en cuenta a la sociedad en la que estamos 
inmersos, en este caso demom·ática, a fin de que nuestJ·os anhelos sean 
practicables con relación y en base a p•·incipios dm·ivados de ésta, por lo que 
¡Joseerá nm·mas y métodos de educación diferentes de aquellas sociedades que 
sólo aspiran a perpetuar sus costumb•·es en una cultura sin tomar en cuenta la 
existencia de la funcionalidad y la individualización que cada sujeto realiza. 

Siendo 11a11e de la en-responsabilidad social y obligación a intervenh• y colaborar 
dentro de la labor docente en los problemas que afectan en la educación, se elige 
la investigación del tema expuesto para trata•· en la medida de las posibilidades, 
proponer estrategias que favorezcan en los alumnos de educación primaria una 
estancia dentro de un ambiente democrático con caracteristicas de respeto por la 
dignidad de la persona, inclinación por la libe11ad y la igualdad; propiciando asi, 
las posibilidades de desa••rollo que ofrece el ejercicio del mismo a la educación 
en nuestro 11ais ya que como se dijo será este ambiente un apoyo para el 
aprendizaje. 

14 Dewey, John. Democracia y Educación, Losad!!, Buenos Aires, p. 87. 



2. DEMOKRATIA 

Todo lo que ¡modo hacer 
y todo lo que debe hace¡• 
por la pe•·sona un ••éghnon 
Institucional es nivela•• 
cim·tos obstáculos exteriores 
y favm·ecer ciertas vlas, 

Enunanuel Mounier'~' 
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La 11alabra Democracia se deriva del griego demokratia, de de1nos, pueblo y 
lir~7tos, poder. 

En el diccionario, como forma política la democracia "es el gobierno del pueblo 
pm• el pueblo y para el pueblo"15 esto es, la libre comunidad de hombres lib••es 
que adopta como doctrina política este sistema, favo••able a la intervención del 
pueblo en el gobierno. 

En la revolución francesa (1789-1794), se advieMe la manifestación palpable a 
los principios o ideales de la democracia en su lema: liberté, tf!/alité el 
fratenJité'6 • 

La libertad significa oportunidad, opciones y alternativas, por lo tanto la 
democracia permite una expansión de la persona a t1·avés de la participación 
directa con responsabilidad. 

La dialéctica entre el individuo y la sociedad presupone Inevitablemente el que los 
derechos individuales hab••án de verse recortados en la misma medida que hayan 
de ser factibles los derechos ajenos. 

La libertad es la que garantiza el pluralismo, libertad entendida como posibilidad 
de expresión, de dm•echo a proclamar las ideas, posibilidad de asociación, de 
•·eunión, de acoión, que supone poder materializar los proyectos individuales y 
colectivos. 

/¡/1Jalth7d, ••econocimiento de que todos los homb1·es son iguales en esencia sin 
impm·tar sus diferencias de raza o credo y que poi' lo tanto deben tenm· los 
mismos derechos. 

La justicia, garantfa vertebral de la supei'Vivencia para la democracia se expresa 
por medio de las normas legales, ••eguladoras de la vida colectiva, esta regulación 
implica obligaciones a realizar y acciones a evitmo, p1•omete el cumJ)Iimiento de 
ambos extremos. 

'1' Mounier, Emmanuel, "La auténtica libertad de la persona, Manifiesto al servicio del personalismo''. Taums, 
Madrid, p. 88~92, en Textos de diccionario Herder de Filosofía, CD Rom, Barcelona, 1996, 
1 ~ Larroyo, Francisco, Diccionario Porrúa de pedagogia y ciencias de la educación, Porrím, México, 1982, 
P,· 176. 
6 Libertad, Igualdad y Fraternidad. 
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Fiwterlliit?d, la ayuda mutua o solidaridad, la lealtad y la concm·dia son también 
cm•acterísticas de la vida en democracia. 

Pm• otra 11a11e el r·espeto a la autodetm•mlnación y a la dignidad de la Jlel'sona 
humana, el acierto y la justicia de una decisión así como el equilibr•io social se 
aseguran del rnejm· modo posible a través del diálogo y elr·azonamiento continuo. 

El respeto mutuo hace necesm·ia la toler•ancia, es punto de encuentro positivo 
entre individuos, el reSJleto es el pr•incipio que hace posible la convivencia en la 
divm•sidad. 

El r•espeto equilibr·a los derechos individuales, la agresión y la violencia son 
prácticas incompatibles al mismo. 

Las raíces de la democracia van más allá del siglo XVIII. Los griegos manejaban 
el poder polftico en forma cil•cular. Existía una asamblea en donde los individuos 
se sentaban equidistantes de un cent1·o, en el cual pm•manecía simbólicamente el 
poder decisorio: cada uno podia tomar la palabra y opinar acerca de las normas 
bajo las cuales se reglamentaria la vida cotidiana. 

Los griegos crea••on la polis, la comunidad ciudadana en donde gobierna la 
JibtJr/adde los hombres, su capacidad de razonm•, de discutir, de elegir y aún de 
revocar y/o reformar las normas establecidas, 

En la democracia griega las leyes regian para todos los individuos, 
inde1,endientemente del nivel económico o social, además de que los que las 
concebian estaban sujetos a su cumplimiento de igual forma. 

Los romanos aportm·on a la humanidad el Derecho, entendido como el conjunto 
de •·eglas comunes y p1•ecisas creadas por el senado del país. Estas fueron 
cuidadosamente divulgadas al público y reguladoras de los intereses de los 
individuos y sus conflictos, en las cuales, se manifestaba qué podía esperar el 
hombi'C de la comunidad y la comunidad de él. 

La forma democrática de vida ha alimentado grandes sueños y aspiraciones, lo 
cual explica que una sociedad democrática proteja esta creación humana. 

La clase de docente autoritario tiene en ocasiones la idea de que, quien enseña se 
encuent1·a en un plano supe1·ior de autoridad de lo que es objeto de enseñanza, 
por lo que en el desm·•·ollo de las prácticas escolares, en algunas escuelas, se ha 
llegado a p1·escindir en vm·iadas ocasiones de la participación de los alumnos. 

Un modelo de maestro es el de los antiguos sofistas, té1·mino que se equiparaba a 
filósofo pero que se fue desprestigiando y terminó por significa•· aparente sabio. 

Los sofistas son descritos como maest1•os pe~·egrinos rodeados de un halo 
impenetrable, los cuales se vanagloriaban de ser maestros capaces de en señal', 

Sócrates, Platón y Al'istóteles JUISieron en tela de juicio los principios filosóficos 
de las enseñanzas de los sofistas. Platón y Aristóteles les desap1•obaron po1· 

196719 
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aGCJJtar dinero. Más tarde, fueron denunciados pm· el Estado de CHI'CCCI' de 
UIOI'al. Como consecuencia, la palabJ'a sofista obtuvo un significado despectivo. 

Este modelo de maestro, ha dado paso a una estrategia de t•·abajo provocada y 
•·egulada por el p••ofesor, un modelo de relación social considerado com(m hasta 
cierto punto, en el cual, las interacciones en actividades de tipo pal1icipante, 
cooperador, de intercambio, de responsabilidades asumidas, de consenso en la 
resolución a p•·oblemas, de validez de las nlinorias y de aceptación de pluralidad, 
llegan a ser• elementos disfuncionales. 



Capítulo 11 

,CONCEPCIÓN PARA UN ENIGMA 
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Obertura 

La razón de este segundo capítulo es la de reflexiona•• acerca de los fines 
educativos desde diferentes puntos de vista que autm·es del siglo pasado 
contemplan y que ayudan tanto a la delimitación paJ•ticular de este trabajo como 
a la determinación del tiempo y espacio en el cual seJ•á llevado a cabo. 

También tiene por cometido hacer algunas observaciones de las características 
más sobresalientes que conformWJ los componentes así como del problema 
planteado y de la relación del problema origen de este ll•abajo con of.ros 
pJ•oblemas que se articulan en torno a él, además de los fundamentos teóricos 
que se piensan abm·dar en los siguientes capítulos y que permiten la ubicación 
del objeto de estudio. 

Del mismo modo, se hace una evaluación de la vida escolar y la Pl'áctica docente 
propias, de tal manm·a que contribuyan a la justificación de Jos motivos que 
llevaron a pensar en el problema original l)l'opio de esta obra, asf como de las 
posibles alternativas que ofrece el ambiente democrático en el aula de primaria y 
del componente aotilttlt ••etornado como base fundamental para· la creación de 
dicho ambiente. 

Es asi que en consecuencia se construyen los objetivos, que al final del h•abajo 
serán objeto de evaluación en cuanto a su cumplimiento. 



d Cómo pretendemos fm·mar las cualidades indispensables 
¡mra el advenimiento de una democracia sana, 
educando a la joven generación en marcos de inspiraoió11 
claramente autorlta•·ia P No ¡Jodemos hacer el mllag¡·o do 
preparar a Jos nlrios para ser ciudadanos llb••es, 
obedlontos a móviles lntol'iorcs, ensofiándolos 
durante veinte años, a no ser más que sujetos sometidos 
a una autm•ldad extcwior. La demom•acia exige, ante todo, 
en el ciudadano, el desarrollo armónico do dos cualidades 
que Sil han creldo opuestas: la Individualidad y el sentido 
social. 
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Édouard Claparéde'~' 

A) TIEMPO, ESPACIO Y RJ\ZÓN PARA. UNA SIMIENTE 

la importancia del desarrollo históJ•ico de la escuela reside en el propósito que 
)Jersiga la educación en este medio. 

El propósito implícito de la educación ha sido en general "un proceso social 
condicionado por el desarrollo económico y polftico de los pueblos, para que un 
grupo humano transmita a las nuevas generaciones su cultura y sus ideas"17, esto 
es, pr•opiciar• en los sujetos escolarizados la interiorización personal de un 
detm·minado conjunto de valores y comportamientos sociales. 

Pero las sociedades son heterogéneas y plurales, los valores no son unívocos y 
sufren transformaciones y jo deformaciones. 

Los hombres "son seres sociales e históricos, y en esa historicidad cada sociedad 
constituye valores en relación en el medio específico en que se desarrolla su 
existencia"13 de ahí que los pr•ocesos educativos sean cambiantes en diversos 
sentidos: valores perseguidos y desarrollados en diferentes momentos, 
contenidos especfficos que los concretan, procesos didácticos y relaciones que 
tienen lugar en las aulas y en los centros educativos. 

El proceso histór·ico de formación del Estado Nacional Mexicano obligó a la 
Federación a intensificar sus esfuerzos pa.·a que el pais se desarrollara como 
nación independiente. 

Uno de esos esfuer•zos lo constituyó la educación, que ha sido fundamental en el 
acceso de parte del pueblo al progr·eso mundial y consiste en la preparación y el 
desarrollo de los individuos 1mra que puedan encar•ar· positivamente el problema 
de satisfacer sus demandas como personas y como miembros de una sociedad, 
buscando siempre el mejoramiento económico, social y cultural; el conocimiento 
de la realidad nacional; la perpetuidad de nuestras costumbr·es; la seguridad de la 
independencia económica y política¡ los valores familiares, asi como, el fomentar 
los ideales del pueblo para lograr la armonia entr•e todos. 

1f Chateau, Jean, el. al. Los grandes pedagogos, Fondo de Cultura Económica, México, 1982, p. 275. 
17 Primer Congreso Nacional de Educación Rural, México, D.F. 1948, Conclusiones de la primera 
Comisión, Manuel M. Cerna, La Personalidad del Maestro, México, D.F. Oasis, 1982, p. 135, (fotocopia) 
l& Garcla, Susana. op. cit., p. 26, 
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la Revolución Mexicana de 191 O es la iniciado••a en materia educativa de una 
filosofía que queda plasmada en el artículo tercero constitucional en donde el 
Estado es el encargado de prever que se imparta dicha educación además de que 
11jm·a••quiza en el sistema de valm·es aquellos que legitiman el m·den social, que 
son los que constituyen el marco juridico-politico del Estado y, por ende, de la 
escuela"'0 

En el m·tículo tm•cero están esculpidas las aspil•aciones de un pueblo que tiene la 
obligación de plantearse una. educación que participe en la fm•mación de hombres 
libres, inmersos en una sociedad justa y demom·ática, en una educación que, asi 
como la cultura, estimulen al¡u•og•·cso, lo impulsen y participen de él. 

Sin embargo el grado de homogeneidad o heterogeneidad cultural de la sociedad, 
el grado de diversificación de los sistemas de p•·oducción, el grado de 
democratización alcanzado en las •·elaciones de poder y el acceso a los recm•sos 
culturales entre los distintos grupos sociales; serfan algunas de las 
cm•actm·isticas que nos permiten comprender los cont••astes que se dan respecto 
de la aplicación y consecuencias de los fines educativos en el interior de una 
misma sociedad, 

Va1·ios autores impm1antes del siglo pasado han establecido sus puntos de vista 
con relación a los fines de la educación: 

Para Durkheim, en la Francia de pl'incipios de siglo xx, el potencial de la escuela 
•~dicaba en reproducir el vigente modelo social entl·e las generaciones jóvenes, 
en reproducil• el grado de homogeneidad social que permitiera a una sociedad 
continuar existiendo y reconocerse como tal. 

Para Piaget, el derecho a la educación consiste en el compromiso de garantizar 
para el escolar el desarrollo de sus funciones mentales y la adquisición de 
conocimientos y valores morales en cones)Jondencia con el ejercicio de dichas 
funciones. 

Dewey, con una v•smn distinta, afirmaba que las sociedades no continúan 
existiendo gracias a la reproducción de valores, sino 110r la transmisión misma, 
en el modo mismo de desarrollar la comunicación, en la p1·opia forma de realizar 
la educación esto es, que lo realmente importante, no es lo que la educación 
11retende reproducir, sino lo que efectivarnente se hace y cómo se hace en los 
rllanteles educativos y en el ambiente social. 

BruneJ•, otro investigador y ps}cólogo no•·teamericano, afirma que educar en una 
demom•acia es cultivW" la diversidad, la riqueza y la parlicipación humana. 

Así, se lleva a cabo una interacción formadora de la disposición mental y 
emocional de la conducta en los individuos, introduciéndolos en actividades que 
despim1an y fortalecen ciertos impulsos o potencialidades, en actividades que 
conllevan pro11ósitos y que provocan cim·tas consecuencias. 

19 lbid., p.34 
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Un concepto derivado de los fundamentos antm•im•es, en especial el de los dos 
últimos autores que podría JJermitil' avanzar en el log•·o de mejorar la calidad 
educativa es el de la democracia, que alertando y propiciando cim1os valores•o en 
la intm·acción intm•pm•sonal y el trabajo en g1•upo leva•·ía anclas desa••••ollando un 
proceso educativo acorde con el sistema democrático que ~equiere el país 
actualmente. 

La ilustración de estos autores estructm·a un ideal de lo que es un ambiente 
democrático, será el ambiente demom•ático y su ejercicio, los rasgos que 
p••evalezcan en el aula de educación primaria dm·ante esta investigación. 

Retomando, las cm•acterísticas propias de operación de distintas escuela 
p1•imarias, provienen en su rnayoria de componentes corno: 

El autoritarismo, con el establecimiento de nm•mas, rutinas, control de espacios y 
tiempos a través de la personalidad del profesor de educación primm·ia para 
dominar y refrenar la conducta de los alumnos. 

La singular fm•ma de comunicación, observada desde la 11erspectiva de algunas 
aulas es establecida de la siguiente manera: 

El emisor JJJaestro t1•ansmite un mensaje, contenidos de apJ'IJndlzaje, con 
determinada intención, cUniJJ/íJJJ/eJJio de objeliYos educaclollales, a un g1•upo de 
receptores, aiUJJJnos para lograr ciertos fines, apreJJdlzaje, al interior de un 
contexto institucional escuela. Los roles tanto de maestros y alumnos se 
mantienen en constante conflicto en cuanto a posición, expectativa e Identidad. 

Las actitudes, repertorio de comportamientos, percepciones y reacciones por 
parle de varios docentes en su relación con los alumnos se desenvuelven en 
atmósferas disonantes. El conjunto de valm•es que propicia o acompaña a un 
ambiente democrático, en un gran númm•o de escuelas p1•imarias no constituye 
un elemento socialmente compartido, no se le instituye como auxiliar para la 
creación de ambientes democráticos y pluralistas así conm guias de actitudes y 
compm1amientos. 

El poder, que se apoya sobre un sistema autoritario (maesti'O) que Impone a los 
individuos (alumno) funciones y modos de actuar delimita la capacidad de crítica, 
de creatividad y de iniciativa entre ot1•as facultades. 

Por lo tanto el enunciado que comprende el interés y la búsqueda en esta 
investigación es: 

"B ambiento deJJJocrállco como apuro al apreJJdlzalo en a/11mnos de or/mnrt1": 

Asi pues, a pesa•• de que el fenómeno objeto de estudio se ha observado pm· 
varios autores a través de diversas etapas de la historia, el interés personal se 
cenfl•a en lo que ocm'l'e especialmente en la escuela de nivel 11rimaria y en el 
momento actual en las fm•mas de relación. 

20 vid. lnfra pp. 55. 



No experimentamos ninguna anhnadvm·sión 
contra vuest•·as disposiciones o Inclinaciones, 
ni emplearnos la más mfnhna violencia 
no Inhibimos; sólo que1·emos desarrollar .... 
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Helnrich Pestalonl"' 

8) BÓVEDA DE ABANICO 

La est•·ucturación de esta investigación hace necesaria alusión de los 
componentes que confo••man el problema, asi como de la relación del tema con 
otros problemas Importantes que convergen en la escuela Jlrhnaria en el 
momento actual. 

La escuela requiere de ciertas hm·•·amientas que le pe••mitan, como elemento 
clave en el sistema educativo, realiza•• investigaciones para observar el 
seguimiento de los procesos que se dan en su labm·, captando asi, infor•mación 
confiable que le apm1a factores para la concreta torna de decisiones en provecho 
de la fm•mación de los alumnos. 

La comunicación, un campo de estudio interdisciplinario, aporta, em·iqueciendo, 
gran va••iedad de elementos que intervienen en los procesos educativos, sin 
embargo, en las prácticas educativas de algunos planteles la comunicación es 
frecuentemente llevada a cabo en forma vertical desfavoreciendo la pal1icipación 
critica y m·eadora de los alumnos, 

El autoritarismo favm·ece al maest1·o como la figura central de la palabra en 
espera de respuestas preestablecidas en donde se da "un modelo de 
comunicación vertical y autoritario, en el cual los •·oles del emisor y del l'eceptor 
están perfectame~te ubicados"21 evitando con frecuencia las posibilidades de 
intercambio entre los mismos, es decir no es habitual que se dé la oportunidad 
de un diálogo mediante el cual se exp1·esen criterios y se disipen dudas. 

El problema del autoritarismo utilizado por numerosos profesores es delicado, en 
especial de aquéllos que se encuentran en los primm•os grados de primm·ia en 
donde Jos alumnos se encuentran en los inicios de su pm·ticipación en la 
comunidad educativa y situaciones como la de no obtener anuencia para recurrir 
al sanitario por necesidades naturales orillan a pasar la vm·güenza frente a sus 
cmn(mñeritos e incluso a tornarse en problemas sm•ios de salud. 

En el caso de los alumnos de grados supCJ·iores el problema del autm•itarismo se 
percibe en tintes de ag•·esividad incluso fisica, en donde en algunos de los casos 
se ha recufl'ido a centros médicos para el diagnóstico de la gravedad de 
contusiones ocasionadas por los goiiJCS propinados por el docente al alumno, asi 
como al ministerio 11úblico para dar 11a1·te y resguardo a la segm•idad del 
alumno. 

'+' Chatcau, Jcan, et .al. Los grandes pedagogos, Fondo de Cultura Económica, México, 1982, p. 217. 21 Mercedes Charles C. "Comunicación y procesos educativos", Revista tecnologfa y comunicación 
educativas. Núm 17, Marzo 1991. pp, 17-23, en La comunicación y la expresión estética en la escuela. 
J\ntologfa Básica de la Licenciatura en Educación Plan 1994, U.P.N. pág.46, 
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Pei'O no sólo existe huella del autoritarismo en la ag•·esión fisica, sino también a 
nivel psicológico, en donde el alumno es tratado a gritos y con adjetivos 
indecm•osos que lo humillan y enfe••man, los pad1·es de familia han tomado parte 
algunas veces y ayudado a sus hijos en el sentido de solicitar servicio de terapia 
psicológica en centros especializados además de toma.• medidas pa1·a el cambio 
de adscripción del alumno afectado. 

Ast, la cotidianidad escolar en este nivel transcune en medio de uno de los 
p••oblemas más relevantes, el del autm·ita•·ismo del p••ofesor, quien m·dena y 
espera cumplimiento, es impositivo y a través de su poder dirige, retirando u 
otorgando recompensas y castigos. 

A lo largo de la vida el hombre ocupa distintos roles, interacciona con diferentes 
personas y se ve sujeto a la movilidad discontinua de su rol o papel influyendo en 
la modificación o innovación de actitudes y ajustándose a las nuevas situaciones 
en las que se ve implicado, por ejemplo, el caso de un docente que a su vez lleva 
a cabo e11·o1 de vocal denh·o de la sociedad de padres· de familia en la escuela de 
su hijo y que por otra parte mantiene el rol de esposo además del de alumno en 
una clase de música. 

En el caso particular de algunas primarias los individuos son muchas veces 
obligados bajo medios autoritarios a desempeñar papeles o roles que se oponen 
a sus principios, en forma arbltra••ia y sin justificación razonable se violenta al 
cumplimiento de actos l'eprobables. 

Un ejemplo de Jo anterior es el caso de la maestra que profesa cierta religión y a 
cada paso obliga a los alumnos a llevar a cabo ejercicios espirituales bajo la 
consigna de que los que no participen sm•án mandados a la primera cántiga de 
Ducante degli Aldighieri •.• el infierno. 

De tal forma que el componente actitud, que es una característica- de la 
personalidad individual, aún cuando su m•igen es debido a elementos sociales 
como son las nm•mas, roles, valores· o m·eencias, se ve sujeta a la recompensa y 
el castigo suministrado por algunos profesores a cambio de tener determinado 
compm1amiento lo que desata p••oblemas de conflictos reprimidos o formas 
desplazadas de los mismos. 

La escuela transmite, •·ep1·oduce y contribuye a concebir los valores 
fundamentales de la sociedad. El ideal educativo evidentemente manifiesta la 
p1•eocupación constante de la enseñanza de valm•es. 

No obstante en el quehacer cotidiano de algunas escuelas opm·a, en varias de las 
aulas, la modalidad de dh·ección coercitiva. "La dinámica de esta estructura 
prioriza el cm•ácter obligatorio de la norma otorgándole un carácter coercitivo a 
la normatividad, pues no promueve la comprensión de la necesidad de las 
normas, ni valores que las mismas contienen"22

• 

22 Gnrcia, Susana. op. cit., p. 72. 
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Este tipo de modalidad, de dirección coercitiva, promueve un conjunto de 
contenidos de significación detm•rninados como son: la obediencia, r·espeto 
formal (adoptar las r·eglas de cortesía en función del adulto), r·esponsabilidad pm· 
obligación, disciplina pm· temor a la sanción y competencia, participación formal, 
automatismo y la memorización. 

las caractm•isticas cm•••espondientes a este tipo de modalidad r·epercuten en 
formas diversas en el desarrollo de las magnitudes de opción de gran cantidad de 
alumnos, princirJio básico de la fm·mación en valores. 

Del podm•, habr·ia que pr·eguntarse si la influencia del poder con características 
de intolerancia, abuso, dominio y jo humillación y la coacción con aspectos como 
la imposición, la fuerza, la amenaza yjo la violencia son estrategias necesarias 
para el cumplimiento de la función y éxito de un maestro, tal vez se tendría que 
considerar si el ejer•cicio del (Joder sin escrúpulos con Jos alumnos además de 
las exigencias frecuentes y carentes de sentido son válidos para abordar las vías 
de la enseñanza y fm·man parte de las caractm•isticas del facilitador del 
aprendizaje. 

En la relación de los componentes que integr·an este problema, las actitudes del 
profesor y el ambiente en el cual se intm•relacionan los sujetos en el aula son 
esencias dignas de estudio para fortalecer en bases democráticas tanto las 
potencialidades del alumno como el éxito profesional del docente. 

Con base en observaciones empíricas pr·opias, se seleccionaron algunos 
componentes principales que se m·denar·on de la siguiente manera: 

a) Autm•itarismo 

Para definir autoritarisn¡o es necesario primer·amente precisar attforidad "la 
autoridad consiste en la capacidad de obtener de los demás algunos 
com))ortamientos por simple sugestión; se par·ece a la hipnosis. Es una 
disposición personal que J)ermite hacerse obedecer sin r·ecm·rir a la fuerza, 
pol'que no se 1mede hacer actuar a los hombres por pm•a coacción de manera 
constante y, sin embargo el detentador de la autoridad debe ganársela":~.~. 

En el caso del autoritarismo existen diferentes formas de manifestación, una de 
ellas es por ejem)Jio el Imponer normas y ••ígidas rutinas que través de la 
Jlersonalidad del profesor domina y refr•ena cier·tas conductas de los alumnos. 

Al establecerse las rutinas es fácil contl'olar• el espacio y el tiempo, la calidad o 
contenido de lo que se hace es il•relcvante. 

23 Antaki, Ikmm. El manual del ci!1dadano contemporám<o, Aricl, México, 2000, p. 65. 
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Las nm·mas y las I'Utinas son características im)JOrtantes de una clase autoritaria 
sin embargo "cim1as prácticas educativas que inculcan la conducta autm•itaria 
mediante órdenes y p•·ohibiclones m•ean ti)JOS de personalidad antidemocrátlcos"u 

Rescatar el desarrollo de prácticas democ•·áticas hacia las normas y las l'utinas 
es un ejei'Cicio elemental )Jara el cultivo de la libertad, la hn)msición a1•bitraria de 
las mismas la degenera. 

b) Podm' 

''El podel' es, según Foucault, una vasta tecnología que atraviesa el conjunto de 
relaciones sociales; una maquinaria que p•·oduce efectos de dominación a pa11i1• 
de un cierto tipo peculiar de estrategias y tácticas especificas":~& 

Explica el poder como un ejercicio que en algún momento determinado del juego 
de las •·elaciones se conjuga entre las seis personas gramaticales, por lo que, no 
tiene p••opietario único ni institución que pueda presumil' de su posesión, aún 
cuando forma pa11e de éstas y se manifiesta en los individuos que lo representan 
cobrando vida. 

El poder para Foucault es una forma de contacto desequilibrado en el mundo de 
las relaciones. Su ca•·acterfstica principal es su peculiaridad de lucha y 
contienda entre fuerzas opuestas, en donde una de ellas subyuga a la otra por 
medio de la coerción, situación que desata centros de resistencia. 

Siguiendo a Foucault, la sociedad legitima las instituciones que tendrán a su 
cargo los pa1•ámetros, nm·mas o leyes que rijan a esa sociedad, para lo cual 
necesita un poder que someta, determinando así la aparición del gobierno, al 
cual considera como práctica politioa que se estructura cll•cunstanciahnente, por 
quienes (los llamados puestos específicos) conducirán las conductas encausadas 
a un orden determinado. 

Finalmente para Foucault el poder produce normalidad, potencia, crecimiento, 
ga••antiza y distribuye la vida, además de mantener y desar•·ollar las conductas 
del orden socialmente establecido, todo esto, mediante reforzamiento, controles, 
incitaciones y vigilancia. 

En la escuela p1•imaria el desari'OIIO de prácticas democráticas de las normas y 
limitaciones es fundamental pa1·a el cultivo de la libertad en oposición a la 
imposición arbitraria mediante la práctica del poder por un maestro autoritario. 

24 Mílnnheim, Karl. Libertad, poder y planificación democrática, Fondo de Cultura Económica, México, 
1960, p. 204. 
25 Ceballos Garibay, Héctor. "Definición general del poder", en Foucalt y el poder. México, Ediciones 
Coyoacán, 1994. Pp, 31-63, en La gestión y las relaciones en el colectivo escolar, Antologfa Básica de la 
Licenciatura en Educación Plan 1994, U.I'.N. pág. 111. 
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El )JCI'milil' que los demás sean libres y m•ear este clima J'eclama habilidad y 
cur·iosidad, la tarea del docente se torna en una búsqueda y elaboración de 
soluciones. 

Antaki comenta algunas de las caracter·ísticas acerca del poder y manifiesta que, 
"el pode.• supone jm·a••quía y evoca un orden: el de la subm·dinación. Ordenar 
implica una administración y una organización estructm·adas, también implica 
una sanción (exclusión, violencia corporal, multa, condena etc.,) o una 
recompensa (felicitación, medallas, ventajas econónJicas, etc.,)""6 

Para Mannheim, el poder es un sentimiento peJ•sonal de fueJ•za al logJ•o de 
obtenm· que oh·a per·sona se per•file hacia nuesfJ'a voluntad y se mide por el grado 
y la extensión del que cont••ola, a la vez que, el poder de éste está controlado en 
la medida que los ofl•os r·estringen su voluntad de ser controlados. Esta 
sensación de podm• se asocia con el control de la conducta de otl•as personas. 

La concentración del poder, en el docente de educación pr•imaria, significa 
completo contr•ol, incluye la suspensión de casi todos los derechos de los 
alumnos y el progreso hacia la libertad no se flexibiliza ni se garantiza, por el 
contrario se deroga, 

e) Comunicación 

En su Retór•ica, Aristóteles atribuía el efecto pm·suasivo de una comunicación a 
tres factores: ethos, logos y pathos, mismos que corresponden a las 
características de quien comunica, a los aspectos del mensaje y a la naturaleza 
emocional del auditorio l'espectivamente. 

Esta m•ientación ha guiado el estudio cientffico de la eficacia de la comunicación, 
conformando tres variables: 

"Fuente: pericia, confiabilidad, cstatus, poder com•citivo y de recompensa, 
edad, sexo, raza, gr·upo étnico, apariencia física, atracción, cualidades de voz, 
identificación con la actitud inicial del auditor·io, etc. 

Mensaje: empleo racional de los atractivos emocionales, tipo del atractivo 
emocional (temor·, culpa, vm·güenza etc.), aspectos organizacionales (dar 
publicidad hasta el clímax o empezm· 'llegando duro'), estilo de lenguaje 
(formal, coloquial, jerga, anuncios), presentar las dos caras del asunto o sólo 
una, presenta pr·imer·o puntos negativos o positivos etc. 

Auditm·io: sexo, inteligencia, escolaridad y rasgos de la personalidad 
(autoestima, dependencia, dogmatismo, extraversión); también su 
participación y nivel de información en el asunto, el 1mnto extremo de la 
actitud inicial etc. "27 

26 Antaki, Ikram. op. cit., p.8l 
27 Zimbardo, Philip G. Psicología y vida, Trillas, México, D.F. 1988, p. 507. 
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Platón, construye por medio de un juego de p1·eguntas y respuestas y con ayuda 
de la palab1·a un discurso que consiste en a•·gumentos. A este a1·te de dialogar le 
llamó dialéctica y se aprecian dos ca•·acteristicas; la persuasión y la convicción, 
mismas que buscan crear certidumbres dm·aderas en el interlocutm·. 

El entendimiento involucra comunicación, la cual se funda denh•o del aula en la 
capacidad de participar mediante el diálogo, ap1•endm• por medio de las 
actividades comunicativas vincula un apego estrecho al mismo qlie incluye la 
palabra y alm el silencio pero también la cm·rmreidad. 

El aula de primaria se convim1e en un lugar de investigación, de consultas, de 
propuestas, Incluso de momentos difíciles al discordar con los oponentes en el 
encuentro de la argumentación, más no en un lug~r de acumulación de datos que 
III'Onto pm•derán vigencia y se olvidaJ•án. 

Por otra parle, "la democracia se basa en un SUJJUesto generoso: todos los 
homb•·es son iguales""5 y al hablar de igualdad es conveniente ex1loner lo que son 
los valores. 

d) Valores 

Desde el punto de vista de la sociología y de la antropología a los valores se les 
identifica con la cultm·a, con la tradición, con la mm·al o con la ideología. 

A partir de la psicología y de la pedagogía el estudio de los valores se ha 
realizado con propósitos operativos e instrumentales y se han considerado como 
actitudes ya internalizadas o necesarias de adquirir a través del proceso 
ensefianza-aprendizaje o en el proceso de socialización informal (el hogar, el 
club, la iglesia etc. ). 

"Los valores se identifican como preferencias conscientes e inconscientes que 
tienen vigencia para la mayoría de los integrantes de una sociedad y están 
socialmente regulados"29 

Asi como los valores se encuentran mediados en productos concretos de la 
p1·áctica humana como lo son: las costumb1·es, el arte, el lenguaje la ciencia y los 
objetos, también los encont1•amos exp•·esados en las manifestaciones nm•mativas 
que ••lgen el compm•tamiento social. 

Existen valores que pueden subsistir a t1·avés del tiempo y el espacio, mantenidos 
por el consenso social, son los llamados valo1•es universales o finales que han 
tl'ascendldo a las épocas como ideas de valm•. 

En los contenidos básicos del plan de estudios de escuelas primm·ias se 
contempla la práctica de valores, las pm·sonas quedan socializadas según la 

28 Antaki, Ikram, op. cit. p. 145. 
29 Garcfa, Susana. op. dt., p. 25, 
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cultm·a de un gr·upo particular cuando se compm·tan de conformidad con los 
valm•es nor·mativos dominantes de esa cultura. 

En la clase autm·itaria el niño ado¡)ta el juicio de valm• de otros pm•diendo 
contacto con su propio pr•occso de valoración organísmica. Esto es, no se 
permite la evaluación, la sabidm•ia del organismo, la experiencia como 
orientadora de la conducta, la libertad en la cual tal vez no siempre se tomará la 
mejor decisión y en donde el docente juega un papel impol1ante en la 
participación de discusiones que lleven al análisis de las posibles consecuencias 
en torno al manejo o elección de los valores. 

e) Actitudes 

Definiendo el componente de actitud Zimbardo expresa "Una actitud es una 
pr·edisposición l'elativamente estable y cargada de emoción para responder en 
cierta forma invariable a alguna pm·sona o a cierto grupo de personas o 
situaciones"3<l 

Por lo que las actitudes, son expresiones que se refieren a la disposición genm•al 
de un individuo a proceder de cierta forma en situaciones o hechos determinados. 

El empleo que se hace de este vocablo se fundamenta o apoya en lo que alguien 
dice o hace, es decir se respalda en la conducta visible o comportamiento, 

En la conducta del docente se percibe en varias ocasiones el hecho de inducir 
mediante Incentivos o coerción a desempefiar un rol por parte del alumno que 
exige una conducta incluso muchas de las veces contra • actitudinal, olvidando 
que la forma de aprendizaje y fuente de movimiento sobre la conducta es aquello 
que el alumno descub••e por sí mismo, aquello que percibe como Importante en el 
enriquecimiento de si mismo. 

1) Roles 

"Por rol se entiende habitualmente la conducta asociada con una posición 
pm•ticular en un sistema social. Un l'ol social implica que la persona que ocupa 
esa posición JJone en ob••a la conducta asociada, pero también que satisface las 

expectativas que los otros albergan con •·especto a la conducta apropiada para 
esa posiciónm1 

otra definición "considera que la conducta de los individuos está determinada 
por los I'Oies que se les asignan en la socicdad'm en ot1·as JJalabras la conducta 
es determinada por el ambiente. 

30 Zimbardo, Philip G. op. cit., p. 507. 
31 Harré, Rom y Rogcr Lamb, Diccionario de Psicología social y de la personalidad, Paidós, México, 1988, 
p,386. 
h /oc, cit. 
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Además "los ••oles propoi'Clonan los ma1·cos dent•·o de los cuales los individuos 
disponen de un espacio ideal para la elección y la maniobrama 

En un análisis del cómo se comportan las pm·sonas en los espacios 
institucionales se utiliza la siguiente definición de la conducta de rol "está 
•·elacionada con los rasgos estructurales de las instituciones, que ubican los 
•·oles en funcrón de las relaciones ent••e las unidades funcionales".a' 

'
1En la medida que esos ••oles están definidos oficialmente, se les asocia con 
sistemas de reglas que especifican la conducta a)Jropiada para cada uno de los 
•·oles".36 

Finalmente, en el caso de diversos docentes se advle11e un tipo de rol que excluye 
el debm· de p•·esenta•·se respetuoso en cuanto a una experiencia facilitadora, 
desfavoreciendo y restringiendo la cm·Josldad del alumno entre otras cosas. 

Por otra parte, después de haber fundamentado brevemente los componentes que 
conforman el p••oblema, es oporluno hacer mención de la relación que guarda el 
pl'oblema con otros problemas que coinciden en la escuela primaria en este 
momento y que por la características determinantes de la est1•uctura de lo que se 
advierle como una escuela autoritaria se encuentran Jos siguientes: 

• El incumplimiento cabal del segundo párrafo del a11fculo tercero además 
de la fl'acción 11 inciso a, que se encuentra también en la ley Genm•al de 
Educación como el artículo 8° fracción 1, asi como las doce fracciones del 
articulo séptimo de la misma36

, 

• Otro de los problemas son las privaciones a las que conduce la falta de 
democracia, puesto que implica la negación a un modelo de vida en 
comunidad fundamentado en normas, estilos de vida socialmente 
legitimados y reglas que conforman la relación en una sociedad •·egida 
por el derecho como lo es la nuestra, según la Constitución Politica de los . 
Estados Unidos Mexicanos. 

Concluyendo, en cuanto a los elementos que intervienen y IJI'incipalmente 
predominan en la teoría, se tornan en cuenta los factores actitudinales y 
ambientales, mismos que im111ican el estudio más profundo en este trabajo del 
componente actitudes en cuanto al comportamiento, así como a las 
características del es1mcio demom·ático en cuanto al ambiente. 

"las actitudes se organizan ante estímulos y situaciones adecuadas. Dicha 
m·ganización es el resultado de una histm•ia de contacto entre el organismo y su 
ambiente",37 de sus experiencias y de la forma como ha reaccionado frente a 
éstas. 

33 loe. cit. 
34 !bid.' p. 384 
35 ]bid., p. 385 
3~ cfr. lnfra. p. 55 ss. 
37 Corral Verdugo, Víctor. Disposiciones Psicológicas, UNISON, México, 1997, p. 98. 
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Es asi, que para encontrar las actitudes que puede desm·rollar el profesm· en 
fomento de un ambiente democrático, es necesario un estudio más profundo de 
estos componentes, para que adoiJlando los que más se ajustan a este sistema 
los p1·actique en su tm·ea de facilitador de la enseñanza dentro del aula de 
educación pl'imaria, y permita los bienesta•·es y el enriquecimiento de un 
ap•·endizaje consh•uctivo inmerso en este sistema, puesto que uno de los 
ejemplos con •·especto a las bondades de las prácticas democráticas es el de las 
prácticas educativas constructivistas. 



En todo ser que vive, hay al¡!(m prlnci¡llo que 
lnfm1do vigor a sus actos ... Son pues, 
aquellos elementos por los cuales viven las 
cosas, formas o espeoies de los seres 
vivientes, verbigracia: aquello pm· lo cual 
este papel es papel, es la rm·ma del papel¡ 
aquello por lo mml el dlmnanle, es diamante, 
la lana os lana, y la piedra es Jliedra, 
es la forma de cada uno do estos objetos, 
no de otra manera que yo, 
por la forma hmnana, soy hombre ... 

Juan Luis Vives'+' 

C) SEMÁNTICA DE lA PRÁCTICA DOCENTE PROPIA 
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Con relación a la evaluación de la Pl'áctica docente propia se puede dech• que a 
través de quince años se han utilizado variedad de recursos en la labor educativa, 
muchos de los cuales fueron errores de la inexperiencia en el sentido de no 
tomar en cuenta los intereses, expe1•iencias y contexto en el que se desenvuelven 
los alumnos, los años de trabajo han hecho su aportación, el trabajo no fue en 
vano. 

El •·econocer a los alumnos como se1·es independientes, con derechos y 
potencialidades ha hecho de la labor docente propia una experiencia: 

enriquecedora, se aprende de ellos; 

sensible, es difícil descubrir su interés pero no imposible; 

creativa, todos proyectando¡ 

activa, todos participando; 

honesta, la amistad no puede declinar responsabilidades al cont••ario las 
fortalece; 

•·es¡•etuosa; el punto de vista de los demás 1mede entr·añar valo1·; 

sm·prendente, la imaginación de un individuo puede ser grande pe1·o la de treinta 
y seis es inimaginable; 

curiosa, lo ext••año puede merecer interés y no mata al gato; 

segura, ofrece herramientas 1•ara una vida productiva; 

significativa, la vida escolar tiene y puede ofrecer sentido; 

lúdica, puede p1•eparar para la vida y fm1alecer el esph·itu; 

'1' Chntcnu, Jcnn, et. al. Los grandes pedagogos, Fondo de Cultura Económica, México, 1~82, p.42. 
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de tr•abajo, es un juego de niños; 

afectuosa, el amor lo puede todo; 

tolerante, todos tenemos nuestros cinco minutos; 

de opor•tunidad, un espacio para crecer; 

de valor, la multitud Impone; 

de retos, es una car·rera de obstáculos; 

de constancia, llave del éxito; 

de empr•esas, aprendiz de todo; 

atrevida, los paradigmas, los moldes y el hilo se rompe por lo más delgado¡ 

libr•e, los limites son la base de la concordia pero es de humanos equivocarse; 

feliz, cautivada de ejercer la vocación. 

Varios de los docentes que formaron a esta profesora fueron autoritarios, su 
palabra la ley, su voz la Ol'den, su mirada el castigo, más que una experiencia 
enriquecedora y constr·uctiva para muchos compañeros tal vez fue deeilusión, o 
ni siquiera eso. 

Sin embargo pa1•a todos aquellos que cumplieron su labor docente en marcos de 
verdad, de respeto y de a••monía es oportuno una mención de ofrenda a su 
dedicación y de una admiración indeleble. 

Cada uno contribuyó mediante uno u ot1·o p••ocede•• a la formación de la docente 
actual, por lo que parte de la determinación para •·ealizar esta investigación 
cm•responde a sus aportaciones, a las experiencias vividas y albergadas que a 
través de los afios brindan entre ot1·as muchas cosas la predisposición para el 
intm·és de este trabajo, ¡gratitud a todos!. 

Así pues, la escuela es un lugar en donde se aprenden a respeta•· las normas de 
convivencia, medida que forma el respeto de las leyes sociales con las que el 
individuo interactuará más tm•de. 

Si la escuela pl'imaria vive las condiciones que caracterizan a la libe••tad se dará 
el ambiente institucional adecuado pa1·a su fomento en el proceso educativo. 

Nuestro país posee ideales democráticos, por lo que el sistema educativo otorga a 
los centros escolares amplio ma1•gcn de maniobra, situación que incluye la 
libertad de método que permite optimizar las características propias de cada 
fll'ofesor. 

El ejercicio de la democracia supone la renuncia a orientaciones como el 
egoísmo, la imposición por la fuerza (autoritarismo, tiranía, militarismo, 
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totalitarismo), la venganza1 la marginación de las diferencias (racismo), la exrdotaoión, la cm•rupción, la violencia, el abuso, los fanatismos, la rivalidad, la 
bm·ocracla entendida entr·e otras bajo la perspectiva mar·xista a~, las pr•ohibiciones 
y el automatismo colectivo. 

En un ambiente democr•ático la libertad dentro del aula implica el asumir 
derechos y deber•es basados en una deliberación racional de r·esponsabilidad, es 
ser capaz de responder por lo que se hace, asumiéndolo como acto propio y ser carlaz también de dar razones que sostengan las acciones o las justifiquen dando lugar a la política. 

"La libm1ad madura en la confrontación con ofl•as libertades, en la defensa de 
sus dereclms"au 

la libertad es autocontt•ol, es asumir nuestras decisiones y aceptar las consecuencias, porque además, ser libre implica equivocarse a diferencia de 
quién tiene quien le indique lo que tiene que hacer, restringiendo, prohibiendo y administrando la ca11acidad de actuar. 

"La decisión de asumil· las consecuencias del acto de decidir forma pat·te del aprendizaje. No hay decisión a la que no continúe efectos esperados, poco espm•ados o inesperados. Es por eso por lo que la decisión es un proceso 
responsable. "40 

El deseo de una sociedad adulta no represiva se educa dentro de las aulas con mesm•a y pt•epara para la prudencia a los individuos libres mediante la tolerancia. 

El plan y pt•ogramas de estudio 1993 para educación básica elaborado 110r la 
Secretaria de Educación Pública, en su apa.1ado de educación civica contempla parte de los fines educativos: 

El manejo de nm•mas que regulan la vida social. 

La formación en valores finales como la libm1ad, la justicia, la igualdad, la participación, la colaboración solidaria, la tolerancia y la honestidad. 

El fomento de actitudes que httegt·an al individuo a la sociedad, entendidas éstas como "una tendencia o predisrJosición del individuo para evaluar un objeto o el 
simbolo de ese objeto"41 bajo la pauta de los valores mencionados. 

La identidad nacional que reconoce la pluralidad de pensamiento, los derechos 
individuales (Derechos Humanos, Derechos del Niño) y sociales, el fm•talecimiento de la conciencia nacional y el amor a la patria, lo mismo que el 

18 Para K. *MARX la b. es una fracción de la *clase dominante, que tiende a perpetuar el sistema y su 
*poder. (Síinehez, Cerezo Sergio. el. al. Diccionario de las ciencias de la educación, Santillana, Móxico, 
2001, p. 204). 
39 Freire, Paulo. Pedagogía de la Autonomía, Siglo XXI, México, 1996, p.J02. 40 !bid., p.IOJ. 
41 Sarabia, Bernabé. el. al. "El aprendizaje y la ensefilmza de las actitudes", en César Coll, J.l. Pozo y otros: Los contenidos en la reforma, Santillana, Madrid, 1992, p. 83. 
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Como docente no se puede "crear tipos de ¡,ersonalidad segím nuest••o capJ•icho, 
sino mediante una apreciación cor•·ecta de las distintas tendencias en acción, 
g••acias a lo cual podremos •·efm•zm• algunos l'asgos y debilitar otros; pod••emos, 
incluso, alentaJ' toda opm·tunidad favorable a la evolución del tipo p••eferido"45 

esto concedido a su vez por un ambiente propicio, el ambiente demom•ático en el 
aula de educación jJrilnm·ia. 

45 Mannheim, Karl. op. cit., p. 249. 
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... el hombre no es otra cosa que lo que él se liace 

Jean·Paul Sartro'~' 

O) UN ANHElO ••• HACIA lA CIMA DE PARNASO 

Al inicio de la presente investigación han sm•gido algunas inquietudes que una 
vez reflexionadas, confrontadas y esclarecidas representan lo que bien puede se.· 
traducido en objetivos, de tal forma que al final del trabajo sea factible realiza•· 
una valoración de los mismos, éstos son: 

a) Presentar un trabajo de investigación que demuestre la posibilidad de 
crear un ambiente demom·ático Pl'incipalmente a través de las actitudes 
como medio pa1·a optimizar el aprendizaje en la escuela primaria. 

b) Efectuar un acercamiento al tema de la democracia, y al p•·oblema de la 
falta de creación del ambiente democrático dentro del aula. 

e) Proponer alternativas factibles para lograr fomentar un ambiente de 
democracia en el aula de educación p•·hna.•ia. 

d) Reconocer que ciertas variables disposicionales como las aotitudes son un 
principio para formar un ambiente demom•átic~. 

e) Proponer la práctica de ciertas actitudes, a los docentes de educación 
prima1·ia, que contribuyan al fomento de la libertad, el respeto, la 
tolerancia, la igualdad, la honestidad y la participación dentro del aula. 

Una de las metas relevantes de la enseñanza es el preparar al alumno para 
emplear las habilidades y conocimientos que adquiera en un futuro, propiciarle o 
facilitarle el aprendizaje, hacer de la experiencia del aprendizaje un motivo que 
tienda a la ap1·oximación de otros ap•·endizajes. 

La impm·tancia del logro de estos objetivos pat•a la educación primaria l'adica en 
fm1alecm· estas ventajas. 

El aprendizaje sm·á significativo cuando el alumno elige su dirección, descubre 
sus posibilidades, formula sus problemas, decide por sí mismo, vive las 
consecuencias de sus actos, eje1·cita la libm·tad y responsabilidad de sus actos. 

Permitir la libm·ación de la curiosidad y los intm•eses del alumno concede la 
evolución de un aprendizaje constructivista, crear el ambiente democrático es 
una de las óptimas acciones por pa.·te del docente facilitador pa1•a favorecerlo. 

'~' Jean-Paul Sartre. "El existencialismo es humanismo", Hmíscar, Buenos Aires, 1972, p. 16 en Textos de 
diccionario Herder de Filosofía, CD Rom, Barcelona, 1996, 
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Obertm·a 

En el siguiente capitulo llamado Apreciación Teórica, se consideran las Ol'ientaciones convenientes para comprender el problema, sin embargo cabe aclarar que no se pretende hace•• un estudio exhaustivo de las mismas, sino únicamente mostrar una idea somm·a que permita reconocer el espacio pa•·a favorecer un ambiente democrático en el aula de educación primaria, 

Es así como se analizan los componentes del fenómeno, enfocándolos en todo momento dento·o del ambiente de la escuela po•imao·Ja, 

En segundo término se hace mención de la relación del po·oblema IJarticulao·, motivo de esta laboo•, con otros po·obleonas que se lnlleren del mismo, especillcamente dOSI el incumplimiento do ciertas parte." de las legislaciones relativas a la educación por parte del docente y de la privación de beneficios que ofrecen las mismas a-.Jos alumnos. 

Además, se revisan los enfoques pertinentes para el estudio de la conducta del hombre y de los cuales se pondera el humanista - existencial, mismo que valora las fUerzas innatas del hombo·e. 

Pm• otra pm1e, se presentan las teorías que apoyan la corriente constructivista, 11retendiendo que el aprendizaje bajo el horizonte de esta uorriente neuesita entre ot••as situauiones de la asistencia de un ambiente democrático. 

Por último, con el apoyo de la propuesta de la pcdagogfa no directiva de Carl Rogers, se presentan algunos ele111entos como alternativa para crear (por parte del profesor) el ambiente democrático en el aula de primaria. 



Que nadie agote sus deseos, sus smalldos, sus fuerzas¡ 
que no ceda a los deseos do otros; 
que 110 someta sus sentimientos a los de otros 
y que no se dejo gobernar desde fuera. Que todos 
comprendan la numera de ser dichosos, 
que radica en ellos mismos. 
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Juan Amós Comenlo'~' 

A) UNA CITA CON LA ESENCIA 

En la actualidad, la educación enfrenta imponentes retos en el sentido de 
desar••ollal' el potencial del ser humano para lo cual se despliegan Wl'iados 
estudios, procedimientos, instrumentos, técnicas, inferencias estadísticas, 
programas de reforzamiento, estrategiiiS didácticas, materiales didácticos 
mecanismos de evaluación etc., con la finalidad de elevar la calidad de dicha 
educación, 

Pretendiendo apoyar esta exhaustiva labor y retomando las r·eflexiones que 
va1•ios autores han llevado a cabo en dirección hacia el lll'oblema y sus 
componentes, rnotivo de esta investlga())Ón, se han cnr,onlr•ado fructuosos 
comentm•ios, más al incluir a lo largo del trabajo algunos enfoques que pueden 
ser divergentes y hasta opuestos Se aprCI:Iia en resalla!' la impm·tancia de 
aquellas ideas y explicaciones teóricas que son consideradas válidiiS para el 
correcto encuadre del problema. 

El contemporáneo Freire afh•ma que, el "buen clima pedagógico - deUiocrático es 
aquél en el que el educando va aprendiendo, a costa de sn propia práctica, que su 
curiosidad como su libertad debe estar sujeta a limites, pero en ejercicio 
pm·manente". u 

El 11apel que la autoridad coherentemente democrática juega es el de "sefialar y 
dejar claz·o con su testimonio que, por más que ella tenga un contenido 
progl'alllálico que proponer, lo fundamental en el aprendizaje del contenido es la 
construcción de la responsabilidad de la libertad que se asume"•' y que dicha 
autoridad está convencida de que la "verdadera disciplina no existe en la inercia, 
en el silencio de los silenciados, sino en el alboroto de los inquietos, en la duda 
que instiga, en la esperanza que despim•ta".48 

Por otra parte Freire habla del "diálogo verdadero en el cual los sujetos 
dialógicos aprenden y crecen en la dlferencia"•e, refiriéndose también al 
lenguaje gestual del profesor corno fuerza formadora o contribución a la 
formación del educando. 

'+' Chateau, Jean, et, al. Los grandes pedagogos, Fondo de Cultura Económica, México, 1982, p. 117. 46 Freirc, Paulo. Pedagogía de la autonomía, op. cit., p. 82. 
47 !bid., p. 91. 
48 Ibid., p. 90. 
49 Ibid., p. 59. 
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F•·cil•e ••esume así la hnpm1ancia deiiJapel del educadm• o facilitador la cual no es 
"sólo enseñar Jos contenidos, sino también enseñar a pensm• cor••ectamente". eo 

Rescatando algunas de las ideas p•·incipales de Ka1•1 Mannheim con ••elación a la 
democracia, éste asegura que, 11Un rasgo esencial de la conducta democrática es 
un uso mínimo de la violencia, la presión o el poder"51 con los cuales se entraña 
la interrupción de casi todos los derechos, por lo que la democracia trata de 
controlar sea cual fuere la fm·ma de los mismos. 

Además e"pllca y concluye en que existen dos formas de control de g••upo en toda 
situación social. "Una es el patrón autoritario del mando y la obediencia; la otra, 
el pati'ÓU del desarrollo y la gufa de la acción mediante la cooperación"32 

proyectando asi que las organizaciones deben tener como objetivo central el 
facilitar las relaciones personales. 

Antaki, similar en sus argumentos, reconoce que la democracia cambia las 
formas de poder y que existe un "principio básico de las sociedades 
democráticas, que consiste en decir que. entre dos soluciones equivalentes, 
debemos siempre preferir aquélla que otorga una mayor libeo1ad"" y que por 
tanto a la autoo'ldad coo·responde buscar estrategias que logren evitar la sanción 
ya que la "violencia es coacción lisica, perjuicio, daño, atentado dh·ecto, corpoo•al, 
contra las personas cuya vida, Integridad o libco·tad Individual están en juego,"u 

El to·abajo de Ro!lers es uno de los que más tnnuencla tiene en esta investigación. 

Una pao1e medular de la búsqueda que pretende este trabajo coincide con la 
siguiente Idea: "la facilitación de un aprendizaje significativo, depende de ciertas 
actitudes que se revelan en la relación personal entre el facilitador y el 
alumno"M• la motivación que el ser humano posee puede negar al ahogo por la 
presencia de actitudes que no corresponderían a las de aquél que al actuar como 
facilitador expresa libertad y oportunidad asi como a la creación de situaciones 
en clase en donde existen nifíos respetados, con afecto y aprecio. 

Estos autores sólo son algunos de Jos que favorecen esta investigación, en la 
cual, el ambiente democrático y las actitudes del profesor en el aula de primm·ia 
juegan un papel Ineludible en el quehacer cotidiano y slguiflcativo en el 
ap•·cndizaje de los alumnos. 

so !bid., p. 28. 
51 Mannheim, Karl. op. cit., p.220. 
52 !bid., p. 33. 
n Antaki, Ikram. op. cit., p. 303. 
54 !bid., p. 257. 
ss Rogcrs R., Carl. Libertad y creatividad en la educación, Paidós, España, 1982, p. 91 
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1. SENTIMIENTO DE DDMINID 

La filósofa y escritm•a lki'HDI Antaki explica, de acum•do con Weber, que la 
autoridad5

G se puede dividir en tres diferentes tipos a juzgar por su fundamento, 
la autoridad pate~·nallsta (tradicional), la carismática y la de' la razón (legal· 
racional). n 

La autm•idad patornalista es la que copla o exto•acta la figura del padre o bien la 
del sabio p••esumiendo o pretendiendo hacer creer que sabe lo que los demás no. 

La autoridad carismática está originada sobo·e la emoción, existe la exaltación de 
la pasión como objetivo. 

La autoridad de la razón esta fundamentada sobre la razón misma y es a to·avés 
de este ntedio que se cumr,lirá correctamente con su función. Una de las 
características en este tipo de autoridad es que el jefe no es la autoridad sólo el 
mediador y se le otoo•ga temporalmente y hacia o para un fin determinado. 

Por oto·a parte, ilntaki o•ollere otro tipo de autoridad, la cual va ligada a la de la 
razón, la autoridad politlca, necesaria pat•a que exista un equilibrio de dos 
elementos contrarios: la libertad y la autoo·idad, esto último litiO descansa sobre 
la legitimidad, es decir, sobre la aceptación de la comuuldad. 

Pero la autoridad presenta además cierto tipo do desviaciones como lo es por 
ejemplo la autoridad Ideológica, los "totalitarios y autoritao•ios Interpretan 
erróneamente el acondicionamiento y la oooo·dlnaclón de la conducta y creen que 
se trata do un adoctrinamiento o do una acepción ciega de normas rlgldas do 
pensamiento y conducta"5

$ en la cual, cierto tipo de saber está cons.tderado como 
incuestionable o inobjetable, se impone como axioma o verdad, consumiendo 
las voluntades y las Inteligencias al mismo tiempo de Incitar a lealtad absoluta. 

Otro ejemplo de desviación es el do culto de la personalidad que se deriva pm• el 
exceso de autoridad, gobierna sob1•e una comunidad fascinada y su máximo 
extremo es el despotismo. 

La autoridad artificial, impone el método de la propaganda, transforma a las 
masas mediante la persuasión y no sobre la ve1·dad del reconocimiento, los 
procedimientos que utiliza para operar son: la afirmación, la repetición y el 
contagio asi como un atractivo lenguaje. 

Una más de las desviaciones es la de smovidumbre voluntaria la cual es aceptada 
por un interés es(Jecifico, costumbre o comodidad, el temor a la autonomfa es 
clásico en esta desviación. 

56 La tipologla wcbcriana de la autoridad legitima es la forma más aceptada hoy en dla y se asienta en estas 
tres formns, ahora expresadas por Antaki, aunque algunos autores afladen la llamada autoridad del experto en 
la que el individuo es aceptado como autoridad sin que necesariamente se fundamente en alguna de las tres 
fonnas expresadas. 
S? Antaki, lkram. op, cit. p. 6. 
58 Mannheim, Karl. op. cit., p. 194. 
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La psicología de la autoridad, supone una -desigualdad tanto como una ••elación 
jerál'quica. 

Aím asi el que detenta la autm·idad se encuentra en un plano diferente del 
autm•itarlo, el hombre que ejecuta el car•go de autoridad comprende al otro, 
escucha confidencias y pa••ticipa, es pm1ador de una gama infinita de recursos. 

El autm•itario es dominador, no toma en cuenta los intereses del grupo, las 
decisiones emanan de él y no existe en su acervo la flexibilidad ni la sensibilidad. 

Por lo tanto en una ••elación autoritaria es legitimo suponer que una de las pa11es 
tiene una posición más elevada que la otra (status), misma que en sus actividades 
se preocupa por mantener, mlent••as que en el caso ideal de una autoridad 
racional la situación de la posición social queda externa de toda consideración 
mediante e11•econocimlento de una Igualdad esencial. 

La forma de pensamiento democrático contempla la necesidad de la autoridad 
l'aclonal en situaciones y niveles de la organización social. 

Por ejemplo en la escuela primaria la autoridad del profesor es Inminente en el 
sentido de asumir el rol del 11rofesor en cuanto a un conocimiento general de la 
cultura asi como los conocimientos didácticos afines con su función. 

La autoridad racional en el aula de primaria es la de tratar de reducir al mínimo 
la dominación y dar la bienvenida a nuevas estraleglas sustituyendo asi las 
formas de organización basadas en la dominación (autoritarismo), por otras más 
humanizadas como el sistema n&dil•ectivo. 

Nada más falso que "quien pretende estimular el clima democrático en la escuela 
por medios y caminos autorltarios"Gt 

La disciplina, cuando se da como observancia y consideración reflexionada de 
reglas en actividades individuales o de coopm•ación interpersonal, de compromiso 
asumido, es f1•uto de la armonia entre autoridad y libertad, supone el respeto de 
la una por la otra que se manifiesta en el valor que dan ambas a Umites que no 
pueden ser infringidos. 

"El auto••itarismo y el libm11naje son ••upturas del tenso equilib••io entre autoridad 
y libm1ad. El autoritarismo es la ruptura en favor de la autoridad contra la 
libertad y el libertinaje, la ruptura en favor de la libertad contra la autoridad. 
A.utoritm·ismo y libertinaje son fm·mas indisciplinadas de comportamiento," ag 

s9 Freire, Paulo. Pedagogía de la autonomla, op. cit., p. 48, 
6° Frcirc, Puulo. Pedagogla del oprimido, Apud, Paulo Frcire, Pedagogía de la autonomía, p. 86. 
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2. MANIFESTACIÓN DE UNA FUERZA 

Existen cm•actm·isticas que se p1·esentan en el dominio de las relaciones como el 
autoritarismo, la desigualdad, los Intereses personales y las luchas internas; 
situaciones que se reflejan en las rep1•esentaclones que los individuos tienen 
sobre la organización. 

Todas nuestras relaciones son ••elaciones de poder que intervienen en diversos 
grados y la •·elación entre alumno y docente en la escuela primaria no es la 
excepción. 

El poder puede ser entendido como una innuencia o como la capacidad de un 
Individuo para imponer a otro su punto de vista. 

En un caso dentro del aula de escuela primaria es pm• ejemplo, el docente que 
exige a los alumnos ••eallzar mediante cierto método especificado por él, la 
resolución de un problema matemático y para el cual el alumno no puede utilizar 
otras alternativas que hubiera encontrado obteniendo un resultado correcto. 

El poder es además una fuerza, es decir, una potencia de acción que ejerce sobre 
los demás diversas clases de condicionamiento. 

En el dominio de las relaciones, el poder es una forma de acctón que se sustenta 
en la cotidianidad de las prácticas, es una dinámica permanente que crea 
procesos de conf••ontación y resolución de Intereses antagónicos que serán la 
causa de una aparente estabilidad o de la necesidad de transformación en la 
misma. 

Es importante mencionar que el poder se recrea dentro de un orden lnstltnldo, 
que en algún momento, otros nexos de poder han instalado a su vez, y en contra 
de este orden instituido se localiza una resistencia que es el indicio de la 
presencia de una relación de fuerzas OIJUestas. 

En el caso de la relación de fuerzas DIJUestas, un ejemplo es la ausencia de 
atención por pm1e del alumno a la exposición de clase del maestro, y las 
amenazas que éste hace pm•a que aquélla se cumpla, cuando en el aula de 
primaria el profesm·, que no tomando en cuenta las eX)Jeriencias que el alumno 
tiene y sus intereses, desarrolla la exposición de temas por tanto sin significado 
para el niño. 

Por otra pw1e, hay que tener presente aquel mito de que el poder y el saber 
conforman una relación o nna dialéctica y que por lo tanto los individuos que 
manifiestan o evidencian cierta acumulación de saber serán los que supone 
encontremos como por1adores de este poder, que muchas d~ las ocasiones es 
ejercido en la esfera del control por medios autoritarios y no en la esfera del 
conocimiento como autoridades del saber, por ejemplo en la exp••esión: es 1111a 
af/IOJ'idad Clt J¡islorh'l. 

según Goldhamer y Shils, se distinguen dos formas de poder entre las que se 
encuentran el dominio y el control. 
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"El primero se refim•e a las relaciones en las cuales · el detentador del poder 
exp•·esa sus deseos dando órdenes; el segundo, a las relaciones en las que el 
detentador del poder ejerce influencia sin establecer la conducta eS(lCI'ada. '161 

Karl Jaspers, indica que tanto el poder como el control significan en prlmm·a 
Instancia coerción y que no se controla sólo por medio de Ól'denes y amenazas, 
sino también mediante la bondad y la persuasión (manipulación, chantaje, etc.) 

Este autor afirma que el poder se encuentra p1•esente sea cual fuere la apariencia 
o forma en que exhortemos o provoquemos a los demás a cumplir nuestros 
deseos y que la Interacción de las relaciones de poder está basada tanto en un 
temm· como en reacciones mutuas, mismas que son la fuente fundamental del 
control humano. 

Según el procedimiento de control que el poder eje1"'e se pueden distinguir tres 
forma básicas: "el libre desahogo, la destrucción organizada y el poder 
institucionalizado o canalizado". fll 

• Ubre desahogo de violencia no controlada, en donde so encuentran 
caracterlstlcns como el contagio de emoción, desaparición del control 
social y del dominio de si mismo. 

• Destrucción organizada, consiste en el empleo de la fuerza en defensa de 
un orden dado. 

• Poder Institucionalizado o caualizado, se encuentra concentrado en las 
Instituciones, produce normas ordenadas de interacción humana sujeta a 
principios, códigos y reglas. 

La difusión del saber, la Información necesaria para el control del poder y lns 
técnicas modernas deberán ser una ayuda para enmendar errores y minimizar las 
incel1idumbres y el carácter desatinado del poder en el aula, os en este renglón 
donde la comunicación juega un papel impm1ante. 

61 Mannhcim, Karl. op. cit., p. 62, 
62 !bid., p. 64. 
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3. DOSEL EN LA EXPRESIÓN 

La interacción, entendida como "intercambio de vivencias, ideas, pensamientos, 
emociones, p•·ejulcios y desconcim1o"63 tiene un inst•·umento muy Importante que 
es el lenguaje, medio simbólico que posibilita la interacción y la comunicación, 
base fundamental de todo sistema social. 

"En la •·elación de comunicación que se establece entre el maestro y el discípulo, 
hay tres momentos perfectamente definidos: la conciencia de la propia 
ignorancia, la henr!stlca y el alumbramiento del saber o mayéutlca. Persuadirse 
de la propia ignorancia es provocar la Inquietud y la duda que llevan a la 
búsqueda del conocimiento. La labor del maestro no seria entonces la de dictar 
las ••espnestas sino la de comunica•• al discipnlo la Inquietud que nace de la 
duda."114 

Es "la mayéutica, en la que el maestro se convierte en partero del conocimiento, 
un auxiliar encarg,.do de estimular y orientar el p•·oceso de dar a luz verdades 
auténticas y no' 'engendros o munst•·uos de sabid,lria' '."~$ 

En este inicio de siglo, la comunicación ocupa uno de los eventos más 
importantes en la sociedad en todos los ámbitos, Incluyendo el aula de educación 
primaria. 

La escuela, precisa la necesidad de reunirse mediante el diálogo, el Intercambio, 
el debate y la polémica, es decir de la relación interpersonal, que conduzca a la 
facilitación de un aprendizaje significativo y liberador. 

En la educación primaria, la comunicación ofrece Igualdad de oportunidades y de 
participación en el mensaje tanto al eUJ/sor como al receptor, ambos tienen la 
opm•tunidad de analizar, reflexionar, elaborar y argumentar principios 
trascendentales, rebasando los elementos técnicos de la comunicación y el 
simple intercambio de palabras, aprovechando además la importancia del 
contexto~ mismo que guarda relación con las experiencias Individuales y 
compartidas infiltradas de valor de un dete••minado espacio cultm•al. 

La comunicación implica deshacerse de reservas y dirigirse a Jos demás 
respetando los momentos de silencio, de escucha; crear, proyectar, expresarse, 
encontrarse con el otro; promover las capacidades reflexivas que provoquen el 
cuestionamiento, la atracción y la iniciativa, respetando y valo1•ando las formas de 
expresión, en pocas palabras compromete un modelo que tenga como hase 
relaciones democráticas que van muy POI' encima del autm•itarismo y del dominio. 

63 Sastró, Vfctor Rodr¡guez. "El interaccionismo simbólico sustento básico de toda experiencia humana", 
Ensayo inédito, México, 1995, Pág. 15. en La gestión y las relaciones en el colectivo escolar, Antologla 
Básica de la Licenciatura en Educación Plan 1994, U.P.N pag.91 
64 Molina, Alicia. Diálogo e Interacción en e/ Proceso Pedagógico, El caballito, México, 1985, p.l3, 
M loe. cit. 
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" ... el espacio del educador demom•ático, que aprende a habla•• escuchando, se ve 
cortado por el silencio intermitente de quien, hablando calla para escuchar a 
quien s/leJJcioso y no si!eJJciado, habla"6

fl 

La Importancia del silencio en la comunicación es relevante porque da 
oportunidad de una relación ent1•e sujetos, los cuales vivirán el movimiento 
intm•no de su pensamiento m•istalizado en lenguaje, que hace posible además, que 
quién habla, esté comprometido en comunicar y no en presentar simplemente 
comunicados como en las t••adicionales clases expositivas del docente de 
educación p1•imaria y en donde el alumno es un protagonista pasivo. 

"No hay entendimiento que no sea comunicación e intercomunicación y que no se 
tunda en la oopacidad de diálogo'"'. La capacidad de diálogo Incluye momentos 
explicativos y narrativos por parte de cada sujeto adoptando una postura abierta, 
curiosa, indagadora y no pasiva en cuanto habla o en cuanto escucha. Es el 
diálogo el medio propio de expresión en el aula de la escuela printat•la. 

66 Freire, Paulo. Pedagogla de la autonomía, op, ci/., p. 112, 
61 /bid, p, 39, 
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4. INESTIMABLE CREACIÓN HUMANA 

El maesb·o Ribeh·o Rlani realiza un estudio especial de una subcategoría 
axiológiva recién descubiel1a, la de los valm·es de acceso, y que como su nornb••e 
lo Indica se t••ata de valm•es que condt1cen a los valm·es finales. 

Los valores de acceso 11Son aquellos valores que nos permiten alcanzar ciertos 
fines que los trascienden, que están más allá de ellos, que· los supm•an en todos 
los aspectos''0 

Son aquellos valores que conceden el logro de ciertos objetivos que a su vez 
permitan arribar a propuestas de .. mayor riqueza como lo serian los valores 
finales, mismos que están apoyados en lo emocional según Riveiro. 

Los valores de acceso son valm•es apoyados en principios de razón lo cual los 
hace más tangibles, es decir, se podrá argumentar, racionalmente, a favot• o en 
contra de un especifico proceder de alcanzar cierto valor porque a fin de cuentas 
son los que Impulsan y dan sentido de modo directo a la acción, esto es, 
modelan u m·lentan la conducta. 

Los valores lill<~les de la Educación Pública Mexicana, de donde a su vez provienen 
los valores de acceso respectivos, están expresados eu el articulo tercero 
constitucional que se manifiesta de la siguiente forma: "La educación que 
Imparta el Estado tenderá a desarrollar a.•mónicamente todas las facultades del 
ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria y la conciencia de la 
sólidarldad Internacional, en la independencia y en la justicia." " 

Por lo tanto los cinco valores finales que orientan a la legislación educativa del 
Estado Mexicano son: 

Desarrollo arJnónlco de las factt!lades del sor butnaJJO 
Atnor a la patria 
Solidaridad ltJtorn61Cíonal 
lttdependoncia 
Justicia. 

En la 11 fracción del mismo articulo se especifica el critm·io que orienta••á a esa 
educación: 

Se b.1sará eJJios resollados del pro!lreso clenUflco 
LtJchará contra la i¡{norancia~ las sen1duntb1'8s~ los fanalisnJos y los prejuicios 
Será de/1/ocrátlca 
Será nacional 
CoJttri/JtJII'Ii a la IHejor tJOJJvlveJI(J/a htlnJana 
0/{]ba edtJcación será /altJJl (f1·acción 1 del mismo articulo). 

58Ribeiro Riani, N estor Lidio. Los valores de acceso y la práctica docente, Plaza y Valdés, México, 1996, p. 
13. 
69 SEP. Artículo 3° constitucional y Ley general de Educación. México, 1993, p. 27. 

196719 
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Los valores de acceso y sobre los cuales las actitudes y la conductas se 
orienta••án en el aula de educación primaria se encuentran especificados en el 
a11fcuJo séptimo de la Ley General de Educación como se explicará más adelante. 

Una de las metas importantes de la educación es, sin duda, que el influjo de una 
experiencia pedagógica se extienda más allá del período de la enseñanza. 

La educación, como Pl'oceso de socialización del individuo tiene la aspiración de 
guiar por conductos apropiados, más no de convertirse en una técnica para 
controlar la conducta humana y derivar en instrumento de supresión. 

Jerome Bruner resumió "El objeto primordial de cualquier acto de 
aprendizaje ••• es que deberá seJ'Vh·nos en el futuro"'0 

De ahí que, una de las tareas de la escuela sea la de mostrar cómo se puede 
ap1•ender más eficientemente y cómo obtener conclusiones correctas de y para la 
vida, 

Los valores libremente asumidos constituyen un Ideal compartido que da sentido 
y orienta la formación de actitudes en la escuela primaria. 

La educación, en el marco de .valores especificados en la legislación educativa, 
Intenta desari'OIIar en el alumno una moral ciudadana, es decir contribuir no sólo 
al desarrollo Integral del hombre, sino también a generar en él conductas 
sociales responsables: solidaridad, cooperación, justicia, respeto, etc., que 
suponga un compromiso con la sociedad en la que vivimos y en la cual el 
profesor forma parte constante en la práctica del proyecto educativo. 

Los valores de acceso, que 4'permiten alcanzar ciertos objetivos que nos lleven a 
acceder a propuestas de mayor envergadura"71

, están contenidos en el artículo 
séptimo de la Ley General de Educación y son los orientadores de las actitudes y 
la conducta de la enseñanza en México puesto que "son propuestas de relaciones 
entre fenómenos sociales -hechas por el hombre~ en busca de un mayor control y 
manejo de los mlsmos"12 

En el inciso 1 de dicho m1iculo se menciona "Contribuir al desarrollo Integral del 
individuo, para que ejerza plenamente sus capacidades humanas"73

, Estas 
palabras comp•·ometen primeramente a la capacidad del profesor para fortalecer 
su actitud hacia un ideal superador y una ética acorde de su desem11eño, 
infl•oducir y perfeccionar en el quehacer cotidiano de sus paradigmas actitudes 
Innovadoras para después poder contribuir al desarrollo armónico del alumno y 
saber de qué manera será esa contribución, tener la seguridad de que con su 
contribución el alumno logrará en un futuro llegar a los valores universales o 
finales. 

70 Bnmcr, Jerome B. "The Process ofEducation", Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1960, pág. 
17 en Robert F. Mager, Actitudes Positivas en la Enseñanza, Pax-Méxíco, 1971, p. 23. 
71 Ribeiro Riani, N estor Lidio, op. cit. p.l4. 
11 /bid., p. 33. 
73 SEP, Articulo 3° Constitucional y Ley general de educación, SEP., México, 1993, p. 50, 
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El contenido del inciso 11 dice: "Favorecm· el desari'OIIo de facultades para 
adquirir conocimientos, asf como la car•acidad de observación, análisis y 
reflexión críticos"14

, implica genera.• por parte del maest••o en los alumnos y en él 
mismo, virtudes propias a las del investigador, adoptar actitudes de reflexión que 
contribuirán al fomento de las capacidades mencionadas para adquiJ•ir 
conocimientos. 

El inciso 111 nos habla de "fm1alecer la conciencia de la nacionalidad y de la 
soberanía, el aprecio pm• la historia, los simbolos patrios y las instituciones 
nacionales, así como la valoración de las tradiciones y particularidades culturales 
de las diversas reglones del pafs'115 , el maestro, debm•á adoptar por tanto junto 
con sus niños actitudes constructivas y militantes para que las futuras clases 
dirigentes no se limiten sólo a la transmisión y salvaguardo de estos Ideales sino 
al desarrollo de Ideas dinámicas con las cuales la sociedad pueda resolver los 
problemas del pais por medios democráticos. 

En el Inciso IV se encuentra "Promover, mediante la enseiíanza de la lengua 
nacional -el españ.ol-, un idioma común para todos los mexicanos, sin 
menoscabo de PI'Oteger y promover el desarrollo de las lenguas indígenas'ne, 1'La 
democracia modifica el lenguaje: el sentido pm1enece a todos, y se instala un 
lenguaje común cuya cualidad primera es la comunicación"", El aula es un 
espacio de múlllpies manifestaciones aclitndinales que bien pueden ser ve•·bales y 
no verbales (Indumentaria, expresiones gesticulares, movimientos, postura, 
mirada, uso de espacio, etc,) en donde la palabra es la herramienta que permite 
abordar aspect~s y poder emprender acciones comunes posibilitando la 
realización de las tareas. 

El V inciso cita "Infundir el conocimiento y la práctica de la democracia como la 
forma 'de gobierno y convivencia que pe••mite a todos participar en la toma de 
decisiones para el mejoramiento de la sociedad'"' por lo que el maestro tendrá 
que Instrumentar procedimientos y estrategias adecuados para proyectar un 
concepto de democracia a través de las diversas formas de convivencia y por 
medio de los mensajes aclitudlnales que conlleven a tal fin. 

En el inciso VI alude a "Promover el valor de la justicia, de la observancia de la 
Ley y de la Igualdad de los individuos ante ésta, así como propiciar el 
conocimiento de Jos derechos humanos y el respeto a los mlsmos'm, las 
posibilidades para el profesor de realizar estas tareas es infinita, en donde la 
constancia y el ejemplo por pa.•te ·de éste serán impm•tantes para el fomento de 
estos valores y actitudes. 

14 /bid., p. 51 
15 /oc, cit. 
16 /oc. cit. 
71 Antaki, Ikram. op. cit., p.l54. 
78 SEP, op. cit., p. 51 
7'1 /oc, cit.. 
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El inciso VIl cita, "fomenta•• actitudes que estimulen la investigación y la 
innovación cientifica y tecnológica"80

1 es el profesor el que tend••á como ta¡•ea 
fomenta•· actitudes que estimulen la investigación en sus alumnos, no olvidando 
que la probabilidad de que el alumno ponga en práctica sus conocimientos es 
afectada por una actitud a favor o en contra de la asignatura, pues lo que 
disgusta tiende en la mayoria de la veces a olvidarse. Es el profesor el que 
comienza a m·ea•• el clima de investigación planteando pi'Oblemas, creando un 
ambiente sensible para el estudiante y apoyándolo en las operaciones de 
investigación permitiendo el descubrimiento autónomo. 

Inciso VIII "Impulsar la creación artislica y propioiar la adquisición, el 
enriquecimiento y la difusión de los bienes y valores de la cultura universal, en 
especial de aquéllos que constituyen el patrimonio cultural de la Naclón"8

', cierto 
es que el maestro no lo sabe todo pero tiene la responsabilidad de busvar la 
mayor cantidad de lnfm·maclón necesaria para ir conformándose una cultura 
acm·de a su tiempo. · 

Encontramos en el inciso IX el "Estimular la educación fisica y la práctica del 
deporte"8~, lo cual hace •·eltera.· el párrafo anterior, a pesar de que pareciera 
dirigido sólo a los profesores de Educación Fislca, no debe ser exclusividad de 
esto grupo y si tarea de todos Jos educadm•es estimular esta actividad. 

El Inciso X revela el "Desarrollar actitudes solidarias en los individuos, para 
crear conciencia sobre la preservación de la salud, la planeación familiar y la 
paternidad responsable, sin menoscabo de la libertad y el respeto absoluto a la 
dignidad humana, asi como propiciar el rechazo de los vicios"~, la tarea para el 
maestro expuesta en este Inciso es la de mostrar cómo se puede ap1•ender más 
eficientemente de la vida, cómo obtener conclusiones óptimas gracias a la 
experiencia a partir de un conjunto de estrategias que encaminen hacia las 
actitudes mencionadas. 

El penúltimo de Jos incisos nos habla de ''Hacer conciencia de la necesidad de un 
ap••ovechamiento racional de los recursos naturales y de la protección del 
ambiente"84

1 aparte de una politlca destinada a los temas del aprovechamiento 
J'acional de los recursos naturales y de la protección del ambiente por parte del 
gohim•no, es importante fomentar en el alunmo una actitud de responsabilidad a 
través de la conciencia de un mundo nuevo y con situaciones nuevas que será 
necesario uuidar. 

El inciso XII, el último del artíuulo séptimo, hace extensivo el "Fomentar actitudes 
solidarias y positivas hacia el trabajo, el abm•ro y el bieneslaJ' general"u, según 
Aristóteles "los homb1•es adqulm•en una cualidad determinada uuando actúan 
constantemente en una forma particular"81 lo cual indica que probablemente el 
fomento de actitudes o apoyo de las mismas se realiza mejor después de que la 

80 loe. cit. 
Bl loe. cit. 
B2 loe. cit. 
83 SEP, op. cit., , p. 52 
84 /oc. cit. 
85 loe. cit. 
86 Zimbardo, Philip G, op. cit., p, 509. 
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persona se ha expuesto a una situación en que su conducta es modificada antes 
que la actitud, situación dificil pero no impracticable para el rnaesfl•o y sus 
alumnos. 

La orientación bajo esta gama de valores supone )Jrhneramente actitudes de 
apertm•a mental, tanto de pa11e del maestro como de parte del alumno y procura 
constantemente vencer obstáculos que se oponen a su realización, por esto es 
importante abm•dar el componente sobre las actitudes. 



60 

5. LIBERTAD PARA PREFERIR Y ACTUAR LIBREMENTE 

Casi siempre que se utiliza la J»alabra actitud se hace una conjetura o predicción 
sobre la conducta futura de una persona, I'CSJ)aldándose en observaciones acerca 
del compm1amiento. 

Las fuentes de formación de las actitudes según Sa.-noff (1960), son tres: 
1'inforanación, observación de modelos y jo recompensa y castigo"87 

Información, es la obtenida mediante observación directa a través de los demás o 
de modo inferido. 

Observación de modelos, mediante el análisis y la reflexión de las consecuencias 
de acciones de los demás. 

Recompensa y castigo, suministrado por los compañeros de la misma edad por 
los familiares o en el caso de esta investigación, por el docente de primaria a 
cambio de tener determinada actitud. 

Los elementos de tas actitudes, argumenta Zimbardo, pueden ser: 

a) creencias o proposiciones acerca de las formas de ser o que adoptan o 
deben adoptar las cosas; b) afecto o emoción asociada con estas creencias, 
mesurable en té••minos de reacciones fisiológicas o de intensidad y estilo de 
respuesta; y o) un componente de acción-intención, con determinada 
probabilidad de responder en formas específicas." 

Los docentes, no controlan todos los factores que influyen sobre la actitud de un 
estudiante, existen: padres, compañeros, el vecindario, el tio, los medios masivos 
de comunicación, etc. 

Por Jo tanto aún cuando es ve.•dad que el maestro de educación primaria no 
controla todos los agentes que afectan la conducta favorable hacia los valores de 
acceso asentados en la Ley General de Educación, no modifica el hecho de que es 
un factor influyente. 

''Una actitud liberadora implica independencia y autodeterminación, actitud 
mediante la cual el individuo piensa, siente y decide por sf mlsmo"8~ Jo cual quiere 
decir que la actitud es inseparable de una conducta particular y que predice el 
patrón general de conducta hacia el objeto de la actitud bajo ciertas 
cil•cunstancias. 

Si hablamos de comportamiento tenemos algo concreto, tenemos •·eacciones. 

Investigadores como Regan, Fazio y Zna han llegado a la siguiente conclusión: 

87 Zimbardo, Philip G, op. cit., p. 507. 
88 loe. cit. 
K
9 Alemán, Mercedes, En busca de tu identldad, Diana, México, 1988, p. 15 
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"Las actitudes de las personas son sobresalientes, bien definidas y fuertes (tienen 
maym· p••obabilldad de determinar la conducta) cuando se han fo••mado a través 
de la expel'iencia directa y no a través de medios de comunicación social o a 
través de la comunicación verbal, es decir, indirectamente"go 

Los humanistas como Abraham Maslow arguyen que Jos se'res humanos caminan 
hacia su plena l'ealización a medida que su conducta se m•moniza con propósitos 
más elevados en la vida y expresan que la satisfacción de las necesidades 
humanas no Pl'ocede de recompensas externas sino de un sentido interno de 
perfeccionamiento. 

Al hablar de actitud se encuentran factores como son la motivación o factor 
afectivo y la acción. 

La acción podrfa manifestarse en forma no verbal (gestual) yjo verbal expresada 
como opinión (acto social). 

La acción implica un proceso de evaluación o predicción respecto del objeto de 
opinión que podria ser una cosa, persona, suceso o situaoión, que por otra 
parte, intewlene con intención de ser recibida y enlendida por otros 
(transmisión). 

En cuanto al factor de motivación como causa del comportamiento de un 
organismo o razón por la que un organismo lleva a cabo una alllividad 
determinada Abraharn Maslow lo explica mediante el disefio de su Teorfa 
Motivacional de Crecimiento, en donde jerarquiza seis lliveles que explican la 
determinación de este comportamiento. 

El orden de necesidades según Maslow" es el signienle: 

1. Fisiológicas 
2, De segur•ldad 
3. De amor y sentimientos de pertenencia a un grupo 
4. De prestigio, competencia y estima social 
5. De autorreallzación 
6. De curiosidad y necesidad de comprender el mundo circundante, llamadas de 

trascendencia. 

Esta jerarquía desm·ibe el proceso por el cual el individuo pasa de las 
necesidades básicas a las necesidades superiores o secundarias, necesidades 
sociales, las cuales se plantearán al estar satisfechas las básicas o primarias. 

El empleo de la palabra acliftld se basa en lo que un individuo dice o hace, es 
decir, se apoya en conductas visibles. 

Cuando se utiliza la palabra actitud, está implicando cualquier tipo de estudio 
para poder hacer un pronóstico sobre la conducta do una persona apoyándose 
por ejemiJio en observaciones acm·ca de la fm·ma en que se comporta. 

00 Zimbardo, Philip G, op. cit., p. 509. 
91 !bid,, p. 329 
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Entonces, si se habla de comportamiento en lugar de actitud se observarán 
reacciones o conductas. 

La •·eacción o conducta humana estará en todos momentos condicionada por un 
sistema (organismo) constante, y una vm·iable que será la !••adición cu1tu1•al (el 
lenguaje, las cweencias, costumbJ•es, fo••mas de vivir que son transmitidos por los 
mecanismos de herencia social). 

La cultura "está conformada por los comportamientos, acciones, objetos y 
expresiones que poseen una significación en contextos históricos específicos y 
estructurados socialmente718

\ "la cultura conforma el andamiaje convencional en 
donde el individuo se desarrollam~. 

De tal forma que la conducta se puede explicar en términos de la cultura, por 
ejemplo, en el sistema capitalista las actitudes, sentimientos y conductas 
referentes al poder adquisitivo son determinadas por el sistema económico que 
prevalece, entonces, •'la conducta humana es la respuesta del organismo homb1•e 
a una clase de estímulos externos, extrasomáticos, simbólicos, que denominamos 
cultura"94 por Jo que la conducta de las personas al Interrelacionarse es el 
resultado de las respectivas culturas. 

La cultura ha sido también considerada como la determinante de las creencias, 
por lo que éstas serian representaciones culturales de eventos que tienen 
existencia para un individuo, Ribes considera que la cultura es "el marco de 
refeJ·encia funcional para la adquisición y ejercicio de la conducta de los 
humanos, como tal, la cultura se adquiere y se transmite a través de la 
costumbre, logrando su individualización mediante el lenguaje"" 

El profesor de primaria llene que buscar varios recursos o estrategias a las 
cuales recurrh· en su labor en cuanto a los mensajes actitudinales, ningún 
profesor pasa pm• sus alumnos sin dejar huella, ya sea autorita••lo, permisivo, 
competente o .ancompetente, serio, ii'J'esponsable, amoroso, frio o burom•ático. 
De ahi la importancia de su lucidez, de su compromiso, de su reflexión y 
principalmente para el Interés implicito de este trabajo, de su actitud, que como 
señalan Eagly y Chaiken es un "estado interno que dura al menos un corto 
periodo de tiempo y presumiblemente energetiza y dirige la conducta."&ll 

Esta situación implica la impm•tancia de valorar el término concienciación, que en 
palabras de Thmnas 6. Sanders significa: 

un 'despe1•tar de la conciencia', un cambio de mentalidad que implica 
comprender realista y correctamente la ubicación de uno en la naturaleza y en 

92 Corral Verdugo, Vfctor. op, cit., p. 125. 
~3 loe. cit. 
94 Whitc, Leslie A. "Culturologla versus psicología en la interpretación de la conducta humana", en La 
ciencia de la cultura. Un estudio sobre el hombre y la civilización Barcelona, Paidós Studio, pp. 127-147. en 
La gestión y las relaciones en el colectivo escolar, Antología Básica de la Licenciatura en Educación Plan 
1994. U.P.N. pág. 153. 
95 Corral Verdugo, Victor. op. cit., p.l27. 
96 lb{d., p. 92. 
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la sociedad; la capacidad de analizar• críticamente sus 
consecuencias y establecer cornpar·aciones con otras 
posibilidades; y una acción eficaz y transforrnadm•a.01 

causas y sus 
situaciones y 

y por lo tanto, siendo la educación una pr•áctlca humana, no se entienda "como 
una experiencia fria, sin alma, en la cual los sentimientos y las emociones, los 
deseos, los sueños debieran ser reprimidos por una especie de dictadura 
racionalista. ms 

97 Freire, Paulo. La educación como práctica de la libertad, Siglo XXI, México, 1978, p. 14. 
9s Freire, Paulo. Pedagogla de la autonomía, Siglo XXI, México, 1997, p.139. 
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6. LOS ACTORES . 

En cuanto a los roles dent••o del aula existe un sisterna establecido: el rol del 
profesm• y eii'OI del alunmo. 

En este contexto, la conducta de rol está ••elacionada con Jos ••asgos estructurales 
de la institución (escuela) que ubica los roles en función de las relaciones entre 
las unidades funcionales, 

Por ejemplo, en la escuela existen roles distintivos de director, maestros, 
t••abajadores manuales, secretaria, alumnos, padres de familia etc. 

Los roles, establecen exigencias que son aplicadas a una conducta determinada, 
definiendo obligaciones y expectativas o pautas que orientan la conducta. 

Es decir, en la medida que esos roles están definidos oficialmente, se los asocia 
con sistemas de •·eglas que especifican la conducta apropiada para cada uno de 
ellos. 

Las no1•mas sociales o modelos de conducta coincidente por integrantes de un 
grupo social están incorporadas en la escuela primaria y por lo tanto dentro del 
aula, son la base del perfil de los estudiantes con valores enmarcados en el 
modelo educativo. 

Se manifiesta un grupo cuando dos o más personas adquieren conciencia de su 
rol e interrelacionan. 

Las clasificaciones grupales nos permiten Inferir que el ser humano a lo largo de 
su vida forma parte do diversos grupos, que de una u otra manera, norman y 
dirigen su conducta influyendo en el desa1•rollo de su pe••sonalidad, a la vez, que 
él mismo, con su pa11iclpación en el grupo, inHuye en la dinámica y en gran 
medida en Jos logros de éste. 

La organización escolar, por tanto, está constituida por personas relacionadas 
entre si por medio de roJos, la pluralidad o multiplicidad del grupo determinará la 
existencia de una situación conflictiva o bien el enriquecimiento de la 
organización. 

La gente participa en una organización JJara satisfacer ciertas necesidades física 
y psicológicas como podrían ser las necesidades materiales, las de pertenencia, 
las de identidad, las de reconocimiento, las de p••eparación académica etc. asi 
como la organización también tiene las suyas, mismas que serán disipadas por 
sus integrantes al llevar a cabo sus respectivos roles y ta1•eas en el lugar, la 
forma y momento adecuados. 

Es indudable que existe una relación de correspondencia o reciprocidad ent1•e los 
ejecutantes del rol (profesor y alumno) y la organización (escuela Pl'imaria) 
observándose con esto una situación de equilibrio entre las necesidades de 
ambos, asi como también es necesario encontrar entre los individuos algunos 
puntos en común para poder llevar a cabo la tarea por realizar, 
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War1·en Bennis p1•esenta una var1amon de los "p•·oblemas humanos que se 
plantean hoy día a las organizaciones"u" de los cuales se mencionan los 
siguientes: 

a) El PI'Oblema de la integ••ación, que se •·efiere a cómo h&cer coincidente las 
necesidades individuales con el fin u objetivo de la m•ganizavión. 

Esta situación queda ejemplificada en el significado que el alumno encuentre en 
las actividades que el maestro sugiera para el cumplimiento de cierto objetivo. 

b) La Influencia social, se identifica con el ejercicio del poder por parte de las 
autoridades (director y maestro). 

Uu ejemplo es, el detentar el poder que radica en el profesor para despedir a un 
alumno de la clase porque no entregó un trabajo. 

e) El problema de la colaboración, en el sentido de la resolución y administración 
de problemas entre diferentes rangos o estructura jerárquica (director, maestro y 
alumno), 

Por ejemplo, la ocasión en que se manda a la dirección al alumno que distrae 
con sus juegos la atención de otros, para el maestro es más cómodo que el 
director resuelva su problema, no asume su responsabilidad y el director a su vez 
al tener ocupaciones administrativas relega al alumno en la puerta de su oficina, 
el maestro prosigue con su trabajo en el aula y el director en su oficina, sin 
embargo el alumno no es sujeto de atención pa•·a conocer Jos motivos o intereses 
que lo llevan a actuar de deternlinada manera y no prestar atención a la clase. 

d) El de adaptación, que es indispensable, ya que las nuevas organizaciones 
presentan cambios, entre ellos los tecnológicos, los cuales requieren mayor 
capacidad de adaptación por parte de la estructm·a, ·a fin de ponerlos al alcance 
de los alumnos, de acuerdo con la disponibilidad de los recursos. 

Un ejemplo seria la ••esistencia de varios pi'Ofesores para facilitar el trabajo 
matemático por medio del uso de las calculadm•as. 

e) Otro problema es el de revitalización, que tiene que ver con el Cl'ecimiento o la 
decadencia de la organización al afrontar los avances sociales y tecnológicos de 
la época, 

Es cierto que muchas de las escuelas primarias carecen de una amplia gama de 
tecnologia moderna para los alumnos, incluso de espacios como una biblioteca 
bien organizada, más no se justifica el hecho de que por no exislirlo en la escuela 
los alumnos no tengan acceso a ellos. 

El profesor facilitador recrea el ambiente propicio para la Investigación de algún 
tema, por ejemplo el asistir a consultar una biblioteca, una computadora, utilizar 

99 Owens, Robert. "Relaciones intcrpersonalcs y conducta organizacional", en La escuela como 
organización: Tipos de conducta y práctica organizativa. México, Santillana, 1992. pp. 108~138, en La 
gestión y las relaciones en el colectivo escolar, Antologla Básica de la Licenciatura en Educación Plan 1994, 
U.P.N. pág. 70·7!. 
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una grabadora, un proyector, etc. el alumno se familiariza con la búsqueda de 
información en los medios adecuados. 
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8) ECUPSE 

El ma••co constitucional y la Ley General de Educación se centran en el desar••ollo 
de actitudes dh•igidas a fomentar acciones de cooperación; de capacidades para 
el co~mcimiento, para el aprecio de la estética, para el ap•·ovechamiento de los 
elementos de la tecnologia, para la convivencia, para la aceptación libre de la 
vida religiosa, para el cumplimiento de las leyes y la aceptación de las normas 
comunes. 

El incumplimiento sostenido por parle de aigunos docentes en ambas 
legislaciones es el p••hnero de los problemas que se relacionan con el problema 
motivo de este trabajo. 

La violación a los derechos humanos y a las garantias individuales que tiene todo 
individuo radicado en nuestJ•o país con gobierno de república demom•ática anula 
los ideales y llrinclplos democráticos. 

Ambos valores son precisos en relación a los ideales democráticos que forman 
parte de la J'ecopllación de conductas encaminadas hacia estos principios, tanto 
en calidad Individual como de relación. 

Los ideales democráticos son susceptibles de aprendizaje en el aula de educación 
primaria y em•lquecen las relaciones que el alumno mantiene con sus semejantes, 
prJmeramente en el aula y en la comunidad local y por adición en el ámbito de la 
comunidad nacional. · · 

La privación del goce que estos ideales prodigan son el segundo problema. 

En gran parte de las prácticas escolares de primaria se omiten los beneficios de 
estos Ideales en forma constante, mutilando asi la excelencia que comprenden 
como lo serian entre otras que el alumno: 

Sea sujeto de elementos que pueden enfocarlo con seguridad y respeto, 
constituyendo individuos libros y responsables, consolidando por tanto hacia 
formas de vida política, es decir, en la adquisición de actitudes críticas ante la 
vida. 

La fm•mación de aquellas actitudes que potencien al aJumno hacia la justicia, al 
desarrollo integ••al y armónico, de mentalidad abierta en la cual prosperen todas 
las exigencias y posibilidades de comunicación y desenvolvimiento humano. 

En las teorias y corrientes psicológicas educativas cobra importancia la 
necesidad de crear un ambiente democrático en el aula de educación primaria en 
el cual se favorezca en el seno grupal la participación activa y responsable 
adoptando las reglas que gulan el com110rlamleuto democrático, facilitar al sujeto 
las posibilidades de Ir haciendo uso progresivo de su libertad, permitiendo que 
forme sus propios ideales y normas de vida. 
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C) SEIS ENFOQUES, UNA OPORTUNIDAD 

A tl•avés do los años han surgido varios enfoques para estudiar la conducta del 
hombre de los cuales se examinm•án los de mayor Influencia en la psicología 
contempm•ánea y que a su vez l'efleja:n la influencia de las disciplinas de las 
cuales se origina•·on, con la aclaración de que al presentar aquellos enfoques que 
no son compatibles con el tema tratado es para enfatizar el valor de los que sí 
apoyan a esta investigación, 

1) Enfoque Biológico 

Considera al hombi'O como un ser complejo y se centra en la Influencia fisiológica 
y genética que intervienen en la conducta. 

Oarwin es el máximo exponente de este enfoque y afirmó que "cada nueva especie 
evoluciona con el tiempo en respuesta de las condiciones ambientales, en virtud 
de un proceso denominado selección natural". ll)l) 

De acuerdo con lo anterior se revela que cualquier rasgo l•etedable, ya sea fislvo 
o couductual será prolongado en la especie si aumenta la probabilidad de la 
supervivencia do la misma, ya que, quienes lo conserven sobrevivirán y se 
reproducirán con mayor facilidad. Por el contrario los rasgos que no extiendan 
las probabilidades de supervivencia serán anulados pues los organismos que los 
hereden no sobrevivirán para poderlos transferir a través de sus genes a su 
descendencia. 

Este enfoque subraya que de la biología de un organismo dependen sus 
facultades conductuales y de .su comportamiento su sobrevivencia. 

Este enfoque recupera también el nexo que existe entre el comportamiento y el 
sistema nervioso, en especial el del cerebro y sus facultades (atención, memoria, 
lenguaje y pensamiento). 

2) Enfoque Psicodinámico 

El psicoanálsis de Slgmund Freud es la teoría psicodinámica más remota. Este 
enfoque prim•iza a los conflictos internos y los motivos inconscientes como 
causas del comportamiento. 

F1•eud dió gran importancia al Impulso sexual innato o instinto, sugiriendo que 
como los deseos y necesidades sexuales son prohibidos desde los primeros afios 
de vida, el individuo termina por reprimii•Jos confinándolos a la parte 
inconsciente de la mente, en la que se almacenan como fuente de energia en 
lucha constante por salir. 

100 Smith, Ronald.et. al, Psicología educativa,, Oxford University Press- Harla, M6xico, 1999, vol. 2, p. 42, 
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Las tem•ias psicodinámicas consideran •·elevantes las funciones de las fuerzas 
inconscientes e h•••acionales. 

3) Enfoque Cognoscitivo 

Enfoque que r•one de relieve los procesos internos de la mente como regidores 
del com¡mrtamiento. 

Piaget se encuentra como participe de este enfoque, supuso que uras etapas 
especificas del desarrollo cognoscitivo no explicable por la acumulación de 
expm•lencias anteriores en una fase inferior, se Inician o se presentan de manera 
espontánea en el curso del desm•rollo'"" lo cual quiere decir que el hombre juega 
un papel activo en la modelación de su conducta, es un ser racional que registra 
información y soluciona r•roblemas con funciones mentales superiores que le 
permiten pensar, juzgar, Imaginar y planear. 

4) Enfoque Conductista 

Couductlstas como Watson y Sklnner son representantes en esta teoria que se 
"concentra en el InDujo del ambiente externo que mode!a y estimula nuestra 
conducta'"H es decir los factores que regulan toda conducta provienen del medio 
externo y no en el interior del individuo. 

Los comportamientos del hombre depende de dos elementos, la forma en que 
fueron condicionados por las experiencias de su vida anterior y los estimulos del 
ambiente inmediato. 

El conductismo toma en cuenta los factores biológicos pero niega que el individuo 
escoja libremente su forma de actuar. · 

5) Enfoque Condnctista - Cognoscitivo 

Como su nombre lo muestra este enfoque es una combinación de ambos y uno de 
los exponentes más importante es Bandura. 

"Los partidarios de este enfoque ecléctico sostienen que el medio ejerce su 
influjo sobre la conducta p1•incipalmente mediante el efecto mediador del 
pensamiento" .1ro 

101 Smith, Ronald, et. al. op. cit., p. 50, 
102 loe. cit. 
103 !bid., p. 52. 
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Los recuerdos del ))asado inOuyen en forma Importante, por lo que el individuo 
tomará las previsiones necesa••ias en base a los resultados que se presentan al 
obsm•var detm•minado compm·tamiento, lo que induce a aprende.• nuevas 
conductas en forma vicariante o a tl·avés de un proceso de modelamiento. 

Bandura y Waltm•s, al explicar el aprendizaje social han realizado estudios para 
determinar que el comportamiento se aprende inicialmente por grandes 
secciones, en cuanto el alumno observa e imita un modelo que ofrece un 
comportamiento inédito para él. 

Según estos autores "las diversas eta)tas de la conducta se aprenden inicialmente 
mediante la observación e Imitación de un modelo".1~ Esta aportación a la teoria 
del aprendizaje por observación consiste en su explicación de cómo se Inicia el 
aprendizaje de nuevos comportamientos o respuestas a través de lo que ellos 
llaman aprendizaje vlcao•io, 

6) Enfoque Humanista- Existencial 

Un po•lnclplo fundamental de Abraham Mastow y Cart R. Rogers es que "en todo 
hombre existe una fuerza activa que tos impulsa al crecimiento y la 
autor.rea/lzaclúnms. 

En un clima propicio para ambas fuerzas creativas la personalidad desenvolverá 
su naturaleza positiva hacia la realización de si mismo. 

Por otra parte, en un medio ambiente que frustran el impulso del individuo la 
naturaleza se torna patológica. 

Teóricos existenciallstas como Jean - Paul Sartre, Rollo May y Laing hacen 
énfasis en lo que llaman la "al/todeterm/nacióJI, la elección y la responsabilidad 
personal de no dejarse dominar por las fuerzas ambientales" 10a de tal forma que, 
descansa en el individuo la libeo1ad y responsabilidad de decidir sus actitudes y 
sus actos. 

Para poder comprende.· la conducta del hombre, los Enfoques Psicológicos 
expuestos antm•iormente se centran en diferentes factm•es entre los que destacan · 
dos elementos importantes: los factores personales y el ambiente. 

los enfoques Biológico, Psicodinámico, Cognoscitivo y Humanístico - Existencial; 
dan gran importancia a los factores personales: la importancia de las funciones 
biológicas, de los procesos mentales y de la personalidad, Por lo que respecta al 
Enfoque Conductista, éste se centra en los determinantes ambientales. 

El problema, motivo de esta investigación, es posible catalogarlo según las 
diferentes teorías en los perriles de aquéllas que no toman en cuenta los 

104 Klausmcier, Hcrbcrt J. y William Goodwin, Psicología educativa, Oxford Univcrsity Prcss - Harla, 
México, 1999, vol. 1, p. 21 
105 Smith, Ronald. et. al. op. cit., p. 53. 
106 loe. cit. 
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impulsos innatos de autorrealización y pm'feccionamiento del ser humano ni su 
libertad de decidir con res)JOnsabilidad. 

Por las características mencionadas en capftulos anteriores en •·elación al 
autoritarismo del profesor y el ambiente que m•ea en la escuela prima1•ia se 
observa que no se favorece la viabilidad hacia la autorrealizaclón, el m•ecimiento, 
la llbe~•tad y la responsabilidad, mucho menos la p811'eclibilidad humana ni la 
capacidad innata de aprender. 

El alumno se ve agredido en varios aspectos que no le 1•ermiten una actividad 
libre permanente y por el cont••ario lo mantienen en una aceptación pasiva ante 
los conocimientos y desabrimientos del profesor. 

La evolución del ser humano es continua; Pl'obar y crear variedad de formas en 
diferentes momentos. 

Freire dice: "la educación verdadera es prPXIS, roUexlótJ .Y acclótl del hotJJlJJVJ 
sobre el UJundo para translortJJarlo'#11

', la presente investigación pretende 
encontrar en el ambiente democrático creado en el aula, esta oportunidad alin 
especiflcamente con el Enfoque Humanistlco - Existencial. 

La fllosofia humanista está imponiendo un nuevo sistema educativo que favorece 
a la evolución individual y permite que la Innovación y la capacidad creativa se 
expresen y estimulen en lugar de ser reprimidas. 

Humanistas como Abraham Maslow, argumentan que la dirección Interna 
entendida como la necesidad o Inclinación del ser humano a la congruencia, a la 
autonomia, al desarrollo y a la madurez da sentido o significado y propósito o 
determinación a las acciones humanas, 

Los hombres se dirigen hacia su máxima realización a medida que su conducta se 
aJ•moniza con deseos más elevados en la vida. 

La satisfacción de las necesidades de los alurnnos de primaria no presentan su 
génesis en las recompensas externas por parte de un p••ofesor, sino de un sentido 
interno de perfeccionamiento. 

"Pensamos que el conocimiento no basta por si sólo para producir la conducta 
que la sociedad necesita de sus miembros. Las posibilidades de inHuir sobre la 
conducta serán mayores si los sentimientos y las preocupaciones del educando 
son reconocidos y utilizados para oriental' la cognición que debe ser su lógica 
consecuencia."108 

101 Freire, Paulo. La educación como práctica de la libertad, op. cit., p. 7. 
lO& Wcinstcing, G y Fantini, M.D. "Afectividad y aprendizaje", en La enseñanza por el afecto. Buenos Aires, 
Paidos, 1973, pp. 29~49. en Expresión y creatividad en preescolar, Antología Básica de la Licenciatura en 
Educación Plan 1994. U.P.N, p. 44. 
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D) CONSTRUYENDO PARA UNA MEJOR CAUDAD DE VIDA 

Pa1•a los fines de esta investigación se ha recm·•·ldo a las apm1aciones 
constructivistas, mismas que por sus características, hacen necesario la creación 
por pa1·te del maest•·o de primaria de un ambiente democrático en el aUla. 

En el fondo de toda tem•ía educativa existe un ideal de hombre, un a1•quetipo al 
que se le atribuyen las cualidades a las que se aspira y que se expresa en el fin 
educativo. 

De entre la variedad de teorías del aprendizaje, surge una epistemologla 
convergente a partir de ciertos postulados de éstas, confo••mándose una corriente 
que tiene la idea de que las pm•sonas, forman o construyen g1•an parte de lo que 
aprenden, es decir que son )Jarlicipantes activos y que deben construir su 
conocimiento. 

Destaca la •·elaciones interpersonales de los partlci(Jantes, el compromiso y el 
contexto. 

Puede decirse que el constructlvlsmo es un proceso ligado a la experiencia vital y 
a facultades cognitivas dependiendo de la edad y el estado psicoevolutlvo en el 
que se encuentra el individuo. 

El constructlvlsmo destaca la im11ortancia de las ideas previas, por tanto, sujeta 
a vivencias y experiencias particulares al conflicto cognitivo, base del cambio 
conceptual, a través de la participación en actividades conjuntas en el contexto 
social Interactivo para el procesamiento de la Información. 

Algunas de las teorlas que apoyan la corJ•iente constructlvista son: 

1. La Escuela PslcoanaUtica. Jung, alumno de Freud, m•ea el movimiento 
llamado pslcologla analítica ••echazando el carácter exclusivamente 
sexual de la libido, y considerando que ésta constitula una energla de 
carácter universal basada en el conjunto de los instintos y pulsiones 
creativas que constituyen la fuerza motivadora de la conducta humana. 

1'Según Jung, el inconsciente se compone de dos pm1es: el inconsciente personal, 
que contiene el resultado de la ex(Jeriencia global de un individuo, y el 
inconsciente colectivo, reserva de la experiencia humana"10

g 

Una de las aportaciones a la teoría psicoanalitica es la que hace Erlch From. 

Sus teorias hacen especial énfasis en "la idea de que el individuo y la sociedad no 
son fuerzas opuestas ni separables, en que la naturaleza de la sociedad viene 
detm•minada pm· su pasado histórico y en que las necesidades y deseos de las 
11ersonas están en gran medida determinados por su contexto social'1110

, pensaba 

109 "Psicoanálisis". Endciopedia Microsoft Encarta 2001, 1993w200 Microsoft Corporation, 
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que lo idóneo era armonizar y comprender las relaciones entre los impulsos 
instintivos del individuo y las leyes y normas sociales. 

Además se ••efirió a la importancia que tiene pa1•a el homb1·e el desarrollo de sus 
capacidades para utilizar satisfactoriamente su potencial perceptivo, emocional e 
intelectual. 

De ahí la ••elevancia que gum·da pa1•a el maestJ'O facilltadol' el cúmulo ·de 
experiencias o bagaje cultural e intereses con los que el alumno llega al aula de 
primaria, en donde la libertad qne propicie Implica también los límites dentro de 
los cuales el alumno fortalecerá su adaptación al medio social. 

2. Otra de las teorias que participan en la oor1·iente constructi•ista es la 
do la Escuela Piagetlana sobre el desarrollo y funcionamiento de la 
inteligencia del hombre. 

Esto proceso Implica una conducta especial basada en la pslcologia genético 
e•olutl•a. puesto que la forma de construir el pensamiento está de acuerdo con 
las etapas pslcoe•oluti•as do los niños. 

Su esencia consiste en anrmar que dicho desar•·ollo •a lográndose merced a la 
autorrcgulaclón de estructuras que consigue equilibrar, mediante costosos 
pero espontáneos esfuerzos acomodadores, Jos desajustes que la experiencia 
va introduciendo en los esquemas asimilativos. La autorregulación, por tanto 
llc•a consigo y exige la transformación de todo el sistema de acciones y 
esquemas propios de un determinado periodo y su •·eorganizaclón en el seno 
de una estructura nueva y más avanzada,111 

La idea, de asimilación es ola•• ya que la información que llega al lndi•iduo es 
asimilada en función de lo que pre•iamente adquirió, se refie1•e a la 
interpretación de objetos y acontecimientos externos en función de las diferentes 
formas de entender la realidad. 

La otra idea de importancia es la acomodación, es decil· la transformación de los 
esquemas del pensamiento en función de las nuevas circunstancias, es decir, 
reconocer las propiedades y relaciones ••eales de los objetos y acontecimientos 
extm•nos. 

El factor central es el do equillbración, en otras palab1•as el conflicto cognlli•o o 
desequilibriojequilibrlo, según Plaget un proceso de autorregulación en los 
intercambios con el medio o actividad del sujeto con la realidad. 

110 /oc.cit, 
111 Bacáicoa Ganuza, Fernando. La construcción de conocimientos, Universidad del Pais Vasco- Euska\ 
Heniko Unibertsitatea UPV/EHU, Bilbao, 1996, p. 21. 
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Estas afirmaciones implican un aprendizaje activo, mismo que en el aula de 
primaria en donde el maesfl·o es el p•·otagonista expositor tradicional no se 
permite el conocm· los objetos, actuar sobre ellos y por lo tanto t•·ansforma••Jos. 

El maestro es un facilitador y apoyador del desarrollo y a)Jrendizaje del alumno, 
en donde sus actitudes favm•ecen el contacto con las experiencias, las personas y 
los sucesos, condiciones necesarias para la reestructuración cognoscitiva, 

Antes de mencionar la siguiente teoría se considera llnJIOrtante definir la ciencia 
de la Psicología de donde se de•·iva la rama de la Psicologia Social. 

"Estudio del alma. Ciencia de la vida psíquica. Ciencia de la conducta y de los 
)Jrocesos mentales de las personas y anlmales"m, "··· estudio científico de la 
conducta y de sus causas" •113 

3. U11a más de las teorías que apoyan la corriente constructlvista es La 
Psicología Social "estudia la forma en que el contexto social afecta a la 
conducta de los Individuos y grupos, lo mismo en el mundo real que en 
situaciones de laboratorio. En ella se estudian los papeles sociales, 
formación y cambio de actitudes, afiliación, atracción lnterpersonal, 
conformidad, procesos grupales", 1u 

La dirección de la psicologia social aplica sus Pl'imicias dando amplia apertura a 
los problemas educativos, aludiendo los temas que interesan al movimiento social 
de los individuos asi como de los grupos en el ambiente escolar en este caso la 
escuela de educación primaria. 

La psicología social rescata: 

un enfoque concreto y especifico, una posición inte•·media entre la postura 
colldllctlsta skinneriana (que concibe el aprendizaje como resultado de un 
diseño adecuadamente elaborado y de una cor1·ecta p1•ogramaclón de 
refuerzos, al sujeto como una entidad pm•amente reactiva a los estimulos, 
y el ambiente educativo ideal como el suministro de control p1·eclso y 
••esultados predectibles) y la posición co/{11/1/Pa (denii'O de la cual el 
ap1·endizaje es un proceso en el que los sujetos son se1'es activos -que 
desarrollan sus PI'OJJias mane••as de tratar sus ambientes y desarrollar su 
mejor potencial, y son capaces de tomar decisiones personales· y el 
ambiente ideal es aquel que pm·mlte la máxima elección pm•sonaJ y el 
desm•rollo de todas sus potencialidades), posiciones ambas difícilmente 
conciliables por cuanto rep1·esentan concepciones distintas sob1•e lo que 
los profesores son y deben ser. m 

112 Canda Moreno, Fernando, Diccionario de pedagogla y psico/og/a, Cultural, Madrid - España, 2000, p. 
265. 
w Smith, Ronald. eral. op. cir., p. 4 
114 !bid. p. 8. 
115 "Orientaciones en la psicologfa de la educación". Enciclopedia Microsoft Encarta 2001, 1993~200 
Microsoft Corporution. 
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En estos pJ•inmpms se considm•an los desplazamientos de los procesos 
int••aindividuales a los interpersonales y el modo en que afectan estos í•ltimos 
denll•o del aula de (Jrima••ia a la conducta del alumno. 

'' ... el verdadero aprendizaje es aquél que se produce en contextos sociales 
interactivos"nu, 

La aportación vigotskyana del RIU'endizaje que concede prioridad a la influencia 
social, se da en la Zona de Desarrollo Próximo (Z.D.P.), en evolución no de 
estructuras como maneja Piaget sino como evolución natural a través de "ayudas 
extm•nas en la Z.D.P. que son posterio••mente asimiladas e intm•lorizadas de 
forma natural11111 lo que deriva en la necesaria interacción con un adulto o un 
compañero más capacitado que lleva a cabo un andamiaje con el préstamo de su 
zona de desarrollo real. 

En el caso del maest1•o de primaria por ejemplo, hacer preguntas generadoras 
que despierten el interés, la observación, la expresión, la búsqueda y 
organización de información para la explicación de las ideas, el desarrollo del 
trabajo en equipo etc., da paso a la mencionada influencia social. 

Por otra parte, el aprendizaje significativo cuyo exponente es Ausubel indica: «La 
esencia del proceso del Olll'endizaje significativo reside en que las ideas 
eXPI'esadas simbólicamente son l'eladonadas, de modo no arbitrario, sino 
sustancial, con lo que el alutnno ya sabe». u& 

Asi pues, el conflicto cognitivo, esfuerzo acomodador o Z.D.P. apuntan a la 
consideración de que el avance cognitivo no se produce en forma aislada sino en 
actividades conjuntas, de colaboración con otros. Además el aprendizaje 
significativo se relaciona con el contexto social interactivo puesto que se 
establece una relación entre lo que se va a aprender y el conocimiento que ya 
existe en el sujeto. 

Por lo que los "alumnos ap1•enden de fm•ma significativa si al mismo tiempo 
reconocen la funcionalidad de aquello que están aprendiendo y la pertinenCia 
11ara ello de las actividades que realizan" 119 conjuntantente con el maestro que a 
través de su actitud conforta el ambiente necesario para tal efecto. 

La asistencia a la escuela como forma de vida, conlleva un fin que es en palabras 
de Lloyd Warner el uprepa1•ar a los nifios a las formas de vida social adulta'1120

• 

Hiller E. T. define la educación como "el Pl'oceso del desm•rollo de actitudes 
mediante la selección de ejemplos pe••sonales e intelectuales adecuados" 121

, 

Considerando al aprendizaje como un rn·oceso en el que so originan o modifican 
conductas por medio de la experiencia coJJcieiiiiZ#'lda que hace el individuo y se 

116 Bacáicoa Ganuza, Fernando. op. cit., p. 32. 
117 !bid. p. 33. 
118 !bid. p. 20 
119 !bid. p. 109, 
120 Mannheim, Karl. op. cit., p. 266. 
121 loe, cit. 



76 

analizan los componentes de una conducta de aprendizaje, se encuentra, que la 
confm·man elementos como el sujeto motivado, la meta capaz de satisface.· y un 
obstáculo que se interpone entr•e ambos. 

En la internalización de una nueva pauta para la acción se puede afirmar que: 
"El aprendizaje es una conducta pei'O una conducta especial por·que tiene una 
bar·rera entr•e el sujeto motivado y la mela ca¡Jaz de satisfacer· su motivación y 
también pm•que pr•oduce nuevas 11autas par•a la acción"m de tal fm·ma que se 
incorpm•en nuevas conductas para enfr·entar la pr·oblemá1ica o necesidad que se 
presenta, es decir que se crea un Jlroceso de reestructuración de la conducta 
genm•al Jlor la lncm•pm•ación y ampliación de un nuevo esquema de acción. 

Las áreas madurativas en las que se apt•ende tienen sus conductas especiales y 
Sergio Pérez las presenta en un cuadro' 23 de la siguiente fot•ma: 

AREA PSICOMOTORA 
Se aprenden: desfl'ezas motoras (musculatura gruesa) 
Habilidades psicomotrlces (musculatura fina) 

AREA SOCIOAFECTIVA 
So a¡Jrenden: Hábllos 

Actitudes 
SenUmlentos 
Valores 
Pautas sociales 
Normas grupales 

AREAINTELI'CTIJAL 
Se aprenden: Conoolmleutos 

Habilidades Intelectuales 

El aprendizaje en el aula de primat•ia no se puede pensar únicamente en 
situaciones exclusivas de ciertas áreas madurativas como lo es el área 
intelectual, arguyendo por parte de algunos profesm• que lo más importante es 
terminar con los contenidos, desvinculando las otras dos área dentro de una de 
las cuales se alude a las actitudes, a Jos valores y a las cánones sociales 
componentes del pt•oblema en cuestión. 

Asi como tampoco se puede pensar en escenarios llarticulares del aula puesto 
que existe un cúmulo de experiencias que el niño cm·ga consigo, la expet•iencla 
personal, misma que intCI'Vendt'á en apl'endizajes futuros. 

"El apt•cndizaje excede el espacio áulico pol'que el hombl'e vive en situaciones que 
se dan en todo el mundo circundante. Lo observa, asimila información, reflexiona 
sobre el mismo para acomodarse y adaptarse de la fot·ma rnás funcional para 

él"•~• reSJIOndiendo activamente a las exigencias que el medio le demanda, es 
decir, en forma autónoma, personal, libre y creativa más no resignada. 

122 Pércz Alvarez, Sergio. Psicologla y Didáctica del Aprendizaje Constructivo 3, (Colección Lineamientos), 
Braga, Buenos Aires- Argentina, 1992, p. 21. 
121 !bid., p. 22. 
124 !bid., p. 24. 
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Sin emba1·go debe tomarse en cuenta que los grupos sociales tienen pautas o 
no••mas de funcionamiento. 

las nm·mas establecen limites fm·malizados a t•·avés de un código de reglas 
dentro de los cuales el hombre tienen un margen de actuación, que dependiendo 
del g1•upo en el que se encuentre, éste puede ser de mayor o menor ape11UI'a. 

Por ejemplo, en un aula donde el trabajo se lleva a cabo en un ambiente 
democrático, de ejercicio en la libertad responsable y un nivel de creatividad que 
permita amplia apertura, existe el espacio 11ara la originalidad y el transgredir la 
norma no es siempre una Insolencia o indicadm• de rebeldía. 

Las normas de grupo basadas en castigos pueden restringir la libertad de la 
conducta, sin embargo la libm1ad absoluta, la pérdida del control de las leyes que 
t•egulan a esa conducta, implica la desaparición de la libertad responsable 
desintegrando las fronteras sin las cuales la libertad degenet•a en libertinaje. 

11La autm•idad coherentemente democrática, que se funda en la cm1eza de la 
imltortancla, ya sea de si misma, ya sea de la libm1ad de los educandos pat·a la 
construcción de un clima de auténtica disciplina, nunca minimiza la libertad. POI' 
el contrario, apuesta a ella. Se empeña en dcsafiarla siempre; nunca ve en la 
rebeldia· de la libertad, una señal de deterioro del orden", 'n 

1\ partir de lo expuesto y pensando en un aprendizaje constructivo sustentado en 
el conliicto signilioalivo, toma relevancia en primer lugar partir de la experiencia 
del alumno, de sus Intereses, concepciones, actitudes, actos, do -que lo que está 
por aprender tenga funcionalidad para él, y de la necesidad de crear en el 
ambiente escolar de primaria espacios en donde las experiencias y conocimientos 
anteriores tengan la posibilidad de ser reconstruidos. 

125 Frcire, Paulo. Pedagogía de la autonomla, op. cit., p. 89. 
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E) UN INGREDIENTE ••• LA ACTITUD 

Entre los gruiJOS de tem•ías •·efm·entes a la organización y estructura de la 
IJel'sonalidad existen dos puntos de vista comunes, el de los teóricos humanistas 
también llamada tercm•a potencia y los existencialistas. 

Ent••e los pr•imm·os se distingue el enfoque por la capacidad m·eativa humana y la 
necesidad de crecimiento personal por lo que acentúan la importancia de la 
autor••ealización de la que ya se ha hablado en ot•·os capítulos. 

En el caso de los teóricos existencialistas y apoyando la orientación humanista 
se sostiene un enfoque fenomenológico, esto es, la descripción del sentir de un 
individuo ante un acontecimiento, abm•dando las experiencias subjetivas, dando 
impm•tancia a variables como la m·eatividad, la búsqueda de la autoexpreslón, y el 
crecimiento personal. 

Ambos enfoques valoran por un lado, la necesidad de autodeterminación del 
individuo, es dech• la libertad sensata de elegir entre un abanico de opciones, y 
por el otro la responsabilidad decisoria. 

Los autores con tendencias Humaulsta-Existencialista tienden a la comprensión 
de la pei'Sonalidad a rozón de caracteristicas como: 

a) su confianza en una orientación !Bórica de campo; b) Su inslstencia en una 
visión integral de la personalidad ; c)su preocupación por la integridad de la 
experiencia privada y personal del individuo (el cam1>0 fenomenal); d) su 
hincapié en la motivación do crecimiento, y e) su acentuación en la 
importancia de la autorrealizaci6n,u6 

En el caso de esta investigación se resaltará el tl•abajo de los señalamientos de 
Carl R. Rogers "(1902·1987), psicólogo estadounidense, famoso por el 
desarrollo de métodos de psicote1•apia centrados en el paciente, o terapias no 
directivas",m y que además llevó a cabo investigacioneS a nivel educativo. 

"Lo que debe ser comrJrendido es el mundo p1·ivado del individuo es decir, su 
campo fenoménico. Aconseja escuchar lo que digan las personas acm•ca de si 
mismas; poner atención a sus conce(Jtos y al significado que atribuyen a sus 
experiencias" ,128 

Rogers piensa 11que la pulsión más fundamental del Ol'ganismo humano se orienta 
hacia la attlorrtwlizncióJJ, o sea, el esfuerzo constante por hacer realidad el 
110tencial il1h01"ente a la persona" • 12~ 

El terapeuta p•·ocm·a crear una atmósfera de aceptación que permita al cliente 
encontrar la autor1·eallzación y la autodetel'minación. 

126 Zimbardo 0., Philip. op. cit. p. 327. 
127 "Carl Rogcrs" Enciclopedia Microsoft Encarta 2001, 1993"2000 Microsoft Corporation, 
123 Zimbardo 0., Philip. op. cit., pág. 327 y 328. 
IZ? /bid., p. 328. 



79 

El tm•apeuta, pm·a Rogm·s, es un guia ecuánime, equilibrado, que permite al 
cliente enfrentar sus problemas. 

El te••apeuta, cenfl'ando toda su atención en 
interp••etaciones, trata de vm• el mundo desde 
(empalia) y dar la mayor comprensión posible 
m·eando asi una atmósfera de aceptación. 

el cliente ••·abaja sin hacer 
el punto de vista del cliente 

a la fenomenologia de éste 

El especialista debe tratar de comunicar amabilidad y cordialidad a través de 
todos sus actos, expresar también sus sentimiento cuando considere conveniente 
pm•a lograr interacción a fin de que los clientes adviertan las respuestas que 
suscitan en otros, 

Ahora bien, después de esta breve explicación es posible abm·dar las aportaciones 
de este autor con relación al tema educativo. 

La propuesta de la Pedagogia No Directiva de Ca1·1 Rogers reconoce la 
importancia de los participantes en el proceso de ensefianza - aprendizaje como 
un vinculo de respeto y dedicación asl como do relaciones atentas y significativas 
facilitalldo la concreción de todas las potencialidades de ambos. 

Rogers, con su teoría del si mismo, supuso que a través de que los niños 
Interactúan con su ambiente, parte de su espacio perceptual o fenomenológico se 
diferencia poco a poco y va creando un concepto de si mismo con el fin de 
conformar un conjunto de percepciones y opiniones bien organizadas además de 
coherentes acerca do la propia personalidad, lo que Rogers llama autoconcepto. 

Existen momentos en que el autoconcepto aparecerá amenazado por cierto tipo 
de experiencias, Rogers explica la función de la cong••uencia que es el momento 
de equilibrio al que se sujeta el autoconcepto para que la experiencia concilie en 
él. 

Po1· lo tanto, el "aprendizaje social más útil en el mundo externo es el ap••endizaje 
del proceso de aprendizaje, que significa adquirh• una continua actitud de 
apertm·a frente a las experiencias e incorporar al sí mismo el proceso de 
cambio"130 

Significa que el individuo no se resistirá a nuevas experiencias ya que el 
ap•·endizaje que hasta ese momento maneje puedo resultar obsoleto o Inadecuado 
pm•a encarar nuevas circunstancias, si no es asf, tendrá la oportunidad do 
enriquecerlo. 

A.ún asf, los "aprendizajes que amenazan el si mismo se perciben y asimilan con 
mayor facilidad si las amenaza externas son reducidas"u' pa1·a lo cual Rogers 
establece ciertas actitudes por parte del docente que facilitan el aprendizaje 
significativo en el aula, situación que en el caso de esta investigación, puede ser 

130 Rogers R., Carl. o p. el!., p. 130. 
131 /bid., p. 128. 
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el princi¡•io pa1·a que se considere la actitud a pa••tlr de la cual los actos so dil•ijan 
a realizar actividades que fomenten el ambiente democrático. 

La actitud JU'irnordial en el facilitador•, es según Rogers: 

1, La Autenticidad que significa en este caso ser• sincero, auténtico, 
honesto y coherente, actuar como se es y •·elaciona••se con el alumno 
"sin presentar una máscara o fachada, su labo•· será proclive a 
alcanzar una mayor eficiencia",'a~ lo que supone que el docente tiene 
comJn'ensión y sensatez de sus actos y que considtwa el momento para 
exrn•esarlos, para sí mismo, JH'imm·arnente, para después compartirlos 
a los demás. 

La siguiente actitud por parte del docente que facilita el aprendizaje es la de: 

2. Aceptación, aprecio o confianza, lo que se lleva a cabo en el trato 
continuo con el alumno y a través de Infinidad de compm1amientos, 
tomando conciencia de "la aceptación del otro Individuo como una 
persona independiente, con derechos PI'Opios",na 

La última de las actitudes que pi'Dpone este autor es la llamada: 

3. Comprensión Empátlca, "ponerse en el Jugar del otro, de ver el mundo 
desde el punto de vista del estudiante'11a4 en donde la capacidad del 
maest•·o será la de comprender las actitudes de los alumnos de 
educación primaria. 

El tomar estas actitudes y hacerlas propias es más que el llevar a cabo el rol 1 ~5 de 
maestl•o, es poner a prueba la capacidad creadora y además la certidumbre de 
que el ser humano es digno de confianza y del desarrollo de sus potencialidades, 
plausible de oportunidad para elegir. 

Cuando un facilitador crea, aunque sea en menor escala, un clima de 
autenticidad, a1n•eciación y ernpatia en la clase; cuando conffa en las 
tendencias constructivas del individuo y del grupo, entonces descubre que ha 
iniciado una revolución educacional. El resultado es un ap••endizaje 
cualitativamente diferente, con un ritmo distinto, con un grado mayor de 
penet••ación. 116 

La cr·eación de climas asentados en estas actitudes permite probar y adoptm· 
conductas constructivas y reconocer, modificar o anular las conductas 
destructivas que se r•resenten permitiendo así relacionarse e interactuar en el 
aula de Pl'imal'ia. 

132 !bid,, p. 91. 
m !bid,, p. 94. 
u4 Ibtd., p. 96, 
135 Pensando en que no necesariamente en todos los casos el rol asume la responsabilidad y los cuidados ante 
las expectativas que los demás esperan con relación a esa conducta, en este caso la del docente facilitador. 
IJr, Rogers R., Carl. op, cit., p. 99. 
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La actitud de autenticidad es el asiento elemental de la comunicación, canal pm• 
el que es posible establecer contacto inte•·personal real, en donde el Jlrimm·dial 
sentimiento que RogeJ'S sugiere es el del "placer de escuchar"'31 en fo1·ma 
sensible, empática, reflexionada, activa y puntual; dando lugar a la libertad del 
individuo de exponm· los problemas o temas que constituyen ~u p••eocuJlación. 

El ser escuchado, es oh·o de los sentimientos ofrecidos, la tolm•ancia, la 
compJ•ensmn; atenúan la tensión, la intranquilidad, el temor; se da la 
opoMunidad a conh·ibuciones creadm•as y "las confusiones que parecen 
ir••emediables se convierten en clai'Os a••••oyos cuando uno es comprendido"'aa 

El tercer aspecto de las relaciones interpm•sonales con el que contribuye este 
autor son el de aceptación y ap••eciación, la exp••esión válida de estos 
sentimientos favorecen el respeto y la cooperación, en donde la discriminación no 
tiene OJ)OJ1unidad de proclama.• su aparición y la justicia encarna en la 
solidaridad. 

Oll•o de los objetivos de Rogers es el 11roducir cambios en el ambiente donde 
trabajan los miembros de un grupo. Conft••ma que por naturaleza el hombre se 
inclina hacia el "enriquecimiento personal y social cuando vive en un clima que 
favm·ece su evolución", 139 el ambiente democrático en el aula de educación 
primaria puedo ser una alternativa qne ofrezca dichas ventajas y la creación del 
mismo se puede Iniciar a t••avés de las actitudes que Roge1•s aporta. 

Por otra pm1e, la mayoria de las definiciones de actitud coinciden en su 
naturaleza evaluativa en donde el componente afectivo "no es sólo un sentimiento 
o emoción intensa; es también una expresión de las fuerzas básicas que dirigen y 
gobiernan la conducta"140

, pues tiene que ver con evaluaciones y tendencias 
(preferencias ~ elemento irracional) en las que el hombre se aproxima o evita; de 
sentimientos a favor o en contra de ciertos objetos, situaciones, esthnulos o 
predisposiciones a la acción de dichos estinmlos. 

Otra coincidencia de las definiciones es de que las actitudes se encuentran a nivel 
cognoscitivo o racional como una estructura de conocimiento constantemente 
organizada ante los estímulos o situaciones, que son utilizadas por el hombre en 
su ambiente o contexto y que combinadas con las eXperiencias se actualizan, esto 
es, implican respuestas que reflejan la percepción e información acerca de la 
situación, no son acciones sino probabilidades o tendencias (motivos14

') a actuar. 

137 !bid., p. 168 
138 !bid., p. 170. 
139 !bid., p. 191. 
1 ~0 Weinstein G. y Fantini, op. cit. p. 39, 
141 ... las actitudes son una variable latente construida por los psicólogos sociales cuya finalidad fue la de 
representar tendencias evaluativas a responder ante objetos y eventos. Como disposiciones, las actitudes no 
son acciones sino probabilidades o tendencias a actuar. Esta disposición no es diferente del concepto de 
"motivos". (Corra!, Víctor Verdugo, op. cit., p. 118). Hablar de disposiciones psicológicas es hablar de una 
de las áreas de mayor diversidad temática en ciencias del comportamiento. Esta incluye temas como las 
actitudes, los motivos, la personalidad, la inteligencia, el conocimiento, y las creencias, entre otros. Ryle 
utilizó el término de variables disposicionalcs para hacer referencia a tendencias, capacidades o propensiones 
y no a acciones.(Corral, Vfctor Verdugo. op. cit., p. lO) 
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Una más de las coincidencias que se 11resentan en las definiciones sob1•e actilud 
es la de un componente conductual, también llamado conativo, que compl"ende 
las inclinaciones conductuales, las intenciones, compromisos y finalmente la 
acción (elección ~elemento racional) con •·elación al objeto o situación actitudinal. 

Por lo tanto, el organismo utiliza dos eventos psicológicos y evaluativos pa1·a 
tomar decisiones, es decir, las actitudes/motivos son indicados tanto por las 
prefm·enclas como por las elecciones. 

Finalmente, las actitudes aparecen como amalgama de acontecimientos 
conductuales que suceden en la interacción cotidiana de los individuos con su 
entorno o mundo social. 

El rol del maestro y su 11ráctica socializadm•a, basado en (Jrincipios democrático 
favorecerá, si son prefm•ldos o elegidos para crear un ambiente a doc, el 
aprendizaje en los alumnos de primaria y posiblemente la alteo•nativa de este 
sistema se valore realmente como una forma de vida, una cultura. 
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CIMA V EXHORTACIÓN 
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Obm•tura 

Después de la exposición y del tratamiento del problema, existen aspectos 
valiosos que son el producto de uu trabajo afanosamente cuidado. 

En este último apartado se hablará de los aspectos más relevantes a forma de 
conclusión en breves enunciados afirmativos, destacando el papel notable de las 
actitudes pa1•a la creación (por parte del docente facilitador en educación 
primaria) de un ambiente democrático, y su nexo con los fines de la educación. ·' 

Corno nota final se presentará en fo1•ma sucinta una sugerencia para ••etoma•• la 
temática de las actitudes, vinculándola con la teol'fa de la disonancia 
cognoscitiva hacia el medio educativo en futuras investigaciones. 
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1\) 1\SPECTOS RELEVANTES 

Una vez terminada esta investigación se está en condiciones de formular algunas 
conclusiones que se considm•a importante señalar como paJ•te de la evaluación al 
cumplimiento de los objetivos: 

PRIMERA 

El fundamento del pJ•incipio de la demom·acia se advierte como un proceso 
para el éxito de objetivos en evolución continua pa1·a el bienestar de la 
organización social. 

SEGUNDA 

En el ambiente demom•ático se da un pacto de convivencia creativa, no 
estático, en donde existe negociación del poder. 

TERCERA 

CUARTA 

QUINtA 

SEXTA 

La democracia es la materialización de la igualdad y la participación. 

En el ambiente democrático cobra \'ida la libertad, el respeto y la justicia. 

En el ambiente democrático se cristaliza un mosaico de alternativas y el 
de1•echo a la 01101ón. 

La democracia exige tolerancia al encuentro en la pluralidad de dlfm·entes 
espí1·itus. 

SÉPTIMA 

OCTAVA 

La autm·ldad racional reduce al mínimo la dominación sustituyéndola por 
fm·mas humanizadas. 

El lenguaje es el medio simbólico que posibilita la comunicación y (Jor ende 
el entendimiento. 
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DÉCIMA 
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Los valm·es son m·ientadores de las actitudes y la conducta. 

Las actitudes son una potencia hacia situaciones y objetos con las que el 
homb•·e se encuent•·a. 

DÉCIMA PRIMERA 

Las actitudes son fortalecidas cuando la experiencia directa las forma. 

DÉCIMA SEGUNDA 

El adoptar por parte del docente actitudes de autenticidad, aceptación y 
emrJatia hacia sus alumnos es la génesis para la creación de un ambiente 
democráth::o que .favorece el aprendizaje significativo en el aula de 
educación primaria. 

DÉCIMA TERCERA 

Ser un profesor facilitador es más que asumir el rol de maest•·o. 

DÉCIMA CUARTA 

El enfoque humanista - existencialista aboga IJOr una confianza de la 
dirección interna del hombl'e hacia la congruencia, 

DÉCIMA QUINTA 

El const••uctivismo es un proceso ligado a la experiencia natural del 
hombre, y el ambiente democrático le vivifica, 

. DÉCIMA SEXTA 

Se reconoce la factibilidad del ambiente democrático como apoyo para el 
ap••endizaje en alumnos de educación primaria. 
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8) NUEVOS HORIZONTES 

Existen varios tópicos relacionados con las actitudes, v. gr. sus tendencias 
evaluativas, atributos, capacidades, su relación con la cultura, con la inteligencia, 
con los motivos, con los rasgos de la personalidad o con las creencias, entre 
otros. 

Ante la gran afluencia e impol1ancia de los contenidos citados, se sugiere 
aborda•· o p••olongar pa1·a su estudio ya sea sobre el mismo Pl'oblema u otro 
similar, la extensa gama de temas existentes vinculándolos al medio educativo de 
primaria. 

Sólo para mosh•ar una de estas probabilidades, se advertirá en fm·ma muy ugm·a, 
acm•ca de una de ellas. 

A lo largo de los años se han prormesto variadas teorias para explicar por qué las 
personas se comportan como Jo hacen y pru•a sugerir cómo puede- modificarse la 
conducta. 

La tem•fa de la Disonancia Cognoscitiva de De Leon Feslinger establece que ésta 
se presenta cuando un individuo mantiene dos cogniciones simultáneas que sean 
psicológicamente incong••uentes. La situación es incómoda, por lo que el sujeto 
estará motivado a reducir la disonancia de algún modo y lograr asi la 
consonancia o congruencia. El grado de·' disonancia producida es muy 
importante para comprender la conducta de un individuo, ya que cuanto más 
grande sea la disonancia, el esfuerzo por reducirla será mayor. 

Brehm y Cohen, postulan que la disonancia tiene mayores probabilidades de 
presentarse en una situación determinada en que el sujeto se implica en cierto 
desempefio de acción públicamente incongruente (es decir que las acciones son 
observadas por otros), al tiempo que piensa que se tiene una genuina opción 
para actum• en forma distinta. 

El ejemplo en donde la maestra obliga a los alumnos a practicar ciertos l'itos 
espirituales dentro del aula, es una clara situación que provoca en muchos 
alumnos conductas contra - actitudinales, sin embargo, investigaciones como 
las de Brehm y Cohen argumentan que aún cuando el acto se lleve a cabo, la 
modificación actitudlnal no se suscita••á, seguirá prevaleciendo aquélla que está 
detm·mlnada, es decir, seguil•á siendo la misma, aún cuando el sentido de la 
acción pública sea incongruente (en el caso de los alumnos católicos que no 
comulgan con la fe de dichos •·ituales llevarán a cabo la actividad por solicitud de 
la maestra, sin embargo su creencia interior no se modificará). 

En el caso del alumno que experimenta la disonancia entre la conducta 
manifestada ~Decido hacer la tarea~ y una creencia oculta -hacer la tarea es 
abUI'I'ido~. Como ya se efectuó el compromiso conductual, será muy difícil 
cambiar la cognición -Decido no hacm· la tarea-. La creencia p1·ivada está menos 
anclada en la •·ealidad externa y por ello será más susceptible al cambio -la 
verdad, estoy ap••endiendo mucho al hacer la tarea-. 
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La •·educción de la disonancia entr·e una acción y una actitud ¡mede tenm· lugar 
en vm·ias formas: 

a)cambiando la actitud para que ésta se adecue a la conducta¡ 
b)cambiando la conducta pa1·a que ésta se adecue a la actitud; 
c)••eevaluando la importancia de la actitud o de la conducta y 
d)a¡mntando o apoyando, con nuevas cogniciones, la actitud personal o las 

creencias personales acm·ca de la p•·opia conducta,1 ~~ 

Por ejemplo, se puede suponm• que dos cogniciones disonantes son parte del 
conocimiento acerca de uno mismo ("grito a los alumnos") y de una creencia 
acerca del g••itm· (el gritar, no conduce a nada). Para reducir la disonancia se 
pod1•ía:. cambiar la creencia que se tiene (solo a gritos entienden los niños); 
cambiar la conducta personal (dejar de gritar a los alumnos); reevaluar la 
conducta ( últimamente casi ya no les grito a mis alumnos); agregar nuevas 
cogniciones (en lugar de gritar he pedido amablemente escuchen mi comentario, 
para antes de hacerlo tener toda su atención al comunicarles algo) que hace 
menos seria la incong•·uencla. 

"Cuanto más importantes sean las cogniciones para el Individuo, tanto mayor 
será la dlsonancla" 14a, por otra parte, si al sujeto no le afecta el conocer que el 
g1•itar no conduce a nada, la disonancia será menor. 

Concluyendo, cuanto mayor sea la disonancia, con más eficacia trabajará el 
individuo para disminuirla. 

Así pues, se concibe y admite, que enriquecerán al medio de educación p••lmarla, 
futuras investigaciones con tendencias hacia este tipo de Información 
relacionada con las disposiciones psicológicas. 

142 Zimbardo G., Philip. op. cit., p. 511. 
143 loe. ci/., p. 511. 
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Ci\DENCII\ 

Esta investigación pretendió hacer algunos señalamientos y abarcar ciertas 
perspectivas, que diversifiquen el estudio para fortalecer el quehacer cotidiano 
del aula de educación primaria. 

Por otra parte, el tema queda abierto para futuras investigaciones propias, pues 
existe la conciencia de que el trabajo no concluye aqui. 

En los últimos momentos de esta investigación se suscitó un sentimiento especial. 
Este sentimiento no dm·oga las conclusiones finales, sino que le da otro matiz 
que, a través del tiempo en el que se llevó a cabo el documento, se conformó y 
casi fue imperceptible durante el tiempo de realización; más ahora al final parece 
esclareoorse: se concibe a todo lo creado por el hombre como una búsqueda 
hacia la felicidad. 

La democracia, un determinado modo creado por el ser humano. aspira a 
alcanzar la felicidad del individuo, tanto consigo misma como en la interacción 
dentro de la sociedad, más no es la panacea, ni la única forma posible, eXisten 
muchas otras orientaciones. 

Lo más importante, después de todo es que, cualesquiera que sean éstas 
propuestas, triunfen en la conquista del camino hacia la felicidad humana, en el 
caso que ocupa este estudio, la felicidad de cada alumno dentro del aula, 
trasladándola asi al futuro adulto en el que se convertirá. 

Sin embargo, el primero en lograr vivir la experiencia de la felicidad debe ser el 
pl·ofesor, recuérdese aquello que reza a la letra: nadie da lo que no tiene. 

A.si pues, de un modo sistemático, profundo, 
responsable, democrático, pero además con amor, 

¡ sea llevado a cabo el diario quehacer cotidiano del educador 1 
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