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INIRODT'CToii¡

En los albores de Ia hunanidad Ia familia se encargaba de Ia fornación

de los nifios y jóvenes; ellos eran conducidos y llevados a participa.r en

las tareas de Ia vida, tenÍan t¡r contacto directo con los rn-isnos fenólnenos

sociales o naturales y de esa manera fornraban sus propias experiencias,

creencias, tradiciones, etc. ka de gran lmportancia Ia influencia de los

mayores, pues las nuevas generaciones aprendían a hacer las cosas,

haciéndoIas.

AI transctrrrir eI tiempo, 1as sociedades crecieron y consecuentemente

sus problernas fueron múltiptes y nás complejos, de tal suerte gue J-a familia

y cornr:nidad se encontraron incapa.ces para apoyar a sus jóvenes y niños en

su educación. Así pues, Ia escuela nace de Ia necesidad de brindar un apoyo

nás directo a ras nue\¡as generaciones en su procerc de for¡nación.

De esta nanera, la escuela cunple en parte Ia función de la familia

y de Ia corm:niclad, asumiendo 1a responsabitidad gue ambas Ie coufirieron

y se hace partícipe de 1a aspiración de fornnr honrbres de provecho.

Por tal razón, en 1os tienpos actr:ales Ia escuela y comunidad requieren

de un vínqulo de relación nás estrecho a fin de cunrplir conjuntanrente 1a

noble labor en las nuevas generaciones.

Quienes están involucrados en el proceso de educaci6n tienen Ia
inquietud de buscar al.ternatir¡as y estrategias que permitan una relación

más estrecha entre Ia esquela y la corm:rddad. Analizar Ia problemática

que subyace aI rcspecto e involucrar tanto a maestros, padres de familia

y la comr:nidad en 1a fornación de 1as nuer¡as generacionesr ya gue por una
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parte es l-a aspiración de toda sociedad progresista, y por otro lado Ia

educación es una de las necesidades prinordiales de todo ser hurnano para

¡>oder convivir digrnamente @n sus senrejantes.

Nr:nca coñrc hoy el país que está en vías de desarrollo requiere de

un¿I mayor preparación de cada ciudadano, pues los tiempos gue están por

venir precisan una educación que esté nás a tono cron Ia realidad social

que se vive, una educación para Ia vida, gue prepare a Ia nación entera

¡rara 1os cambios que se están dando, gue obtenga contc resultado eI progrreso

y bienestar social.



GPITUIO I

OtsJEIO E ESTTIDIO

A. Anteedentes

La educación es un aspecto decisivo ¡nra el futr:ro y prosperidad de

una nación. Por taI razón, Ia acción educatii¡a de1 Gobierno y de 1a sociedad

está orientada a transformar el sistema educativo para una educación de

calidad, ya que ésto es un reclanx¡ social- que se ha venido nanifestando

en 1os úttinos años. En el perfil históriqc de Ia educación en México

siempre ha existido ese arürelo por nrejorar Ia misna.

Itesde Ia ft¡rdación de Ia Secretaría de ftlucación aiblica, en Ia época

del Lic. José Vasconcelos, fue preocupa.ción del gobierno hacer realidad

Ios ideales de Ia Revolución lrbxicana y abrir oportr:nidades de educación

a mayor núnrero de mexicanos.

Así, desde los años 20's se multiplicaron las escuelas, se redobló

el esfuerzo en coordinar Ias acciones en los estados y nrunicipios; en una

palabra, se estructuró un mejor sistena de educación a nivel nacior¡al.

frr estos años alcantzí su rrayor expresión Ia Escuela Rural- Mexicana, y siguió

así hasta eI gobierno del Gra1. Lázaro cárdenas y su ¡ncrnento curnbre, Ia

educación socialista. En un período de setenta años aproxirnadanrente se

dio importancia a grandes campafias de alfabetización por todos los rincones

del país. En esta época también se creó eI Instituto Politécnico Nacional,

que fue rm:y celel:rado ¡rcr los obreros del país.

Er eI proyecto educativo del Presidente Avila Canacho se dió importancia

a la educación que prornoviera 1a burguesía nacional y desplazara eI capital
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internacional, pero esencialnrente Ia educación estaba orientada a lograr

Ia unificación entre los nexicanos.

En cada época de Ia historia de Ia educación en tuÉxico re identifica

eI sello propio de su tiempo. Ia educación ha sido de gran importancia

en la construcción del país durante este siglo )O(.

frr eI período presidencial del I,ic. I,tiguel Alernán se Ie dio gran auge

a Ia construcción de esquelas, nrediante una campaña gue consistió en reunir

fondos econórnicos expidiéndose certificados de aportación con el fin de

captar donativos de los pa.rticulares; en ese misnr¡ sexenio se logró Ia

edificación de Ia Ciudad lJniversitaria en Ia capital del país.

frr el as¡:ecto educativor err Ia aüninistración del lic. Adolfo ir6pz

Irhteos se torná conxc prioridad eI hecho de prepa.rar nrejor a los alwnnos, para

1o cual se elaboró un proyecto a largo plazo que esti¡naba 1a gran demanda

educatii¡a a nivel nacional, pidiendo a los maestros un mayor esftrerzo en

eI crrrplimiento de su labor educatii¡a, para tener éxito en su misión, dicho

proyecto lle¡¡aba comc título: PIan pa.ra eI ivlejoramiento y Ia B<¡:ansión de

Ia Educación ki¡aria en tt6xico; se dio una gran importancia a la capacitación

y prepa.ración de los naestros en senricio, creaándose departanrentos de

investigación educativa con eI propósito de supervisar eI '?Ian de los Grce

Años". D:rante su gestión se cre6 Ia Cornisión lüacional de L,ibros de Tbxto

Gratuito, para los alunulos que cursaran la educación prinraria, retornando

también los planes y progrranas de estudj-o; a1 inicio de su nandato o<presó:

'!>rocurarerncs nejorar Ia calidad de las enseñanzas, adaptando de manera rlenos

teórica los planes de estudio a las necesidades reales de nuestro pueblo,

y nrcdernizando en Io posible los nétodos y los procedirnientost'. (1 )

(1 ) Solana Fernando, Cardiel Reyes RaúI, Bolaños i{a.rtínez RaúI. Ilistoria de
1a nducación Hiblica en tÉxico. I,Ex. Fdición 1962, p,378
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En años recientes el sistena educati¡¡o ha enfrentado serios problenas

dentro de Ia sociedad, pues se dice gue hay un deseguilibrio entre Ia

educación forrnal gue inparte Ia escuela onrc institución social que es Ia

depositaria de ta cultura y Ia educación infornal que }a población escolar

está recibiendo com) producto del gran a\rzrnce técnico y científico que tr,an

tenido los ¡nedios de comr:nicación masiva. Esto trae corno consesuencia gue

en l-os últinos años los estudiantes se ensuentren desubicados, pues cofiIc

ya se dijo, no existe coherencia entre la escuela y eI contexto social

gue rodea aI sujeto de educación, 1o gue repercute en una contradicción

de los valores que se dan en Ia actualidad.

1. Ia eatr¡cación en ttéxio

la escuela en la época de la Revolrrión Mexicana estaba orientada a

cumplir los ideales de justicia social a Ia gran nayoría de las rrErsas

populares gue no alcanzaron a eler¡ar su nivel de vida en Ia época del

porfiriato; de ahí que sus rasgos fi¡ndanentales tengan un sentir rncior¡alista

y ¡:opular, con eI fin de crcntribuir a saLir del atraso socio-econánico y

cultural en qn¡e vivía Ia j-nmensa nayoría de los mexicanos. Esto fue en

esencia una de las razones por Ia cual lm revolucionarios 1o contenplaban

en su ideario político.

EI la época de1 kesidente Porfirio Díaz solanente le dio importancia

en uateria de educación aI nredj-o urbano, especialnente a la capital y

ciudades más inportantes del país, ignorardo por conpleto la sitr:ación de

atraso "o"ro*urturat d"1 n=d; rural. For tal razón, los revolucionarios

aI triunfo del m:vimiento buscaron Ia rmnera de establecer nmltitud de

escuelas a Io largo del país, empezando con un incipiente sisterna de

a -. ,educación oficial.
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A partir de 1921, eI @ngreso de Ia Unión tuvo eI proyecto de crear

Ia Secretaría de Educaci6n eúb1ica, con eI fin de federalizar Ia enseñanza,

que regiulara Ia rnisna en todo eI paÍs, ya gue funcionaba en forna aislada

en cada estado.

Para tal efecto se suprimió Ia Secretaría de Instrucción púOlica y Be}las

Artes, que había funcionado desde los tiempos de1 kesidente Porfirio

Díaz, pero gue ya no llenaba l-os reguisitos para tener una a&ninistración

a nivel nacional. Después de rm:chos debates y acuerdos, eI proyecto fue

aprobado para crear Ia Secretaría de Educación eública, tonando posesión

ccmc titular de la misna eI Lic. José Vasconcelos, en eI nres de octubre de

1921 | siendo presidente eI Gnal. Alvaro Ocregón, quien Ie dio todo su

apoyo ¡:ara llewar a cabo su obra educatir¡a; Vasconcelos tenía una idea clara

de Ia labor que pensaba ra1izar, no se basaba en ningún nxodelo, éI guería

que su obra llegara a Ia nayoría de 1a población, sobre todo a las clases

nás desprotegidas; su pensamiento era seguir nrcdelos propiosr ño una

determinada escuela, sino que mezclaba rmittiptes o<periencias. Ie dio

inportancia a las bellas artes, Ia núrsica, poesía, escultura, y especialnrente

Ia lectura, creando bibliotecas ambulantes, conp Ia Biblioteca Iberoan"rericana

y Ia de Cervantes.

En Ia década de los 2O's, cabe señalar que tuvo gran inportancia l-a

educación en I',Éxico, pues fue la época de Ia Essuela Rural llexicana. Nace

para servir a los ga:r:pos gue tradicionalnente eran marginadosr y gue a raíz

de los ideales de la Revolución Mexicana enfocó su acción educadora a prestar

eI servicio educativo aún en las corm:nidades rr¡ral-es más apartadas;

esencialn¡ente Ia escuela rural mexicana fue precursora del bienestar social

y econórnico de 1as cornunidades, pues parte precisanrente de su problerática

y de ahí instrunenta las acciones a través de actividades que vienen a ser



precisamente los satisfactores a las denandas gue eI pueblo reclarnaba en

los ideales de la Revolución.

Se da irnportancia a las actividades, coÍp pegueñas industrias, el cultivo

y cuidado de huertas de flores y hortalizas, árboles frutales,

establecirnientos de gallineros, crcnejeras, apiarios, fabricación de qJuesos,

jabones, industrialización de productos ani¡ales y vegetales ¡:ara elaborar

aceites y grasas; artesanías ccxft) Ia alfarería, cestería, talabartería,

confecci6n de prendas de algodón y larn; otros oficios cqrxr Ia carpintería,

albañiIería, herrería y nrecánica para arreglar náquirns del tractor, la

trilladora y eI autonóvil.

Fonrentaban periódicarnente convivios y pláticas, para gue conocieran

los artículos de la Constitución, realizaban festivales con carácter cultural.

También en esta época de los 20's, con eI fin de nejorar la preparación

de los maestros, se crearon las lrtisiones Culturales, que se consideraban

comc escuelas Norrnales ambulantes, pues por urur parLe ar:xitiaban a los

naestros en su trabajo docente, pero a la vez propiciaban el desarrollo de

las ccrnunidades rurales a través de Ia pnr,oyección de Ia eseuela. En sus

prirneros años las I'[isiones Culturales no tenían una organización bien

definida; sóto se dedicaban a 1o elenental, tonando ccxnc escenario Ia

cornrnidad y Ia región gue forraba parte de el1a, buscando lograr objetivos

qJue beneficiara socialmente a sus habitantes en eI rrenor tiempo posible,

también buscaba Ia integración de sus habitantes.

Las Escuelas Nornales Rurales fueron otra alternatir¡a para ayudar a

Ia fornación de1 naestro; en un principio errrpezaron con grandes dificultades

pues sus planes y prograrnas fueron elabo::ados en base a las escuelas del

medio urbano, Ias pri-rneras se establecieron en Tacámbaro, I"tichoacán y en

Molango, Hidalgo; posteriornente los prograrnas se fueron elaborando en base

7
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a l-as necesidades vitales de las orn:nidades campesiruls e indígenasry

se fue incluyendo en su cr-rrrfculo contenidos cofirc todo Io relacionado a

oficj-os y pequelras industrias, educación física y artística, organización

de sociedades cooperatiizas de obreros y campesinos, organización de comités

de salubridad, asociaciones de padres de familia, etc. Ia escuela nornal

n:ral tiene su mayor auge euando se funda en San Antonio de la CaI, en el

estado de Oaxaca.

Posteriornrente, Ias escuelas norrnales rurales y las centrales agrícolas

se fusior¡an Srara forrnar las Esquelas Regiornles CamS=sinas. Por otra parte,

en un intento ¡:or orientar las tareas educativas a nivel nacional, nace la

Escuela Nacional de Maestros, buscando ilplenentar una nue\ra pedagogía para

Ia fonnación de los misnros, [Ero en cierta forna no se logra eI objetivo

porgue cae en Ia rutina aI implenrentar estrategias desde eI nredio urbano

qlte están rmry desvinculadas de las necesidades rurales; ar:nado a esto, Ios

rn-lsnxcs rnaestros tonaron Ia educación nornal conxo eI rnedio para buscar otras

profesiones en el nredio r:rbano.

la F,scuela Rr-¡ra1 Mexicar¡a tuvo eI decidido apoyo del kofr. Rafael

Ramírez Castañeda, quien fue Director de l.as l,lisiones Cr.r1turales, éstas fueron

creadas para integrar verdaderos gmrpos sociales útiles para el trabajo

genuino en Ia conn:nidad, con eI propósito de impulsarla hacia el progreso

a través de Ia escuela sociaiizante que integrrara a alunnos y naestros en

intereses cofin-rnes, realJ-zando actividades Msticas, social-es y cul.tr¡raIes.

Ia educación socialista pretendía aplicar técnicas pedaqógicas y

conocimientos con el fin de e>plicar aI niño y aI joven un nuevo concepto

de Ia vida, a fin de inculcar Ia concier¡cia de clase que con el tienpo

buscarán un rágirnen económj-co y político cor una ideología del proletariado.

Esta educación socialista no estaba encaminada aI corm.rnisnp, sino más bien
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era el resultado de Ia lucha social que eI pueblo mexicano realizó en Ia

Revolución Mexicana, y gue en Ia época del kesidente Cárdenas se dieron

las condiciones para gue se cumplieran las mismas, especialmente a los obreros

y campesinos.

En eI período det Presidente Avila Canaeho se distingue Ia obra educativa

del Lic. Jairne Tbrres Bodet, quien fonrenta las condiciones para gue Ia escuela

preste eI servicio educativo buscando abarcar a todos 1os ciudadadnos, sin

diferencia de clase social. De ahí que su principal tarea al inicio de su

gestión fue Ia de reorganizar Ia educación con respecto a finalidades,

contenidos y nétodos; buscó 1a rnanera de construir escuelas en todo eI país;

le dio importancia a Ia capa.citación y nrejoramiento de 1-os profesores, mejoró

su salario; creo la Cornisión Revisora y Coordinadora de los Planes educativos

y Tbxtos escolares, llevando adenás una Campaña de Alfabetización eL 21 de

agosto de 1944. Esta campaña consistió en que eI E'jecutivo ocpidió urra 1ey

ernergente, Ia cual e><presaba gue todo nrexicano de 18 a 60 años que supiese

leer y escribir tenía Ia obligación de enseñar a sus cornpatriotas gue no

Io supiesen hacer en edades de seis a cuarenta afus.

frI eI primer Congreso de Educación l.trornal, realizado en Ia ciudad de

SaltilJ-o, Coah. r s€ planteó Ia situación en gue trabajaban las nornales

rurales e internados; así cofip 1a necesidad de reforrnar los planes y

ocntenidos progranáticos, e introducir un ciclo de bachillerato para Ia

fornación de los naestros de educación prinaria.

En eI período del gobierno del Lic. Molfo tÁpr-z l,fateos tono posesión

por segn:nda vez ccnxo Srio. de Educación prjlclica eI Lic. Jaine torres Bo<let;

en su gestión se consideró Ia situación de Ia educación en ¡,téxico, desde

los cincr:enta años que sucedieron despuás de la Revolución, hasta ese nunento;

haciéndose un balance y llegando a Ia crcnclusión de nrejorar Ia educaci6n
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en México. Para tal efecto se presentó una iniciatir¡a aI Congreso de Ia

Unión para que se formara un¿r cornisi6n que estudiara las necesidades en

nateria de educación a nivel nacional y fornn:Iar tn: plan para extender y

rnejorar Ia educación prirnaria. Se realizaron los estudios corres¡rcnd.ientes

y se estimó ur¡a denanda hasta eI año de 1970, eI proyecto llevaba eI título
de PIan para el Ivlejoramiento y la D<pansión de Ia klucación kirnaria en

México.

Para dosificar eI gasto econ&nico se propuso q¡le se escalonara a trrl

plazo de once años, conociéndose el proyecto conn '?Ian de Once Años", se

perseguía el objetivo de construir miles de aulas y reacondicionar las ya

existentes para su mejor funcionamiento, nejorar Ia prepa.ración docente de

Ios rnaestros, así conc eI servicio educativo en las Escuelas Nornales y el

Instituto Federal de Capa.citaci6n de1 lfagisterio, nivelar eI salarj-o de l-os

naestros de todo eI país, proveer a las escuelas de cuanto fuese posible

para su mejor funcionamiento: campos de¡rortivos, teatros, auditorios y

bibliotecas. otras de 1as grandes obras educatir¡as de gran trascendencia

histórica r¡,acional en eI sexenio del Lic. lÁpr-l, I,fateos fue Ia ereación de

Ia Cornisión Nacional de los libros de Trexto fratuito, que editó y distribuyó

miles de libros de texto y cr-:adernos de trabajo a los niños de1 país; con

esta aportación educativa se buscaba garantizar Ia calidad de }a educación,

ayudando a los níños nás pobres de lugares más a¡:artados del nredio urbano.

Estos libros estaban fundamentados en principios de equidad @agógica

y justicia social; res¡=to a Ia creencias, costf:mbres, ideologías, basados

en el laicisno; sus tenas eran sobre lengrua nacional, rnaternáticas, y tenían

una objetividad apegada a 1a realidad cientítica a1 trat¡r los tenras de 1os

fen&nenos físicos y sociales, así cornc Ia historia y Ia geografía de lléxicrc.

Era tal su calidad de contenidos gue bien @Ían servir ¡:ara Ia educación
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de los adultos, pues en aguel entonces eran los únicos medios didácticos

con que contaban nn:chos hogares.

la política educatir¡a del sexenio del L.ic. Gustavo Díaz Ordaz estuvo

bajo la responsabitidad de D. Agustín Yai:relz en la Secretaría de Educación

eública, su enfoque principal fue preparar 1as bases para una Refornra

Educativa, con total apego a 1a ley y ar artículo 3o, cuyos principa.Ies

objetivos eran "aprender haciendo", gue es el rnátodo exclusivo de Ia pri.rnaria

gue permite aI alumno cornprender racionalnente 1o que hace para gue ét misnxc

descubra su propia vocación; dio atención aI analfabetismo, realizando

campa.ñas a nivel nacional pa.ra abatir dictro problena. Para ta1 efecto se

multiplicaron Centros de Alfabetización, se ncdificaron ¡nátodos, se editaron

folletosr s€ establecieron bibliotecas esoolares y se utilizaron Ia radio

y televisión para dicho fin.
E: 1973, siendo kesidente de Ia nepública eI I.ic. L,uis Echeverría

Alvarez y Secretario de Educación pú¡tica e1 fng. Victor Bravo Atruja, se

inició un proceso de descentralización en un lapso de r:n año, en eI cual

se restructur6 Ia Secret¡.ría de Educación, dividiendo el país en regiones,

estableciéndose en las capitales de l-os estados unidades y subr:nidades en

otras ciudades importantes.

la Reforrna Educativa que se implenentó consistió en restructurar los

programas de prirnaria en siete áreas progranáticas: españo}, rnaternáticas,

ciencias naturales, ci-encias sociales, educación física, educación artística
y educación tecnológica. O'Ero aspecto i¡rportante para eI nrejoramiento

profesional de los maestros se Ilevó a cabo con un prograrn¿r de cursos de

Iicenciatura en Educación keescolar y kinaria, bajo Ia responsabilidad

de Ia Educación Normal, con eI fin de acr:editar dicho nj-vel acadámico y

estimular a los naestros ecronórnicanrente.



a
12

Retonando 1o concerniente a Ia Reforna klucativa qJue se inplenentó en

eI sexenio 70 - 76, sus principa.Ies características fueron l-as sigiuientes:

se buscaba asegurar la participación actir¡a del educando, nrrtivándolo a que

tuviese nás iniciativa y desarrollara su responsabilidad social y creatividad;

en cuanto aI profesor, su papel es de conductor o mordj-nador de las

actividades, adernás éf es quien propicia las circunstancias adecuadas para

gue se lleve a cabo eI proceso educativo, procurando utilizar los medios

didácticos nás adecuados a las actividades, pero adenás de esto, era necesarj-o

contar con 1a participación constante de Ia orm:nidad. kt esta refonra se

pone de relieve los principios de libertad y de responsabilidad propios del

alunmo, asÍ ccnrc una interacción afecti¡¡a entre alurno-naestro que permita

a los educandos se desarrollen por si mislros y a la vez fornentar el trabajo

en gn¡po. En los prograrnas y planes se especifica que re ha de desarrollar

en eI educando la capacidad de autoedrrcación, anátisis, interrelación,

deducción, reflexión crítica y capacitación para eI tr^abajo socialmente útif.

De este mcdo la educación debe fonentar eI avance det conocirnlento,

fort¿Iecer Ia inclependencia nacional. neda@icanente en Ia reforna educati¡ra
a.se Ie da nás inportancia a Ia igualdad de oportunidades y a Ia ampliación

del sistena educativo, trEra dar rrEryor acceso a nás número de mexicanos a

t'Ia educación, con eI fin de gue 1as clases trabajadoras tuviesen a un¿r

a -.educacion medi-a y superior.

A1 inicio del sexenio del presidente .rosé fópez Porti11o, siendo titular
de Ia Secretaría de Edr:cación púb1ica el I.ic. Porfirio !h:ñoz Táo, se forrm:Ió

eI Plan Nacional de Educación, en donde sus objetivos fueron los siguientes:

1o. Fortalecer eI carácter denpcrático y pop:lar de Ia educación. 2o. Elevar

Ia 'alidad de la educación orientada a un¿r educación inteq::al y armónica

de las facultades del ser hu¡nano. 30. Vincular Ia educación a los objetivos
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nacionales y necesidades de1 desarrollo. 40. Organizar los esfuerzos y

cornproreterlos con Ia educación.

Ie sigiuió en eI cargo de esta Secretaría de ftlucación, eI lic. Fernando

Solarn, guien fornmló un nuevo prograrna en ramc educativo pa.ra e1 perÍodo

1978-1982, cuyos objetivos progranáticos fueron: 1o. Q-re la educación básica

se extendiera a toda la población, especialnente a l-os gue se encontraban

en edad escolar. 2o. Q:e la educación termir¡al se vinculara con e1 sistena

productivo de bienes y servicio social y racionalnrente necesarios. 3o.Elevar

Ia calidad de ta educación. 40. l4ejorar eI ambj-ente cultural y fonrentar el

desarrollo del deporte. 5o. Aunentar la eficiencia del sisterna educativo.

Siendo kesidente de h nepública l,texicana eI I.ic. I4ignrel de Ia Madrid

Hurtado, y Secretario de ltlucación pública eI I.ic. Jesús Reyes Heroles, se

fornnrló e1 kograna Nacional de Educación para promover r¡na Revolución

Educativa.

Se establecieron seis objetj-vos fi:ndanentales, Ios suales se rnantuvieron

vigenLes durante todo eI rnandato del kesidente De }a Madrid.

Basándose en: 1o. Eler¡ar Ia calidad de Ia Educación en todos Ios niveles,

tcrnando comc punto de partida Ia forrnación integral de los profesores.

2o. Ajustar las necesidades a 1os recursos eonánicos y dar mayor oportr:nidad

de acceso a los rnexicanos a1 servicio educativo. 3o. Vincular la educación

y 1a investigación científica y tecrrológica oon eI desarrollo rracional.

b. Regionalizar y descentralizar la educaci6n. 50. I{ejorar y ampliar Ia

Educación Física. 60. O¡e eI proceso de educación sea perrnanente y

socialmente participa.tivo.

2. Refems oel erCíoto :o

E: cada época de la historia de l*,t6xico, Ia educación tuvo sus
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características propias del ncrnento' que se vivÍan. De esta rrErnera, Ia

@nstitución de 1917 }e di-o un carácter revolucionario a la educación,

poniendo especial énfasis en el laicisnro, Ia obligatoriedad, 1a gratuidad,

y Ia r:niformidad progranática, con el fin de que eI Estado continuara con

eI control de Ia misrna.

En eI Congreso de Ia Unión, después de r¡arios debates y analizando Ia

situación de1 artículo 3o. res¡:ecto a los conceptos antes rnencionados,

establecieron eI significado que debía privar en eI espíritu del artículo

3o., con eI fin de evitar confusiones o ntalas interpretaciones; con ello
se perseguía dar cumplinr-iento a los ideales sociales por los cuales se luchó

en Ia Revolución l,lexicana, se discutió tan'bién el término de libertad, ¡:orgue

permitÍa gue las escuelas particulares tuviesen más ventajas sobre las

oficiales, porque en estas úttimas sí se practicaría el laicisnp y en las

primeras rro.

EI texto qued6 conc signre: 'ta ensel¡anza es libre, ¡:ero será laica Ia
gue se de en los establecimientos oficiales de educación, 1o misnxr que Ia

enseñanza prirnaria elenrental y superior que se i-nparta en los establecimierr.tos

particularesr'. (21

Posteriornrente, aI llegar eI año 1934, se hj-cieron reforrnas nás radicales

aI artículo 3o., establ-eciendo una educación socialista; en dicha ocasión,

eI Blogue Nacional Revolucionario de la Cánara de Diputados presenta Ia

sign:iente iniciativa de reforna a1 artículo 3o: la educación gue fuparta

el- Estado será socialista, y adernás de excluir toda doctrina religiosa

conrbatirá eI fanatisno y los prejuicios, para 1o cual la escuela orgarizará

(2t rbid. p.147
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sus enseñanzas y actividades en forrna gue permitan crear en Ia juventud

un concepto racior:,aI y e><acto der universo y de Ia vida social.

fri torno a este artículo y sus refor¡nas se dieron urur serie de

polémicas, debido a gue se buscaba definir eI concepto de socialisnxc.

Algn:nos representantes deI Congreso pugnaban por un socialisn'o científico
y una cultura del proletariado. Otros procuraban enfocar eI concepto conx¡

el resultado de los ideales de Ia Revolución, buscando ante todo Lracer del

socialisnx¡ algo eficaz y útit para eler¡ar las condiciones de 1a sociedad,

y en nateria de educaci6n ver las ventajas que esta educación socialista

podría traer. EIIos pretendían aclarar eI concepto no cono algo sectario

o polémico sino conxr algo que beneficiara a 1os alunnos.

De las anteriores discusiones se IIegó a Ia conclusión: que Ia educación

socialista debería considerarse conrc aquelta gue perrnitiera urur organización

social nÉs justa, y convivencia social y econórnica, que trajera mayores

benefj-cios, y adenás que los niños independienterente de su sitr:ación

económica tuviesen Ias misnas oportunidades y los mis¡nos derechos para

acceder a Ia educación.

Esta panorámica nos permite ver los cambios que se tlan ido sucediendo

en nateria de educación en Ia nepública llbxicana. Pero a Ia vez darnos

cuenta de que los propósitos del artículo 3o. han sido bien definidos en

1o que respecta a Ia forrnación de Ia ¡:ersonalidad hunar¡a.

D:rante eI sexenio del Gral. Avila Canacho se dio una política de Ia

unidad nacior¡al comc una respuesta o canbio gue buscaba unificar a los

nexicanos para enfrentar eI nuevo reto gue se estaba dando en eI nuevo

reordenamiento internacioral conp conseeuencia del fin de Ia sega.:nda gruerra

m¡ndia1 que se estaba dando. EI gobierno en estas circunstancias se estaba

pre¡rarando para implenentar una nueva política educatir¡a que estuviese acorde
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con la vida nacional e internacional. EI 15 de novienhre de 1945 se celebró

en Londres una conferencia educativa, científica y cultural de donde surgió

Ia UNESCO, y precisanente un¿l delegación nexicana con destacados

profesionistas asistió y de a1Ií se empezó a preparar Ia reforrna del- artículo

3o. aprobado en 1934.

Uno de los fines de Ia política eucatir¡a era r:nificar los criterios

tendientes a implenentar nuevos campos abiertos a una educación con un

carácter nás nacional, que fornentara ante todo en Ios aluru'ros una identidad

nacional con características y atributos de ra cultura rnexicar¡a.

De esta manera, eI E¡ecutivo envió aI Congreso de Ia Unión r:n proyecto

de reforna del artículo 3o, eI 18 de diciernbre de 1945, para su consideración

y conveniente revisión. Después de las consider.aciones ¡:ertinentes gue

se realizaron, el ¡rcder Legislativo Federal aprobó la reforna, eI 1o. de

enero de 1946; Ias Legislatr:ras de los estados también dieron su aprobación,

eI 30 de dicienrbre de 1946 se prüIicó en e1 Diario Oficial de 1a Nación

Ia reforna Constitucional del artícuIo 3o.

E1 artÍculo nencionado entr6 en vigor eI tres de dicienü¡re de 1946,

y a Ia letra decía: 'T.a educación gue imparta el Estado Federación, Rstados

y l{unicipios tenderá a desarrol-Iar armónicanente todas las facultades

del =.t' hrnt ro y fonrentará en é1, el arror a Ia Patria y la conciencia de

Ia solidaridad internacional, en Ia indeperdencia y en 1a justiciarr.

Ios principios filosóficos en los que está fundamentado el artículo

3o son los signrientes:

a. Educación Integral, es decir una educación conpleta lJue abarque

todas Ias áreas de Ia personalidad, desarrollando las fasultades

cognoscitirzar.. afecti¡¡a y psiconotriz; eI desarrollo del indi'¡iduo ha de

ser arn6nico, de acuerdo a las características propias de la edad, de sus
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necesidades e intereses.

b. Anpr a la Patria, se resune en que eI alumno conozca la riqueza

cultural que tiene e1 país, sus tradiciones, costr:mbres, historia,

instituciones y símbolos patrios.

c. Convivencia Hurnana, se aplica el principio de la solidaridad

internacional, que son las relaciones que se dan entre los diferentes pueblos

de Ia tierra, para fornar ur frente único con el fin de vivir en paz y luchrar

unidos por eI progreso de 1a hunanidad. Este principio sigrnifica Ia

cooperación qJue se brinda entre los pueblos en casos de desastre ya sea

nacional o internacional, pero siempre res¡retando la soberanía de cada una

de Ias naciones.

d. EI ko<;reso Científico. Ia educación ha de propiciar en Ios

educandos eI progrreso científico mediante una serie de acciones que permitan

una cornprobación práctica y basado en una obserr¡ación directa de los

fen&nenos naturales, y con eI apoyo de e¡perinentos. El progreso científico

debe propiciar en los alurmros e1 interés ¡nr investigar las causas de los

fenónenos y sus consecuencias, con e1 fin de aclarar los falsos conceptos,

evitando Ia iginorancia, fanatisnr¡s, prejuicios y servidumbre.

e. Educación Denocrática. Es un estilo de vida que perrnite eI

nejoramiento econórnico, social y cultural de1 pueblo; en la essuel-a se hace

conciencia de 1a necesidad que los ciudadanos pa.rticipen G3n el fin de buscar

la rrEnera del progireso de Ia corm¡:ridadr s€ pretende que los alunnos

participen sin importar raza, sexo o religión. Fara e}Io es necesario que

las acciones implenrentadas en eI sistena edr:cativo nacional estén íntinamente

relacionadas, tanto en 1o teórico ccnrc en 1o prácticrr.

f. Educación Nacional. I,a educación persigue que los alurnnos tengan

cor¡ocimiento de los problernas de 1a naci6n a fin de que propongan
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alternativas de solución en Ia nedida de sus ca¡racidades, y a Ia vez tornen

conciencia de Ia realidad gue están viviendo.

g. Laicisno. EI artículo 24 crcnstitucional establece un gran res¡:eto

a los derechos individrnl-es en nateria de religión, esto aparece en eI

apartado de1 artículo 3o, [Ero a Ia vez el espirítu de éste establece que

debe ser ajena a toda doctrirn religiosa, dando al servicio educativo a

todos 1os ciudadanos por igiual y resenzando eI derecho aI Estado sobre Ia

legislación educativa.

h. GraLuidad. Este principio perrnite gue Ia nayoría de los rnexicanos

tengan acceso a este servicio, aún aquellos gue no guenten con recursos

económicrcs solventes, una educación para todos es Ia solución del problerna

de Ia igrnorancia de las clases populares.

i. Ocligatoriedad. Es eI conprorniso gue eI Estado asune aI prestar

eI servicio educativo aI pueblo proporcioando los medios culturales míninps

gue Ie permitan alcanzar una vida nrejor, es eI curplimiento del derecho

que tiene todo nexicano de recibir educación. Aunque no es ura imposición

coercitiva por parte del estado. en los pequeños poblados se les insta a

Ios padres de farnilia para gue sus hijos reciban este beneficio, y esto

se hace en aquellos casos cuando hay prejuicios o factores negativos gue

inpiden se llerze a cabo dicho servicio.

oebido a gue eI paÍs ha tenido en eI presente réginren de gobierno

algn:nos canrbios políticos, económicos y sociales gue 1o confornrarán en eI

futuro irurediato conro un estado hacia Ia ¡ncdernidad, ha repercutido en la

reforna del artículo 3o, haciéndose nanifiestas una serie de npdificaciones

para adesuar a Ia polÍtica educatirra a las necesidades actr¡ales de Ia

sociedad en materia de educaci6n.

A través de Ia historia del país se han logrado algunas ¡retas, pero
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existe Ia conciencia de r:n rezago, pues aun un gran número de niños y de

jóvenes no tran tenido Ia oportunidad de acceder a una educaci6n elemental.

Cobierno y sociedad han intensificado sr¡s esfuerzos para disminuir en lo

posible ese rezago, especialmente en zonas narginadas.

Ia principa.l reforna que se hizo aI artículo 3o. en Ia actr¡al
.aaüninistración gubernamental, est¿blece que eI Estado acepta la

responsabilidad u obligación de irnpartir educación preescolar, prinaria

y secundaria a todos los rnexicanos¡ €o los términos gue fije la Iey

reglanrentaria respectiva. Con ello se ¡:ersigrue gue la escuela púUtica cunpla

con su importante función social y eI corproniso de lograr una educación

de calidad nÉs acorde con eI m:ndo en eI cual viven Ias nuevas generaciones.

Es importante poner énfasis gue en esta úfti¡na reforna la educación

pri.rnaria y secundaria, 'pero sobre todo Ia secundaria, tienen un carácter

obligatorio; esto quiere decir gue los padres de familia tienen Ia

res¡rcnsabilidad de enviar a sus hijos a recibir educación en estos dos

niveles, 1o anterior se a¡¡ala en Ia fracción prinera del artículo 31 que

a Ia letra dice: 'Ilacer que sus hijos o pupilos @ncurran a las escuelas

públicas y priwadas, para obtener Ia edr¡cación prinaria y secundaria, y

reciban la militar, en los términos que estabJ-eza. Ia ley". (3)

En el terreno educativor €rr los útti¡rxos años se han realizado

investigaciones por profesionistas coflrc socióIogos, psicólogos y @agogos

acerca de Ia importancia de Ia educación de los prineros años, ya gue en

esa etapa se adguieren y se desarrollan hábitos de alimentaciónrsaludrhigiene

(3) SecretarÍa de Educación púbIica. Constituciornl
ral de Educación. la. edición, 1993. , D.F. p.30
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y se establecen las bases para desarrollar Ia capacidad de aprendizaje;

estas investigaciones han llevado a lc estudiosos a conclulr gue 1a

educación en preescolar reduce en gran rrnnera Ia reprobació., y deserción

en 1os primeros años y ayuda para que los alumnos Ileven una fornación en

educación prirnaria nás sótiAa, que 1os prepare pa.ra ingresar a Ia secr:ndaria

con un mejor desempeño en sus actividades esolares. A anivel estadístico

se ha visto en los útti¡rx¡s años un increrento de población escolar en los

jardines de niños de todo el territorio nacional.

tror ejenplo, en Ia década de los setenta se atendía fllenos población

escolar en edad de jardín de niños, en eI presente réginren, a 1o largo del

país, se han abierto algo nÉs de setecientos centros de educación preescolar.

Y esto pronrete gue con eI tiempo habrá nÉs nifros gue asistan a preescolar,

pues se considera de vital importancia para eI desarrollo arn6nico de Ia
personalidad del ahmmo a fin de gue se integre aI nredio social donde vive;

en Ia actr:alidad es de gran irrportancia qJue los educadores se preparen

científicanrente y pedagógicaÍente para un desempelro nás profesional de su

trabajo.

Si bien es cierto que eI Estado tiene Ia obligación de impartir

educación preescolar, esta obligatoriedad aún no se ha eler¡ado a rango

constitucional, entre otras razones porqlue Ia pa.tria potestad gue tienen

los padres sobre sus hijos les da la libertad aI proporcionarles urur

j-nstrucci6n en eI lrogar o si ellos 1o prefieren en eI plantel que deseen;

por 1o anteriornente dicho, aún no es obligatoria Ia educación preescolar

para ingresar a prirnaria, especialmente en niños mayores de seis años, aunque

Ia política educatir¡a del actual régilren plrcmreve 1a educación preescolar

y esto es resu-'1..{--ado de que en Ia actr¡alidad, debido al acelerado incremento

de mano de obra femenina en las actividades económj-canente productivas,
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es evidente que Ia extensión de1 servicio educativo en este nivel se ha

increnrentado.

En eI actual rég:-men de gobierno, el artíqulo tercero a ralz de las

reforrnas que re hicieron con eI fin de adeeuar la educación a las necesidades

y condiciones que se está viviendo er¡ Ia actualidad en nateria de educación

en eI país, se puede observar que fi:ndanentalnrente los principios filosóficos

det artículo señalado se nantienen vigentes, así corrrc se establecieron en

Ia reforna de 1946.

Esencialrnenter y á grandes rasgos, la reforna básica gue eI presente

réginren gubernamental llevó a cabo fue el logro de Ia secundaria obligatoria.

kr el artículo tercero se ha estipulado gue los estados asul€n Ia

responsabilidad de administrar eI servicio educativo a todos los ciudadanos.

B. Plantea¡niento del prúIem

Analizando Ia evolución de Ia educación en tr6xico, se observa gue 1os

ideales de Ia Revolución I'bxicana eran proporcionar servicio educativo aI

mayor número posible de nexicarns para eler¡ar su nivel de vida; eso ha sido

en esencia e1 objetivo que ha persegnrido cada uno de Ios proyectos de cada

sexenio con eI propósito de abatir el analfabetisnp a nivel nacional.

En Ios úttimos años Ia sociedad se ha venido transforrnando y con e1Ia

Ias forrnas de convivencia social han ido cambiando. De ahí gue las

necesidades en nateria de educación se han multiplicado, ahora eI Cobierno

enfrenta una serie de sÍtr:aciones que necesitan ser vinculadas para dar

solución aI gran problena de Ia educación en México, y a'vanz¡rr así hacia

urtr co.nvivencia social más justa, qJue mejore el nivel de vida de los

mexicanos y que a La vez enriquezca las diferentes e:<presiones de sultura

gue t',téxico ha adguirido a través de su h-istoria.
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En esa sociedad cada vez nÉs cambiante se ensuentra la escuela,

institución social por excelencia que es Ia encargada de irnpartir y presenrar

Ios valores de nuestra sultura gue ha de afianzar Ia identidad de1 rnexicano,

es¡:ecialrnente en eI nrornento ldstórico por el cual estí pasando nuestro país.

A1 ser Ia sociedad nás dinámica y crcnpteja, pues los diferentes grupos

sociales gue Ia confornnn y dentro de los suales "=tá incluidos individuos

con diferentes ideologías, Ia tarea educatir¡a que se realiza en 1as escuelas

implica un rrEryor esfuerzo de quienes dlrecta o indirectamente está

relacionados con esta noble labor, pues se necesita urificar criterios pa.ra

implenentar estrategias oportunas ¡:ara solucionar Ia problernática educativa

que en los útti¡rx¡s años tn enfrentado eI país.

Er estas circunstancias, Ia escuela ha perdido presencia en Ia cornunidad

en las útti¡nas décadas, esto es evidente porque los padres de familia no

se sienten conrpronretidos o nrctir¡ados para colaborar en los nnittiples

problenas a gue se enfrenta diarianrente la eseuela. Esto conl-Ieva a

considerar que en Ia actualidad Ia escuela necesite r:n empuje desde dentro

hacia afuera, un cambio de nentalidad en eI personal docente, quienes

directamente tienen Ia responsabitidad de los alurrps que se les encrmienda;

así pues, en eI proceso educativo es fign:::a central Ia presencia del rnaestro

gue da vida a Ia escuela, para gue 6sta se proyecte hacia Ia ccxtn:nidad;

eI nraestro conxc Anría del grupo ha de ser aquel que en primer lugar se traga

partícipe de los problernas gue Ie son irüerentes a sus ah:mnos, guienes

provienen precisamente de esa sociedad tan mnpleja. Siendo de vital

importancia Ia vocación del rnaestro. Esa vocación ha de ser aquella gue

impulse y nxctive a1 docente a alnrdar a sus alunnos no sóIo en el terreno

cog.:roscitivo, sino en las diferentes áreas de Ia ¡nrsonalidad, aquel gue

afi1g a los niños y se sienta atraídos por e1los, Io que 1o ernccionen y en
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cada lección plasne r¡n se11o de su persona.

Pero adenás, el rnaestro en 1a actualidad no solanrente enfrenta eI reto

de cornprender a sus alumnos, sino también requiere que se haga partícipe

de los problenas que los padres de familia enfrentan; eI rnaestro ha de ser

eI vínculo gue perrnita traer a los pa.dres de farnilia hacia Ia escuela gue

l-os nptive a colaborar por eI bien de sus hijos. Cuando realmente haya

una pa.rticipa.ción de naestros alurnros y padres de fanuilia en actividades

y campañas en beneficio de l-a corm:nidad es @mc Ia escuela logra proyectarse,

siendo la labor del naestro eI vínculo de enlace.

C. Justificación

Este trabajo es importante porque invita a hacer r:n análisis meridiano

acerca de Ia grran trascendencia gue tiene la essuela dentro de Ia sociedad,

conp medio para eI progreso y mejora¡niento social.

Para poder elevar Ia calidad de Ia educaci6nr s€ necesita gue Ia

sociedad, gobierno, y nagisterio, r:nifiguen criterios en torno a este

fenóneno social que a todos interesa por ign:al y gue siempre ha sido en

Ia historia de uéxico de gran reler¡ancia.

IIabIar de Ia importancia de Ia escuela rp solanente implica Ia urgente

necesidad de rescatar su prestigio social que antaño tuvo, sino también

reflexionar sobre Ia conveniencia de actualizar su infraestructura que cono

institución requiere, para que alcance rx-r mayor grado de eficiencia, y de

esa manera las estrategias de npdernización qJue se pretenden implenentar

produzcan los resultados gue Ia sociedad reclama y eI país necesita para

poder alcanzar eI progreso gue en estos tienpos se está dando a nj-vel

r,acional. De ahí gue este trabajo ¡nne de relieve Ia necesidad que hay

de hacer cambios en rnateria de educación, para qr:e haya un nÉs estrecho

l'rlr ., ,i i:
r¿ *l ,i i¿ ¡.J
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acercamiento entre la corm:r:idad y Ia escr:ela, que tanto pa.dres de familia

cofito naestros y autoridades educati¡¡as unifiquen esfuerzos para que se de

una proyección de Ia escuela hacia Ia ccrm:nidad, para que esa proyección

fortalezca en fornn nás evidente eI proceso enseñanza aprendizaje.

Conlr rnaestros debenps presentarle aI alunrp Ia realidad de 1o que se

vive, ayudarlo a adptarse a Ia sociedad e insul-carle eI deseo de su¡:eración,

siendo Ia escuela eI nedio o vínculo pa.ra lograr tales propósitos y si esta

Iogra proyectarse positivanente, obtendrá nás beneficios en eI futr:ro.

Otra de las razones por ]as cuales eI presente trabajo obra inportancia

es Ia imprescindible necesidad de qcncientizar a los habitantes de la

cqm:nidad acerca del r¡aIor gue representa la escuela. la proyección de Ia

escuela será eI vínculo gue despierte el interés para nelorar y cuidar

l-as instalaciones de Ia nisrna; gue a Ia vez, no solarrente pa.dres de familia,

sino otras instituciones apoyen Ia labor qrre día a día hace Ia escuela ¡:or

eI bien de 1a niñez.

Este terna encuentra también su justificación en Ia necesidad de una

mejor interrelación entre naestros y pa.dres de familia, quienes son los que

nÉs directamente están vinculados e interesados en eI aprovechanuiento

escolar de los educandos, esta interacci&r se precia de ser importante

porqnre sólo una real cqnunicación entre pa.dres de fanLilia y rnaestros pueden

hacer posible conpartir Ia res¡:onsabilidad de 1os problemas que enfrenta

el alumno, una corresponsabilidad entre anibos, que abargue todo el entorno

o ambiente que rodea a los niños; en otras palabras: que docentes y padres

de familia se interesen en observar y osiderar todos los factores que

influyen en eI aprovectramiento del ah.urrn, ya sea en Ia escuela, el hogar,

con los amigos, etc. De ahí que es de vital importancia gue ambos se apoyen

para que se eleve Ia catidad del proceso fornativo del educando, pues en
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los úttimos tiempos los naestros y 1os ¡ndres de farnilia han trabajado

aisladanrente por Ia escuela y educación de los niños; ésto ha traído cono

resultado gue los criterios en cuanto a educación se refieren sean muy

diversos, contradictorios e infructuosos; esta disociación gue hay entre

Ia escuela y la famitia conp instituciones sociales ha impedido atacar

directamente los probl-enas no solamente de carácter escolar gue eI alunuro

enfrenta, sino también aguellos que tienen gue ver con conductas no deseadas

por Ia sociedad, aI no haber una cormmicación entre pa.dres y docentes los

alunrnos a Ia postre se ubican en situaciones de insegn:ridad y desconfianza

ante Ia sociedad.

D. Elimitación

EI presente trabajo está enfocado a elponer algr:nos de los factores

qnre influyen pa.ra que Ia escuela tenga urn verdadera proyección hacia Ia

cornr:nidad, aQuí se trata de e><plicar las causas gue están influyendo

evidentemente en la falta de interrelación escuela-cornunidad. Para tal
efecto se han clasificado en forna global los signri-entes contenidos que

abarcan Ia ternática del problena del presente trabajo.

- Fblta de proyección de Ia escuela hacia Ia conn:nidad.

- Factores que influyen en Ia educación.

- Condiciones sociales, econórnicas y cultr:rales de los padres de fa¡nilia.

- Necesidad de interrelacionar 1a escuela y Ia conrunidad y su proyección

en eI medio.

En la actr:alidad la escuela carece de una presencia cqn¡ institución

d.entro de Ia sociedad gue notive a sus habitantes a integzarse a l-as

actividades del guehacer educativo en bien de la población escolar. Esto
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tra traído comc consecuencia gue haya perdido prestigio; una de las evidencias

gue rnanifiesta Io anterior es que no hay una congruencia en las actividades

que se realizan dentro de Ia escuela y las necesidades gue la sociedad

requiere satisfacer para elevar su nj-ve1 de vida.

. tror otra parte, existe una serie de factores gue provienen de1 contexto

social gue por decirlo de algruna nanera obstaculizan Ia labor gue Ia escuela

pretende realizar con los alunnos.

Ex Ia sociedad de nuestros días eI ah¡ru:ro no sólo aprende conductas

o tÉbitos dentro de la escuela, sino que tiene Ia oportunidad de asirnilar

conocimientos de otras fuentes gue están aun fuera de su hogar, coflrl los

arnigos y nedios de corm¡nicación. Esto tiene que aceptarse cornc r:rn realidad

que a la vez está fuera del control de Ia escuela.

Dentro de esta problenática también se considera eI factor srcioeconómico

de los padres de farnilia, en ocasiones cuando ambos trabajan desatienden

a sus hijos, quedando las nás de 1as veces ajenos a las actividades que 1os

muchachos realizan, ya sea en horas de escuela, en su hogar o con los

amigos.

hda 1as circunstancias de la educaciónr sé hace imprescirrd"ible una

nás estrecha interrelación entre 1a escuela y 1a corm:nidad, que

corres¡rcnsabilice a ambas en Ia noble tarea de fornaci6n del educando,

cornpartiendo esfuerzos y buscando estrategias que a Ia vez redunde en

beneficio de 1a niñez ¡:ara elerzar Ia calidad de la educación.

E. Objetivm

La meta general gue se pretende alcanzar en este trabajo es analizar

Ios factores gue están influyendo en el deterioro sJue existe en Ia

desvinculación de 1a escuela y Ia conn:nidad; y c&ro Ia prinrera no tiene
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una proyección hacia Ia últina, y por onsecuencia está influyendo en eI

proceso de forrnación de los educandos.

Los qJue están inmersos en eI terreno educativo están conscientes de

Ia necesidad de realizar innovaciones para que pueda funcionar una calidad

de educación, especialnrente hacia un nuevo nodelo de nodernización educatir¡a.

Pero 1o nÉs importante es que exista Ia crcnciencia de gue Ia educación no

sóIo es cornS:etencia de la escuela sino gr:e adenás es importante tornar en

cuenta eI ambiente social que rodea a la misrna, ¡nr esto es imprescindible

Ia colaboración de 1a corm:nidad, en especial los padres de familia. para

tal- efecto, en e} presente trabajo se pretende alcanzar los siguientes

objetivos que permitan establecer algunas estrategias que den solución aI
problerna que ocn anterioridad se ha planteado:

- Analizar las condiciones rnateriales y recursos hu¡ranos rcn gue debe

contar urul escuela para su buen funcionarniento.

- Reflexionar sobre la fi:nción social que representa Ia escuela frente

a Ia conn:nidad, conr nedio de proyección social y cu1tura1.

Considerar los factores externos qJue provienen de Ia corm¡nidad e

influyen en eI proceso de forrnación de 1os alunrros.

EstfuEr Ia colaboración que algunas institucior¡es sociales pueden

prestar corrn apoyo a la labor de Ia escuela.

I4otivar a 1os 6:adres de farnilia a que se involucren en canpafns y

dernás actividades que vengan a fortalecer 1a relación escuela<om:nidad,

que redrnde en un nejor aprovechamiento escolar de sus hj.jos.

Incentj-r¡ar a los naestros para que tonren conciencia de Ia inportante

labor gue están desarrollando, especialnente en este mcrnento histórico de

cambios en Ia educación.

Reflexiornr sobre Ia convenj-encia de sun¿rr esfuerzos por parte de
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maestros, padres de familia y cornunidad en general, a fin de establecer

estrategias adecuadas pata un nrejor funcionamiento de escuera.

Ayudar a los alunulos para guer con un criterio nás amplio, tengan

url¿r pa.rticipación nás activa en bien del- rejoramiento de Ia escuela, la

familia, y de su persona.



CAPITT,IO IT
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A. Ia escuela

Ia palabra escuela proviene del vocablo griego "schoIe", que significa

descanso, vocación, ocio tiempo libre, paz, tranguilidad, estudio, escuela,

pereza, inactividad, ditación. Lo que significa alejarse de l-as

preocupaciones nateri-ales para reaU-zar obras creativas que ali¡renten eI

espíritu, pero esta ocupación es privativa de una éIite, excluyendo a Ias

nayorías.

koviene tanrbién del latín t'schola" que significa ocio consagrado aI

estudio, lección, curso, conferencia, Iugar en eI gue se enseña, escuela.

Er Ia época primitirra Ia escuela rnció de la necesidad de enfrentar

a Ia naturaleza para satisfacer Ias necesidades esenciales. Los jóvenes

adultos aprendían mediante 1a imitación, a base de o<periencias directas

y en contacto directo con 1a naturaleza. Ia escuela era toda Ia trj.bu,

familia, cIan, pues eran varios instructores quienes ensef:aban a los jóvenes.

En las sulturas orientales los depositarios principales del saber eran

Ios sacerdotes, quienes ya fornaban una institución docente y estaban

destirrados a funcionar conrr clase dqnirnnte sobre Ia rnayoría. Ia escuela

no era igual para todas las clases sociales, sj-no de acuerdo a determinadas

fi:nciones.

h le cultura girecorqnana l-a escuela estaba dirigida principalmente

a preparar a Ia clase doninante para las fi¡nciones políticas y cívicas.
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En Grecj-a, las escuelas ejercitaban }a inteligencia y 1a razón; y en Rona

eI Iatín era eI idiorna a través del cual se aprendía Ia gramática y las

diversas disciplinas. frr ambas culturas Ia educación era para Ia clase

dornirnnte, excluyendo a Ias rnayorías de la clase baja.

Por 1o anterior, se puede llegar a Ia conclusión de que a través de

las diferentes épocas históricas eI Estado siempre ha establecido a l-a

escuela conx¡ institución social para llevar a cabo su polÍtica, y que sirva

cornc rin nredio de control aI realizar sus funciones públicas y al servicio

de Ia cornunidad.

1. turoeptualización

Para haL¡Iar de concepto de escuela se tiene gue establecer, en primer

lugar, qu6 tiene gue ver con una filosofía gue Ia fi:ndanrenta cofiro

institución, según et tipo de honrbre gue eI Estado en su mcnento h-istórico

pretenda fornar, de acuerdo a sus objetirrcs qJue en nateria de política

educativa esté implenrentada en cada época h.istórica. En eI devenir del

tiempo ha habido d.tferentes conceptos de escuela, según la filosofía que

la sustenta, pero todos los conceptos coinciden a1 menos en tres aspectos:

- Elíficio: Es eI establecimiento púbtico donde se im¡:arten los conoci-

rnientos o se asimilan algunas habilidades o destrezas.

- Recrrsos Iü¡narrcs: Es el grupo de naestros y alumnos que tornan pa.rte -
en e1 proceso de enseñanza.

- ttbtocblogía, naterias, estrategias gue intervi-enen en eI proceso ense

ñanza-aprendizaje.

A contj-nr¡ación se enuneran algn:nas definiciones de escuela:

Llaro eso.ela, += ¡ndeffi rye a s.r fin, a la g= es ul rel&o ta-
Ile & ffies; es &cir, aqEUa ei la g-e e bún las irte.Iigsias é 1c6 rt-€
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prlcs or lcs reryfardo:es & la =o:rrr-r-a, [EÉ. pfu di-u-lrir ganlarutb p b
dc 1o nar¡ifiesb y onb...Eh t¡-a Falab:a, eso-o-1a-. qr lre qE e sse 6 a b-
&s, y ffil¡rstbe. (1)

lb es diga & esbe rsrtre o-Erdc e hmita a s r.r-l stahiecimisrb ffi e sse-
É ua ortjiH na)G o rrernr & orrcimisfus fartio:lares y efttrjoe. Ia em-e
la s6lo es sr \Eed o'nrdc esÉ aninae & rn tá:ito vivisb y eryirih-aI, qLE sr
vte.lre y bardigrra tcdas las s-Éas. (2)

"Csnunidad nxoral de trabajo, para que cada ind"ividuo puede llegar a Ia -
plenitud de gue es capaz por su naturaleza". (3)

'ta forrna de vida de Ia comunidad en Ia cual se han concentrado todos --

Ios medios nás efj-caces para llerzar aI joven a pa.rticipar en los recursos ---

heredados de Ia raza y a utilizar sus capacidades para fines sociales". (4)

Cnrri&d el.ar-iva pr eoel-gciar €rbo e forraciá sis¡orática, o.¡Ih-ra-[ y é
e@ad& para la ocrlvi\scia Arcsática sr la rcid & d:Ib6, orrtardc pa-
ra s.r bakajo orr la colal^craci&r & cfoG gnErÉ e irsLih=icres. Ftsgl:arakb ju
rídiqrs¡b g e1 Btadc. (5)

I-as anteriores definiciones contienen inplícitas ideas substanciales, --
gue son características en cada una de ellas:

- Es una instituci6n social creada para proporcionar los elementos esen-

ciales gue Ie servirán a los alt¡r¡nos en su vida futura.

- Ia essuela cuenta con una organización y estructura para urra mejor ef!

ciencia, e inpa.rte urra educación sistemática 1a cual es sonetida a rlr'r proceso

de evaluación.

- Tiene r:na reglanrentación jurídica gue está regulada por el- Estador pd-

ra garantizar eI derecho que tienen todos los hornbres por igual aI acceso a -
Ia educación.

re,E. uRrA. organización Escorar y Acción Directiva. 2a. M,.
Actr:alización Narcia, S.A. de ftliciones litadrid, 1988, p.17
c. crscARiu.n. uria. Q. cit. p.18
c. crscAR/v.n. uria. Q. cit.
Ibid. p.18
Ibid. p.19

2
3
4
5

)

)

)

)

p.18
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Retornando Ia úftma definición de escuela, es necesario nanejar eI

concepto desde una perspectiva nás actual, considerando las características

propias de Ia actual sociedad; pues @firc se ha venido diciendo, Ia escuela

como institución tiene una gran función social, en cuyo servicio que presta

Ln de ser propiciadora de situaciones gue permitan a las nuer¡as generaciones

eI apropiarse de todo eI conocimiento y acervo sultural gue generaciones

¡:asadas tran heredado a los niños y jóvenes de nuestros tiempos; se requiere

pues que en estos tiempos las escuelas sean aguellas donde alumnos críticos

y reflexivos promuevan su propio desarrollo cono estudi-antes, pero ta¡nbi.én

con e1 apoyo y guía de sus ¡naestros. Pero en este tipo de escuela también

se requiere Ia mlaboración decidida de otras instituciones qlue coadlruven

en Ia rer¡aloración de Ia educación, a fin de gue los alumnos adquieran una

culttrra integral y adeeuada a sus necesidades, de ta1 suerte que en forna

natural se adapten a Ias fornas sociales. Por tal raz6n se ha di-cho que

en repetidas veces gue 1a escuela es eI segr:ndo hogar ya euer cuando eI niño

ingrese a Ia mis¡ra se pone en contacto con un contexto social rás amplio;

pues es ahí donde tiene un rrayor cúrnrto de exg:eriencias en eI aspecto social

gue interaccionan con un mayor qrupo de personas muy distintas a sus

f-amiliares. Ia escuela se convierte en 1a sucesora del hogar en stranto

aI proceso educativo se refiere; es pues Ia escuela, después deI hogar,

1a que tiene Ia responsabilidad de fornar los r¡alores cultr:rales de Ia

sociedad.

a. Esc¡:ela tr-adiciq¡alista

En Ia escuela tradiciorral todo sigrnifica nétoao y orden, es eI

fi:ndanrento de su @agoc¡ía, Ia tarea del raestro es Ia base del. 6xito de

Ia educación, éL es quien organi.za las actividades con ur¡¿r distribución
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bien establecida, de tal rrErnera que se evita ¡:erder tienpo y realizar

esfuerzos innecesarios.

Ia escuela se construye en un mundo alErte, aI nargen de los problenas

de Ia vida diaria, ajena aI mundo exterior. Aquí eI niño se acosturü¡ra a

hacer 1a voluntad de otras personas, en lugar de Ia suya propia.

la educación tradicional ponía especial énfasis en desarrollar las

habilidades artísticas y cultr:rales corno Ia literatura, mediante nétodos

seguros.

Este m¡de1o de educación dirige al niño hacia eI conocimiento, con el

fin de ordenar, ajustar, regular su inteligencia ¡:ara ayudarlo a desarrollar

su habilidad, actitud y hábitos.

la disciplirn crcntempl-a una serie de rmrnas y reglas conx¡ vías de acceso

a los r¡alores morales y dominio de sí nrismo; esto justifica desde e1 punto

de vista tradj-cionalista el uso de una disciplirn nn:y rígida, gue no torna

en cuenta eI aspecto afectivo. EI naestrc nantiene una actitud distante

con respecto a los problenas e intereses de los niños.

Ia cul-tura general cobra gran irnportarcia en la ensefianza tradicional,

ya gue según este nrcdelo aguel niño con más conocimientos está preparado

para resolver Ios problernas que se le presenten en la vida. Esos

conocimj-entos deben ser sóIidos para lograr el desarrollo globa1 del nifl)o.

Una enseñanza tradicior¡al no conoce Ia verdadera actividad de Ia inteligencia

en forrna natural, sino gue esa actividad se ve forzada desde afuera del

individuo y prescinde en absoluto de la i-ntuición, y sóIo se us¿r la

irnaginación corrp medio de o<plicarse los fenánenos. A1 renos se equivoca

en dos cosas:

Er primer iugar, aI niño se Ie impone Ia tarea de aprender

conocimientos que no están a nivel de su curprensión; en ocasiones se razon¿r



34

con éf sobre tenas muy ajenos a su realidad, se pretende con este nodelo

tacer del niño r:n individuo gue razone com adulto, es conro quien empieza

por eI final, sin tornar en cuent¡. eI proceso r¡atr¡ral gue un individuo tiene

pa.ra llegar a niveles de abstracción.

- la otra equi-vocación de 1a educación tradicionalista es la intenci6n

que tiene eI adulto para gue eI niño aprenda temas que no l-e llanan Ia

atenci6n, ni tiene interés arguno sobre los misnos, por ejemplo, en

cuestiones gue se refieren a su bienestar social o en el futuro o la felicidad

gue disfrutará cuando sea rrEryor de edad.

Ia escuela tradicional se contrasta con 1a vida nr¡derrn y sus adelantos

téoticos, científicos, econánicos, políticos y sociales; Ia essuela ha quedado

anclada en el ¡nsado, en 1o que ya no es fi¡nciorral ni práctico. Este tipo

de escuela en tiempos ¡rasados fi:ncionaba porgLle se ajustaba a Ias exigencias

de esa sociedad, ¡:ero en Ia actualidad no es acorde a los cambios rápidos

y constantes gue se sucede en Ia sociedad. Dicho de esta rrEuiera, la escuela

aún posee un carácter lento y regresivo que no satisface las aspiraciones

de 1as generaciones jóvenes; eI atraso de Ia escuela hay que buscarlo en

esa llanada t'autononla", es decir, gue en los útti¡ps tienpos se habla de

Iibertad, [Ero en Ia práctica sigue fi¡ncionardo et mismo nrodelo tradiciornl.

Por así decirlo, la escuela es capaz de adaptarse ¡:arcialmente a los cambios

sociales que se dan, pero en realidad rn hay cambios sustanciales que

nodifiquen a fondo eI interior de su estr:r¡stura; si acaso Ios cambios son

míninxrs, y a veces de tipo fornal, por c'urnplir o salir de las circunstancias

de1 nnrnento.

Ia escuela tradiciornl se ocupa de instruir en lugar de educar, 1o que

quiere decir gue Ie da importancia aI desarrollo de Ia inteligencia

y olvida los derás as¡:ectos de Ia personalidad del individuo y aún eI hecho



35

de dedicarse a Ia tarea de Ia instrucción fracasa porgue los nrcdelos gue

utiliza son obsoletos y sin bases psicológi€s y @agógicas.

frt la escuela tradicionalista los problemas de rezago escolar son

nunerosos y graves; aguellos alumnos qJue logran tener éxito se debe no a

Ia eficacia de 1os rnátodos gue se utilizaron en Ia escuela, sino gue ellos

tuvieron Ia oportunidad de abrirse paso fuera de Ia escuela, de situaciones

y o<periencias llue vivieron entre su familia, arnigos, en fin en su entorno

social. A estos individuos Ia essuela tradicionalista los pone cono

ejemplos, justificando así su forna de trabajar, pero en realidad no les

ayuda en nada para su progreso, d para los cambios gue se dan en Ia

sociedad.

frI Ia educación tradicionalista no re torran en suenta los intereses

ta¡to de grr.rpo conp de cada individuo, pues son rmry diferentes en cada sujeto

y varían según Ia edad, esto o<plica gue no todos se interesan por 1as m-isrnas

rnaterias, pues pensar 1o contrario es un engaño.

Por otra ¡rarte, eI tipo de programas, rnátodos que se nanejan en Ia

essuela tradj-cior¡a1ista, vienen a detener Ia energía que los alumnos pudieran

realizar en las actividades pues sus rnátodos y prograrnas no están de aeuerdo

aI desarrollo natr:ral de los alumnos ni están basados en Ia psicrclogía propia

de ellos. tror eI contrario, resurre a estrategias gr:e están basadas en

Ia abstracción; por 1o tanto, los alunrps se sienten impedidos a actuar

librenrente pues por una parte carecen de los nateriales apropiados y en

úfti¡na instancia recurren a Ia ¡renprizaciín ¡:ara alrnacenar conocimientos,

ésto a 1a postre se vuelve tedioso, y abstracto.

La netodología trad-icional tiene c€mc consesuencia una pasividad en

eI a.iunno, que Io conduce a la inactividad y falta de creatividad o

iniciatir¡a.
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llicha netodología está basada en e1 autoritarisnp e imponer ideas que

eI adulto ha creado.

b. fa escuela nne\ra

Desde Ia época de1 Renacimiento ya había una inquietud sobre Ia fatta

de eficiencia de Ia escuela tradiciornl; algn:nos @agogos qJue estaban en

contra de Ia forna de enseñár eran lrlontaigne, Descartes, Pestalozzi y

Rousseau, quien nÉs se preocupa.ba porque hubiese cambios en Ia educación.

Para Rousseau eI interés de1 niño, basa& en su psicología, era Io nás

importante., cgnrc 6f afirnaba: 'El interés era e1 notor psicológico de Ia

educación".

Ios pedagogos que ¡:ensaban en eI cambio de Ia educación basaban sus

ideas en un nejor conocimiento del hornbre a través del anáIisis de Ias

condiciones de su crecimiento, desarrollo y progreso individual; adenás de

1a urgente necesidad de gue los individr¡os se integrasen a sus grupos

sociales. Sus conceptos estaban enfocados en dos as¡:ectos: Ee primer lugar

Ia actuación del sujeto cofirc ser individual, de acuerdo a 1as características

de cada unoi y en segiundo lugar, 1a actr:ación cqro ser social, o sea 1a

forrna comc se conduce cada individuo en nedio de quienes Ie rodean.

la nueva pedagogía da importanci-a a la nodificación de las norÍErs de

acuerdo a 1os intereses y habilidades del niño, en vez de que eI niño se

adapte a las norÍl¿rs.

A finales del siglo )ÍX torna forna la orriente @agógica conocida

conp Escuela Nueva, y a partir de 1870, aparecen varios escritores y pedagogos

tratando asrurtos sobre psicología y pedagogía, que anplían aún más eI canpo

de Ia educación para los estud"iosos del raÍrc.

Ia Escuela Nuer¡a está enfocada a propiciar en los alunrros Ia actividad
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en un maroo de libertad y autonornía, a fin de gue ellos rnisnxcs sean

responsables de 1os conocimientos y habitidades necesarias que Ios prepa.rarán

para Ia vida práctica. sLrrge adenás ccfirc una alternativa a los problenas

que }a escuela tradicional no ha @ido resolver. Este nx¡vimiento pedagógico

se orienta esencialmente a desarrollar en eI niño todas las facultades de

su personalidad, a través de la actividad práctica y fundanrentado en una

disciplina bien organizada, desarrollando un espíritu de cooperación,

f.ornentando a la vez el trabajo en grupo a fin de fornar e1 nuevo

ciudadano.

Se da imp:ortancia al hecho de que se tra de confiar en Ia r¡aturaleza

de1 niño, a sus realizaciones e intereses, el res¡:eto a su libertad

individr:al, para gue los alu¡mros puedan desarrollarse en forma espontánea.

Ia Escuela Nuer¡a considera a Ia educación conrc aquella gue ha de orientar

a los alunmosr no sóIo hacia eI f.uturo, sino a Ia satisf-acción de sus

necesidades e intereses propios de su niñez. Er otras ¡:alabras, no sóIo

se prepara a los alumnos para el f-uturo, sino también para Ia vida presente;

1o gue experinenta en e1 nxornento actr¡al es de vitat inportancia para sus

aprendizajes, pues Ias e>rperiencias han de ser aquellas gue los notive e

invite a actuar.

I.a Escuela Nuerza propicia una educación abierta y dinámica €t:az de

influir en los procesos sociales; una escuela que permite aI niño tener una

conciencia social, Io convierte en un agente de su propio desarrollo, y de

eÉ manera tona importancia en Ia sociedad donde vive. E: esta corriente

pedagógica se insiste nn:cho en un carácter fornativo, que eI niño "aprende

a aprender", y esto de continuo dr:rante toda su vida, sienpre gue tenga

Ia oportunidad de tener ex¡:eriencias directas que Ie permitan buscar eI

conocimiento por sus mismcs nedios.
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Et esta corriente el naestro torna un papel muy diferente gue en Ia

escuela tradicional, en Ia cual Ia relación @er-sumisión es cambiada

por urul atn6sfera de afectividad y carnaradería, gue va nás altá de las

horas ordinarias gue están establecidas por 1a institución; es decir, eI

rnaestro tiene Ia oportr:nidad de estrechar sus lazos de amistad con sus

alumnos de diferentes rrErneras fuera del horario de trabajo. De esta manera

eI profesor se convierte en un auxiliar de las actividades escolares que

realiza eI alumno; es asÍ corno eI naestro torna el rol de guía, propiciando

Ias posibilidades que permitan al educando abrirse paso por sí misnxr; eI

profesor ya no es guien posee los conocimientos necesariarnente, sino que

el alumno aI tener la libertad de actr:ar y ser guiado en forna natural,

tiene Ia posibilidad de buscar, investigar y descubrir por sí misno eI

conocimiento.

Ia nue\¡a irnagen qJue ha de presentar el rnaestro es aguella gue con

su ejemplo representa nás gue con sus palabras. Se pretende gue Ios

problernas de cualquier clase se resuelvan vía Ia cooperación entre naestros

y alumnos en un ambiente de cordialidad. De acuerdo a esta @agogía los

alumnos pueden aprender nás de las experiencias cotidianas de Ia vida,

gue Io ofrecido por los libros, pues los gue viven despierta más su interés

y les da la oportr:nidad para desarrollar ternas o actividades escolares

lnre rnejoran su participa.ción en e1 aula; estas eperiencias directas son

rm¡cho nás prácticas que las lecturas gue ontienen infornación, Ias cuales

en el concepto de los alururos son tediosas y aburridas; eI aprendizaje

es aguel qJue se propicia fuera del salón, aquel que se logira a través de

las actividades que se realizan en Ia vida misna, las que conducen aI alumno

hacia 1o práctico, en vez de 1o plrrarTente racional, las que permiten a1

alumno a estar en contacto directo con Ia naturaleza; por esa razón los
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pedagogos de }a nueva corriente scnsideran a los libros no cofi¡c esenciales

sino como apoyo o coflrc auxiliares a Io gue los alumnos ya aprendieron de

sus misrnas experiencias. Ia Escuela }Iuer¡a se concibe coñrc aguella que

permite aI alunno desarrollar sus capacidades innatas que a simple vista

no se obserran, [Ero que aIIí están, y sóIo basta con inptenrentar estrategias

adecuadas gue permitan a Ios alumnos poner en práctica sus inguietudes e

intereses. Para que ésto se lleve a cabo, es necesario gue asimile todo

aquello gue eI medio ambiente Ie ofrece en forrna directa y espontánea. Esto

no se trata de una imposición por parte de los adultos, sino nás bien de

crear las condiciones adecuadas para gue ellos misnrcs, con sus propias

habilidades y capacidades, se apropien de1 conocimiento.

Una de las características de Ia Escuela Nue\za es Ia libertad, Ia sual

perrnite gue el alumno forme eI tráUito del autogobierno o 1a autoncxnía,

que no es otra cosa nÉs gue fornar eI hábito en eI alunno de Ia disciplira,

entendida ésta como aquelta gue Ie permite trabajar en forna organizada,

estableciéndose éf misnrc nonnas o reglas para desarrollar actividades

nrediante un interés propio y no por una obligación. Los alunnos han de

descubrir por su experiencia gue Ia disciplina es una necesidad tanto para

e1 trabajo comc para convivir con sus conpañeros, gue adernás Ie perrniten

liberar tensiones mediante acuerdos establecidos entre naestros y compañeros.

Por 1o anteriormente dicho, tiene nás r¡alor Ia libertad que eI

autoritarisnxc. El individuo verdaderanente libre es .üf que hace

aquello qJue Ie agrada y Ie conplace, guiado por intereses gue le perrnitan

producir algo de rzalor; para eIIo se ha de confiar en Ia naturaleza del

niño.

Ia libertad debe tener ciertos lineamientos de los ct¡ales eI alunn¡o

sea consciente de su im¡nrtancia, pero no los tone crcr-rc ur¡a imposición



40

sino comc algo necesario que Ie a1n:dará en su fornación. Por un lado se

da importancia a su autonomÍa cofllo individuo, pero por otra parte hay gue

preparar y posibilitar las condiciones adecuadas para gue su natriraleza se

rnanif ieste es¡rontáneamente.

Ia espontaneidad es Ia iniciativa del niño que Ie permite desarrollar

todos sus sentimientos, ideas, hábitos gue 1o orientan tracia Ia creatividad

e inventirza, sin condiciones u obstáculos por parte de los adultos.

Ia nueva educación se f-undamenta en Ia ciencia de }a psicología; de

acuerdo a este enfogue se Lrace imprescindible gue eI docente se prepare en

eI conocimiento de1 niño pa.ra gue tenga una irnagen más justa de éf y así

ocrnprender el funcionarniento de Ia Escuela Nuer¡a con fines educativos.

i.]na E:scuela Nueva no es aguella en Ia cr:al se introducen nrejores fornas

de trabajar que faciliten eI aprendizaje deI alunno, sino aguella gue

aprovecha rejor las cualidades y habilidades del niiro con fines educativos.

Ios maestros de Ia Escuela Nuer¡a buscan gue Ia educación penetre hasta

e1 ser misnp del individuo; gue no sea algo neranente superficial, sino que

tenga sJue ver con la vida misna, con 1a naturaleza y los fen&nenos que en

ella sucedan. Esto perrnitirá aI niño apreciar 1o gue éf es y hacia dónde

pretende lIegar. Por ello 1a Escuela Nuer¡a le da gn:an importancia al interés,

porque precisanente este estado psicológico es Io que impulsa aI sujeto hacia

eI objeto.

A1 hablar de esta corriente que rc interesa en }a vida rnisrna, se afirna

que es de grarl inportancia la forrna de vida del individuo en sociedad,

sus relaciones hurnanas con quienes les rodean en una vida civilizada, ésto

habla de Ia necesidad que tienen los seres hunanos de lazos fraternales

para fornentar Ia convivencia social y los r¡alores que deben existir en

estas relaciones. Y precisanente se hacer¡ necesario que a los niños se
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Ies fornente, desde sus primeros años de vida, las buenas costu¡nbres y eI

gusto por Ia vida en sociedad.

En Ia Escuela Nueva se Ie da importancia no solamente a Ia nanipulación

de objetos para eI aprendizaje de conceptos, sino también se hace hincapié

en urut educación integral, que f-onrente todas las capa.cidades de1 niño;

a1 hablar de nam¡alidades corrxo urur de las actividades que desarrolla eI

niño en Ia escuela, hay gue evitar rnalos entendidos acerca de Ia ft¡nción

que desempeña 1a actividad rnanual, pues d.ichas actividades se relacionan

con las denás áreas del prograna.

fri 1a Escuela Nueva se da importancia aI desarrollo de las facultades

creadoras de1 niño a fin de gue sea áf quien fonente su iniciatirza,

creatividad e irnaginación, ásto Ie ayudará a realizarse en Ia medida de

sus posibilidades poco a poco, de Io fácil a 1o difíciI: dibujos, pi-nturas,

rpdelados libres y textos libres.

En Ia Escuela Nue¡ra eI nifio tiene Ia oportunidad de actuar de acuerdo

a sus aptitudes en la ntedida de sus posibilidades. Para @er obtener

infornación acerca de las aptitudes de Ic ahxnos, Ios instrunentos más

propicios son los test, esto perrnitirá en forma más profesional conocer

la corptejidad de cada niño, ya que es de vital importancia tener datos

precisos de cada uno con respecto a su inteligencia, lenguaje, fornra de

pens¿rr, Ia atención que pone a su trabajo, 1a comprensión, capacidad para

nenx¡rizarr sü creatividad. E:l fin, todo ésto al.udará a que eI profesor

se forrne una idea de las posibilidades que cada alunrp posee a fin de

implenentar estrategias para ayudarlo en caso de que sea necesario.

Ia autodisciplina en Ia Escuela Nue\¡a es comprendida @rp una

denxccracia, donde el- rnaestro cede a los alunrros su lugar t)ara gue ellos

mismcs establezcan sus propias nonnas, dardo la oportunidad a los alurmros
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gue formen sus reglarnentos, en cornún acuerdo con eI naestro; se pretende

que eI alumno no esté sujeto a norrn¿ls impuestas por eI rnaestro, gue actúe

con voluntad propia e iniciativa.

Ia Escuela Nueva para fundanrentar eI paidocentrisnro Io hizo en base

a 1os adelantos realizados en Ia psicología del niño y @agogía

ex¡:erimental , donde conrc se sabe, se tratan una serie de principios y nonrErs

pedagógicas que tornan crcnx¡ punto de partida las eta¡:as evolutir¡as por las

cuales pasa eI niño. Así pues, la escuela quita su atención del profesor

para poner su énfasis en Ia personalidad del niño. De esta manera 1a

F^scuela Nueva aprovecha las aportaciones que realiza Ia psicoJ-ogía genética

en eI estudio del niño: las leyes del desarrollo enuncian Ios necanisnx¡s

psíquicos gue se dan para adquirir los crcnocimientos de acuerdo a las

etapa.s, intereses y necesidades gue 1os niños iran presentando. Esto facilita

gue se instrunrenten las estrategias ¡:edagógicas más adesuadas, aquellas

que son convenientes en r:n deterrninado nr¡nento.

2. Inficaesb:r¡ctrra de La escuela

Ia escuela, coflrc toda institución donde re presta un servicio a Ia

sociedad, para gue fi:ncione requiere de instalaciones nateriales gue estén

en condiciones aceptables, ya gue son deterrninantes para Ia eficiencia

y desarrollo de las actividades que se realizan. Ia infraestructr:ra escolar

es un factor importante porgue en términos de funcionalidad es la base

para gue alunulos y naestros encuentren los es¡racios físicos para desarrollar

Ias actividades de Ia nejor manera posible, que oadlnrven en eI proceso

enseñanza -aprendi za j e .

Ias in.stalaciones de una escuela para que re rnantengan en óptirnas

condiciones requieren de un¿r organización efíaz. A1 organizar eI
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nantenimiento de Ia escuela se deben de tonar en cuenta algr:nos aspectos

importantes que tienen que ver con el contexto o entorno en el- cual está

ubicada; esta organización debe de cr:nplir los requisitos míni¡ros de

funciornlidad que sean acordes a la cantidad de población escolar y

condiciones socioeconórnicas del lugar. Esto es con eI fin de evitar planes

y proyectos gue no tengan gue ver con las necesidades prirnordiales de Ia

escuela.

Tbda infraestructura en cualguier empresa o actividad que esté

establecida, requiere de una sistenatización de las actividades; es decir,

de r:na adrninistración por nredio de Ia cual se canalicen todos los esfuerzos

realizados de ur¡,a IIEInera organizada, buscando siempre coro objetivo princi¡:aI

obtener resultados satisfactorios gue den prestigio y funcionalidad a 1a

empresa que se pretende ller¡ar a cabo.

frt eI caso de Ia escuela prinaria, y considerando los npnrentos actuales

en los gue se requiere una nejor eficiencia y calidad en la educación, cuando

se habta de nxcdernización educativa se requiere gue las instalaciones y

condiciones nateriales de Ia escuela, fi:ncione adecuadamente. El recl-arno

gue denanda Ia sociedad de un nrejor senricio educativo nos indica por ende

que Ia escuela conx¡ institución, reqr:iere de una buena a&ninistración escolar

para gue cunpla con su labor dentro de Ia wiedad.

a. Aspecto a&ninistrativo

Cuando nos referimos aI término escr¡eIa no solamente hacenos alusión

al edificio, sino adernás a los sujetos gue forrnan Ia corm:nidad escolar y

desarrollan sus actividades dentro del proceso enseñanza-aprendizaje.

kecisamente para darle vida y funcionalidad aI edificio, los sujetos

interactúan haciendo uso de las instalaciones ocn que cuenta la escuela.
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Así pues, reeursos hunanos y nrateriales se conjugan, por Io tanto requieren

de una adecuada administración u organización escolar, gue favorezca Ia

obra educativa.

La organización escolar pretende realizar un ordenamiento de las

múltip1es y complejas actividades de la escuela; es decir, regular las

actividades a noflras que perrnitan que tanto los elenentos nateriales y

hunnnos gue están involucrados den coflp resultado un nrejor desempeño

educativo y social de Ia escuela. Ia organización escolar por urul parte

evita problenas irrnecesarios, pero también implica una planificación gue

adisminuya aI mínfuro los riesgos de improvisación que hagan perder tiempo

y aumentar esfuerzos innecesarios, causando con ésto una total

desorganización entre los sujetos gue interactGn y el uso inadecr.rado e

inoportunc de los recursos nateriales. Para una buern organización escolar

se hace necesario y de vital importancia la integración de maestros, alumnos

y padres de familia, que cornc un sóto equipo trabajen por los mismos

objetivos, aprovechando aI máxl¡rp las et¡alidades y capacidades de cada

sujeto gue participa.

ede¡rás Ia organización escolar debe ser flexible de tal nanera gue

permita y esti¡rn¡te a los sujetos, fonentardo Ia iniciativa y eI interés

gue enriquezcan Ia actividad .escolar. Br este sentido la organización

escolar debe contemplar una amplia ccrm:nicación entre los sujetos, gue

permita intercambiar ideas de c&io mejorar y aplicar planes y proyectos

en. beneficio de Ia escuela.

Aungue Ia organj-zación escolar inplica una seri-e de nolÍBs para su

buen, fi:nciornmiento, no quiere decir gue éstas sean rígidas, sino que han

de irse adecr:ando de acuerdo a las necesidades o circunstancias del centro

educativo. Por esta raz6n se afirna que no hay una receta única para
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organizar Ia vida escolar, pues cada escuela tiene sus propias características

y problemas que Lla de enfrentar.

A1 respecto, O,.rens declara Io siguiente:

tlrr tetría =óllrr", es &cjr, la .&o rcs & tra klpi&r o nc&lo er€fu & cáo -
f,rcicra real¡srLe ta tganlzaci&, es úEil ¡nItE rrs pornite corera.A nejc, p:e
&clr y, sr úttino tárrdro, ocntrolar 1o ge q¡¡ado sr la hrllicicsa 'ba-ñ.siár" de
,- eqqpla. (6)

b. br¡diciqres mteriales

Otro de los factores muy importantes que ayuda a Ia fr:ncionalidad

de uruI escuela es Io relacionado a las condiciones nateriales en gue se

encuentran las instalaciones del edificio. Con eI tienpo las construcciones

se han venido nxcdernizando, ya que en eI pasado 1as escuelas eran denasiado

rústicas o locales inapropiados, corro bodegas, casas que no cunplían las

mínirnas condiciones físicas para tan irportante labor. Posteriornrente

se procuró dar una nrejor vista a los edificios gue ya p::opiamente se

acercaban nás a los requisitos [Era ta estancia de los alunnos, pero a

pesar de el}o existen en Ia actualidad edificios gue no satisfacen del

todo las necesidades del proceso enseñanza-aprendizaje. Por tal raz6n

se pueden señalar a1 menos tres problenas que se han de tornar en cuenta

para Ia buer¡a funciornlidad de r¡na escuela, independientenente de su

buen aspecto gue dicho en cierta rranera es importante [Ero es de segnrnda

reler¡ancia:

&I primer Iugar, aI construir una escuela con sus respectivas

instalaciones y anexos es importante gue éstos sean adecr:ados a las

necesidades reales de la educación. Se ha obsen¡ado gue hay edificios

gue no están adaptados a los rnátodos de enselarva implenrentados, por ende
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a las actividades gue los alumnos necesitan realizar.

Para gue un edificio, pedag6gicanrente hablando, sea funcionalr s€

ha de tornar en cuenta eI tipo de actividad, en las interacciones gue los

alumnos realizan suando se ponen en contacto directo con Ia realidad gue

1es rodea, ésto es los espa.cios físicos y are)<os donde los alumnos se mueven

deben de estar instalados de tal rrErnera gue les permitan tener ex¡:eriencias

directas, o Ia oportu:eidad de experimentar u observar fen&nenos sociales,

naturales o de otra índole que los acerque a Ia asimilación de

conocimientos, habilidades y destrezas. lüaturalnrente hay edificios que

han tenido notables progrresos en eI aspecto físico superando a las viejas

y rústicas escuelas del ¡nsado, pero pedagógicamente no son funcionales.

Una de las sugerencias a esta problenática es construir edificios nodernos,

higiénicos y de l:uen aspecto rnaterial, pero a la vez gue sean adecuadas

a las necesj-dades pedag&icas de los alunrps y naestros en las actividades

diarias.

- En segn:ndo lugar, el construir un edifici-o escolar se ha de tornar

en cuent¡. Ia cantidad de ah¡nnos gue se pretenden albergar, de ta1 manera

gue los es¡ncios físicos les permitan una adesuada nrcvilidad para realizar

sus actividades, pues hay escuelas que tienen r:na gran poblaci6n escolar

gue rebasan su Iímite o condiciones norrales; sería más fáci1 trahajar

pa.ra obtener tur mejor rendimiento de Ios ahnrros con una cantidad razonable.

EI disminuir Ia cantidad de al-unrros perrnite un mejor control de

disciplina ¡nediante normas institucionales nás flexibles, fortaleciendo

a Ia vez las relaciones socio-afectir¡as enh¡e rnaestros y ah:rnnos, así corno

entre ellos mÍsnos. También ayuda una rrenor cantidad de alunslos a

establecer horarios y pr.gramas que permita a los naestros y alumnos

desarrollar Ias actividades en una atnósfera de nás libertad.
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Por úItino, para construir una escuela se debe considerar su

ubicación. @neralnente cuando se construye una escuela se piensa en

lugares céntricos y con mayor facilidad de acceso vial y donde hay r:rn

mayor población escolar. Ios profesionistas que han llevado a cabo

novjmientos de reforna educativa han pensado en 1a alternatir¡a de construir

escuelas en Ia periferia de Ia ciudad, con eI fin de retirar a los ah¡nnos

de las grrandes aglorneraciones y e1 ruido propio det nedio urbano, aderás

de Ia conveniencia de tornar en cuenta Ia higiene física y mental de los

alunmos, es decir, que estén fuera de Ia influencia de centros de vicios.

Por otra ¡nrte las essuelas construidas a Ia orilla de 1a ciudad permiten

contar con terrenos de rnayor extensión donde se rcnstruyan en forna rrenos

aglorneradas las diferentes instalaciones y ane)<os tan inportantes para

Ia escuela. otro objetivo gue se persigiue, y esto ha de ser Ia raz6n

principalr €s Ia conveniencia de ubicar el centro educativo en un nedio

anrbiente más natural, qJue de Ia oportr-rnidad a los alun¡:os de tener

ex¡:eriencias directas en eI desarrol-Io de1 proceso enseñanza-aprendLza)ei

también ha de tornarse en cuenta para 1a r:bicación de Ia escuela, Iugares

alejados de zonas de petigro: coflrc vías férreas, carreteras, cables de

alta tensión, etc. donde Ios nilps aI pasar arriesgnren Ia vida o su

integridad física.

En r:na escuela prirnaria para que aytrde a su buen funcionamiento, se

requiere que cuente con las sigir-rientes instalaciones, gue al fienos en forna

a,mini¡na auxilien, en las tareas que lleven a cabo:

Instalaciones para eI área didáctica (biblioteca, sala audiovisr:al

o de usos rmiltiples).

- Area de recreacj-ón (cancha deportirzia, instalación de juegos, áreas

verdes).
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Aspecto sanitario (servicios sanitarios para honü¡res y mujeres,

bebederos).

- Otros anexos (dirección, estancia para maestros, bodega, cocina).

frr una escuela es muy importante Ia instalaci-ón de r:na biblioteca,

au'lque nx¡desta pero que perrnita a los alumnos fqnentar e1 hábito de Ia

lectura.

Para que los alunrros tengan buenos ratos de es¡:arcimiento en sus horas

de recreo, es importante que se cuente cpn lugares apropiados para los

deportes, comc canchas acondicionadas de voleibol, basguetJcol y espa.cios

para jugar futbol.

Er cuanto aI nantenimiento general & la escuela hay dos aspectos

importantes gue considerar gue son: eI tipo de nrobiliario que se emplea

y eI decorado de los salones.

En eI primer aspecto los mesabancos o purpitres que usan los alumnos

han de rer:nir las condiciones antropcxrÉtricas gue a1n:den a rnantener un¿I

buena postr:ra dr:rante eI tiempo que pernanezcan sentados.

En segr:ndo lugar, el arreglo o decoración ha de cumplir aI rnenos dos

objetivos: por una parte ha de propiciar r-rr ambiente agradable y gue nctive

a los alun¡:os a trabajar crcn entusiasmc. Por otro lado, eI arreglo de

1os salones no solamente es algo estéti-co, ajeno a Ia obra educativa, sino

una fuente de aprendizaje en forna recreatirra, los naterial-es decorativos

deben estar amrdes a las clases con fines didácticos.

3. ffrpión saia]- de la escr¡ela

En la actr¡alidad Ia escuela tiene un gfran comprorniso con Ia sociedad

en Ia cr¡al está inmersa, pues su acción educativa es decisi¡¡a para eI

progtreso integral de Ia nación; Ia escuela de nuestros días enfrenta eI
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gran reto de ofrecer una educación de caLidad, para que los mexicanos

nrejoren su nivel de vida. la escuela permite que Ia sociedad tenga un¿r

mejor capa.cidad productiwa y a la vez influye para gue se mcdernicen 1as

instituciones econ&nicas, sociales, políticas y científicas gue permitan

una unidad nacior¡,al nÉs evidente, que se traduzca en estabilidad social

del país, gue a Ia vez permita una distribución nás eguitatir¡a de los bienes

y servicios, forrne frábitos de consunc necesarios e indispensables para

r¡n nrcdo de vida, dar importancia a los derechos hurnanos; Ia educación básica

permite que los ciudadanos tengan enpleos nrejor remr:nerados, mayor

productividad en los centros de trabajo y nejores condiciones de salud.

Una calidad de Ia educación a la cual está conpronretida 1a essuela actual,

permitirá a los individuos adecuados conocimientos, habilidades y destrezas?

rzalores y actitudes necesarios en Ia educación de los alumnos gue les

permitan efectivanente un progreso social.

a. Er ]a familia

Para que la escuela y la familia se acerquen y se vinculen nás es

necesario gue Ia prinrera influya sobre Ia segrunda; Ia escuela no puede

adoptar una posición de indiferencia hacia Ios padres de farnilia, es¡:erando

que ellos se acerquen a Ia escuela. Especialmente en los tiem¡ns ¡:or Ios

qJue está pasando Ia eseuela se requiere la implenrentación de estrategias

adecr:adas que permitan la organización de los pa.dres de familia, a fin

de que éstos participen en Ia escuela.

Es obvio que en Ia nayoría de los carcs eI vehículo de conn:nicación

que une a la essuela con Ia familia es eI niño, gue hace de sus conentarios

eI medio pa.ra llevar sus inr.cresiones que tiene de sus maestros y escuela

hacia su hogar; pero la escuela no debe de estar conforne con eI hecho
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de que sóto los alumnos sean los portadores de 1o gue se realice en Ia

escuela, nás bien esa ccxnr:nicaci6n debe ser más directa con los padres

de familia para gue ellos se enteren de Ia forrna cqrx¡ trabaja Ia escuela

en sus esfuerzos por fornar a 1os niños, una educaci6n gue les sirva pa.ra

la vida.

Ia acción de }a escuela no sóIo se limita a Ia instrucción o enseñanza

de contenidos, sino que adenÉs 1os pa.dres de familia deben conocer que

Ia escuela tiene una corresponsabifidad en quanto a educación se refiere;

por taI raz6n Ia escuela debe ser €paz de incentirzar a los pa.dres de

familia para que en sus hogares los niños se rodeen de ambientes propicios

gue les pennitan desarrollar todas sus capacidades en forna integral.

Es importante gue los padres de familia conprendan que Ia educación

gue reciben Los alumnos deben de traducirse en cambios de conducta no

solamente dentro de Ia escuela, sino adenás en sus hogares; ésta es Ia

rejor manera de preparar aI niño pa.ra 1a vida en sociedad.

b. Etr la mrridad

Ia pedagogía social gue ejerce Ia escuela actr:at está enfocada a fornar

a1 niño conr¡ un ser social, capaz de convivir con sus senejantes y actuar

dentro de 1a cornunidad en l-a que vive. Ia escuela ha de fornar en los

alunnos eI sentido de solidaridad y cooperación entre 1os niños.

Alunu'¡os con este sentir social harán posible transfornnrse en ciudadanos

que coolaboren conjr:ntanente por el progreso de Ia cormrnidad.

Sóto enseñando a que los sujetos trabajen rnancornr:nadamente se logra

''un¿I prepa.ración para Ia vida social, por ello Ia escue]a ha de ser una

verdadera cornunidad de trabajo que ha de alcanzar con su influencia no

sóIo a1 escolar sino a todos los ciudadanos de Ia cornunidad.
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Ia escuela ha de profliover en los habitantes eI interés por ¡:articipar

en 1os problenas sociales de la comunidad y l-a escuela; cada individuo ha

de tener ura participación activa especialnente con res¡:ecto a Ia educación.

A1 pa.rticipar nás los pa.dres de familia y connrnidad en general en los asr:ntos

de Ia escuela tnbrá un mejor cuidado en eI funciornrniento de Ia escuela,

pero 6sto es recíproco t ya que Ia escuela ha de incentivar a Ia sociedad

en diferentes actividades que coadyuven en Ia educación.

4. Recrrsos hr¡mnos

Otro de los factores gue juegan un papel importante en eI fi:ncionamiento

de Ia escuel-a son los profesores gue tienen a su cargo Ia responsabilidad

de los alu¡nnos. Ia organización en este terreno implica un especial cuidado

en la selección y asiginación gue se hace de 1os rnaestros ¡:ara 1os diferentes

grupos; cofilc sabenx¡s en cada grrado hay alurm:os de diferente nivel de

desarrollo, adenás cada profesor por su parte tiene su experiencia y

cualidades propias. Así pues, es de gran inportancia conjugar los factores

anteriores para poder prestar un buen senricio educativo.

Por otra ¡:arte, para fortalecer Ia labor docente gue 1os

naestros de g¡:upo realizan, se agregan aI ¡:ersonal docente naestros de

educacion especial gue se dedican a diferentes problernas específicos que

influyen en eI proceso enseñanza aprendizaje, y solanente canalizando a los

alunu:os se presentan estos problernas hacia Ia educación especial logran

superar sus deficiencias, incorporándose posteriornrente a los gatrpos

nornales.

a. bl &1 profesr.rr

En 1a Escuela Nueva eI papel del profesor está enfocado a orientar
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y nptivar a l-os alunnos. Acude a ayudarles siempre que ellos Io solicitan,
pero ellos son quienes realizan eI trabajo. Et profesor tn de propiciar

las sitr:aciones adecuadas para ¡:oder irducir a los alu¡m:os hacia los

conocjmientos; esto implica que los alumnos realizan r¡n proceso intelectual.

Dada las circunstancias adecuadas, eI alunnro se encuentra nr¡tir¡ado para

poder iniciar las actividades ¡:oniendo en juego sus facultades. El rnaestro

también debe fornentar Ia cooperación entre los alunuros y evitar los

individr:alisnxcs. E] papel del profesor en Ia actr¡alidad es un guía, y

ade¡rás ha de incentivar e inducir a los alunrros para que se apropien del

conocimiento.

b. krsq¡al- de aSqo

EI papet que desenpeñan los naestrc de educación especial es de

integrar a los alumnos con problernas específicos a la educación regular.

A través de la labor gue realizan estos docentes pe.rrnite glre los alunnros

antes mencionados tengan Ia oportr:nidad de desarrollar sus capa.cidades,

pues ellos ccnrc todo ciudadano tienen eI derecho de recibir una fornación

educati¡¡a en función de sus necesidades.

Los niños con limitaciones sensoriales, físicas e intelectuales pueden

superar sus problenas a travás de ur¡a adecuada atención tqnando en cuenta

sus posibilidades de desarrollo, buscando conrc objetivo principal elevar

su calidad de vida, garantizando 1a integración a Ia sociedad actual.

las áreas de atención gue presta Ia educación especial son: Una

psicóIoga que se dedica a tratar }os problernas conductr¡ales y/o erruccionales;
:

la trabajadora 'social investiga las causas en eI context¡ social del alunrro;

Ia terapista de lengruaje que pone su atención en las alteraciones de la

adguisición del lengir.iaje del sisterna lingr-iístico y Ia expresión; kofesora
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de audición, que se encarga de 1os alurnrps con problernas auditivos a

diferentes nj-veles y por diversas causas.

la naestra de g¡rupos integrados, gue se encarga de los alumnos con

probrenas de aprendiza)e en er proceso de tecto escritura y cárcuto.

c. ReLación naestros-.ah¡rrps

Dado que Ia nueva corriente pedagógica pone enfásis en Ia libertad

de ros arumnos, e1 naestro juega un papel en eI gue Ia reración ¡>oder

surnisión gue se daba en la escuela tradicional ¡:asa a ser una relaci6n

de afecto y carnaraderÍa; esta interacción entre naestro y alumnos se

extiende aún fuera de Ia escuela. Hay gue entender qJue esta relación

implica una rmrtua coo¡:eración, siempre bajo la guía del profesor.

EI rnaestro ya no es necesarianente Ia fuente del saber, sino es un

auxi-l-iar de1 desarrollo natural del niño, quien rza induciendo abriéndole

paso e indicándole las posibilidades gue tiene para llegar a donde se

propone. Las fi:nciones del rnaestro, aunque no del todo, van d.isminuyendo

en suanto a intervenciones en Ia clase se refiere, excepto en aquellos

casos cuando se requiere hacer un llanado a los a}¡rulos para que no se

distraiga o pongan atención; de esta manera los alunrros se van acostr¡nbrando

a que ellos deben r¡alerse por sí mismos, contando con la merpr ayuda posible

del rnaestro en 1as actividades gue realizan.

Esta nue\¡a for¡ra de trabajar llerza a los alunnos a accionar nÉs en

Iugar de escuchar al profesor; adenás impulsa a los a1u¡ruros a fornar eI

rÉuito de ra ayuda y cooperación grr:pat, fonentando en erros ra

socialización a través de las actividades que realizan; pues trabajando

en gnr[ro se entiende nrejor y a Ia vez estrechan sus rciaciones

interpersonales.
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Ia relación naestro-alumno en un ambiente de carnaraderÍa tiene cofllc

prop6sito el evitar todo tipo de tensiones a través del diálogo y ta

cornr:nicación; procura ante todo aclarar todo aguello gue pueda ser notivo

de resentimiento o de nalos entendidos entre rnaestros y alumnos; le da

inportancia a Ia denpcracia y solidaridad.

B. la ocn¡rridad

1. (.lrneptuaJ.ízacl&t

Ia cornu:nidad está fornada por un grn:po de person¿ls entre las cuales

se dan un¿r serie de interacciones y relaciones a 1o }argo del tiempo,

presentando características propias gue la identifican c€flrc ta1; durante

ese tiempo se organizan para buscar 1os satisfactores a sus necesidades

conunes. Ios sujetos que fornan parte de 1a misn'a cornparten eI misnx¡

territorio o una determinada área y se rigen por las misrnas nonnas gue

les perrnite convivir y a Ia vez tener un control sobre los diferentes

problenas gue enfrentan, permitiendo Ia solución de los misnps.

Dentro de Ia comr:nidad existen estratos o clases sociales seqún

su origen o condición socioeconórnica; entre estos grupos o estratos

tay relaciones antagónicas glle dan conrc resultado Ia dinámica del

desarrollo-

Ia comunidad no es un onjr:nto accidental de person¿ls sino urEr

agurrpación natural resultado de su vida ecrcnómica y social, r:¡ridos por

relaciones estrechas.

Se asocian por necesidades, intereses y actividades conunes para

Iograr r:rn vida nás satisfactoria. Ia corm:nidad es Ia base de toda sociedad

npderna.
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2. Fbrnación de l,a orur¡idad

La fornación de un¿I comunidad implica gue una serie de factores influyen

y propician las circunstancias para gue se establ-ezcan los asentamientos

hunanos.

Para que un¿I comunidad se desarrolle y progrese hay gue ton'ar en cuenta

dos factores: su organización social y Ios recursos con que cuentan para

resolver los problenas. Cuando los recursos y Ia organizaciín social con

gue quenta una conrunidad son rudinentarios se dice que dj-cho centro

poblacional no ha progresado; cuando los factores gue ya henr¡s mencionado

son avanzados hay progreso en Ia comunidad. Para que una comunidad supere

e1 estacamiento socioeconórnico en que re encuentra necesita nx¡<lificar

Ios recursos productivos para que cambie su aspecto social, pero en

ocasiones para gue Llaya un progreso evidente se requiere por necesidad

que tanto Ia organización social cornc los resursos productivos se

transformen.

Ningnrna comr:nidad es ajena aI progreso de 1a región y der país, nÉs

bien eI prog¡:eso debe estar vinculado aI progreso de Ia nación, pues Io

gue sucede en el- país inftuye en Ia vida de una cornunidad. I-a corm:nidad

no de¡:ende exclusivamente de sus resursos prcductivos y organización social,

pues las relaciones sociales gue se dan aI interior de Ia rnisna trascienden

nn¡y a pesar de factores externos gue influyen en eI progireso de Ia corm¡nidad.

Por tal razón es importante que una ccxm:nidad tenga buenas relaciones con

Ia región, el estado y eI país.

a. furridad ubar¡a

EI principa.l factor que influye para que una cornunidad urbana re

establezca es e1 econórnico, pues la creación de fuentes de trabajo en una
1l rf:-1 ! ti
*.E .ji- :a .j



56

deterrnir¡ada área o regi6n rr¡tiva para qlue se den corrientes migratorias,

dando como resultado gue se repartan terrenos para construir viviendas.

Este fen&neno social acerca de Ia instalación de viviendas, en un principio

es infornal; en ocasiones se da cofllo invasiones de predios gue no están

avalados por Ias autoridades, tanibién se fraccionan propiedades ¡rara vender

lotes y asÍ formar colonias.

b. tunmidad nra]-

Br cuanto a las corm:nldades rurales Ia fornación de centros de población

están vinculados directanente con 1as actividades de1 campo, es¡:ecialnrente

la agricultura; siendo ésta en Ia nayoría de los casos la principal fuente

de trabajo.

Generalnente los poblados ubicados en eI nedio rural tienen su origen

en Ia repartición de tierras a los campesinos para crear ejidos en los que

se agmrpan una cantidad de rniernbros Ila¡nados ejidatarios, qJLte se organizan

para ocplotar 1a tierra que eI Cobierno les ha cedido. frr eI terreno que

ocupan Ios ejidos los habitantes crcnstruyen sus viviendas, en algnrnos casos

Ia población es dispersa y en otras se concentra en una determirnda áre¿

del terreno ejidal. itray ocasiones en que existen habitantes gue no teniendo

derechos ejidales se avecinan y construyen sus casas.

3. Influencia de Ias i¡lstitr¡ciq¡es sociales

Generalmente Ia escuela es Ia institución social gue es reconocida

por todos comc depositaria del conocimiento y a través de Ia cr¡al los

ciudadanos adguieren ula fornación qJue les permite vivir y trabajar

digrnanrente dentro de Ia sociedad. Ulti¡nanente los socióIogos y esturliosos

de Ia educación tran considerado q¡re eI proceso de fornación educativa
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trasciende a Ia escuela; es decir, gue junto con Ia educación que reciben

Ios alumnos en la escuela hay otras instituciones y fuentes de donde los

individuos, aparte del ámbito escolar, adquieren norrnas, valores y conductas

que vienen a influir definitivanrente en su estilo de vida; de ahí gue ta

educación como proceso social consta de dos tipos: 1a fornal y Ia inforrnal.

a. Et¡cación tonrat

Se puede entender a la educación forrnat ccxno aguella gue es

convencional, y tiene una organización; en donde su objetivo es proyectar

la forna de vida de Ia sociedad realizándose esta fi:nción a través de Ia

escuela.

Ia educación fornal gue eI individuo recibe Ie permite captar,

seleccionar y ordenar Ia sultr¡ra de asuerdo a r¡alores norales, espiritr:ales,

intelectuales, políticos, sociales y económicos; en sí Io que la socie<iad

requiere que 1os alunnos aprendan.

la educación fornal se convierte en agente de cambio euando Ia essueLa

y Ia sociedad enpiezan a interrelacionarse e influirse rmrtuanente. la

escuela ha de estar a tono crcn el tienpo y el tipo de sociedad t¡acia Ia

cual \ua dirigida su obra de n¡cdo gtre pueda satisfacer las necesidades de

6sta. Es decir, gue en los fines q:e persigrue Ia educación fornal se han

de tqnar en cuenta eI papel qJue desenpeñan una serie de creencias

(poIíticas , sociales, relJ-giosas, etc. ) así cornc ciertas i.deas

fi¡ndanentales: Ia idea de1 hornbre, su status social, su obra, etc.

Con Ia educación forrnal se pueden lograr algn:nos ca¡nbios sociales

- Eler¡ar su ni-vel socioeconórnico.

- Irhyor participación en sociedad.
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- Autonornía y anrplio criterio.

tlna de 1as características importantes de la educación forrnal es que

sirve como instrunrento de los @eres gubernanentales para eI control de

Ia sociedad. Por un¿r parte los que logran sobresalir vienen fornando las

éIites dirigentes quienes realizan cambios sociales de ncdo gue se transmita

Ia cultura nacional a las rrErsas. EI Estado es eI encargado de irrplementar

Ia política educatiwa gue a través de planes y prograrnas pueda hacer posible

llevar a cabo las actividades adecuadas para realizar Ia 1abor educatir¡a.

b. mr:cación i¡rfornal

Dentro de la sociedad exj-sten urrr serie de factores y fuentes de

aprendizaje que influyen en Ia educaci6n de los sujetos, los cuales se

dan fuera del ám¡lto escolar nás allá de Io que institucionalmente está

establecido por 1a escuel-a, y que adernás por una parte influye en Ia

educación ccxnbinándose para fornar Ia manera de ser de los individuos.

tuás aIIá del perínetro de 1a essuela los alt¡nnos adquieren experiencias,

norrnas y conductas del hogar, Ia calle, eI barrio, Ia colonia y los amigos

a través de las interacciones que se dan corr los demás. Así pues, se dan

fornas de pensar, sentir y adguj-rir infinidad de aprendizajes.

Ia educación infornal se puede definir crcnr: aguella que proviene de

las instituciones sociales básicasr y sü principal característica es gue

no tiene un orden, programa u organizaci6n previanente establecida,

sinplenrente se da en forna rratural cuando eI individuo interactúa con eI

medio social que Ie rodea.

Es tx'I proceso por nredio del cual se transmite la herencia social de

1as generaciones adultas a los jóvenes. Es desorganizada porgue no tiene

un sistena o conveniencia, pues sinplenente a través de Ia historia las
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instituciones coillo la familia, Ia religión, o simplenrente por Ia vida misma

se recibe esa herencia social.

Es desorganizada también porque no existe un¿r pedagogía en las

interacciones que realiza el sujeto en eI nredio social, simplenrente es

una intervención activa sobre los fenáneros y personas de l-a realidad

social, es 1o gue se da en los grupos aI transrnj-tirse rzalores, símbo1os,

tradiciones, costr:rnbres, lengr:ajes, etc.

En Ia educación infornral también se da un proceso de actr:alización,

pues es evidente que las costumbres, r¡alores y fábitos que anteriormente

se daba en Ia sociedad tnn ca¡nbiado rrotablemente; ya no son los mis¡nrs

tenas de los gue se fablaban en tiempos anteriores. Ios medios de

cornr:nicación nasiva en Ia actr:alidad tan mbrado una gran importancia

en Ia comr.nicación de Ios seres hunanos. Ia radio, y Ia televisión han

influido por ejenplo en 1a forna de e>rpresión gue se da entre tos individuos

y gue en la actr:alidad reguiere gue esa enseñanza recibida sea adecr¡adarnente

car¡alizada para gue no afecte negativamente sobre Ia educación fornal de

los alumnos.

Ia familia es una institución social que definitivamente aporta una

serj-e de costr:mbres noñnas y walores que influyen sobre Ia educación for¡nal

de los educandosr €o cada fanuilia se dan relaciones muy especiales qle

se transmiten a los hijos.

Ios arnigos, el grupo de pares u otros gmrpos más grandes son también

fuente de aprendizaje de los alunuros; de ellos adquieren ciertas fornas

de expresión, de pensamiento y conducta. Los grupos y amigos de1 barrio

o Ia colonia en nn:chas de las ocasiones tienen una influencia rm-rcho nás

@erosa gue Ia familia.

los r¡alores, normas y conductas que los niños observan también son



60

resultado de 1as prácticas religiosas gue se profesan en la familia, de

ahí gue su forrna de pensar y de conducirse reflejan esas costunrbres y

hábitos. A través de 1as enseñanzas gue 1a iglesia proporciona, se da

una enseñanza secular para la vida.



CAPITUIO TTI

IGRCD @NfEKNEL

A. Ia familia

1. bnÉp'h¡alización

EI honrbre desde sus origenes ha vivido en sociedad, Ia primera

organización que forrnó fue Ia familia, donde los niños aprendieron de sus

pa.dres Ia forrna de satisfacer sus necesidades primordiales, sus primeras

ex¡:erienci-as, costumbres walores y nábitos se dieron en eI seno de Ia

farnilia.

A 1o largo de Ia historia 1a familia se ha caracterizado porque sus

mielnbros conrpa.rten objetivos cornunes, pero 1o nás importante es gue Ia

familia adguiere su valor social en gue desenpeña principalmente dos

funciones: en primer lugar esta institución permite aI individuo que desde

su tenprara edad forme y nadr:re su persornlidad; en segundo lugar, Ias

norÍl¿Is y cultura en general son transmitidas a través de Ia famitia de

padres a hijos.

La familia se puede tonrar en cuenta desde dos puntos de vista: de

una llErnera amplia, familia es eI qrupo de personas donde los niños

establecen relaciones irunediatas e íntinas, a fin de forrnarse oonrc seres

sociales en sus etapa.s inicialesr s€ influencian recíprocanente padres,

hijos, parientes, amigos ínti¡rps y aún las personas gue trabajan para ellos;

en forna nás limitada, 1a familia es eI grupo de personas gue viven en

Ia misna casa, especialnrente pa.dre, rnadre e hijos
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2. lbrnas y ctunhes

ftI todos 1os gD:upos humanos se establecen norrrE¡.s que regulan las

relaciones entre ellos. la familia comc grupo social posee las suyas

propias, que pernuiten una convivencia de arnx¡nía entre todas las personas

que fornan parte del núcleo familiar.

I-as norrnas tienen la fir¡alidad de forrnar r¡n carácter de disciplina
gue favorece un estilo de vida adesr:ado pa.ra el logro de 1as nretas que

las familias se proponeni así pues, Ias nor:rrErs regulan no solamente el-

com¡rcrtamiento aI interior del hogar, sino también permiten proyectar un

estilo de vida al exterior de la familia ¡nra estrechar buer¡as relaciones

con todas las denÉs personas gue Ie rodean.

Alrora bien, en cada hogar existen diferentes fornas de establecer

las nolÍlas. kr algr-rnos casos las nol:rrEls son claras y oplícitas, de ta1

IIEInera gue los miembros de ]as familias las corprenden y las llevan a Ia
práctica. Hay hogares donde Ia comr:nicación no propicia un entendimiento

claro y preciso dando conxc resultado que las nonnas se estabtecen en forrna

implícita, 1o que se traduce en reacciones negatiwas gue lejos de fonrent¿r

Ia crcrdialidad enfrían el afecto familiar.

Las notÍtels son de asuerdos gue se establecen entre los rniembros de

Ia fanrilia a fin de garantizar }as buenas relaciones y poner lírnites a

los conportamientos gue permitan el eqr:ilibrio y Ia r:nidad famiriar.

Ias nollnas adquieren ur¡a gran reler¡ancia en Ia vida familiar, pues

sin ellas se fonrentaría Ia desorganj-zacíín en los hogares acabando por

conpleto con Ia unidad familiar.

3. ffiiciqes saimÉnicas

EI contexto socioecon&nico donde están ubicadas las familias ecplican
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en gran parte su nodo de vivir, coflrc ostumbres, norrnas, kÉbitos,

especialnente las relaciones gue tienen con respecto a 1a economía. Tal

pa-rece gue eI nivel socioeconánico de cada clase social define un nx¡do

de vida-

Para su mejor conprensión es preciso clasificar a las familias en

rural y r.:rbana. La famitia rr-lra1 es aquella que depende econórnicamente

de Ias actividades de1 cam[rc, en ]os úttinos años se han obsenrado

nrovilizaciones deI campo a Ia ciudad por razones econ&nicas, esto ha traído

conrc consesuencias cambios en sus forrnas de conducta. En cuanto a las

familias urbanas tienen un gtran reto res¡:ecto a 1a educación de sus hi-jos,

ya gue úItfunamente se han dado fen&nenos sociales que influyen en el

ccxir¡:ortamiento de los jóvenes y nifus @fllo resultado de urur sociedad

consumista.

a. Eamilia rulral-

Ia familia rural es una unidad de producci.ón con nonnas que tienden

hacia Ia unidad del grupo. Tbdos sus mienrbros se solidarizan en 1as

actividades gue desempeñan buscando eI bien conún pa.ra todos. Dentro de

esta clasificación hay diversas famitias: La familia carnpesina traüicional,

Ia familia campesina npderna, y 1as familias indígenas.

Ia familia campesina tradj-cional se caracteriza porgue eI trabajo

que realizan se efectúa con Ia ayuda de todos los mienrbros de la misna,

es una unidad de consunc y producción. Cuando eI jefe de familia es

contratado por r:n pa.trón para desempeñar r:n trabajo a destajo, entre nás

mienücros tenga la familia los ingresos arrnentan. Esta forna de trabajar

de Ia familia campesina hace que los Lazs familiares se estrechen aún

nás; entre nás brazos al desempeñar un trabajo t¡da la familia el pa.trón



64

obtiene más beneficios, pues eI misnrc gasto que realiza en mano, de obra es

el misnro por mayor número de trabajadores.

Ia familia canrpesina npderna es una r:nidad de const:lnc rel-acionada con

la agricultura gue llevan a cabo los terrateni.entes capitalistas del rnedio

rura1. Se llewa a cabo con Ia intervención de r:n jefe quien contrata peones,

pero gue adenÉs se apoya en lazos y ¡:arentescos familiares para asegurar

sus propiedades. Ias diferentes familias de capitalistas se asocian con

lazos econórnj-cos para perpetuar sus posesiones.

b. Farnilia uCcar¡a pobe

Ias familias gue están incluidas en esta clasificación generalnrente

son donde el trabajador es obrero, y su nivel es bajo en cr:anto a sus 1-ngresos

se refiere. frr algn:rros casos Ia esposa, para ayudar a ta econornía del hogar,

también trabaja. frr este misno grupo se contemplan aquellos hogares donde

Ia rm:jer es nadre soltera y es el único ingreso a Ia farnilia; en algn:nos

casos este tipo de fanLilias suando los hijos mayores crecen ayudan aI sostén

econórni-co.

ra¡rrbién en este apartado caben aquellas familias que emigran del campo

a 1a ciudad y que generalnente se establecen en las periferias de la ciudad,

careciendo de los servicios públicos nás elenentales.

c. fa familia uJcana

Ia familia urbana conprende por una parte a aquel sector de Ia ciudad

gue tiene una posición social y econónnica muy notoria, porque pertenecen

a un círculo social muy bien definido y cerrado, son aqueltos qJlre se

distinguen en asuntos de negocios y pequeña empresa, pero ger:eralnente

¡:ertenecen a ciertas asociaciones y clubes con e1 fin de garantizar sus
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intereses. kr esta clase social está bien definida Ia división del trabajo,

pues mientras eI sector fenenil fomenta las relaciones sociales también

se dedica a las tareas del hogar, en tanto entre los varones hay una especial

atención sobre Ia adninistración y crecimiento de los bienes. Ias nonrEr.s

y valores que imponen a sus familias son más flexj-bles en los jóvenes que

en las rm:chaclras solteras.

Pero por otra pa.rte la familia urbana cornprende en su rnayoría a Ia

clase nedj-a, que está fornada por profesiqristas, intelectr:ales, naestros,

enpleados de dlversas oficinas; este sestor de Ia fanúIia urbana se

caracterj-za principa.lmente porque su ascenso social 1o ha adguirido a base

de un gran esfuerzo; ellos procuran copiar eI npdelo de la clase burguesa,

pero por su constante dedicación a tograr este objetivo realizan iruror¡aciones

en sus familias que les permiten superarse y nantener un cierto status

social.

tlno de Ios cambios que se dan en las familias urbanas se presenta cuando

a¡rbos padres de farnilia trabajan. Antes de que Ia m¿rno de obra fuese

requerida nasir¡anrente por causa de Ia expansión industrial, los cón1n:ges

se a-poyaban m¡tr:anrente para ayudar a sus hijos en eI comportamiento gue

obserr¡aban. Iíabía tiempo para ptaticar con ellos, de aconsejarles o en

su caso cuando era necesario sancionarlos por infringir Ias nonnas del hogar;

actr:almente 1a nayoría de las farni-Iias se han venido distanciando ¡:or la

exlgencia que Ia vida nx¡derna im¡:one a Ia sociedad y los estilos de vida

y com¡rcrtamiento de 1os n¡r:chachos van cambiar¡do notoriarente. Si bien

es cierto gue en la actr:alidad todavía hay trogares donde se dan libertades

a los muchachos en un m¿rr@ de res¡:eto hacia los r¡alores éticos y personas,

,-también se puede afirnar gue en rm:chos hogares urbanos debido a Ia falta

de una adecr:ada orientación en los nifus y jóvenes ha traído ccxno
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consecuencia un¿r serie de problenas sociales cornc drogadicción,

pa.ndillerisno, delitos, etc. Tal parece que Ia familia se ha subordir¡ado

a 1a estructura social, en vez que sea la base de }a sociedad.

B. Relacior¡es familiares

La cornr:nicación es de vital inportarria para fqnentar Ia arrnonía y

las relaciones interpersor¡,a1es de los miqnbros de Ia familia. EI hogar

es e1 punto de rer¡rión donde todos tienen Ia oportunidad de compa.rtir una

serie de experiencias e intercarrbiar ideas, sentimientos, arüreIos y

enr¡ciones: en eI hogar se dan diversas actitudes a veces encontradas, pero

que si se saben canalizar adecuadanrente fortalecen los lazos de unidad

y afecto. Hay rnornentos en que todos los miembros ooinciden en los

propósitos gue tienen en nente. Pero en ocasiones hay una serie de

diferencias gue inclusive pasa por cierts nprnentos para poder llegar a

unificar criterios.

Es ahí donde se requiere de un¿r gran onfianza entre todos, pa.ra poder

señalar 1os desaciertos y equívocos ¡:ero siempre con un criterio anplio

y crcnstructivo gue por un lado asegr:re las buenas relaciones y por otro

se unifiguen los esfuerzos para lograr Ia solución de tos problemas.

Otro de los factores gue propician las buer¡as relaciones son Ia

convivencia, aguí juega un papel mly inportante Ia conunicación, pues a

través de ella permite gue las personas se conozcan e interaccionen

estrechando así los lazos familiares. Br este conocimiento de los denás

sale a relucir las cr:alidades y defectos, pero cuando hay arnonía las

prineras se enaltecen y 1as segiurnda's se corrigen sin herir Ia

susceptibilidad de nadie.

EI diálogo es otro aspecto gue ayuda para que Ia familia conserve
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relaciones aún nás prof.r:ndas para gue traya un ambiente sano física y

n¡cralrnente.

1. ernrricación ¡ndnes e hijos

EI principio fundamental en eI cual descansan las relaciones de padres

e hijos es e1 amor y respeto mutuo, es por asÍ decirlo eI fundanrento pa.ra

que se levante r:na buena educación en el hogar. Adernás, en eI hogar existen

las condiciones para gue los niños se eduquen de una manera amplia gue

abarque todas las áreas de su persona; a diferencia de Ia escuela, eI hogar

no está regido por url horario determir¡ado, ya que aI respecto hay una rrEryor

flexibilidad.

Atora bien, para que Ia cornunicación tenga Ia importancia debida entre

pa.dres e hijos se deben destacar tres as¡:ectos básicos: en pri:ner lugar

1os padres e hijos delcen cornpartir todos los problernas así como dernás

experiencias en forna natr:ral y espontánea, sobre todo un ambiente de

canaradería; en segr:ndo lugar, los padres procuren en cuanto dependa de

ellos dar un ejemplo en Ia forna coflrc se relacionan con sus semejantes

de ta1 nanera que los niños cornprendan en iorrna sencilla las buenas norÍl¿rs

y costumbres; en tercer lugar, a través de Ia buena corm:nicación se han

de fornar principios gue influyan en Ia fornación de la personalidad de

los niños para su vida adulta.

B<isten dos tipos de conrunicación en Ia familia: Ia verbal y Ia no

verbal; la verbal es aguella gue se expresa por nedio de 1as palabras y

la no verbal son todas aquellas actitudes y conductas gue expresan una

intención o estado de áni¡nc conu¡ risa, I1anto, silencio, etc.

Ia connmicación en 1a familia debe ser en todas direcciones para que

sea plena y se enriquezcan los lazos de afectividad, cuando se dice gue
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Ia comunicación en todas direcciones da a entender gue todos los miembros

de ra famiria deben tonar parte: entre eslDsos, de padres a hijos, y entre

hernanos.

Una manera de fomentar Ia comt¡ricación es reunir a Ia farnilia a urul

hora propicia en Ia que todos los ¡n-ienrbros pueden estar presentes. Algr:nos

hogares tienen por costurnbre aunqJlle no se ha de generalizar ésto, Ia hora

de 1a cornida o de Ia cena coÍlo eI rnonento para platicar en familia. Este

nx¡nento puede ser la oporttrnidad de acercar a todos que por razones de

trabajo o escuela dr:rante el día les es inposible reun-irse.

2. nrfluencia de los ¡ndnes soh€ los hijos

la fornnción gue recibe eI niño du::ante sus priineros años es en el-

seno del hogar, de1 cr-la1 recibe eI ejemplo de sus padres y asÍ de esta manera

Ia educación gue trae de1 hogar influirá en su edad adulta.

Según investigaciones de psicología social, se ha denostrado gue las

conductas gue reflejan los niños en Ia escuela son e1 reflejo de 1os

conportamientos de sus padres en eI hogar. Los niños imitan las acciones

de sus pa.dres. AsÍ se puede observar que 1os niños proyectan estos

cornportamientos adultos en sus juegos, identificándose con eI carácter de

sus progenitores, ellos tienden a tornar eI rol que en Ia vida real sus padres

desempeñan, asf entra eI simbolismo del juego, donde a través de sus acciones

se conportan conp lo hacen sus padres.

Son diversas las actitudes que presentan los ¡ndres en eI trato qJue

tienen con los hijos, en otras ¡:alabras, Ia relación de pa.dres a hijos se

da en fi:nción de las actitudes.

Ios pa.dres de familia t-ienen eI curprorniso noral y social de educar

a los hijos, de transmitirles Ia cultura de la sociedad en que viven, y
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en ese proceso de fornación los padres de familia asurren ciertas actitudes

y conportamientos gue no escapan ni siguiera a Ia percepción del niño nás

¡:equeño, aún si este fuese r.:n bebé. Los padres de familia presentan un

npdo de ser ante sus hijos.

For otra parte, 1as actitudes que Ic ¡:adres presentan a sus hijos

son también el resultado del deseo o arüelo de fornar en e1los un

determinado nx¡delo de ¡:ersona.

A girandes rasgos tny dos tipos de pa.dres de farnilia: Padres que tienen

una relación con sus hijos en un rrErrco de libertad y de diáIogo; pa.dres

que tienen una relación con sus hijos en un ílarco de autoritarisnrc.

fri el priner caso ta relación entre ambos se rnaneja en un ambiente

de cordialidad y libertad. Aquí eI instn¡nento de conl:nicación es eI

diáIogo, el intercambiar puntos de vista; Ias norÍr¿rs que se dan son

espontáneas y naturales, producto de Ia asi.milación, de r:¡ra conducta m¡ra]

y responsable. r,a ribertad es aquelra qtn pe¡rnite a los hijos llegar a

consegnrir todo aquello que les es provechoso en Ia vida. Se hace una clara

distinción entre libertad y libertinaje. La prinrera tiene un lÍmite gue

Ie evitan caer en situaciones negatirzas.

El segundo tipo de padres de farnilia se relacionEul con sus hijos en

un arnbiente de nornas rígidas e inflexibles. Las órdenes gue se dan no

se discuten, no Lray diálogo ni intercambi.o de puntos de vista. Estas

actitudes hacen gue los hijos asunan actitr.des de incapa.cidad e insegnrridad

para tornar decj-siones.

C. LG ¡xofesaes

E1 profesor apareció cono eI gue iiabría de contim:ar 1a obra educativa

de los padres de familia, especialmente en aquellos aspectos donde estos
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útti¡nos est¿.ban imposibilitados para rearizar dicha rabor.

hdas las características del trabajo gue desempeña eI profesor con

sus alunnos, a éf se Ie ha encomendado r:rn gran responsabitidad ante Ia
sociedad.

Pero esta responsabilidad gue atañe al docente está nÉs bien

relacior¡,ada hacia la actitud que tiene hacia sus alumnos, es decir eI

profesor en 1a actualidad nás que ser un nedio inforrnativo de conocimientos

es aquer que, en base a Ia psicología de sus arumnos, ha de propiciar o

crear las situaciones de aprendiza)e que permitan a sus educandos se notiven

o interesen en los fen&nenos que Ie rodean, y gue a través de sus propios

nedios puedan ellos misnos desarrollar sus capa.cidades.

1. Erfil tris6rio del ¡raestro

Ea la historia de uéxico eI profesor ha jugado un papel muy importante

en los cambios socioeconórnicos que nuestra nación ha sufrido, pues ha sido

factor importante en Ia preparación de las nuevas generaciones que cada

época ha requerido para eI arrance de1 progreso de ¡,téxico.

Por Io general, ta profesión de naestro sienpre se ha identificado

con las clases populares, y de hecho el origen de1 profesor es precisamente

de hogares que sienpre han deseado gue sus hijos escalen una mejor posición

social-, seleccionando una carrera que te pernita obtener resursos ecron&nicos

en el menor tienpo posible, a través de un trabajo digno.

Son los naestros quienes por su origen y su contacto directo con Ia

corm:nidad conprenden qJue los habitantes de la orm:nidad necesitan eler¡ar

su nivel de vida; aI IIEnos de eso da testirpnio la historia de los

diferentes rncvjmientos sociales en los cuales la figu::a del rnaestro ha

sido de gran importancia, pues en éf fr,a existido eI buen propósito de a¡rdar
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a los ahrnnos para que sean honüres de bienen y ciudadanos ejemplares.

a. EL rmestrc en I-a ¡retrerrclución

Terrninado el movimiento arrnado de 1910 y consagrados los ideales de

Ia Revolución Ivlexicana en Ia Constitución de 1917, se dio inicio Ia gran

labor del naestro para dar cumplimiento a las aspiraciones del pueblo

mexicano en rnateria de educación.

kI Ios primeros años de la postrevolución nace Ia gran etapa. de la

vida educatir¡a en ¡¡éxico con la escuela Rr:ra1 lvlexicana, Ia ctral a través

de Ia obra de muchos naestros fue posible ller¡ar eI mejoramiento a las

cornunidades nás apartadas del país. EI naestro organj.zó no solamerrte a

los alumnos de su escuela, sino también estuvo en constante corm:nicación

con los habitantes de 1a comr:nidad, para que a través de las diferentes

actividades gue se ller¡an a cabo mejoran sus condiciones de vida.

b. Et mestro a partir de le afus 40fs

En los inicios de esta década eI país estaba entrando en una ebpa

nás de su vida cofip nación, com) resultado por una parte de Ios

acontecjmientos internacionales gue se estaban gestando consecuencia de

la Segunda Guerra l{undial. Los pa.íses desarrolldos estaban denandando

nnno de obra para Ia industria, por t¿l nxctir¡o ésto apr:ntaba a gue eI tqéxico

de entonces se iniciaba en la época nrcderna, dando es¡:ecial importancia

a los centros industriales del nedio r:rbano.

Por otro }ado, eI país en ese tiempo requería de ur¡a r:nidad nacional

gue conciliara Ios diferentes intereses e ideologías gue terrninaran con

los útti¡nos mcvimientos arnados.

frI este contexto, Ia obra de1 maestro también cobra una gran
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importancia en eI proceso de industrialización que se estaba llevando a

cabo en eI país. En estas circunstancias se requería la capacitación de

Ios obreros para elevar Ia calidad y productividad en las diferentes fuentes

de trabajo.

fambién eI naestro de niveles su¡:eriores tiene una gran fi:nción en

las universirladesr en Ia preparación de las nuer¡as generaciones y ¡:ersonal

que ocuparía 1os diferentes cargos o cuadros directivos en las enpresas.

c. EL r¡nest_o ach¡al

Conrrl se ha visto ¡x)r eI testirnonio histórico, el profesor tiene un

grran pap3l en Ia vida de 1os educandos. E: años anteriores el profesor

desarrollaba su función docente en un ámnito muy restringido, donde en eI

proceso enseñanza aprendizaje era la parte central. A ¡:artir de los

adel-antos o investigaciones realizadas en eI canpo de Ia educació¡r, se han

planteado una serie de problemas. Así pues, los profesores reguieren de

ur¡a actualización gue esté acorde on 1os tienpos qJue se están viviendo;

adenás, por otra parte se necesita de r:na conprensión nÉs objetiva de la

sociedad hacia Ia cual va dirigido eI trabajo docente. Cierta¡nente vivi¡rx¡s

en una década de notables cambios, los cuales cada vez se han sucedido nás

rápidos en Ias diferentes actividades del guehacer hunano. Por Lal- raz6n,

en el terreno de Ia educación se reguiere un personal nÉs capa.citado y

preparado gue pueda guiar o conducir a 1as nuevas generaciones.

Esa nuer¡a prepa.ración gue el profesor requiere ha de estar fundamentada

en las nuevas teorías pedagógicas y psicológicas gue Ie permitan @nocer

de una nanera nÉs objetiva eI desarrollo person¿rl y social por los cuales

Ios alurrtos wan pasando. las nuevas teorías están enfocadas a investigar
a 1 t¿ccxlrc los ninos y jóvenes aprenden a vivir en su nedio ambiente, es decir
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Ias circunstancias en que se desarrolla r:r¡ nifro ya sea en Ia farntlia, Ia

comunidad y Ia escuela gue vienen a fornar en e1los r:n cierto tipo de

cultr:ra.

2. Relación mdrres-¡mestrros

la educación que reciben los alumnos proviene principa.lmente de las

dos instituciones con las cr:ales está nás íntimamente relacionados, a saber:

Ia famitia y Ia escuela.

kr a¡nbos casos y por necesidad la educación gue se recibe es diferente,

y aun nás tanto los naestros corno Ios padres de familia tienen conceptos

que difieren en torno aI cóno los alunulos han de ser educados; así en estas

condiciones un acercamiento entre 1os profesores irnplica una serie de

factores gue han de ser considerados para ¡rcder fornentar r:r¡a relación más

estrecha gue se traduzca en una corres¡nnsabilidad en cuanto al proceso

de fornación gue los educandos están recibier&.

La relación gue se ha de dar ha de estar fi¡:damentada y enfocada

principalnente a buscar conjuntamente las soluciones a 1os problenas gue

enfrentan los alumnos, no solanente en la eseuela, sino aur tornar en cuent¡.

aguellas ex¡reriencias o factores gue se dan en el hogar y gue influyen

en Ia vida escolar de los educandos.

Tanto las experiencias que eI rnaestro tiene frente aI gm:po conx¡ las

e><periencias qre Ios padres tienen en el hogar con sus hijos, son de gran

importancia en 1a búsgueda de Ia solución a 1os problenns.

Ceneral¡nente en las reuniones gue los pa.dres de familia tienen con

eI profesor de 9rupor aguellos se interesan principa.lmente sobre eI aspecto

cognoscitivo de sus hijos, es decir, ellos solanrente pregnrntan sobre eI

aprovechamiento escolar, en su comportamierrto o sinplenente sóto asisten
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para firnar Ia boleta de calificaciones &I nres o Ia unidad. For otra

parte, Ios pa.dres de familia casi siempre consideran en las entrevistas

que sostienen con eI profesor de grupo sóIo aguellos factores que se dan

aI interior del edificio escolar.

EI naestro por su ¡rarte está interesa& en conoc€r algrrna información

que los pa.dres de familia pueden aportar en torno a los alumnos, aqr:ello

gue pueda evidenciar de algn:rn rrErnera las posibles causas a determinados

cornportamientos; sin duda algrurn muchos datos pueden ser aportados desde

el hogar hacia la escuela gue ayuda a la educación fornativa de los alumnos.

Ia infornación acerca de los altrnnos es deseahle qJue sea en ambos

sentidos, para que padres de familia y naestros conjuntanrente puedan

unificar criterios en un rrurrco de franca comr:nicación.

3. nmción s¡ocial del mestrro

a. lihest¡o r¡rbarD

E:t las actuales circunstancias en que vive la sociedad mexicana, Ia

Iabor docente del naestro debe trascender de 1a escuela y 1Iegar a Ios

hogares de donde provienen los niños que concurren a Ia escuela. EI

profesor de algr:na nanera ha de identificarse con los problenas sociales

que viven 1as farnilias, buscar alternati\ras que alruden a superar las etapas

difíciles de los hogares de sus alumnos.

E:t Ia actualidad, ya sean niños o familias, enfrent¿n problenas de

carácter social gue vienen a influir de algtra manera en Ia estabilidad

enocional o afectiva de los hogares. AErí cobra inportancia Ia función

social de1 naestro al identificarse con las necesidades que presentan los

hogares: escasos resursos econórnicos, desintegración fa¡niliar ya sea por

divorcio o separación de Ios ¡radres, drog¡adicción, deserción escolar por
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falta de vigilancia de los padres, rnaltrato de niños, etc.

trosiblenente en Ia nrayoría de los casos eI naestro no sea eI pronxctor

directo de la solución a este tipo de problenas sociales gue influyen en

Ia fornaci6n de los alumnos, trEro su colaboraci6n estriba en gue ét puede

ser eI gestor que permita canalizar los problenas adecuadamente nrediante

Ia intervención o col-aboración de algunas instituciones que puedan prestar

eI servicio adecuado, o en su caso una asesorÍa cuan& así se requiera.

b. llaestrro nn^al

La función social del nnestro rural rp solanrente está enfocada a su

labor con 1os niiros y específicamente en Ia escuela, ésto generalnente se

da en aquellas poblaciones que están apa.rtadas de los nredios de comr:nicación,

porgue tradicionalmente desde la época de Ia essuela rural nrexicana Ia
. ,.participa.ción del naestro rural en las com:nidades fue muy sigrnificativa

y de gran beneficio para los habitantes. El tenía una giran proyección social

organizando y profl¡cviendo actividades entre los habitantes de 1os pequeños

poblados, gue era el eje nxctriz en torno al cual tanto niños, jóvenes y

adultos trabajaban para nejorar eI nivel de vida de Ios campesinos. E:

Ia actualidad esa trayectoria del rnaestro del ¡nedio rural se ha perdido,

especialmente cuando trabaja en escuelas que están ubicadas cerca de vías

de cornunicación o gue tienen Ia posibilidad de transportarse a poblaciones

nÉs g::andes. Sólo continúa esta tradición del rnaestro rural especialmente

en aquellas cqm:nidades gue están incormrnicadas o lejos de Ia ciudad.
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ESIR¡IIEGTAS METOMIGIGS

A. In@ración escr:ela qrnrridad

los habitantes de Ia corm:nÍdad necesitan estar conscientes de la
importancia y significado que tiene su participación dentro de las

actividades de una conu:nidad comc es 1a escuera, adenÉs, gue sean

conscientes que ésto imptica vencer obstáculos, dificultades, requiriendose

un gran esfuerzo; es de vital importancia que tanto los habitantes de Ia

corm:nidad corn: los maestros se coordinen para interrelacionarse y organizar

todas las actividades que en un mornento dafu beneficien a Ia escuel.a.

Para gue haya una nrejor interrelación entre naestros y pa.dres son

importantes las convivencias, y todos los eventos sociales que estrechen

más aún las relaci.ones hurnanas, y de esa manera haya urn mejor cornunicación

que propicie una atmósfera aceptable.

Esto permitirá r:na gran confianza para gue se enfrenten las grandes

dificultades que interesan a todos por ign:ar. En ese proceso de

acercamiento rm:tuo se intercambian punte de vista, maneras de pensar,

ex¡:eriencias, en fin, todo aguello gue permitan solucionar los problernas

gue se presenten, que Ia o<periencia educativa sea participativa, que las

convivencias que se realizan sean una nptirración para solucj-onar Ios

problernas sin, confrontaciones que no tienen sentido de ser. Q:e de esas

convj-vencias que se realizan entre pa.dres de familia y rnaestros surja eI

conprorniso de colaborar por eI bien y mejoramiento de la escuela.
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1. ReLaciqps hr¡mr¡as

E:t Ia actualidad para gue los grupos (familia, amigos, asociaciones,

etc. ) funcionen de una rrErnera nás dinámica en tm fiErr@ de justicia, equidad

y libertad es necesario se propicien las condiciones nás adecr:adas de tal
forna gue las rmiltiples y diversas relaciones gue se dan al interior del

gE:upo sean Io nás natural posible, y fonenten a Ia vez 1a r:nidad de todos

los miembros.

En 1os grupos se dan conductas individuales y sociales ya sean

negativas y positivas que natr:ralmente tienen su influencia aI interior
de1 grupo.

Las relaciones hunanas están enfocadas a estudiar los principios gue

regmlan las relaciones que se dan entre los individuos; existen notÍlas

que tienen conrc finalidad procurar l-as buenas relaciones entre los mienrbros

de un determj-nado g-nrpo.

Taq :elacicres h¡ra-es cstihr}gl u-r o.p:[¡¡ sisErátioo & oraimisrG, o-r1o cbje
tirre es la epljcací& y pediaiár ef orpo:bani-cb hntrD ffilc & las orFni:
zacices. S: fireliibd úfU¡ra es la & crkjhlir al lcgo é ua qccdFrb4 nás jr:s-
b y satjsfecta. (1)

a. Origen de los ¡xrúlems tnmrre

Los problenas qJue se dan entre los hunanos provienen lógicanrente de

las diferencias qub existen entre 1os individuos, ya qnre coflrc se sabe cada.

persona tiene su propia forna de pensar, hábitos, ralores, en fin su propia
-aideologia; precisamente en este tiempo cuando los problemas son resultado

de los canrbios cada vez nás rápidos, y cuando los j.rdividuos procuran llegar

a un acuerdo ¡rara solucionar los problenas gue enfrentan, ahí se pone de

( t) Sinpn Rayntcnd y Soria },lurillo Victor.
Vol. 3 Ed. Orientación S.A. de C.V.
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nanifiesto los desacuerdos y obstáculos que surgen pa.ra unificar criterios.

Por tal raz6n el origen de los problenas hunanos se enfocan

principalmente desde dos pr:ntos de vista. trara algnrnos Ia fuente de los

problernas hunanos es Ia sociedad misna que obstaculiza se lleven a cabo

Ias libertades individuales. For otra parte, hay quienes piensan que son

ciertos intereses personales gue causan los problerrErs para que la sociedad

no pueda alcanzar sus rnetas.

b. Objetivo de las relacior¡es hlranas

- EI principal objetivo de las relaciores hunanas es fonentar en los

miernbros qJue componen un grupo Ia corm:nicación, de npdo lJue se r:nifiguen

Ios criterios en torno de los problenas cotttunes gue enfrentan los

integrantes de ur grupo.

c. Integn:ación de1 gnpo

E<isten r¡arios factores gue permiten estinar eI grado de integiración

de r:n grupo.

O:ando los integrantes del grrrpo cqrentan gue han encontraclo

satisfacción o solución a las necesidades gue enfrentan, y gue adenás

sienten que dichos problernas son @munes a sus oompafieros, se encuentran

nx¡tivados ¡:ara tener una nEryor y nás estrecha relación con eI grupo; adernás,

si-enten Ia confianza de contribuir aI nrejoramiento de Ias relaciones que

se dan en e1 mismc. thy un gran consenso en ta búsqueda de soluciones

a los problernas gue se enfrentan, cofllc las reglas o notÍErs gue rigen las

relaciones entre sus pa.rticipantes y contribuyen a evitar situaciones

problenÉticas que atentan contra los intereses del grupo.
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2. l,btodologría

hr nretodología se entiende Ia ciencia del rétoAo; tambi§n es eI
conjunto de procedirnientos y estrategias que se aplican para llegar a un

propósito previamente establecido. Ia metodología que se aplica debe tornar

en cuenta eI contexto o las circunstancias en Ias cuales se van a desarrollar

Ias estrategias.

Esta metodología debe tonar en cuenta que eI propósito fundanrental

en este caso es aplicar los procedimientos nás adecuados gue permitan un

acercamiento entre Ia escuela y 1a conunidad, siendo de vital importancia

ra participación actir¡a de naestros, ¡radres de familia y arumnos.

a. Disefu retodológto

Una de }as estrategias que se proporrcn para vincular Ia escuela y

Ia corm:n-idad consiste en elaborar r:n di-seño netodológico qJr¡e po:rnita

car¡alizar adecuadamente las actividades tanto de rnaestros cono padres de

familia y denás personas gue puedan intervenir.

- Objetivo general.

- Objetivos particulares.

- nipótesis.

- Variables dependientes e independientes.

- .Sujetos gue intervienen.

- Instrt¡rentos.

- Erzaluación de resultados.

3. oinámie & gnrare

Ia palabra dinámica proviene de1 grriego "dinanps" gue significa fuerza,

potencia, gue aplicado a Ia dinámica de grupos se refiere a l-as
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interacciones que dan tn determinado conportamiento de grupo. Ia dinámica

de grupos tiene principios gue e><plican la naturaleza y caracterfsticas

de1 gD:upo en acción. Esa fuerza de los miembros o pa.rticipantes implica

nx¡vimiento, acción, camlcio, i-nteracción, reacción y transfornación. Ia

dinámica de grupos es uruI ra¡na de las ciencias sociales gue se dedica a

estudiar la aplicación de tácnicas y procedimienLos en trabajos de eguipos;

estudian también las fuerzas que influyen en la conducta del gnr:po. Aquí

cabe aclarar gue eI g¡:1lpo se considera ccxrp un todo y no cofllo r:¡a suna de

mienbros; es una estructr:ra donde todos los ir¡dividuos gue Ia fornan son

interdepend"ientes e interaccionan, dando Ia inagen de gue el girupo produce

cambios en los individuos y sobre eI objeto de estudio.

Er¡ Ia dinámica de grupos juegan rn-r papel rm-ry importante las relaciones

hunnnas; cada uno de los miembros gue participan intercambian puntos de

vista, enrigueciendo 1as opin-iones y buscando r:nificar criterios.

fri síntesis, la dinámica de grupos desde el punto de vista de la
psicología social, estudia la conducta de los g[:1]pos cornc un todo, 1os

cambios qlr:e se dan en la conducta individr:al de los pa.rticipantes, así conxc

1as relaciones qJue se dan entre diferentes grupos con eI propósito de

forrmrlar leyes y principios que opliquen c&rc funciornn las técnicas y

de gué manera los gar:pos pueden ser nás eficientes en trabajos de equipo.

Ia dinámica de gmrpos es un cuerpo de conocimientos teóricos gue

explican científica¡nente los fenónenos gnr:pales. Ia dinámica es Ia teoría

de grupo, y la tecnologÍa es Ia parte operativa o instrr¡nental gue perrnite

aplicar- Ias técnicas grupales a 1os trabajos en conjr:nto.

a. Erepb de grqn

un grupo 1o integran dos o nÉs individuos, cuya.s relaciones están
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regruladas por noñIEIS en etranto a cosas y roles sociales que desempeflr,an,

adernás, están estrecha¡nente vinculafus perrnitiéndoles interactuar

directanrente cara a cara o uno sobre otro. Ios gnupos se caracterizan com¡

tales con ciertos rasgoz; lazos afectivos, contacto directo al interacttrar,

conciencia de pertenecia aI grupo, sentido de pa.rticipa.ci6n, acción recíproca

y confianza para participar. Ejemplos de grupos pueden ser: Ia familia,

eI gnr:¡rc de amigos, Ia pandilIa, etc.

b. IÉcrricas grpafes

Ias técnicas grupa.Ies son procedimientos que perrniten desarrollar las

actividades del gr:upo; eI funcionamiento de las mismas está fundamentado

en los principios gue teóricanrente aporta la dinárnica de g¡upos. Son ]as

herramientas o instrunentos que se utilizan en situaciones de gürupos para

que actúen. Están probadas y fi:ndanrentadas científica y operinrentalmente

gue permiten nr¡tivar y estirm-rlar aI gnrupo a urr¿l dinámica interna y externa,

de tal manera gue las acciones gue se realizan \¡ayan enfocadas a lograr

objetivos de gnrrpo.

Ias t6cnicas gnupales no se deben constituir ocrro fines en sí misnas,

sino más bien son los nredios para gue eI grupo logre sus finalidades.

E<isten r¡arias técnicas gn:pales, entre las cuales se pueden nencior¡ar

las signrientes:

- Conferencia.

- Debate dirigido.

- Discusión en g[:upos pequeños.

- E:trevista.

- Foro.

- Panel.
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- I l-uvia de ideas

c. Resr.rsos didáctie

E3 toda activj-dad relacionada con el aprendizaje de aIgún tópico o

tena es importante considerar la gran ayuda didáctica que representan

algr:nos rnateriales, pues éstos permiten a los sujetos que participan fijar
su alención en 1o gue se les presenta. El las essuelas se requiere

implenrentar actividades con rn-Lras a transrnitir contenidos a los pa.dres

de familia ya sea para su infornación o crcrrc proyección cultr:ral de la

escuela, el- uso de ar:xiliares didácticos harán aún nás atractivas 1as

estrategias qJue se pongan en práctica; adernás, despiertan eI interés pa.ra

asistir a todo evento de este tipo gue se piense ller¡ar a cabo.

Sin duda algr:na en Ia actualidad hay muchos ternas gue están

relacionados con Ia escuela, Ia familia, la ccrnr:nidad y aguellos que en

térnr:inos generales se relacionan con Ia educación de los niños; estos tenas

serán más objetivos y lIa¡nativos si se los presentan con Ia ayuda de

recursos adecuados, entre los cuales se pueden citar 1os sign:ientes:

- láminas y esquemas.

- Rrblicidad diversa.

- koyecciones (filmirns, películas, videos).

- Periódico nn:raI de Ia corm:nidad.

- TtÍpticos y foIletos.

B. Organizacl&t de proyectm

hdas las rmiltiples necesidades y problernas que enfrenta la escuela

en sus diferentes aspectos, así conrc el urgente imperativo de buscar

alternativas de solución, especialmente cuando la escuela está ante 1a
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dernanda social de prestar un nrejor servicio educativo, en otras ¡:al-abras:

tener una proyección tracia la cornr:nidad. Ante tal circunst¿ncia Ia escuela

reguiere de r:na organización que esté a tono con los tienpos actuales y

Ias circunstancias por las que está pasando.

Ia organizacián que tenga Ia escuela necesita también tornar en quent¡.

todos aquellos factores socioeconómiccs de su contexto social, gue es en

otras palabras 1a comr:nidad en sí, hacia Ia cual en prinrer lugar proyectará

su inagen como institución social; pero no sólo eso, también en esa

cornunidad existen una serie de resursos y posibilidades gue Ie brinda eI

entorno social inmediato; así pues, la escuela debe aprovectnr todo aquello

que tenga a su disposición; en primer lugar están tos padres de familia,

algunos vecinos o voh:ntarios y Ia colaboración que puedan prestar

instituciones sociales o algn:nas dependencias gue tengan dentro de sus

prograJnas acciones relacionadas con 1a educación.

Para que pueda llevarse a cabo todo 1o anteriornente dictro, se requiere

de una planeación sensata y prudente gue contenple proyectos a corto, y

nediano plazo, que involusre a Ia connrnidad y escuela.

1 . fuioeprErnlizací&t de ¡xoyecb

Se puede entender por proyecto toda aguella activj.dad intencional

y nr¡tivada que surga de un problerna o sitr:aciónr gue denanda acciones

sistenáticarnenle organizadas y coordir¡adas que tiendan hacia la solución

o su¡:eración del problerna en cuesti6n. Et los proyectos se requiere de

una gran actividad por parte de los sujetos involucrados y tiene conc

características Ia espontaneidad, eI interés, Ia flexibilidad, r:n ambiente

de afectividad, iniciatir¡a y socializacíán.

los proyectos adecuadanente planeados en las escuelas serán nás
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fructíferos cuando sean realizados por r:t-r rrEryor número de person¿rs, y tos

logros obtenidos serán rás satisfactorios, cubrirán nás necesidades con

un menor esfuerzo.

Tbdo proyecto planeado para bien de la escuela y cornunidad debe de

tener objetivos bien precisos desde eI mismc npnrento que se diseña, de ta1

manera que }os sujetos hacia los cr:ales va dirigido 1o corprendan y 1o puedan

Ilevar a 1a práctica y se sientan motivados pa.ra lograrlos.

Ios proyectos deben ser planeados de tal manera que los pasos gue

se siguen conduzcan a Ia nreta sin titr:beos ni desviaciones, cunpliendo

@n eI tienpo gue previamente se estableció para ta1 efecto. De 1o

contrario, si no se sigruen los pasos, o se incluyen otras acciones que no

se habían contemplado, eI proyecto rro curplirá su objetivo.

adenás si se inclrryen r:na cantidad excesir¡a de actividades so pretexto

de mejorar eI proyecto se cee en el error de predisponer a los inr¡olucrados

a que pierdan eI interés o no conqrrendan con precisión eI objetivo del

rnisnr¡.

Por esa raz6n, Ias actividades que se planean tendrán rrayor

fi:ncionalidad en cuanto a proyectos se refieren stnndo éstas surgen de los

sujetos misnx¡s. Así pues, interpretadas y entendidas las actividades,

Ias personas las podrán Ilevar a cabo con nÉs entusiasnr¡ y todo 1o dernás

vendrá ¡:or si solo.

Ecisten diferentes criterios para organizar un proyecto pero a

continuación se presenta eI diseño de r:n proyecto.

- Definición del objetivo.

- Planeación de las actividades.

- kograrnación.

- Rjecución del plan y prograra.
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- Control de a¡¡ance.

- Replaneación y reprograrrErción.

2. P]arreación de actividades

Para llevar a cabo las diferentes actividades, y de esa rrEmera

satisfacer las necesidades de 1a escuela, es necesario elaborar proyectos

en orden de prioridad, tonnndo en cuenta en prinrer lugar aguellos factores

que requieren mayor atenci-ón, ¡:ara ir ¡rasardo a aquellos g.. sean de rrpnor

importancia; para eIlo se analizarán Ias posibilidades con que cuenta Ia

escuela, ¡:ersonal docente y pa.dres de familia; y partrendo de ahí, se

buscará involucrar otras personas o instituciones gue tengan el interés

de colaborar con Ia escuela.

Er todo proyecto, un¿I vez que se ha justfficado eI grado de inportancia

gue tiene para gue se 1leve a cabo, conyiene gue se consids:e eI tiempo

factible en eI cual se ller¡arán a cabo las actividades qJue se pretenden

realizar; cabe afiadir a este res¡:ecto que a cada actividad prograrnada se

Ie de una tolerancia de tiempo cuando se considere pertinente, especialment-e

cr:ando las acciones a realizar asi 1o reguieran.

Por otra parte, para que e1 proyecto llegiue a su terminación se

necesita registrar eI proceso que se sigre para observar de una manera

objetiwa cónro se \¡an desarrollando Ias actividades. Esto permitirá en

un nx¡nento dado tener a Ia rnano 1os datss necesarios y conprobar si se

están cunpliendo Ias etapas de1 proyecto en los tienpos establecidos.

También permite llevar un seguimiento que de 1a oportr:nidad de su¡:ervisar

ampliamente las actividades a fin de nejcar el proyecto o npdificarlo

en aquellos caso que se necesite.
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a. AsIEcto siocial

En nuestra diaria labor educativa se ha podido observar que es de

vital im¡:ortancia que 1os padres de fanr-ilia y rnaestros tengan un¿r rrnyor

interacción social a fin de coadyuvar en eI desarrollo integral del

alumnado, en base a 1o anterior, se pretende lleyar a cabo Ia proyecci6n

de Ia escuela en la comurridad. Para lograr un acercamiento entre ambos

se proponen Ias siguientes actividades:

- Organizar eI ¡:ersonal gue auxiliará en las actividades a realizar,

delegando responsabitidades a quienes colaboren.

- Fornación de Ia asociación de padres de farnilia, con el fin de gue

participen en las actividades de Ia essr:e1a y se relacionen con Ia
cornunidad.

- Celebrar fechas corunerlorativas cqro el día de1 niño, Ia nndre, eI

naestro, etc. hsnover convivios entre rnaestros, pa.dres de farnilia, alumnos

a fin de estrechar las relaciones sociales.

Fqnentar l-os juegos organizados para fortalecer 1as relaciones

sociales entre los alunnos.

konrover actividades creadoras, cursos, pláticas o conferenci-as,

talleres de rnam:alidades con los padres de familia.

- Organizar una sociedad de ah¡rrros, para Ia realizaci6n de actividades

asesorados por los rnaestros y 1a colaboración de los padres de familia.

b. especto cr¡lturral

Otro de los factores gue ayudan a f,ortalecer la relación escuela

connrnidad es eI as¡:ecto sultr:raI. la escuela puede influir sobre los

habitantes de Ia corm:nidad a través de urn serie de acciones gue tengan

ccxnc objetivo eI rescatar las tradiciones y costurnbres de nuestro país,
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el estado y la región, a fin de fortalecer los \¡alores culturales. Es

importante señalar gue 6sto sóIo será posibte con el apoyo conjr:nto de

padres de familia y maestros. Para tal fin se sugieren las siguientes

actividades.

- Organizar eventos con Ia participción de los alumnos ya sea en

plazas, teatros, o la colonia donde se ubica Ia escuela.

konrover eventos deportivos con eI apoyo de maestros de educación

física Y otras autoridades com¡:etentes en eI rar¡c, a nivel escuela o de

zona. Invitar a los padres de fanilia para que presencien dichos eventos.

Gear certánenes de pintura, con ternas propios de }os niños y de

poesía y grupos corales.

kornover e1 inter6s por Ia lectur:a, iniciando una campara de

recolección de libros esg:ciatmente con ternas que notiven a los niños.

- organizar campañas de higiene en oolaboración con alun¡ros y padres

de familia. (Recolección de pa.peles, guena de basura, rnantener limpios

anexos y patios, etc. )

konr¡ver campañas de reforestación [Era @nser\tar eI nedio ambiente.

Solicitar la colaboración de autoridades conespondientes para gue donen

árboles y plantas.

c. Aspecto es¡ómio

Para que la escuela funcione en óptimas condiciones y puedan resolverse

Ias rmiltiples necesidades de carácter naterial, se necesita e1 apoyo de

los pa.dres de familia para recabar fondos económicos. Esto inptica gue

se requiere fi:ndanentalnrente realizar una estirnación en forrna global de

las necesidades de mayor prioridad, a fin de inplenentar estrategias

adecuadas gue permitan el ingreso de recursos económicos. Ias actividades

-
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que se deseen realizar deben prograrn¿lrse errpezando primeranrente por las nÉs

urgentes y buscando siempre concluir cada una de ellas para empezar otras.

Es rn:y importante señalar que en Ia organización que se implenrente se incluyan

cornisiones a fin de delegar responsabilidades para un mejor desempeño en

este ti¡rc de actividades; algunas actividades ¡¡ara tal fin pueden ser: rifas

de diversos artísulos, Ioterías, venta de platillos, exibición de payasos

y proyección de 5re1ícu1as, etc.

d. Gestoría

Por la sitr:ación econórnica en que se encuentran las escuelas, 1os

resursos con gue se cuenta no ¡:ermiten satisfacer todas las necesidades;

por tal nx¡tivo Ia escuela con eI apoyo de Ia asociación de padres de familia

principa.Inente buscarán Ia colaboración de otros organisnos o dependencias

que puedan ayudar a resolver los problemas que enfrentan. Para tal efecto,

se requiere gue naestros y pa.dres de familia realicen reuniones a fin de

organizarse pafa gestionar ante qr:ien corresponda aguellos problenas que

solanrente de esa [Emera se puedan resolver. Es inrportante gue se nombren

aornités encargados de vigilar y llevar a cabo las gestiones que se requieran

dentro del tiempo necesario.



CAPITIJIO V

@¡TCT{'SIONES Y SITERETiTSIAS

A. br¡clusiqes

frI todas las épocas 1a educaci6n tra sido fundamental para aprovechar

las oportunidades gue le brinda Ia vida a los individuos.

frI e1 presente trabajo se buscó sienpre analizar aquellos factores

que influyen en la educación, que a simple vista no se torna en cuenta pero

gue están presentes ya sea inplícita o evidentenente pero qiue repercuten

en Ia fornación de Ia población escolar. Asl pues, se IIegó a las siguientes

conclusiones:

- Ia escuela tradicional conrc npdelo educatir¡o fue Ia corriente inicial
que en forna sistenatizada y nétoaica procuraba edr:car aI sujeto; con sus

l-imitaciones por carecer de bases pedagógicas y psicológicas.

- La Escuela Nuer¡a enf¿tiza eI paidocentrisno, se sustenta teóricanente

en Ia psicología genética y Ia pedagogía experinrental, en donde Ia

personalidad del niño es fundanrental, busca desarrollar sus capa.cidades en

un IIEIrco de libertad y autonqnía. EI proceso enseñanza aprendizaje parte

de los intereses del niño y nrediante las actividades que realiza construye

su propio ocnocimiento. EI ro1 de1 naestro es eI de r:n gn:ía gue propicia

las situaciones gue permiten aI educando interactuar.

Ia escuela tiene un gran conrpronriso con Ia sociedad, especialmente

en nuestros dÍas, que <1e¡nanda un mejor servicj-o educativo. Par-a llevar

a cabo sus labores educatir¡as requi-ere de Ia eficiencia de los recursos

hunanos y nateriales gue la hagan funcional y confortable para Ia estancia
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de los alumnos.

En la obra educativa gue Ia esctrela ejerce sobre sus alumnos es

importante considerar aguellos factores qnle provienen de1 nredio ambiente

o cornr.rnidad, tales cono costumbres, hábitos, los arnigos, Ia familia, nredios

rnasivos de conn¡nicación, etc.

- kr eI proceso de fornaci6n de los niños Ia familia juega un papel

importante, pues ahí adquieren sus prinreros hábitos, costumbres y norÍlas

que les permitirán vivir en sociedad; desde eI ncxnento que ingiresen a 1a

escuela, es importante Ia buena relación afectiva entre padres e hijos pa.ra

poder enfrentar Ios problernas diarios de la vida. Ya que eI alumno a1

relacionarse en Ia escuela y con su er¡torno social, adquirirá nuevas

actitudes acerca de las cuales 1os pa.dres de familia deben estar enterados.

- I"a responsabilidad que Ios naestros tj.enen en su labor docente denranda

una actualización que nejore su práctica docente.

Ia escuela y la corm:nidad necesitan un mayor acercamiento para

beneficiar a los alumnos. Este acercamiento ha de ser iniciativa de los

naestros, pero con eI apoyo de los padres de familia, pues sóIo con e1

trabajo conjr:nto de todos se pueden resolver las carencias, necesidades

y problernas gue enfrenta 1a escuela.

B. Sugerencias

Después de analizar la problenática que se abordó desde e1 primer

capítulo del presente trabajo, relacionado con Ia proyección de Ia escuela

a l-a cornt¡nidad, no está por dernás agregar algn:rns sugerencias u obsen¡aciones

que aln:den a guien o quienes organicen las acciones necesarias para su

realización. Cabe aclarar que cada centro de t:abajo y su mrnr:nidad tienen

sus propias características gue los distingn:en y por ende sus propios
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problenas que enfrentan. For tal raz6n aI inplenrentar algunas de las

estrategias gue se proponen en eI presente trabajo se ha de tonnr en cuenta

conxr punto de partida el contexto propio de cada centro de trabajo.

Buscar por todos los nredios posibles un acercamiento nás estrecho

entre Ia escuela y cornr-uridad, dependiendo de las circunstancias que existan.

Para pronrcver Ia asistencia de 1os padres de familia a Ia essuela

sienpre que sea necesario, la institución deberá enviar citatorios o

re¡rcrtes que ontengan una adecuada informaei6n en relación a los alumnos

y 1os problenas que enfrenta Ia escuela.

Q:e las reuniones con 1os padres de farnitia sienrpre tengan objetivos

bien precisos y se ]Ieven a cabo periódicarcnte, buscando sienpre crear un

c1i¡na de res¡:eto para evitar fricciones innecesarias que lejos tle ayudar

entorpecen Ios trabajos gue se realizan en cada sesión; para tat efecto

hay gue considerar todas las opinj-ones a fin de unificar criterios,
establecer acuerdos e implementar estrategias que sean factibles y

funcionales, con el propósito de dar respuestas efectivas a 1os problenas.

Q:e 1as decisiones y acuerdos que se tonen en tx'ra asmblea se les

de tul seguimiento con eI fin de estar enterrados de las acciones gue se

van realizando y vigilar que se lleven a su qfipU¡niento finar.

Que las acciones que se pretendan poner en práctica se diseñen en

forma sistenática y organizada a través de proyectos, cuyas características

sean las siguientes: prácticos y fáciles de aplicarser €n un mín¡¡rx¡ de

tiempo, gue participen Ia nayoría de los padres de familia y que abarquen

problenas de interés general de la cqnr:nidad escolar.

- Q:e se impartan bursos de relaciones hunanas con eI fin de fortalecer

1a comr:nicación entre Ia escuela y la comunidad.

En los proyectos gue se diseñen hay que priorizar las necesidades
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procurando buscar soluciones a los problenas nás urgentes, y posteriormente

tratar de solucionar los de nenor importancia.



GIGARTO

Gadyuvar:
Contribuir, asistir o alrudar a la consecución de algr:na ocsa.

ftrnr¡icación:
TYatos, corres¡rcndencia entre dos o rrErs personas.

bndiciqps Arrtrrwqnátricas :
Reguisitos gue al.udan a una buena postura del cuerpo hurnano.

6nte:<to Saia-]-:
l4edio gue rodea a un individuo. Fhctores que confornan el entorno social

Ehrcación Ft¡mal:
Educación tica y organizada que re imparte en una institución edu-
cativa de proyecci-ón social.

mucación I¡fornal:
Educación rntr:ral y espontánea gue proviene de las diferentes institucio-
nes del contexto social.

Estratecrias:
Arte de coordinar las acciones para llegar a una neta.

n-lrrción Social:--acto-o-ácciirn gue desempeña un ind"ividr¡o o institución en bien de Ia so--
ciedad.

Inf::aestructrra Eso]ar:
Conjr.tnto de instalacj-ones y recursos rnateriales de una essuela.

Inteoación frrml:
koceso que permite estrechar 1as relaciones entre los rniernbros de un gru
po.

Irrte¡:aeión:
--Ac¿Iñ- que se ejerce recíprocanente entre dos o más sujetos.

Faidrentris¡c:
Centrar Ia atención en eI niño.

Plarpación:
---¡ffi-ae traza¡ o for¡nar un plan.

kovección:
---ffi-y efecto de proyectar, ideando planes y los nedios para la ejeolier

de r¡n objetivo.
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Provecto:
Actividad intencional y notivada para curseguir un fin.

PsioloqÍa:
Cj-encia que estudia l-a conducta de los irdividr:os.

Relaciores IÍ¡renas:
kincipios y norÍras gue explican las corductas o interacciones qJlre se dan
entre Ios seres hr¡nanos.

Secufar:
Relacionado a Ia vida o eI mundo.

SociolqÍa:
Ciencia gue estudj-a l-os fenómenos sociales.

rtíptio:
Folleto o tratado gue consta de tres partes.
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AS?ELTOS DE T'N ProYELTO

O:e sea ur¡a actividad notiwada y bien intencionada que tenga cono

punto de partida necesidades de los alunnos.

- @e provea beneficios educativos gue permita a 1os alunu-ros

involucrarse en conocimientos prácticos de la vida real.

Q¡e fonente los trabajos en gE:upo, poniendo especial atención en

Ia coo¡:eración, sin olvidar las aportaciones individr:ales.

Que se desarrollen en forrna natr:::al en un clima de afectividad,

evitando las sitr:aciones artificiales gue entorpezcan los objetivos reales

del misnx¡.



ANEXO

2
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DIEMENIES CT.AS:ES DE PMESIG

hoyecto de tipo cor¡strrrtir¡o: Su finalidad es dar for¡na naterial

a una idea: Ejemplo; construcción de un arlexo, plantar árboles o crear

áreas verdes, acondicionar es¡racios pa.ra e1 deporte.

Pnroyecto de tipo de orgqrrización: Consiste en organizar una idea

diseñando un plan con anticipación. E'jernplo: Eestival para corurem)rar

una fecha especial, orgarizar una exsursión o visita a un lugar de especial

interés, ceremonia cívica, concursos, certárrenes, exposiciones, etc.

- Proyesto de tipo de ca¡ncitación: Fbmentan Ia forrnación de hábitos

y actitudes. Ejemplo: Organización de caqgañas de higiene, puntualidad

y asistencia, prografiErs de educación via1, juegos y pasatienpos para

estrechar las relaciones sociales.

Pnoyec*o de tiln rerrtal: Son aguellos que sirven de apoyo a los

alumnos en el aprovechamiento de las diferentes áreas del prograuna. ESemplo:

Elaboración de periódicos murales, elaboración de rnaquetas, construcción

de un terrario o rincón vivo, confección de áIbum, extribición de rnateriales

educativos, etc.
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3
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CREACTo¡{ DE t]TiA BIBT,TOTEIA

I. Anteeder¡tes

Con la invenci6n de Ia imprenta fue posible extender Ia cultura a

través de diferentes escritos, de esta manera 1os libros ocuparon un

irrportante lugar en Ia literatura y aI rm:ltipli-carse fue necesario crear

nedios y formas para clasificarlos, apareciendo así 1as bibliotecas"

frr er siglo xrr tenían un carácter privado, en er sigro x\rrr se

hicieron accesibl-es a un mayor núnrero de personas, quienes buscaban las

bibliotecas con fines educativos.

A finales del siglo )§¡rrl aparecen Ias bibtiotecas circulantes.

II. Jr¡stificación

Ia biblioteca escolar tiene una gran fi:nción de acuerdo aI enfoque

actual de 1os planes y progtrarnas de Ia Secretaría de Educación eública,

pues Ios ah¡rnos son los principales actores en la c.,onstrucción de

conoclmientos y fornación de habilidades y actitudes. Ios educandos

requieren nateriales escritos e ilustrados gue despierten su interés así

corl¡c tln espa.cio adecr:ado gue les permita realizar investigaciones desde

su tenprana edad, pero adenás disfrutar de lecturas amenas e interesantes

que les haga pasar nomentos de es¡:arcimiento.

Tbmbién es importante Ia biblicteca escolar porgue existen alr:mnos

que rm:chas de las veces viven lejos de bibliotecas públicas o tienen

problenas para investigar por no tener a su alcance los libros adecuados.
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III. Ocjetivw de Ia bil¡Iioteca esolar

Instalar urut biblioteca escolar gue reúrn los reguisitos de

funcionalidad, de acuerdo a Ia edad de los niños.

Q:e l-es sirva de apoyo a sus investigaciones y consultas.

Q:e a través de l-os libros se eleve el nivel cultural de los

alumnos.

Q:e se fonente eI gusto por la lectura de acuerdo a }a edad e

interés de 1os alunnos.

rV. Esarzollo del prc»yecto

Cornunicar a las autoridades educatirras y directivos e1 propósito

del proyecto.

Acondicionar un anexo gue reúna Im requisitos adecr:ados para Ia

creación de Ia biblioteca escolar.

- Disef:ar un plan de actividades que penn:ita organizar las acciones

pa.ra ta1 fin.

- rncentivar a naestros, ¡ndres de familia, alturnos y demás voh:¡rtarios

que deseen coolaborar para tal efecto.

- Establecer una canpaña de recolección de libros.

- Gestionar ante Ia Secretaría de Educación aiOfica envíos de libros,
folletos y denás impresos actualizados.

rntegrar un grupo de padres de familia o rnaestros para eI

¡nantenimiento de la biblioteca escolar.
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- Crear un sistena de control de libros para Ia conser\¡ación y uso

adecuado de 1os misnx¡s.

- Organizar periódicamente algn:nas actividades colaterales que

fortalezcan Ia presencia y prestigio de la biblioteca esoolar. (B<posición

de dibujos, nodelado, gru¡rcs corales, etc.)

V. Calerdarizacj:&t

A. Organizacl&t

Ei eI Ines de septienrbre se acondiciora un anexo para una biblioteca

escolar y se forna i:n Comité responsable de Ia misna.

B. En 1os meses de octubre y novienü¡re se reune naterial y libros, se

establecen necanisnos adecuados para Ia recolección y organización de lcs

libros.

C. Durante eI ciclo escolar se procede a acrecentar Ia cantidad de libros

y nejorar eI servicio de los alumnos.

I r¡¡. E¡¡ah¡ación y seguÍdento

Ios naestros y eI Cornité responsable de Ia biblioteca vigilarán el

cumplimiento de las acciones en Ios tienpos establecidos.




