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!NTRODUCCION 

Siempre me ha gustado, y lo he hecho, trabajar con adolescentes. 

Creo que son personas con muchas inquietudes, y a la vez 

conflictos y sufrimientos que por su misma crisis de inseguiridad 

y autoafirmaci6n, les cuesta reconocer y acept~r. Estor cerca de 

ellos, comprenderlos, y en la medida de lo posible ayudarlos y 

orientarlos, es una de las grandes tareas que tenemos todos los 

que por alg~n motivo nos rel~cionamos con ellos: ~adres, 

profesores, orientadores. 

Por otro lado, también me gusta mucho todo lo referente a las 

comunidades pobres, que no han tenido oportunidades de cultura. 

Xe ha inquietado el ayudarlos, entenderlos y poder solucionar un 

poco sus problemas. 

Cuando era adolescente tuve la oportunidad, junto con un grupo de 

amigas, de pasarme vacaciones enteras en algunos pueblitos, o 

rancherías, por ejemplo en San Jerónimo de los Jarros cerca de 

Atlacomulco; en Zacapu 1 MichoacAn; San Juan, en Chihuahua •.. 

ayud6ndoles a diferentes cosas: les ensefiAbrunos cocina, primeros 

auxilios 1 catecismo, ~lfabetizaciOn; y por las tardes, nas 

llevaban a sus casas para ayudarles a pintar, lavar, hacer 

armarios con jacales, hacíamos cortinas y s6banas 1 arreglos 

florales ... Al final de nuestra estancia en aquellas comunidades, 

no queriamos despedirnos, tanto ellos como nosotras, nos habilUDos 

encarifiado mucho y ayudado mutuamente. Nos lo ~gradecian dAndonas 
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todo lo que tenian: frutas, flores, lo que habian hecho en clases 

de manualidades¡ y nosotras también agradecirunos tndo lo que nos 

habian ensenado: alegria y generosidad a~n sin tener medios 

económicos; la sencillez y delicD.deza con l~ que nos trataban. 

etc. 

Realmente constituyo una experiencia grande. Pero si he de 

confesar que si hubi~ramos estado mejor preparadas, con programas 

completos y m6s continuos, hubiéramos ~yudado mAs y mejor. 

Cuando me enteré que algunas escuelas secundarias y 

preparatorias, obligan a sus al1.UJ1nas a prestar un Servicio Social 

en comunidades necesitadas, ya sean rurales o urbanas como 

hospitales, asilos, orfanatos, me pareció una tarea maravillosa, 

sin embargo, pregunté si les daban algtin tipo de preparación y me 

contestaron negativa.mente. Recordando mi experiencia de attos 

anteriores, me planteé la posibilidad de hacer algo para 

capacitar a estos jóvenes y renlicen asi, con m6s eficacia su 

Servicio Social. 

Rsta ea la razón del trabajo de investigación teórica y prActica 

que presento a continuación. 

Actualmente, han aumentado cada vez mAs, el ntuuero y la 

intensidad de los lazos que unen la vida de un hombre con la de 

los dem~s. es mayor la participación que al individuo se le pide 

en tareas comunes con la sociedad. 

El hombre, por ser un animal racional y por esto, social, 

necesita de los demAs para desarrollarse integra.mente. Dentro de 

una sociedad, a unos se les han prestado 1 -o presentado- mayores 
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oportunidades de vivir mejor , con mAs instrucción, m~s medios 

económicos, culturales, sociales, etc. Sin embargo, hay otros que 

por motivos diversos, sus alcances han sido mínimos, lo cual les 

ha llevado a vivir con muy pocos recursos. 

Todos estAn llamados a conseguir un bien comün, por encima de Jos 

particulares intereses, todos deben comprometerse con ese fin, 

han de contriubir para que cada grupo de la sociedad alcance a 

vivir conforme la dignidad humana exige. Los que tienen, den¡ 

los que saben, ensenen; los que ríen y gozan, compartan. No es 

una tarea ~nicamente de los gobernadores, como funcionarios 

encargados de velar por el bien de toda la sociedad; ni tampoco 

de aquellos que por vocación están llamados a vivir virtudes y 

entrega generosa a los demas, por ejemplo: los religiosos que 

tienen a cargo hospitales, asilos, escuelas ... Es 

responsabilidad de cada uno por el simple hecho de vivir en 

sociedad, y participar de sus bienes. Seria un egofsmo y una 

comodidad muy grande conformarse con lo que cada uno tiene, 

gozarlo y disfrutarlo personalmente, sin mirar a su alrededor 

constituido, muchas veces, por personas muertas de hambre, 

deseosas de saber leer y escribir y ser miembro activo del pais; 

o con un nivel de higiene tan bajo que con frecuencia -parece una 

paradoja- a estas mismas personas les produce •repugnancia' 

perdonando la expresión-. 

Es necesario despertar en todos los ciudadanos esta conciencia 

social, que harA que todos velen y se entreguen en el 

mejoramiento de las condiciones de vida y de ser de cada uno. Asi 

juntos se lograr6 tanto el desarrollo personal, como el de todo 

el pais. 
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Tantas veces el Gobierno Mexicano se propone metas Y objetivos 

para solucionar los problemas sociales del pais, pero parece no 

encontrar eco, resonancia en el oido de los mexicanos. Muchas 

veces ha dicho que tiene medios, objetivos y sistemas, pero le 

faltan manoG que lleven a cabo esta tarea. 

Lo mismo Su Santidad Juan Pablo JI, como cabeza de la Iglesia, 

cu6nto ha pedido que los que tienen, den, ayuden al que no tiene, 

y que es preciso una distribución m6s justa de los medios, 

Ya es hora que a todos los niveles, familiar, escolar, social, 

llegue esta preocupación, y se concrete en medidas de ayuda y 

cooperación real. 

Los adolescentes, son personas que astan creciendo, est6n 

descubriendo tanto su intimidad, su yo, diotinto a los demAs,y 

s6lo suyo, como un otro, un mundo fuera de él, con el que est6 

relacionado de o.lguna manera, La crisis por la que pasan los 

hace, a veces, tener una gran inseguridad y por otro lado, un 

deseo de autoafirmaci6n y de demostrar que ellos pueden, que son 

fuertes, traduciéndolo en ideales altos de conquistar el mundo. 

Es una época de f ormaci6n en la que deberAn quedar cimentadas sus 

convicciones y sus principios que en el futuro fundamentaran su 

vida. 

Es el momento de formar una conciencia social sólida que dure y 

abarque toda su vida profesional, familiar y social. Si de 

jóvenes se les inculcan los valores sociales, que los lleve a ser 

servidores de su pr6jimo 1 cuando sean adultos y participan en la 

vida profesional, sabrAn tratar con justicia a sus empleados; 

sabr6n pagar el salario justo a cada uno; podr6n ayudar a los de 

su vecindad en los problemas que se susciten; podrAD participar 
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activamente en las actividades que se organicen para ayudar a 

los del campo, etc. 

Por todo esto, parece que esta época de ln vid~ es esencial en la 

formación de bAbitos para prestar 

eficazmente. 

el Servicio Social 

El objetivo principal de la presente investigación es definir si 

los adolescentes -como seres que se estAn haciendo- est6n 

preparados para desempenar el Servicio Social. Si no lo est4n 1 

presentarles una linea de acción. Por otro l~do, es ver que si 

realmente el Servicio Social es eficaz para la formación de los 

adolescentes, se les proponga a todas las escuelas secundarias Y 

preparatorias, para que lo incluyan en su Plan de Estudios. 

También proponerle al Gobierno, la posibilidad de contar con los 

adolescentes de todas las escuelas en la realización de sus 

proyectos sociales. 

La metodologia que se usO fué: en la investigación teOrica, 

meramente Documental, con base en libros y revistas. Cada uno de 

los capitulas se fundamentó en un autor, principalmente. Todos 

ellos tienen un concepto del hombre realista. Por ejemplo: 

Aristóteles, Etienne Gilson 1 Victor García Hoz, Gerardo Castillo. 

Victor G.Hoz, uno de los pedagogos contemporb.neos, mas 

profundos, conoce la naturaleza humana en su mAs hondo sentido y 

la educación la trata como un proceso de perfección integral. 

Gerardo Castillo, es considerado un profesor con un 

conocimiento del adolescente muy acertada. Ademas, con deseos 

grandes de ayudar a los padres y educadores en la f ormaciOn de 
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los mismos. 

En el capitulo que se trata a los indigenas en México, la 

investigaci6n se realiz6 en el Instituto Nacional Indigenista. 

Algunos de los libros de consulta tenían cierta tendencia 

socialista. Sin embargo existen revistas que plantean muy 

el problema de los indigenas en México dando una visión 

interesante. Se analizó el Programa Nacional para 

mejoramiento de las condiciones de los mismos, lo cual 

bien 

muy 

el 

abrió 

horizontes y aumentó los deseos de ayudar al pais formando a los 

adolescentes para que a su vez ellos ayuden a los sectores 

rurales. 

La manera en la que se trabajo fue por medio de fichas, 

clasificAndolas por temas. Después la redacción de capitulo por 

capitulo, que se fué corrigiendo seg~n iban siendo revisados. 

A continuación se realizó la investigación de cZUDpo. Como el 

objetivo era saber si estAn capacitados los adolescentes y de no 

ser asi capacitarlos para servir a los cru:npesinos. fué necesario 

investigar en dos campos: escolar y comunidad. En el escolar 

se aplicó a los alumnos un cuestionario para medir el grado de 

conocimientos técnicos y su preparación psicol6gica para 

enfrentarse a un medio desconocido para ellos, y totalmente 

distinto al suyo, Adem6s de los cuestionarios, se llevaron a 

cabo entrevistas a los directores de las tres escuelas, para 

conocer su punto de vista en cuanto a la preparación de sus 

alumnos, y la obligatoriedad del Servicio Social. 

Las tres escuelas fueron: 

Liceo de Monterrey (femenino, de clase media y media-alta>; 
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Colegio Mater <femenino, de clase media y media-alta>; 

Institut.o Regiomontano < mixto, clase media y media alta.Sólo 

se tomaron en cuenta los cuestionarios de las mujeres). 

Los resultados se presentan al final. 

AdemAs se visitaron tres pueblitos o rancherías cercanas a la 

ciudad de Monterrey. En éstas ya se babia ido a trabajar, meses 

anteriores, de las mismas escuelas. Se les hicieron entrevistas 

para conocer en qué grado se les babia ayudado y si a ellos les 

gustaba que otras personas fueran a sus casas a ayudarles. 

Las tres comunidades fueron: 

Cd. de Guadalupe, N.L.¡ 

La Cima. Monterrey; 

El Realito, N.L.¡ 

Otra manera de obtener datos para concluir fue precisamente la 

experiencia personal, y la observación hecha de los resultados de 

esas experiencias. 

La investigación documental se inició fundamentando el concepto 

de hombre y su naturaleza social. Como fruto de ésta, se trató el 

tema de la sociedad, formado por hombres y teniendo com~ fin la 

consecusión del bien comtn. La interrelación del hombre con la 

sociedad. Para que el hombre se desarrolle y llegue al 

perfeccionamiento individual y social es necesaria la educación, 

tema del segundo capitulo. Esta vista desde el aspecto 

individual y social, en los Ambitos de la familia, escuela 

y comunidad, como medios de educaci~n social. En la sociedad en 

la que vive cada hombre influye tanto el medio geogrAfico, como 

cultural, econOmico, político. En el campo se tendrAn distintas 
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influencias educativas y de perfeccionamiento que en ~a ciudad. 

Esta segundo capitulo dA entrada al tercero, que trata de las 

comunidades indigenas en México 1 tanto su situación y condiciones 

actuales como su origen y ralees históricas. Se plantean las 

estrategias que el Gobierno Mexicano tiene para ayudar al 

indigena. En el cuarto capitulo se presenta un breve estudio 

sobre los adolescentes, precisamente porque a ellos va dirigida 

la capacitaciOn, a ellos hay que formar aprovechando sus 

posibilidades para el servicio en las comunidades rurales. 

Como capitulo V se plontea un Manual para co.paci tar a lt.s 

adolescentes. Es la derivación pr6ctica de la investigación 

teórica. Bst6 dirigido a las adolescentes que, fonnAndose, 

capacitar6.n a las mujeres indigenas, por la trascendencia que 

éstas tienen en el hogar y por tanto en la familia y en la 

sociedad. No por esto, se excluye a los varones adolescentes y a 

los hombres indigenas del Servicio Social, al contrario, a ellos 

tamb16n es necesario formarlos. Pero el propósito primero del 

Manual es el sexo femenino. 

Bl Kanual astA formado por cinco módulos, integrados con 

programas que responden a una primera detección de necesidades; 

no pretenden ser exhaustivos ni en contenido ni en extensibn. 

Precisamente se eligieron módulos para que pueda ampliarse cada 

uno, o si se quiere se aumenten los módulos. Ho se ha aplicndo, 

por lo que no puedo presentar resultados de su eficacia. Se 

pretende que sirva no sólo a un tipo de institución educativa ni 

a una determinada comunidad rural, sino a todas las instituciones 

que se hayan convencido de la necesidad de prestar Servicio, y a 
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todas las comunidades que se encuentren con pocas oportunidades 

de cultura, ya sean urbanas C en los cinturones de las ciudades 

grandes>, ya sea en el campo. 

La intenci6n es que sirva como medio para formar socialmente a 

las adolescentes y como colaboración con ese bien com~n en el que 

de alguna forma se esta comprometido para sacar adelante a 

nuestro pais. 
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CAPITULO I: 
EL HQ~,13RE Y SU N.A:TUR.ALé:ZA 
SOCI.l\L 



I.1.- dQué B§ el hoabre? 

A lo largo de la historia se han dado muchas respuestas al 

interrogante: ?qué es el hombre?. Viéndolo desde el punto de 

vista materialista, el hombre seria como un grado mAs de la 

evoluci6n de la materia. Consecuentemente la dignidad humana, 

estaria alineada con el reino mineral, vegetal y animal. Sin 

embargo, las necesidades del hombre no se reducen a las 

biológicas o sensitivas, sino que toda cultura humana hace 

patente que el hombre tiene otro tipo de necesidades como son las 

religiosas, estéticas, intelectuales, afectivas, y como 

proyeccion de éstas, se ha lesodo de cado cultura: mon\lmentos 

religiosos, obras de arte, sistemas filosOficos, muestras clar~s 

de la espiritualidad del hombre, que son precisamente lo que lo 

hace trascender a través de los siglos. 

Por el contrario, los espiritualistas o dualistas, sin negar la 

existencia del cuerpo humano, exaltan tanto al espiritu, que 

parecen despreciar al cuerpo,tal vez lo consideren un 'lastre'. 

Aciertan al afirmar la superioridad del espiritu sobre la 

materia, sin embargo, las potencias espirituales del hombre son 

incapaces de actuar sin las facultades sensitivas o vegetativas. 

El hombre satisface de manera simultAnea las necesidades del 

espiritu y del cuerpo, Por ejemplo: en el arta culinario, ofrece 

al hombre una manera 'humana' de alimentarse. Es por esto que a 

este arte le interesa combinar colores, sabores, texturas, pues 

el que come no es un animal, sino un animal que piensa y que 

quiere, esto es, racional. 
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As! mismo, las actividades m6s elevadas del hombre requieren la 

colaboración de las potencias inferiores. Como dice Aristóteles: 

no hay nada en el intelecto que no haya pasado antes por los 

sentidos. Vulgarmente también se dice: de la vista, nace el 

a.mor. Por ver un 6rbol de manzana, uno de naranjas, un ciruelo, 

se relacionan conceptos -después de observar- y se saca por 

conclusiOn lo que es un ~rbol, sin importar de qué 

trate. 

fruto se 

La filosofia realista es la que sostiene que el hombre es una 

unidad sustancial de cuerpo y alma, de materia y espiritu. 

AristOteles lo definió como animal racional (1), la cual ha 

sido muy criticada, sin embargo, cualquier afirmación verdadera 

que se haga del hombre queda implícita en esta definición, o ésta 

en la otra. 

Bs claro que la definiciOn tradicional 'animal racional' se 

adecua a la realidad hu.mana¡ se observa que el actuar del 

hombre siempre deja huella de un ser que posee tanto cuerpo como 

alma -espíritu-. La cultura, producto humano, es distinta de las 

obras producidas por cualquier otro ser corpóreo, ya que el 

hombre imprime una idea sobre la materia sensible y asi lo 

produce¡ la idea es intelectual, viene del intelecto: facultad 

espiritual del hombre. El ser humano, ademas de tener 

inteligencia y voluntad tiene libertad, misma que le permite 

autadeterminarse hacia alg~n bien a su alcance 1 y hacer o no, lo 

que cree conveniente, 

Cll cfr. ARISTOTELES, Ketafie1co, p,XL 
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Una de las manifestacionea -o implicaciones- de la racionalidad 

del hombre es la sociabilidad, como se analizarA en el siguiente 

punto, 

1.2.- •aturaleza social del haabre 

Bn todas las criaturas exieten dos principios fundamentales: el 

ser, que hace que todos sean entes, y la esencia que se define 

como "aquello por lo que una cosa es lo que esº <2>. 

A la esencia, en cuanto principio de operaciones, se le llama 

'naturaleza' , Las criaturas obran de un modo u otro porque son 

de una manera concreta, que viene determinada por su esencia. 

Por esto, a cada naturaleza corresponde un tipo de operaciones 

especificas. Por ejemplo: el volar es natural del p&Jaro, nadar 

es natural de loa peces. Asi, podemos decir del hombre que por 

su propia esencia, es un ser racional, porque piensa y quiere. 

Posee "· •• una serie de cualidades completamente particulares •.. la 

t6cnica, la tradiciOn, el progreso, la capacidad de pensar, de 

reflexión .. , " ( 3) • 

Por ser racional, es sociable, y asi puede desarrollar· plenamente 

su racionalidad. Algunos animales pueden vivir una vida 

solitaria sin quedar por eso privados de la perfecci6n propia de 

su naturaleza. Por no ser inteligentes no tienen nada qué 

aprender de otros, nada qué enseftar. En cambio el hombre, ast4 

dotndo de un intelecto que le permite reunir muchos y diferentes 

<2> ALVIRA, Tom&s. ~. Metafi5Jco p.Q3 

(3) BOCHEHSKI,J,M.,Introducci~p al Peneamiento Filos6fico,p.78 
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tipos de conocimientos, especulativos y practicas, -pero no puede 

desarrollar toda la potencia de sus posibilidades intelectuales 

sin ser ayudado por otros a quienes también les puede enriquecer. 

Si cada hombre tuviera que adquirir por ei miSIDo todos los 

conocimientoa, y hacer todos los descubrimientos humanos, ?basta 

d6nde llegaria? y ?qué avances habri~ en la sociedad?. S6lo 

heredando la sabiduria acUJI1ulada por nuestros antepasados, y 

participando de la ciencia de nuestro tiempo se puede avanzar y 

crecer, ya que los conocimientos que logramos por nosotros miSlfloB 

son muy pocos. Todos necesitamos de la comunicaciOn y trasmisiOn 

de lo aprendido, para progresar. 

Gracias a la tradicibn, el bOlllbre es 
progresivo. Aprende mas y mas. Y aprende no 
sblo un individuo, sino la sociedad, la 
humanidad .•. Bl hombre es inventivo. Xientras 
los animales trasmiten rigidan.ente su 'saber' 
de generación a generaci6n, entre nosotros una 
generaci6n sabe, o por lo menos, puede saber 
mAs que la precedente <4>. 

Wo hay pues, diferencia real entre decir que el hombre es un 

animal racional y decir que es un animal social (5). 

El hombre es un ser sociable por naturaleza. Lo es, tanto por su 

indigencia como por su excelencia. Por su indigencia, porque 

busca y quiere la ayuda, el sostén de los dem~s hombres. !o 

puede vivir aislado del reato de los de su especie, necesita 

realizar su existencia en compaft1a permanente de otros seres 

humanos con quienes establece y mantiene relaciones de caracter 

econ6mico, politico, laboral, de Qlllistad, parentesco 1 etc. 

( 4) .!hidam.._ p, 71l 
C5) Cír~ -OlLSÓB, Etienne,Elementos de Filosofin Crietiano,p.336 
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Por su excelencia, en cuanto que no s6lo pide ayuda, sino que 

acude a sus semejantes para darles lo que tiene, para ayudarles. 

Sobre todo, para ir junto con ellos a buscar la verdad y a seguir 

el bien C6). 

Por tanto, la sociabilidad del hombre ea una expresi6n de su 

esenoia, como persona, como ser racional y libre. 

Desde que nace, el hombre ea sociable, pero a lo largo de su vida 

eat6 sujeto a cambios y adaptaciones. Bate desarrollo se observa 

en las etapas de la infancia, adolescencia, adultez y vejez, 

aunque cambien de cultura, status social, o de una ocupaciOn a 

otr~. 

La sociabilidad humana da origen a la solidaridad, esto es, a la 

auténtica convivencia organizada, no solamente a un tipo de 

gregarismo animal, puesto que los animales que se reünen son 

racionales, ea decir, conscientes y librea. 

Bata convivencia consciente y libre, haca respansablea a los 

hombres. Lea lleva a decidir lo que quieren llegar a ser como 

personas y como grupo social: a esto se le llama solidaridad 

humana. Exige del individuo, un comportamiento que respete las 

normas de la convivencia, que cumpla con sus obligaciones, 

reclame y ejercite aua derechos, que se preocupe de manera activa 

de conocer y resolver las necesidades y problemas de su 

comunidad, prestando de alguna manera, un servicio a la sociedad 

en la que vive. 

C6> cfr.GUZJIAB VALDIVIA,Humanismo Trascendental y Desarrollo,p.60 
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Por otro lado, la sociedad alienta el e8fuerzo constante de loa 

hombres por alcanzar metas, realizar fines, obtener objetivos a 

cuyo servicio se pone necesariamente la organ~zac10n que la 

comunidad adopta para encauzar la conducta de sus miembros. 

La potencia que posee el hombre para ser campanero o asociado, le 

lleva a relacionarse con loa demAs, esto da origen a la sociedad. 

1.3.- La sociedad, su fin Y caracteristicas 

Btimol6gic""1ente, del latin socius, •sociedad' significa 'uni6n'. 

Bn su origen habla de 'convivir', ·estar unido, estar acoplado 

con. Este vocablo sugiere la idea de una unidad compleja formada 

por varios elementos, un conjunto de individuos unidos por un 

lazo coatn del cual ellos tienen conciencia <7>. 

Asi pues, "la sociedad es una convivencia en la que los hOJ1bres 

se unen, pero se unen a la manera human~, consciente y 

libremente, es decir, solidariamente" (8). Xo es instintiva ni 

tampoco anArquica, por tener una organizaci6n propia que la 

sujeta a un orden. Sin la sociedad, el hombre no puede satisfacer 

sus necesidadea ni corporales ni espirituales. 

La sociedad humana no es un conglomerado, ni 
una suma de individuos colocados uno junto a 
otro, sino una multiplicidad en la unidad. Rs 
una unidad orgmiica moral, y sobre todo, una 
convivencia espiritual .•• (9). 

(7) .Qfr.,. LOPBZ ROSADO,F.lntroduccimn a la Sociologia,p.45 

C8) GUZXAN VALDIV!A, ~. p.61 

<9> PAVAN PUCCIJIBLLI, Doctrina Social Cristiana, p.43 
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Bl fin de la sociedad se dice que es el bien comen, entendido 

como el conjunto de condiciones que favorecen el desarrollo 

armónico de la persona humana. 

El hombre al unirse en sociedad lo hace para enriquecer Y 

desarrollar sus capacidades, para alcanzar sus metas: la verdad, 

el bien, y sobre todo para buscar juntos su Iin. 

La sociedad se forma de individuos y de relaciones entre éstos. 

Una relación social se da cuando hay seres que se conducen hacia 

los demAs 1 segtn las formas que su mutuo reconocimiento 

determina. Las relaciones sociales son tan variadas tanto como 

la sociedad es compleja. Pueden ser econOmicas, politicas, 

empresariales, familiares, escolaras, .. ¡ se basan en un 

reconocimiento mutuo, por ejemplo: una madre con su. hijo, el 

arquitecto con el alban11, dos amigos. Aunque hay relaciones 

sociales en las que se expresa algUn conflicto, como el del 

ladrón con el policia. La base de las sociología son las 

relaciones en las que adem6s de haber un reconocimiento mutuo, 

hay un sentido de posesi6n o co-participaciOn en algo com~n. 

El hombre se realiza en sociedad. La sociedad se organiza y 

existe para que pueda actualizar todas sus potencias. ~te 'para 

qué',es el fin de la sociedad que debe alcanzar el bien com~n. Se 

define como "el conjunto organizado de condiciones sociales por 

las que la persona humana puede realizar su destino, tanto en el 

orden natural como en el espiritualº (10>. 

<lOlGUZXAN VALDJVIA, El Conocimiento de los Social, p.107 
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Puede decirse, que el fin de la sociedad es favorecer a 

hombres que la forman. Esta meta se logra en la medida 

proporciona a sus miembros, medios para combatir la miseria, 

ignorancia, la pasividad, y la injusticia, es decir, en 

medida en que se desarrollan los medios para satisfacer 

necesidades materiales, intelectuales y morales de 

individuos, y encaminarlos hacia su propio fin. 

los 

que 

la 

la 

las 

los 

El bien comtln implica una serie de condiciones que se ponen en 

juego para que el hombre 'como ser social', se desarrolle y ayude 

a sus semejantes. Bo es una realidad hecha, definitiva1 es obra 

de los que viven en sociedad, se va haciendo continuamente, por 

lo tanto, no es una abstracción, sino algo concreto en el tieJDpo 

y en el espacio. De ahi que : 

.•. las funciones principales de la sociedad en 
orden al bien comen son dos: la primera 
consiste en la defensa contra todo lo que 
amenaza al orden de lo convivencia, 
presupuesto de la existencia plenamente 
humana ••• La segunda función es de carActer m6s 
directamente positivo~ tratar de hacer posi
ble la existencia plenamente hWilAna de los 
miembros de la sociedad mediante la creación 
de un orden de bienestar, desarrollo cultural, 
religioso, etc. <11). 

Como ejemplo de esta primera funciOn seria la creación de un 

Ambiente sano y seguro ptlblicamente para que los integrantes de 

la sociedad realicen sus labores y tareas en plena confianza. Y 

como ejemplo de la segunda. seria fomentar actividades 

culturales, religiosas, deportivas para desarrollar integralmente 

a la persona. 

(11) MESSNER, Etica Social. Politico y EconOJnica a la luz del 
Derecho Natural, p. 155, 246 
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Es ·por esto que el bien comUn adquiere caracteristicas que 

reflejan su cultura 1 entendida la palabra cultura como los 

conocimientos humanos 1 producto del ejercicio de las facultades 

intelectuales, tal y como son concebidos por el hombre en una 

época y dentro de un ambiente social determinados <12). 

1.4.- RelociOn :lndiyiduO=-§OCiednd 

De lo anterior se deduce que el hombre tiene dos dimensiones: la 

individual y la social. Las dos dimensiones han de 

perfeccionarse. Perfeccionar lo individual significa cultivar 

lo que cada uno tiene de particular, original y distinto de loa 

dem4s, irrepetible: esto es la intimidad. La educDci6n 

individual tiende por tanto, al deaarrollo de la intimidad.Enten-

diendo la intimidad no corporal sino espiritualmente. 

Perfeccionar la dimeneiOn social del ser humano es tanto como 

cultivar su sociabilidad, su comunicabilidad, adaptación o 

integraciOn en un grupo social. Lo que la educación pretende en 

las dos dimensiones es coadyuvar a su perfeccionamiento. 

Ambas dimensiones confluyen en el ser y lo complementan. Bo 

pueden separarse radicalmente: por un lado el individuo -se 

caeria en un individualismo-, y por otro lado, darle demasiado 

énfasis a lo social -se bablaria de un socialismo o 

colectivismo-. Por ser el hombre una unidad donde se integran los 

rasgos de su personalidad Cbiológico, psicológico, espiritual>, 

la educación debe darse unida, y buscar la unidad de vida en el 

C12) cfr. GUZXAN VALDIVIA, El Conocimiento .. ,,p.103 
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hombre. Debe situarse al hombre individual -con una dignidad 

personal y una naturaleza social- frente a una sociedad que debe 

respetar y potenciar dicha dignidad particular 1 d~ cada uno y de 

todos los hombres. Esta estrecha relación entre individuo y 

sociedad da origen al proceso : sociabilizaci6n-individualizaci6n. 

I.4.1. Proceso de eociabilizaciOn. 

La sociabilizaci6n puede entenderse desde dos puntos de vista: 

objetivamente, como el influjo que la sociedad ejerce sobre el 

individuo, y subjetiva.mente, la respuesta o reacción del 

individuo a la sociedad. 

La sociedad transeónte, se cultiva de generación en generación y 

adapta al individuo a las formas aceptadas y aprobadas de la vida 

social organizada. Es como infundir en el individuo las 

costumbres y valores de la sociedad particular 1 y eneettarle cu~l 

es su papel en esta sociedad concreta. Subjetivamente, es la 

adaptación que el individuo logra entre las personas del ambiente 

que le rodea. Desde la infancia va adoptando la fonna de vivir 

de su sociedad, al crecer, generalmente adquiere mAs y mejores 

formas de conducta. Este proce50 1 con frecuencia se hace de una 

manera subconsciente pero siempre individual, en un tiempo y un 

lugar, en una cultura y una sociedad. Esto lo hace 1 

distinguiéndose de otros seres humanos Que pertenecen a otra 

cultura, a otra sociedad. Esta adaptación influye también en el 

tetnperamento y manera de ser propia del individuo y la 

experiencia personal que va adquiriendo <13>. 

<13>GARCIA HOZ,V.,Principios de Pedagogia SistemAtica,p.25-26 
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La sociabilizaci6n implica no s6lo la adaptación al grupo sino la 

participación eficaz en la vida de los demAs, esto es, la 

colaboración, amistad, la vida de familia, la ayuda y el 

servicio. 

El proceso de sociabilizaci6n puede reducirse al hecho de que el 

individuo aprende par el contacto con la sociedad. 

Un hombre que desde pequefto se desenvuelve en una selva, rodeado 

de animales y plantas salvajes, siendo lo ~nico que ve y escucha 

los ruidos y mujidos de las bestias, aprender6 de ellos e imitar6 

sus gruftidos y bruscos movimientos, por no estar en contacto con 

sus semejantes, no conocerA ni aprenderA el comportamiento propio 

de su naturaleza. Sin embargo, esto no significa que carezca de 

las potencialidades humanas: inteligencia y voluntad, sino que al 

no estar en contacto con los hombres, le serA dificil 

actualizarlas. Por comparación, un bOJDbre que ha tenido la 

oportunidad de asistir a la escuela desde la infancia, ha 

podido estudiar una carrera profesional, se ha relacionado con 

personas cultas y desarrolladas, serA una persona capaz de 

trabajar y producir cosas que estén a su servicio y al de los 

dem6s. Sus potencialidades se habr6n desarrollado m6s 

armónicamente. 

Por esto se puede concluir, que para aprender hay que cODJunicarse 

y estar en contacto con los dem4s hombres. 

La sociabilizaciOn que se podria decir 'normal', es la que ofrece 

el minimo de conocimientos para poder vivir y adaptarse a una 

sociedad particular. Sin embargo, no sucede igual en todos los 
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miembros pues unos tienen mAs dotes que otros, mAs preparación 

profesional, mAs ofrecimientos de trabajo. A éstos, la sociedad 

les exige mAs que a quienes no han tenido las mismas 

opor·tunidades. Puede convertirse en obst4culo para el mayor 

aprendizaje social, la falta de preparación, o la falta de tiempo 

para desarrollar todas las capacidades. Pueden existir 

desventajas fisicas como la invalidez, que restringe las 

oportunldades particulares de aprender. La misma cultura con sus 

creencias, actividades y valoraciones, puede impedir el 

aprendizaje cuando éstas son muy estAticas o rigidas. Bl 

ambiente físico y geogrAfico puede imponer tales axigenci~G a las 

personas, que necesitan emplear todas sus energías sOlo para 

sobrevivir. 

A mayor posibilidades -íisicas, intelectuales. profesionales

mayor es la responsabilidad que se tiene y mayor es el compromiso 

que se adquiere con los damas individuos, que por diferentes 

causas, no han tenido tales oportunidades, y por tanto no se ha 

crecido en algunos aspectos, Es justo que los que tienen, den. 

Como ley de vida puede decirse que el 'grande esta obligado a dar 

y enseftar al pequeno'. Ademas, ésta es a su vez, la mejor fonn~ 

de acrecentar la riqueza que ya se tiene. Puesto que el dar 

enriquece¡ cuando se reparte lo material, se disminuye, sin 

embargo, cuando lo que se da es espiritual, se multiplica, por 

ejemplo al ensettar , los conocimientos se afinnan¡ al participar 

de una alegria personal, se es doblemente feliz; al servir en lo 

que otro necesita, crece la seguridad en uno mismo, y se siente 

Otil y necesario.Por tanto,la actitud de servicio, da 

felicidad, que es en definitiva lo que todo hombre busca. 
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Se puede decir, que la sociedad global es agente de 

sociabilidad. Dentro de ésta existen sociedades m~s pequeftas, 

que también son agentes importantes de sociabilizaci6n: escuela, 

familia, parroquia. Estamos integrados unos con otros en grupos 

de modos muy diferentes. En la infancia, la vida depende del 

hecho de ser miembro de un grupo, generalmente la famila, de la 

que se estudiara mils adelante. 

KAs tarde, se obtienen innumerables ventajas de la participación 

en una seria de grupos, incluyendo grupos de diversión, de 

vecindad, de educación y de trabajo. Al madurar, uno de los 

deseos mAs fuertes es al de pertenecer a ciertos grupos y estar 

favorablemente considerado en ellos <14). 

1.4.2. Proceso de individualizaciOn. 

Junto con la sociabilizaciOn se analiza la individualización, que 

puede entenderse como: 

•.• proceso en virtud del cual un sujeto se 
hace capaz de vida independiente, desarrolla 
las notas peculiares de su personalidad y, 
cultivando sus rasgos diferenciales, se 
convierte en el ser que es distinto de los 
demlls (15). 

Los dos procesos no son independientes. El uno es causa del otro 

y viceversa, Asi, un individuo que se esfuerza por ser buen 

estudiante, como desarrollo personal, enriquece directamente a la 

(14) .Qii:..,, ROGER,J. Psicologia de los Pueblos, p.22 

(15) GARCIA HOZ, V. ~. p.28 
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sociedad en la que vive pues contribuye a que el nivel cultural 

del conjunto, se eleve. A su vez, si la sociedad se preocupa 

porque baya m6s bibliotecas p~blicas, m6s eventos culturales, 

redundar6 en beneficio de todos los individuos. 

Por esto, es inportante que todos y cada uno de los miembros de 

la sociedad sean conscientes de la responsabilidad que tienen 

como personas independientes,y que segtin su conducta y 

desarrollo, influir6n positiva o negativamente en el ambiente en 

el que viven. Ro se puede vivir a espaldas al mundo, siempre se 

deberA estar atento al servicio que se pueda prestar a los 

semejantes. 

Una manera de ayudar a ls sociedad serA estar en donde se tiene 

que estar, y hacer lo que se tiene que hacer, con 

responsabilidad, entendida como la capacidad de responder ante 

uno mismo y ante los demAs por aquello a lo que se ha 

comprometido, por lo que es su obligación, y por lo que es su 

deber. AdemAs 1 se debe procurar realizarlo con gusto, esto es, 

estando seguro de que lo que se realiza vale mucho. 

I.4.3. Status Social. 

Si por definición de clase, en relación a los hombres, se 

entiende el 11 conjunto de seres con un mismo oficio, grado o 

calidad" <16) 1 se determina que la clase social es el puesto que 

ocupa la persona en la estructura social. Hay que afirmar, en 

primer lugar 1 el principio de que la condición bu.mana, en tanto 

que posee una dignidnd singular comtn a quienes participan de 

(16)DICCIONARIO AR!STOS,Ed.Sopena,Barcelona 1969, p.102 
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esta misma, posee por naturaleza, en cada uno de los hombres, 

muchas y grandes desigualdades: no son iguales las inteligencias 

de todos, as! como su disposición, salud, ni las fuerzas. Desde 

el punto de vista de la sociedad esto es necesario, tanto para la 

vida del individuo como de la comunidad: 

... la vida comñn necesita, para que todo se 
ordene, que haya variedad de capacidades y 
diversidad de funciones, para cumplir las 
cuales, los hombres se sienten movidos por la 
diferente condición propia de cada uno <17>. 

El hecho social radica, en el supuesto de que el hombre es 

indigente y por razón a ello, se junta con otros constituyendo de 

esta manera la vida en sociedad; 

••• pues si el individuo no puede de por si 
bastarse a si mismo, deber6 estar con el todo 
politico en la misma relación que las partes 
lo estAn con su respectivo todo. El que sen 
incapaz de entrar en esta participación comUn, 
o que, a causa de su propia suficiencia, no 
necesite de ella, no es mAs parte de la 
ciudad •.. (18), 

Ahora bien, un error fundamental estA en pensar que una clase en 

tanto que distinta de la otra, por naturaleza son contrarias, y 

tienden a aniquilarse. Esto repugna a la razón y a la verdad, 

como ee observa en el cuerpo humano 1 que hay diversos miembros 

ordenados a un fin, en la sociedad civil, ha de haber una armenia 

entre clases, de manara que se complementen, ya que una necesita 

siempre de la otra. Ambas clases tienen obligaciones mutuas, 

derivadas ellas de la justicia, por ejemplo, la clase tenida como 

inferior ha de participar de 

Cl7l LEON XIII, Rerum Novarum, Doctrina Social de la Iglesia, 13 

<18) ARISTOTELES, Politica L,J,, cap,l, p.159 
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iniciativas para introducir oportunidades educativaa 1 econ6micas, 

sociales; es justo que se respete en ellos la dignidad da su 

persona. 

Se ve pues, que la clase o status constituye un fenOmeno social, 

universal e invariable a nivel social, sin olvidar que no existe 

una correlación entre la clase social a la que se pertenece Y el 

valor de cada individuo, puesto que en tanto que como hombre ha 

de desarrollar sus potencialidades subjetivas en un grado mAximo. 

Por lo que respecta a la autoridad, se sabe que toda organizaci6n 

humana necesita una estructura de unificaci6n de las decisiones, 

de mando y de responsabilidad. En el caso de la autoridad civil, 

ésta ha de responder a l~ necesidad de concentrar en beneficio de 

todos, la decisión, el mando en unas personas deter.minadas, 

preparadas para ello, y a las que se les exige una 

responsabilidad de servicio al bien comtn, De esta manera, se 

entiende que tener autoridad mAs que privilegio, es una 

obligación de servicio. Quien la ejerce, como se ha mencionado, 

ha de estar en aptitudes para ello, sin olvidar que también en 

este caso, interviene con ciertas aptitudes puestas por 

naturaleza en uno o mas individuos: 

La mejor manera de ver las cosas en esta 
materia al igual que en otras, es verlas en su 
desarrollo natural y desde el principio < ••• > 
es también de necesidad, por razones de 
seguridad, la unión entre los que por 
n~turaleza deben respectivru11ente mandar y 
obedecer ( 1ll) . 

<19> .!W.l:!.m. p.157 
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!lo por ser autoridad se tiene mayor poder¡ sino . uayor 

responsabilidad de servicio, no se tiene el derecho de oprimir 

al de 'abajo', sino de ayudarlo. Tanto el que manda como el que 

obedece tienen obligación de servir, cada uno dentro de su lugar 

y Ambito. Esto puede apliccrse tanto para la autoridad como para 

los que han tenido mayores opo~tunidades en la vida. 

1.4.4. OportUDidad de servicio. 

Asi pues, la naturaleza social del hombre lo compromete consigo 

mismo y con la sociedad en la que se desenvuelve. Este compromiso 

se traduce en la ayuda que preste a sus semejantes, como una 

actitud de servicio, es decir, una constante diposiciOn de dar lo 

mejor de uno para los dem!s. 

Servicio y solidaridad podrian tratarse indistintamente, o bien, 

en términos iguales. El servicio fomenta la solidaridad humana, 

y a la vez la hace posible. Un miembro de una sociedad, que 

respeta las normas de la convivencia, que cumple con sus 

obligaciones, que reclama y ejercita sus derechos, que se 

preocupa de una manera positiva y activa de los dem6s para ayudar 

a satisfacer sus necesidades, estA prestando un servicio y 

colaborando para que haya solidaridad en esa sociedad. 

Una manera de concretar la ayuda que se presta a los demAs como 

manifestación de ese compromiso es el denominado Servicio Social. 

El objeto del Servicio Social estA instituido por los estados o 

situaciones de carencia, entendida ésta como aquella 

insuficiencia en la que se encuentran algunas personas 1 grupos o 

comunidades, tanto por carecer de los recursos necesarios como 
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por no saber utilizarlos en el supuesto bienestar 

individualizado, 

Los sujetos del Servicio Social son tanto el individuo como la 

sociedad pues estAn intimamente relacionados. 

El Servicio Social tiene por fin en si mismo un doble objetivo: 

proporcionar ayuda a quienes se encuentran en esta situaci6n de 

carencia, y el de contribuir a la seguridad social. Ambos 

objetivos deben cumplirse simultAneamente, en perfecta 

coexistencia, pues si ónicamente sa cumpliera el primero, se 

quedaria en la simple asistencia, y si sólo el segundo, el hecho 

se reducirla a una distribución de servicios materiales para los 

necea! tados, en lugar de impulsar y promocionar las 

individualidades, El Servicio Social pr&tende formar y educar a 

los individuos, no sólo d4ndoles cosas materiales sino ensefiarles 

a ser independientes, crecer en afan de superación, y deseos de 

también ellos colaborar con la sociedad. 

En toda sociedad ó comunidad existen personas necesitadas, por 

esto el Servicio Social puede prestarse tanto en sociedades 

grandes como en comunidades pequef'las, rurales o urbanas. Este 

trabajo pretende proporcionar la oportunidad de servicio en 

comunidades rurales por lo que es de suma importancia conocerlas. 

1.5.- La Collunidad 

Hasta ahora se ha estudiado la naturaleza social del hombre, qué 

es la sociedad, cómo se relacionan individuo-sociedad. Para 

adentrarse mAs en el tema se analizarA con mAs detenimiento lo 
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que es la comunidad, refiréndose a ésta como un grupo pequeffo 

primario con caracteristicas propias. Algunos antropOlogos se 

refieren a las Areas subdesarrolladas que reñnen ciertas 

caracteristicas como relaciones personales fuertes, un profundo 

sentido de solidaridad. Asi antropolOgicruDente la comunidad po-

dria definirse como: 

.•. gama de grupos cuyos miembros respectivos 
comparten un sentido de identidad, valores e 
intereses especificas, y una definición de 
funciones o papeles sociales concretos con 
respecto~ los dem6s <20>. 
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En este sentido se hace referencia a la comunidad cuando se dice de 
poblado, vecindad, asociación recreativa, o un sindicato, En un 

sentido mAs especifico se le llama comunidad a la forma de 

organización social que es caracterJsitca de los pequeftos 

poblados de campesinos, por ejemplo en América Latina, algunas 

partes de Buropa, y de Africa. 

Sa afirma que la comunidad como proceso social es una forma de 

relación h\llDana conjuntiva. No sólo es una 'ideología de 

solidaridad' sino un hacer vida esa solidaridad cada dta, en la 

conducta personal de cada uno. Y solidaridad entendida como 

reunión y ayuda entre los diferentes miembros de una sociedad 

<21>. No solo como antidoto o consuelo de frustración personal, 

o soledad, inseguridad¡ sino cada uno -siendo y 

(20) DAVID,E,, et. al.,Enciclopedia de Antropologia,p,177 

(21) ~ KACLAVER, et. al., SocioloKio. p.10 
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identidad personal- se reune y se entrega a las otras personas 

para satisfacer las necesidades propias y las de los demas. Est.a 

cooperación es un elemento muy importante en la comunidad. 

Requiere un esfuerzo personal y una determinación de objetivos de 

la misma comunidad, que se conseguiran en la distribución de 

funciones, y encauzando todos los esfuerzos individuales a la 

consecución de sus fines. Asi puede decirse, que los talentos 

individuales se emplean en coopera'ciOn para el bien comt.m. 

Otra manera de entender la comunidad, ea como un grupo 

territorial, que se encuentra en una localidad especifica. La 

gente vive permanentemente en un sitio concreto, tiene conciencia 

de pertenecer a ese grupo y a ese lugar. EstA relacionado con el 

ambiente fisico. 

Asi se puede concretar que la comunidad abarca entre otros, los 

siguientes factores:(22) 

- Relaciones personales, de t~ a tü o intimas. Son relaciones 

en las que se compromete ln intimidad de la persona. Ho es 

simplemente 'estar' junto a otro físicamente, sino que presupone 

una apertura de la interioridad del otro. Hay un mayor cono

cimiento. 

Lazos emotivos. Por haber mayor conocimiento entre los 

individuos de la comunidad, y relaciones m6s personales, los 

lazos ser6n mAs fuertes pues entra en juego el cariH0 1 la 

confianza, el sentimiento de saberse querido y querer. 

<22)cfr. GRAN ENCICLOPEDIA RIALP, Tomo VI, p.126-13 
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- Entrega moral o compromiso entre los valores que se conside

ran elevados y significativos para el grupo. Los miembros de una 

comunidad, por sentirse elemento importante y participativo de 

ésta, ademas de estar involucrado personal y emotivamente con los 

demAs, se compromete él miSIDo con ellos para conseguir los 

valores y metas que entre todos se han propuesto, o por 

tradición, se han establecido en su comunidad. 

- Sentido de solidaridad con los dem!s miembros del grupo.Cada 

uno se siente agente de la solidaridad de su comunidad; luchan 

fraternalmente por conseguir los mismos bienes¡ se logra una gran 

cohesión e integración entre ellos. 

- Localización fisica. 

Todos los elementos deben complementarse. Esto harA que en la 

comunidad exista una especie de 'conciencia de especie', 

conciencia de similitudes compartidas por la misma gente de la 

comunidad, 

Tres son los factores importantes que determinan la razón de su 

fonnaciOn: 

- EconOmico o laboral.- La comunidad tiende a ser un sistp.Jna 

social m6s fuerte y efectivo, cuando existe en pequeHos 

alejados de la complejidad de las urbes. En este 

pueblos 

tipo de 

sociedad florece fAcilmente la comunidad. Es mas probable que la 

gente coopere en la función primordial de la vida social, que es 

especialmente la económica. La ocupación com~n es rasgo central 

de la comunidad, 
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Btnico o etnocéntrico.- La asimilación de una cultura o 

tradición como consecuencia de pertenecer a una r~za determinada, 

despierta un sentimiento de comunidad que vincula a dichas 

personas. Generalmente viven juntas, pero en la actualidad 

pueden estar divididas en distintas sociedades globales. 

- Religioso,- La religión estA unida esencialmente al hombre y 

por lo mismo, est~ unida a su vida social. Puede decirse que en 

la sociedad actual, la unidad cultural de un pueblo est6 

cimentada mAs en la comunidad de ideas y vida espirituales, que 

en algunas caracteristicas raciales o biológicas. Se hace 

referencia a una comunidad religiosa propiamente dicha, cuando 

algunas personas, por afinidad espiritual, se unen entre si en el 

seno de una religión. 

1.5.1. Tipos de cOJSUnidodes. 

La sociedad y la comunidad se diferencian¡ en ésta se participa 

de un mismo interés, se tienen las mismas condiciones bAsicas de 

una vida en combn. La vida de cualquiera de sus integrantes 

puede ser vivida enteramente dentro de ella. Como se 

defini0 1 tiene un grado de cohesión social mucho mAs intenso que 

en la sociedad. Los miembros se unen tanto por la misma ubicaci6n 

como por su sentido de comunidad. En cambio, en la sociedad, por 

ser m6s grande, hay mas diferencias, m~ltiples agrupaciones y 

divisiones. Tienen un mismo bien comtJ.n que deben procurar 

alcanzar, pero cada uno lo hace con sus diferencias y segtJ.n la 

variedad de trabajos existentes. 
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El indice de natalidad en el medio rural es mayor que en el 

urbanot lo mismo que el de mortalidad. 

Dentro de las comunidades se puede hacer una claeificación, 

conforme su ubicación, su tamatto, su forma de gobierno. 

Segtn el tamafto de la comunidad se dividen en: pequcftas 7 

grandes. 

Una comunidad grande se puede considerar a partir del ntllllero de 

habitantes. La gran comunidad proporciona oportunidades, 

estabilidad, progreso económico, el estimulo de una cultura 

variada. También procura paz, protección, patriotiEJD.o, aunque a 

veces haya desordenes sociales, como ocurre en el caso de las 

guerras. 

La comunidad pequetta ofrece conocimientos y amistades, 

habladurias y rivalidades, orgullo local y hogar, y pocos avances 

cientificos y técnicos. 

Seg~n la f on:na de gobierno puede decirse que hay comunidades na.

tria.reales, en las que la madre es la que gobierna, toda la 

autoridad recae sobre de ella. Bajo ella se someten todos los 

dem6s individuos. Y las patriarcales, en la que el padre es la 

cabeza de todo el poblado. 

Seg~n la ubicación, la comunidad puede clasificarse en: rural y 

urbana. 

La comunidad rural estA fuera de la urbanización.Pequeftos pueblos 

y aldeas no incorporados a unidades mayores. 
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De la comunidad rural puede decirse 1 que antes se encontraba mAs 

aislada de las sociedades, puesto que carecia de medios de 

comunicación. Ahora se ha generalizado el uso de_ estos medios de 

comunicación, lo cual ha permitido a los hogares del campo estar 

mas influenciados por la modernización de la sociedad urbana, con 

las consiguientes consecuencias que esto tiene con respecto a la 

información de los que aquellos son portttdores (23). 

Existen zonas con escasos medios de transporte p~blicos y 

privados, lo cual dificulta la movilización de los mismos 

miembros de la comunidad rural (24). 

Dentro del campo laboral, la vida rural presenta algunas 

desventajas: muchos campesinos no tienen tierras y tienen que 

emplearse como peones, a cambio de un salario irrisorio. Otros, 

aunque son dueftos de una pequefta parcela, no cuentan con los 

elementos necesarios para trabajarla con técnica e implementos 

modernos. Hace falta mano de obra y por tanto, hay insuficiencia 

de alimentos y materias primas. 

Las ventajas que la vida rural presenta son : poca poblaci6n, 

cercania de los lugares entre si, tipos de ocupación y por tanto, 

mayor tranquilidad, gente amable y cordial, mayor ayuda mutua. 

La comunidad urbana puede identificarse con la gran comunidad,que 

se encuentran en las ciudades. 

<23) ~ YOUHG Y HACK, Sociologia y Vida Social, p.293,333 

<24) cfr. idem 

34 



La vida urbana presenta grandes aglomeraciones humanas; 

cualitativamente las personas que laé constituyen se dedican a 

actividades que se desarrollan en complejos mayores, mAs 

diversiíicados 1 de trabajo industrial y comercial, 

principalmente. En los ambientes urbanos la vida es menos 

mon6tona 1 puesto que presenta mAs oportunidades de vida social, 

distintos tipos de trabajo, recreo, centros culturales y 

religiosos <25>. 

Las ventajas de la vida urbana son que a causa de que hay mAs 

habitantes, hay multiplicidad de actividades, desarrollo técnico, 

cultural, educativo, econ6mico. Las desventajas son las grandes 

distancias, con ~ayeres extensiones, que llevan a angustias y 

ansiedad de los habitantes. La separación entre vecinos, 

tumultos, embotellamientos, desempleos ... Las grandes comunidades 

urbanas al tener mayores oportunidades, deben ayudar a las 

comunidades rurales. 

!.5.2. Kovilidad rnral: éxodo hacia otras oportunidades. 

Las ventajas que la vida urbana presenta, son una gran atracción 

para los habitantes del medio rural, que movidos por una 

impresión moment6.nea, piensan encontrar en la ciudad la solución 

a todos o a la mayoria de sus problemas. Existe una movilización 

de personas bastante considerable. Los jóvenes adultos se 

trasladan a las ciudades a trabajar o en el mejor de los casos, a 

estudiar en escuelas. Esta situación hace que aumente el ntimero 

de personas que viven en condiciones infrahumanas en los 
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'cinturones de miseria' (formando comunidades urbanas pero en 

condiciones rurales> que rodean a los centros urbanos, en los que 

se mezcla gente pobre y honrada con delincuentes.Las condiciones 

de vida en el campo superan -a veces en mucho- las de 

sobrevivencia de las comunidades sub-urbanas del D.F. y el resto 

de las grandes ciudades del pais. Por ej. Ciudad Hezahuacoyotl. 

Entre los problemas que trae consigo este éxodo estAn: el 

crecimiento acelerado de la población que produce escasez de 

viviendas, fuentes de trabajo, escuelas y todo tipo de 

servicios 1 alta contaminación ... 

Se suman las frustraciones y desadaptaciones de las personas que 

no se encuentran suficientemente preparadas o la amargura de 

aquellas que no encontraron lo que buscaban <26), 

Son comunidades que forman parte del pais y que se encuentran en 

situaciones, en ocasiones, denigrantes, Todos los ciudadanoa 

deben tomar conciencia de esta realidad para de alguna forma se 

les ayude, y asi coadyuvar al desarrollo socio-económico y 

cultural del pais, 

Entre otras medidas, para promover el descongestiona.miento de los 

centros urbanos y evitar la movilidad rural. Se pueden seftalar 

las siguientes ideas: 

En el Area socio-económica: prestar ayuda econ6mica,financiando 

programas ed11cativos 1 y técnica al campesino para elevar su nivel 

econ6mico¡llevar los servicios de asistencia social al mayor 

ntlmero posible de medios rurales¡ en politica: promover la 

<26> cfr.MENDEZ Y MERCADO,L.Migracion,decision involuntaria,p.26 
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participación activa del ciudadano en la solución de los 

problemas de su comunidad 1 tanto en la emisión de su voto, como 

formando parte de juntas de vecinos; descentralizando algunas 

Secretarias de Estado y dependencias oficiales,para eficientar 

sus funciones. En cuanto a la cultura~fortalecer e incr0Jnentar 

las Instituciones educativas estatales, dotAndolas de personal 

capacitado y material didactico adecuado¡ utilizar los medios de 

comunicac16n masiva 1 para hacer llegar programas educativos a los 

lugares mAs aislados del pais; hacer campafias permanentes de 

alfabetización. 

El pedagogo estA llamado a colaborar en esta grande e importante 

tarea. Ya sea trabajando directamente en la comunidad rural 

elaborando programas educativos, aplic6ndolos y evaluAndolos¡ 

investigando en las instituciones educativas¡ haciendo detección 

de necesidades reales ¡ o bien, en la ciudad formando a los 

jóvenes que puedan ayudar en esas comunidades rurales, para la 

realización de dichas medidas, 

I.6.- FlllOilia y GOCiedad. 
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Al analizar la sociedad,y la comunidad, no se puede dejar de tocar el 

tema de la familia, al ser la célula biológica, moral y cultural 

de la sociedad. A grandes rasgos se esbozar6 1 con el objetivo 

de saber por qué es el ntcleo de la sociedad, y cuAl es su 

función. 

La familia es la comunidad natural de vida de padres con bijos. 

Su origen estA en el matrimonio, cuyos fines son la procreación y 



educación de los hijos, y el desarrollo de sus miembros. La 

familia es a su vez, el origen de todas las sociedades, en 

sentido biológico, moral y cultural. 

En sentido biológico la familia es célula de la sociedad porque 

ésta ~nicamente puede subsistir. crecer y renovarse en cuanto la 

pareja sea fecunda C27). 

La familia no sólo es célula de la sociedad en sentido biológico, 

también lo es en el sentido moral. Se ha comprobado cómo la 

educación familiar influye de manera definitiva para inculcar 

valores espirituales y morales en los hijos. El hombre aprende 

en la familia las virtudes principales para el desarrollo 

social: amor al prójimo, y a la justicia; la obediencia y el 

justo mando, esto es, el respeto a la autoridad;la comprensión a 

las dem&s personas, la disposición de ayuda mutua, la bondad, 

apertura, el dominio de si mismo,la sinceridad,la gratitud (28). 

También en el aspecto cultural, la familia es célula de la 

sociedad. Uno de los impulsos m&s importantes para mantener 

elevados aquellos valores que determinan la altura de las 

culturas, es decir, los valores morales y espirituoles como 

fuerzas que forman la vida, desaparece con la decadencia de la 

familia. 

Por tanto, la familia es n~cleo de la sociedad en varios aspectos 

fundamentales para el desarrollo de las sociedades. Si no astan 

bien formadas las familias, la constitución de éstas no ser~ 

positiva. 

<27l cfr. GRAN ENCICLOPEDIA RIALP, Tomo IV, Voz:Familia 

(28) ~~ 

38 



Adem~s, la familia tiene una función primordial en la educación. 

No s6lo por lo que se refiere a la !uncion que ejercen los padres 

con los hijos, sino a la que cada uno de sus miembros realiza en 

relación a los demAs, todos los componentes de la familia pueden 

ser educador y educando al mismo tiempo. Todos los hermanos han 

de ayudar a los padres y a los dem6s hermanos a desarrollarse 

como personas. 

Por la repercusión individual y social es menester señalar qué 

influencia y papel juega la educación como via de desarrollo y 

perfeccionamiento del hombre y la sociedad, como derecho, 

obligación, oportunidad y reto. 
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CAPITULO II: 
PROYECCION EDUCATIVA EN LAS 
DISTINTJ\S SOCIEDADES 



11.l. La taren de educar. 

El hombre como ser individual y como ser social, debe desarrollar 

todas sus potencialidades para llegar al perfeccionruuiento propio 

de su naturaleza. Este deber se alcanza mediante la educación. 

Sin embargo, no se d4 espont6.neamente, como acertadamente afirma 

Corominas: 

La tarea de educar ... constituye una ciencia Y 
un arte. Como arte, no existen reglas fijas 
ya que cada caso es diferente, pero a la vez, 
es una ciencia y como tal es necesario 
conocerla, estudiarla y dedicarle horas de 
trabajo C29>. 

Bs una tarea que requiere esfuerzo, y constituye un s&rvicio ya 

que es ayudar a que el hombre se perfeccione, y asi pueda 

contribuir al perfeccionamiento de la sociedad en la que vive. 

11.1.1. Bducaci6n: Perfeccion1D1iento. 

Expli~r la educación resulta dificil, ya que es una tarea 

compleja, que tiene varios significados, los cuales hay que 

conocer para llegar a una definiciOn que exprese lo m4s real 

posible este término. 

En primer lugar estA su sign1f1caci6n vulgar, que dA la 

apreciación corriente y considerada por la mayoría de la gente de 

la calle. Después estA su s1gn1f1cac16n et1mol6g1ca,en la cual 

(29) COROK!HAS,Fernando, Educar Hoy, p.9-10 
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la historia de la palabra explica su sentido. Teniendo estos dos 

elementos, podremos estudiar la significaci6n cientifica de la 

educación. 

La significacion vulgar es una apreciacion superficial de la 

educac16n, pues se concibe como: 

••. una cualidad adquirida, en virtud de la 
cual un hombre estA adaptado en sus modales 
externos a determinados usos sociales ... es 
resultado de una pulimentacion de formas de 
convivencia social, .• <30>. 

Esta definici6n se entiende cuando la gente habla de 'este 

nino es educado porque sabe comer bien, y no maltrata a sus 

amiguitos•, o 'este hombre es muy cortés, es bien educado'. Este 

tipo de expresiones sobre la educaci6n nos dicen que la misma es 

concebida como algo adquirido externamente, ya sea por la 

sociedad, o por las instituciones educativas, a~n mAs por 

tradici6n familiar. Se concibe como resultado y al mismo tiempo 

como un comportaJI1iento, las dos son algo superficial, pues un 

hombre por comportarse con cortesia no puede decirse que sea 

bueno, que pueda controlarse a si mismo, y dar todo lo que da 

hombre tiene dentro de si mismo. 

Etimol6gicamente la educaci6n viene del vocablo latin educare 

que significa, por un lado, conducir: llevar a un individuo de un 

estado a otro, de una aituaci6n a otra. Por otro lado, ,ID:Jucare. 

es sacar de, extraer : sacar algo del hombre, algo que tiene 

dentro y que hay que sacar. 

(30) GARCIA HOZ,Victor, Principios de Pedagogia .•• p.16 
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La Btimologia, nos da dos puntos de vista mas profundos: se trata 

de un proceso, de un movimiento, y hace referencia a la 

interioridad del individuo, de donde saldrAn h6bitos, 

conocimientos, actitudes, o formas de vivir que determinan o que 

posibilitan su perfeccionamiento. 

Realmente la educación se define como: "perfecciono.miento 

intencional de las potencias especificamente humanas" C31), 

Perfecciona de un modo inmediato a las potencias humanas, a la 

inteligencia le ayuda a ejercitarse con razonamientos abstractos, 

haciendo juicios verdaderos, pensamientos lógicos; y a la 

voluntad, mediante la repeticiOn de actos buenos, ejercitando la 

libertad, como facultad de elecciOn. De una manera mediata, a 

toda la persona humana, como una unidad arm6nica en la que astAn 

en juego todas Bus capacidades, aptitudes, conductas, tendencias, 

funciones y disposiciones, Es un proceso individual, 

primeramente1 Y después -como consecuencia de su naturaleza 

social C32)- viene la manifestación social. 

Cientificamente la educación se refiere siempre a 

'perfección'uniendo los puntos de vista de la mayoría de los 

pedagogos. La educación es una modificaci6n del hombre. !lo 

tendria caso trotar de modificación si no se hiciera referencia 

a un mejoramiento, o de un acercamiento del hombre a lo que 

constituye su propia finalidad, la realización conpleta de su 

propia naturaleza. 

<31> ibidem, p.23 

(32> vid supra, Cap.!, 1.2 
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La educación es acción y efecto. Los efectos de toda acción se 

manifiestan en la aparición de nuevos seres o formas. En la 

educación del hombre no se crean nuevos seres¡ se act~a sobre un 

ser que ya existe, los efectos del proceso educativo consisten en 

la aparición de nuevas formas o nuevos modos de ser en el hombre. 

Si el hombre es susceptible de adquirir estas nuevas formas, es 

porque no estA terminado, es \m ser incompleto¡ Y las nuevas 

formas que adquiere por la educación lo conducen a colmar su 

finitud, completar sus posibilidades, es decir, perfeccionarse. 

Cuando se analiza la educación como formación, también se alude a 

la idea de perfección. La formación es el medio de dar fonnas m6s 

perfectas al educando,implicitamente se comunica la 

perfección (33>. 

Entendiéndose perfección como proceso de mejora y 

desarrollo armónico de la propia naturaleza. 

Ahora bien, la perfección senala genéricamente lo que es la 

educación¡ no la especifica, es decir, toda la educación es una 

perfección 1 pero no toda perfección es educación. Existe una 

perfección natural, qua surge de la evolución espont6nea del ser 

del hombre. La educación no es este tipo de perfeccionaDiento 

natural, y si no es esto, serA una perfección humana¡ es decir, 

que arranca de la voluntad del hombre, es un perfeccionamiento 

voluntario e intencional. Esto hace referencia a que es un 

proceso dirigido, inteligente, con una intención concreta, 

ayudada de reflexión, con influencias externas e internas, 

C33l GARCIA HOZ, V. ~. p.18-20 
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consciente e inconsciente. Varios autores se han referido a esta 

intencionalidad. As! Dewey en una de sus obras dice~ "La 

educación es una tarea deliberada e intencional" C34>. 

También la educación se ha definido como una 'ordenación Y 

organización', y en esta significado se cae igualmente dentro de 

la idea de perfección, ya que ésta es la realización del orden. 

Unos autores definen a la educación como organización de hAbitos 

de conducta y de tendencias a comportarse (35>¡ y otros, como 

adaptación a la vida, por ejemplo Spencer. 

11.1.2. Bsenaia Social de la Bducación.-

La educaciOn, como se ha dicho, es un proceso individual y 

personal. Esto se afirma porque en la definición se expresó que 

era un perfeccionamiento de las facultades humanas. Cada 

individuo tiene sus propias limitaciones, capacidades, 

posibilidades, y se trQta de que cada uno vaya desarrollando esas 

potencialidades, y vaya disminuyendo sus limitaciones, a la vez 

que descubra los tipos de actividades y relaciones m6s adecuadas 

a sus caracteristicas propias. 

Sin embargo, como se trata del hombre, cuya naturaleza es social, 

la educaciOn se encuentra vinculada necesariamente con la 

sociedad. También es entonces un proceso social. 

Como afirma Garcia Hoz : 

<34> DEWEY, La Ciencia de la Educación, p.90 

(35) cfr. JAJ(ES Y., Psicolosia Pedagógica, ~.36 
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... las condiciones en que se realiza la 
educación y los problemas que ha de resolver 
se hallan condicionados, en su permanencia o 
en su modificaciOn 1 por las caracteristicas de 
la sociedad C36l. 

El hombre, por su naturaleza social estA comprometido en todos 

los estados de la vida, que influyen definitivamente en su 

educación. Es miembro de una familia, miembro de una escuela, 

colega de una profesión, en ocasiones, asociado de alg~n club o 

equipo deportivo, es ciudadano del mundo. No puede vivir aislado 

del contorno que le rodea. Puede decirse que la educación estA en 

función de la vida misma, y a su vez relacionada con los 

fenómenos sociales. 

Como bien afirma Durkbeim: ºla educación es cosa eminentemente 

social, lo mismo por sus origenes que por aus funciones ..• " <37). 

La educación influye en la sociedad, como la sociedad en la 

educación. Bo se podria senalar en qué grado o porcentaje, 

pero si puede afirmarse que el perfeccionamiento de un individuo 

influye necesariamente en el desarrollo y transfonnación de una 

sociedad¡ y la sociedad en la que el individuo se desarrolla 

influirA positiva o negativruoente en ln persona. Por ejemplo, 

como se estudiarA m4s adelante, un niilo del campo, rodeado de 

naturaleza, se educara de distinta forma que el nifto de ciudad, 

envuelto en un ambiente de técnica, y dem6s factores. 

La educación, camino individual y social de perfeccionamiento, 

es un proceso bastante complejo que en nuestro tiempo h~ 

<36) GARCIA HOZ,V. ~ , p.28 

C37l !!ID!!! GARCIA HOZ, V.,~. p.137 
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requerido de un estudio mAs profundo y exhaustivo debido al 

desarrollo tan rApido de la sociedad. Esta dedicación ha dado 

lugar a la Ciencia de la EducaciOn, para atend~r a algo tan 

sublime como es el perfeccionamiento del ser humano y de la 

sociedad en la que vive. 

11.1.3. La Ciencia de la Educación. 

Loa pensamientos referentes a la educaciOn son tan antiguos como 

la cultura misma, sin embargo, antes no existia una ciencia que 

se ocupase de ella. La Pedagogia -Ciencia de la EducaciOn-, tuvo 

que recorrer un largo camino hasta constituirse como ciencia, es 

decir como ''conjunto sistem6.tico de verdades demostradas acerca 

de la EducaciOn" <38). 

Haciendo un recorrido histórico se puede observar que hubieron 

unas obras como "El tratado de la Enseifonza", de Luis Vives, y la 

0 DidActica Xagna", de Comenio, en los siglos XVI y XVII, 

reGpectivamente, que fueron expresiones del pensamiento 

pedagógico, junto con una preocupación pedagógica que en el siglo 

XVIII promovieron la Ilustración y el desarrollo de las ciencias 

que hicieron ademas posible el planteamiento sistemAtico de la 

Pedagogía como ciencia. 

También Herbart, en el siglo XIX, con su obra "Pedagogía General 

derivada del fin de la Educaci6nu 1 proporcionó los fundamentos de 

la Pedagogía como ciencia situada entre la Etica -seftala los 

fines de la educación- y de la Psicología -estudia los mecanismos 

C38l llERIC!,G.!. Hacia una Didactica Genergl, p. 45 
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humanos que hacen posible la educaci6n-. Ya en el siglo XX, se 

logra independizar de la Fllosofia, antes se creia ser una rama o 

parte de ella. Sin embargo, no siendo su derivada, si la supone, 

pues en la Pedagogia se precisa la Filosofia de la educación. 

Como la educación es una realidad humana, su conocimiento es tan 

dificil y complejo como dificil y comple.jo es el conocimiento del 

hombre. Adamita, al estar la educación sometida a las 

fluctuaciones de la vidQ individual y colectiva del hombre, la 

Pedagogla ha de estar atenta a lo que es pennanente en la 

educación, y a lo que es variable, por esto se afirma que es una 

ciencia que debe estar constantemente en evoluci6n. 

La Pedagogia es una ciencia teórica, pero también prActica. Dado 

este cartacter, es muy corriente definirla no solo: 

Como ciencia -sistema de verdades, 
conocimientos evidentes iguales, por una 
demostración prActica y racional en general
sino como arte de la educación -conjunto de 
disposiciones subjetivas para obrar- (39), 

Se dice que es un arte también en el sentido de que la educación, 

por ser un hecho singular, se realiza en las mAs variadas 

condiciones y circunstancias particulares a las que la ciencia en 

sentido estricto no llega. Por tratarse del hombre, la educaciOn 

no sólo se logra con base en la trasmisiOn de conocimientos 

sistematizados sino con actitudes, interiorizando formas de 

actuar conforme al fin del hombre, desarrollando todas las 

C39> ibidem, p.52 
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potencialidades, perfeccionando habilidades, es por esto que se 

alude al arte. 

La Pedagogia tiene una trascendencia y un alcance que muchos no 

alcanzan a vislumbrar. El hombre lo que busca es la felicidad, 

siempre act~a pensando en estar bien, feliz, aunque lo que elija 

esté equivocado él lo hace pensando que eso le barA realizarse. 

La felicidad se alcanza con la perfección y desarrollo de las 

capacidades humanas, la educación busca esta perfección, y es la 

Pedagogia la que se encarga precisamente de llevar a cabo este 

proceso. Por tanto la Pedagogia, es la ciencia Y el arte que 

llevar~ de la mano a la felicidad del hombre. 

Por otro lado, en México, concretamente, uno de los proble:mas 

fundamentales que existen es la falta de educación del individuo. 

Se tiene técnica, se tienen medios y recursos naturales, se tiene 

mucha potencilidad, pero hace falta que se sepa emplear bien, que 

se conozca la manera de aprovechar esos recursos. La educación, 

ensena y ba~e posible esta tarea, por tanto la Pedagogía, es la 

ciencia que funda.mentara el futuro de México. 

Dentro de la Pedagogia, Ciencia de la Educación, Ge analizan las 

diferencias individuales que existen en todos los hombres. 81 el 

sujeto de la educación es el hombre, y cada individuo es 

distinto que el otro, por sus caracteristicas sociales, 

psicolOgicas, ambientales, profesionales, de sexo, de edad 1 y la 

educación debe adaptarse a cada uno, tiene que existir una 

Pedagogia que se dedique a los individuos con sus 

caracteristicas especificas. Esto da origen a la Pedagogia 

General y Diferencial. 



El siguiente cuadro sinóptico da una clara idea del estudio 

analitico y sintético de la Pedagogia. 

CUADRO SINOPTICO 

l. ESTUDIO ANALITICO DE LA EDUCACION <Pedagogía Gener~l> 

I 

Analisis Fo:raal 

Analisis Material 

Filosofia de la Educación 
-: Historia de la Educación 

: Ciencia Experimental de la Educación 
Pedagogia Compnrada 

' I 
Elementos personales: Psicologia de la 
educación 
Elementos sociales : Sociologia de la 

1 educación 
-: I 

, Elementos 
técnico-culturales: -: 

' ' 

Didl!ctica 
Orientación y 
Formación 
Organización 
escolar 

II. ESTUDIO SIHTETICO DE LA EDUCACION <Pedagogia Diferencial> 

I 
Sexo 

Unidades personalea -: 
lBdad 
1 

I 

' I 
Educación femenina 
Educación varonil 

:Educación Preescolar 
!Primaria 
lXedia 
!Universitaria 
lAdulta 
:vejez 

' I 
Personalidad -:Educación personalizada 

\Educación especial 

' ' 
I 
:Educación faniiliar 

Unidades sociales -tBducación institucional 
1Educaci6n ambiental 
\ 

Figura 1 

Fuente: GARCIA HOZ,V. Principios de Pedagogía Sisteml!tica, p.50 
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11,1,4. Pedagogia General y Diferencia). 

La Pedagogia General sustenta el concepto universal de 

educación, aplicable 

Diferencial, aplica 

a todos los hombres¡ 

esa teoria general de la 

y la Pedagogia 

educación a los 

casos particulares, a los individuos con sus caracteristicaa 

propias distintas de las de los demAs. Cuando se quiere llevar a 

la prActica alguna acción u obra educativa no se trata con un 

hombre abstracto, sino que ha de concretarse en un sector, con 

seres de determinadas especificaciones 1 y es cuando se requiere 

de la Pedagogía Diferencial. 

Por ejemplo: 

No es lo mismo tratar con ninos de pre-escolar que con 

adolescentes, aunque los dos son seres humanos, cada uno tiene 

caracteristicas distintas y por tanto hay que tratarlos de 

distinta manera, en los dos casos se busca educarlos. Lo 

mismo, no se puede referir de igual manera a la educacion de las 

comunidades rurales, que de educación en la ciudades, o en la 

familia y en la escuela. El fin de éstas es el mismo: llevar al 

perfeccionamiento del hombre, pero cada uno con fundamentos y 

estimulas educativos distintos. 

11.2.- ~n §QQial. 

El individuo como ser social recibe influencias de la familia, 

escuela, ambiente. DA origen a la educación social. La familia, 

como sociedad en la que se inicia la vida del ser humano y en la 

que empieza la educación; después de la familia el hombre recibe 
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influencia de la escuela, inatituciOn cuya finalidad especifica 

es la educación; después de la familia y la escuela, el hombre se 

encuentra frente el a.mbiente, que abarca desde el ambiente físico 

geogr~fico -rural, o urbano- hasta la influencia de los medios de 

comunicación -radio, t.v., cine- < fig. 1>. 

La educación social descubre, canaliza y desarrolla la 

sociabilidad inherente a la persona, de modo que ésta se vaya 

insertando fructuosamente on el Ambito social, como miembro de 

una sociedad en la que ha de participar activamente para 

conseguir el bien comtin. AdemAs como se ha explicado 

anteriormente, el mismo ambiente lo educa. 

Por esto una de sus finalidades es inculcar h~bitos buenos,como 

el respeto, la lealtad, generosidad, comprensión 1 clemencia, 

espiritu de servicio 1 sinceridad, gratitud, amistad , amor, para 

que la adaptación sea armónica y verdadera. 

Todo esto puede resumirse en una frase: la educación social ea la 

educación de la sociabiiidad(como parte de la naturaleza humana) 

hacia la socialidad <desarrollo como miembro de una sociedad). 

A continuación se analizarAn cada una de las unidades sociales 

como factor educativo social en el individuo, 

rr.2.1 Educación social en la ~nmilia. 

La educaci6n social debe empezar en la familia,al ser el lugar en 

donde nace y crece el individuo. Los padres por haber dado la 

vida a sus hijos, tienen la grave obligación de educarlos. Bs 
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deber de ellos crear un ambiente de familia animado por el 

amor 1 y por el servicio de los hombres, que favorezca la 

educaciOn integral personal y social de sus hijoa. Empezaran por 

adaptarse a su propia familia y a sus parientes. Un nino adaptado 

en el 6.mbito ímniliar resulta tener buenns relacionP.s sociales 

fuera de su familia, por esto es importante inculcar desde 

pequenos los h~bitos que favorecen la convivencia con los dem$s, 

El clima afectivo y de confianza que Ge respire, ser& favorable 

para esta educac16n social. Cuando falte este clina cordial 

podr6n surgir inadaptaciones sociales que limiten el desarrollo 

del individuo y de la sociedad. 

La familia constituye una verdadera comunidad 
de vida, amor, trabajo, preocupaciones y 
necesidades¡ tiene por objeto el pleno 
desarrollo de sus miembros .•. La formación 
humana,integra de sus miembros es la 
contribución que la familia .•• presta a la 
sociedad ..• C40l. 

En la familia es en donde se ejercita la obediencia, la 

preocupación por los demAe, el sentido de responsabilidad, la 

comprensión, la ~yuda, por tnnto puede nfirmorse que es la 

escuela para la vida social. Es insustituible, y as!,deber6 ser 

defendida con todas las fuerzas. 

Cada etapa de la vida, dentro del hog~r, requiere atención 

distinta en cualquier tipo de educación < fig.ll. As1, en 

la educación social en la infancia, aprenderan por imitaci6n¡ a 

<40l FERNANDEZ CARVAJAL,F., Antologia de Textos, p,604 



la entrada a la escuela corresponde ir conociendo y apreciando a 

su grupo nuevo de campaneros, se les deberA ir ense~ando a 

seleccionarlos y formar un buen grupo de amigos que se ayuden 

entre si. 

Bn la adolescencia, cuando aparecen síntomas de interés por la 

sociedad que les rodea, el sentimiento de amistad se desarrolla, 

puede haber inestabilidad afectiva y social, y aparecer 

conflictos con la familia. Los padres estar&i atentos para 

estar y dialogar con ellos¡ en esas conversaciones conviene 

escucharlos con atención, esforzarse por comprenderlos 1 saber 

reconocer la parte de verdad - o verdad entera- que pueda haber 

en algunas de sus rebeldías. Es el momento de confiarles 

inquietudes sociales, abrirles horizontes de servicio 

desinteresado a los demAs, resolverles las interrogantes que 

plantean <41>. Promoverles actitudes de darse a los dem6s, y de 

aprovechar esos ideales que tienen concretAndolos en alguna obra 

social especifica. 

A medida que las sociedades se hacen mayores y m6s complejas se 

hace necesario preparar a la gente para asumir funciones 

especializadas de los diferentes trabajos, La familia es en este 

sentido poco capaz de cumplir esta función, es por esto que los 

padres requieren de instituciones externas al hogar que colaboren 

con su papel tan importante como es la educaci6n de sus hijos. 

Para esto, se han creado las instituciones 

educativas, refiriendose 

C41) cfr. VARIOS AUTORES, "Educación Familiar", 1J! Nuestro 
Tiempo, num.31, junio 1969, p.59 
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genéricamente: desde Pre-escolar,Primaria, Media, Universitaria, 

hasta Post-grado. 

11.2.2. liduCAción social en la escuela. 

La escuela formada para colaborar con los padres en la tarea 

educativa de sus hijos, se define como: 

Institución mediante la cual, la generación 
adulta, representada por los maestros 
transmite a nuevas generaciones de niftos y 
jóvenes, aquellos conocimientos que son 
necesarios para poder vivir y progresar C42>. 

La escuela naciO para institucionalizar la educación que se 

encontraba en la familia y en la sociedad, ademAs de 

complementarla. Se organizaron conocimientos y dem~a bienes 

intelectuales que se querían transmitir de generación en 

generación, para hacerlo de una manera sistem6tica y ordenada. 

Tradicionalmente la tarea escolar era 
puramente intelectual, sin que por eso la 
formación del hombre quedara incompleta,puesto 
que la acci6n de la familia, Iglesia y a~n de 
los distintos campos sociales contribuia, cada 
uno en su esfera propia, a la formación total 
del hombre C43>. 

Aei, en su origen, la escuela tuvo un sentido estrictamente 

intelectual, y se enfocaba solamente a esto 1 ya que se 

consideraba como in.stituci6n subsidiaria de la familia y de la 

sociedad. 

<42> SOLJS LUNA, Benito, Educacion Clyica, p.47 

(43> GARCIA HOZ, V. La tarea profunda de educar, p.42 

SS 



Sin embargo, en momentos actuales en los que se est4n presentando 

problemas fuertes, sociales, económicos, políticos, fo.miliares, 

la transformación social en la que oado hombre va a lo suyo con 

gran velocidad, con frecuencia el individuo se encuentra solo 

frente a la sociedad. Es por esto, que esta institución educativa 

no se limita ya a los contenidos intelectuales, sino que su 

preocupación desborda en dar adOIDas un contenido social. 

Por otro lado, han aumentado cada vez mAs, el ntimero y la 

intensidad de los lazos que unen la vida de un hombre con la de 

los demlls, y es mayor la participación que al individuo se le 

pido en tareas comunes de la sociedad. 

La escuela, ampliando su ambicien, pretende enfrentar al 

individuo con su realidad social. Inculcar valores sociales que 

ensenen al educando a darse, y a preocuparse por sus semejantes; 

aprender a convivir, a relacionarse y luchar por un bien comtn. 

Encaminarlo hacia una mayor comprensión de su medio social para 

una adecuada integración al mismo. Su preocupación ss 

desarrollar la capacidad de colaboración, haciéndolo sentir la 

interdependencia con sus semejantes, del mismo modo que éstos 

dependen de él. 

De suyo, la escuela al estar formada por personas de todo tipo: 

edad, procedencia social, aptitudes, sexo, podria ser 

ambiente propicio para la educación social. Por el simple 

ya un 
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de convivir con personas tan distintas, el alumno aprende a respetar 

a cada uno seg~n su manera de ser y comportarse <44>. 

Otra manera de alcanzar los objetivos de dicha educación, es 

estimulando los trabajos en equipo, para que aprendan a convivir 

con sus colegas1 hacerles participar en los problemas de la 

comunidad. Asi el nino y el joven aprenderAn la importancia de la 

cooperaci60 1 y harAn propias las necesidades de los dem6s. Si 

aprenden a trabajar en equipo, en un futuro se les facilitarA 

cuando ya sean miembros activos de la sociedad. 

También se educa socialmente, mediante los programas de las 

asignaturas del plan de estudio, en loa que se abren horizontes y 

se conocen mejor las diferentes sociedades y comunidades: sus 

costumbres, su tradicion, su ubicaciOn,y ayuda a ver que uno no 

es lo tnico que existe ni lo mejor, sino que hay diferentes 

poblaciones, con usos y costumbres distintas que bay que 

comprender y respetar. Ejemplo de estas asignaturas son: la 

Historia, Geografia, Civismo, Sociologia. 

Otro medio de educaciOn soc¡al, es la disciplina que en las 

escuelas suele ser tan variada. Ho se harA un estudio propiamente 

de lo que es la disciplina, solo groso modo se dirA que ésta 

cuando es firme, ayuda al alumno a fortalecer la voluntad y a 

forjar el carActer, lo cual fomenta bAbitos positivos para que en 

un futuro se enfrente con valentia a su sociedad y ya sea que el 

trabajo o ambiente sean adversos o no 1 él sabrA con fuerza de 

voluntad salir adelante. 

(44> vid supra, Cap.!, 1.3, p.17 



Es importante que la escuela se preocupe de formar a los 

niftos desde que entran a pre-escolar, para ir desarrollando 

h6bitos; pero, sobre todo tendr6 que estar sobre los adolescentes 

ya que eatAn a un paso de entrar a la Universidad, seran 

profesionistas en los que se confiara el futuro de cada pais. Por 

esto la escuela ha de crear en 61 una mentalidad de servicio y 

colaboración con la sociedad. Como dice José Peinado: 

... la escuela, ejerce asimismo, una acción 
beneficiosa al abrir al adolescente panoramas 
desconocidos en el campo de la cultura manual, 
intelectual, y social, al despertar las 
primeras relaciones de amistad y amor, al 
desarrollar su conciencia social ... <45). 

Actualmente, escuelas Secundariae y Preparatorias, a fin de 

colaborar en la función social del Estado 1 que con frecuencia no 

alcanza a cubrir en algunos sectores de la sociedad 1 y con el fin 

de formar socialmente a los alumnos, encauzar las inquietudes que 

los adolescentes tienen de ayudar a los dem6s, han optado por 

implantar -algunas como obligatorio-, la realizaoiOn de un 

Servicio Social en algUn sector necesitado de la sociedad. 

Se precisa que la escuela sea parte viva de la sociedad, dejando 

paso para que los estudiantes lleguen a comprender que los 

esfuerzos en las realizaciones sociales llegan a buen término si 

se consiguen la cooperaci6n y la solidaridad de todos, o mejor 

a~n, si se logra la subordinación de lo individual a los 

objetivos del bien com~n. S6lo asi se podrA tratar de una 

(45) PEINADO ALTABLE, José, Paidolosia, p,322 
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educación social en la comunidad, (entendiendo comunidad como 

sociedad), ya que si en lugar de participar todos de un bien 

comtn, cada uno buscara sus bienes particulares,, y acabarla por 

destruirse la misma sociedad. 

1l.2. 3. Bducaci6n social en la comunidad. 

Aunque la educación sea un hecho personal, en cuanto busca la 

perfección del individuo, es tambión un fenómeno social, como ya 

se ha explicado 1 tanto por su origen coco por sus funciones. Es 

por esto que la educación y la sociedad est4n íntimamente 

relacionados. El bien com~n salvaguarda los bienes particulares. 

Un individuo ha de identificar sus intereses personales con los 

intereses de la sociedad en la que vive 1 para poder adaptarse y 

sobrevivir. En este sentido la sociedad educa a la persona 

porque le anima a ceder su individualismo en favor de los 

intereses de armenia: la supervivencia y prosperidad del grupo. 

Ahora bien, también se ha mencionado la influenéia que la 

sociedad ejerce en la educación y viceversa. En este sentido se 

puede observar como desde el ambiente fisico, geogrAfico, hasta 

los medios de comunicación, las costumbres y tradiciones, van 

forjando al individuo para que sea de tal o cual manera, sin 

olvidar que la e·~cación es intencional, esto es, interviene la 

inteligencia y la voluntad para decidir libremente si aceptar o 

rechazar lo que le conviene para su perfeccionamiento. 

Por ejemplo, un pais que cuenta con radio, televisión, 

y otros medios de comunicación, pennite que los ciudadanos tengan 

mAs conocimientos de otros paises; de las situaciones por las que 
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pasan. Si se preocupa por organizar eventos culturales, 

deportivos, profesionales en los que puedan participar diferentes 

grupos de personas, y que se establezcan relaciones 

interpersonales, también favorece a que sus miembros se 

enriquezcan social y personalmente. 

También puede reconocerse que en muchos aspectos, los estimulas 

sociales influyen negativamente, deshumanizando y desintegrando 

al hombre. Es aqui donde interviene efectivamente la educación 

brindando los medios para que las oportunidades que presta la 

sociedad sean verdaderamente posibilidades de desarrollo humano, 

y que no se conviertan en elementos nocivos que detrimenten la 

naturaleza del hombre. 

El !llllbiente geogrAfico, fisico, t<llllbién repercute en la fonuación 

de los individuos. Un hombre de la ciudad 1 que esta en cont~cto 

con la t~cnica, no se desarrollar6 de l~ mismn manern Que uno del 

campo, rodeado de la naturaleza. En el siguiente punto se 

estudiar& con m6s detenimiento la manera como influye este 

aspecto para la educaciOn del ser humano. 
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CAPITULO IH: 
HORIZONTES NUEVOS PA.RPi. JvIEXICO: 
LA EDUC"~CION DEL INDIGENA 



Mediante la educaci6n, proceso de perfeccionamiento, se busca 

llevar al hombre a la plenitud de su naturaleza. No todos tienen 

las mismas oportunidades, ni las mismas influencias familiares, 

sociales 1 físicas y geogr6ficas, para desarrollar su 

personalidad. 

En el campo se tienen distintos estimulas y posibilidades que en 

la ciudad. Por el compromiso que el individuo adquiere al ser 

miembro de una sociedad, esta obligado a prestar ayuda y dnr a 

los que c~recen, de lo que él tiene, para que juntos se consiga 

el desarrollo tanto individual como el perfeccionamiento de la 

sociedad, para alcanzar lo que tanto busca el hombre: la 

felicidad. 

Antes de prestar el servicio, la ayuda, hay que conocer quién 

esta necesitado, y cómo o en qué hay que ayudarlo. El objetivo 

directa del trabajo estA dirigido a las comunidades indígenas, de 

los cuales un alta porcentaje se encuentra en el campo, por tanto 

habrd que estudiar este tipo de comunidades para hacer eficaz el 

servicio. 

111. l. Breve Historia de los Pt1ablos Ind1genas. 

No se tiene una idea unificada sobre los primeros pobladores de 

América. Unos investigadores sostienen que los primeros hombres 

de América provienen de Australia; otros, dicen que la cuna de la 

raza humana estuvo en América¡ otros, son los que afirman que se 

llegó al Nuevo .Hundo por el estrecho de Bering, en una de esas 

grandes migraciones asiAticas en la época paleolitica de los 

tiempos prehistóricos. Ya dent.ro del Continente Americano, se 
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fueron dispersando buscando regiones abundantes en flora Y 

fauna, y alli se establecieron. Al principio eran n6madas, Y se 

organizaban por tribus, mAs tarde, se volvieron sedentarios, Y 

dieron lugar a las primeras culturas prehispAnicas, cuyo 

desarrollo creo grandes civilizaciones C46). Se formaron grandes 

familias lingttisticas y culturales, entre las cuales las mAs 

significativas son: la yuto azteca, la maya quich~, la totonaca, 

la tarasca 1 la mixteca y la zapoteca. 

La rama yuto azteca ocupo gran parte de la costa del Pacifico. 

La maya-quich~, pobl6 la Península de YucatAn, ademAs de los 

paises de Centroaméricn. La totonac~ se aduanó del norte de 

Puebla. La tarasca, en los lagos de Cuitzeo 1 PAtzcuaro, y 

Zirahuén, localizados en Xicboac6n. La mixteca. en el occidente 

de Oaxaca y en Guerrero y Puebla. La zapoteca 1 en el centro de 

Oaxaca <47>. 

Las lenguas se mezclaron entre 01 1 y se fonnnron varios 

dialectos. S6lo tres regiones lograron cierta unidad lingQistica: 

el Valle de Xéxico hasta Tlaxcala, hablaban n6buatl; Xichoac6n, 

con lengua tarasco¡ Yucat6n, que hablaba maya. 

Las tribus n6madas 1 ocuparon mayormente al Norte, aunque también 

hubo en el Sur, como los otomies en México e Hidalgo¡ los 

(46)cfr.LARROYO,F.Historia Comparada dela Educaci6n en Kéxico,p.54 

<47> cfr. ~. p.53 
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zacatollanos, y tlalpanecas en Guerrero Y en Coatzacoalco; los 

chiapanecas y xococoxcas en Chiapas ¡ los chontales, mixes Y 

huaves en Oaxaca. En Jalisco. los zacatecas, humares¡ los 

tarahumaras en Chihuahua¡ huicholes en Nayarit junto con los 

caras. Y as! muchos m6s en casi toda la Rep~blica Mexicana. 

Estos pueblos de indlgenas se fueron desarrollando, !ornando 

grandes 'ciudades', con culturas originales y 

típicas. La manera como lo han hecho ha 

costumbres muy 

ido far jando 

caracteristicas muy propias que se han quedado COIDo maneras de 

ser y actitudes profundas en la forma de actuar. El contacto con 

la naturaleza y su observaci6n continua los ha hecho dependientes 

por ejemplo, de loe cambios de eataciOn, Conservan un gran 

respeto a la autoridad, loa padres, abuelos, el sacerdote, el 

m~dico o hechicero, son para ellos los que tendr6n la solución a 

los problemas, y hay que obedecerlos terminantemente. Ra tal la 

cohesión social que alcanzan y el sentido de pertenencia a su 

grupo tan fuerte, que son desconfiados ante la gente ajena a 

ellos. Confian y se ayudan mutuamente, pero son cerrados hacia 

otras comunidades. Es preciso convencerlos de que no se les va a 

hacer datto, para entablar conversación con otros, El hombre, 

asposo y padre de familia, es el poderoso, la mujer debe 

permanecer sumisa. Llegan al grado de que el varón tiene derecho 

de golpear a la esposa si no le responde como 61 quiere. Y no 

s6Io eso, sino que la mujer llega a creer que si no se le peg~, 

es tratarla con indiferencia, por tanto, no se le quiere ... Estas 

y otras muchs costumbres, que constituyen sus raices, han hecho 

la vida de los indigenas a través de la historia. 
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Desde siglos atrAs México ha estado habitado por un gran ntmero 

de indigenas, cuyos rasgos y costumbres caracteristicas tienen 

fundamentos precisamente en este tiempo, y que actualmente, 

siguen prevaleciendo. 

Bn el s. XVI, vinieron los espaftoles a colonizar América, tenian 

como uno de sus propósitos evangelizar a los aborígenes. Esta 

obra fue !nielada por los misioneros franciscanos, la cual fue 

favorecida por la legislaciOn de Fernando el Católico, y por la 

campafta de Bartolomé de las Casas en favor de los indios. Las 

leyes sobre ensettanza imponían la obligación de aprender a leer Y 

a escribir, y aprender el catecismo ensenado par muchachos 

indígenas, que ya habían aprendido, 

Junto con esta instrucción elemental y la evangelización de los 

indios, empezó la educación rural en la Nueva Espafta. En estas 

escuelas se lea eneettaban las cosas pr6cticas 1 los trabajos del 

campo 1 para que luego pudieran ayudar a sus padres. 

El objeto de las escuelas rurales era ensettar principalmente a 

los indigenas a hablar, a leer. a escribir, en castellano. 

Adem.As, mejorar sus condiciones de vida mediante la explotación 

dGl suelo, y de las pequeftas industrias. 

Asi ha transcurrido tiempo, sin embargo, no se ha podido atacar 

totalmente el problema del campo, siempre han existido y existen 

actualmente, dificultades como: falta de higiene, analfabetismo, 

escasez de personal que se dedique a la atención del indigena, 

programas poco adecuados a sus circunstancias. 
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Existen rezagos centenarios y otras carencias 
acumuladas a lo largo del tiempo en que por 
imposibilidad del Estado Nacional, predominio 
de intereses locales ... han colocado a amplios 
grupos de las comunidades indigenas en 
condiciones de injusticia y desigualdad 
respecto a otros grupos de la sociedad <48), 

Aunque también, ya desde hace anos, se han creado organizaciones 

para atender a estas comunidades. Por ejemplo, el sr. don José 

Vasconcelos, en 1921 1 formó un Departamento para los asuntos de 

las escuelas rurales, llamado Departamento de Cultura Indígena. 

En 1946 1 ante la magnitud de la cuestión indigena en México se 

fundó el Departamento de Asuntos Indígenas destinado a estudiar 

loa problemas de la incorporación de las razas aut~ctonas, y 

proponer medidas que deberian ser tomadas en cuestión de la 

educación, higiene y elevación de las razas indigenas <49>. 

Actualmente el Gobierno sigue preocupado por la gente marginada, 

tanto rural como urbana, y ha creado programas y organismos que 

tienen como meta aumentar el indice de incorporación de los 

habitantes a la vida nacional. Por ejemplo: INP! (Instituto 

Nacional de Protección a la Infancia); CONASUPO (Consejo Nacional 

de Subistencias Populares>: CNOP (Confederación Nacional Obrero 

Patronal>; CONACYT CConsejo Nacional de Ciencia y Tecnologia>;INI 

(Instituto Nacional Indigenista) 

Es necesario aclarar que el Gobierno Mexicano define la 

marginalidad como la falta de participación de ciertos sectores 

de la población -rurales o urbanos- en la sociedad nacional. Uno 

C48>PROGRJ!A NACIONAL DE DESARROLLO IllDIGENA,l.N.!.,p.7 

<49)cfr. LARROYO,F. ~. p.360 
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de los grupos que def ini6 como marginado es el de los pobres de 

la ciudad <emigrantes del campo que se quedan en la periferia), 

El indice de marginalidad est6 determinado por los datos del 

censo sobre analfabetismo, dieta y uso de zapatos (50), AdemAs la 

marginalidad se define como falta de participación en el 

desarrollo económico, social, y cultural. Se demuestra que la 

mayoria de la población marginada de México es rural, indígena en 

ntimeros absolutos estA aumentando cada década, tanto en los 

sectores rurales como en los urbanos (51). 

111. 2 Población Indtgena en Jléxic;o. <X> 

La población indigena censalmente registrada es predominantemente 

rural. El 70% de las comunidades rurales estan habitadas por 

indigenas y sólo el 30% de la población no indigena habita en 

este tipo de municipios, De esto se deriva que la población mAs 

elevada de los pueblos rurales, est6 representada por indigenas. 

Puede postularse como hipótesis que el medio rural se encuentra 

sujeto a una tendencia de 'indigenizaci6n', en virtud de que 

hasta 1980, la tasa de migración de la población no indtgena ha 

sido mayor y m6s acelerada. El censo de población de 1990 

permite confirmar la hip6tesis, y puede afirmarse que la 

población indigena es un componente central de Xéxico rural (52>. 

(50)cfr, HIGGINS,J.M., Somos gente humilde, p.230 

(51)cfr. idem 

(52> PROGRAMA NACIONAL ... ,p.13 
<X>Todos los datos fueron obtenidos en el !.H.!. 
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Se analizar6 a continuación las condiciones del indigena rural Y 

del no rural. 

111.2.1. Condición del indigena que vive en el CllJIPO• 

Aunque no pueda identificarse rural con indigena, ya que rural 

es: 'vida en el campo', e indigena es una 'raza', podria 

generalizarse ~ue la vida rural es caracteristica del indigena 

seg~n los porcentajes que se presentaron anteriormente. Por esto 

en este trabajo se +.retaré indistintamente. 

El lugar donde se concentran la mayor parte de los indígenas 

seg~n el censo de 1990 1 es en 11 entidades federativas: 

Oacaxa (17.2 %), 
Veracruz (12.2 %>, 
Chiapas (9.5%), 
Yucat.an ( 9. 5%> , 
Puebla (9. 4%), 
México (7%), 
Hidalgo (5.9%), 
Guerrero C5, 3%), 
D.F. <4%>, 
San Luis Potosi C3.7%>, 
Kichoacan <2.3%>, 

Da un total de 86%, los demAs no se registraron. 

El Consejo Consultivo del Programa Nacional de Solidaridad 

establece que esas zonas son: "las zonas rurales las que 

concentran el grueso de la población en condiciones de extrema 

pobreza ... estA en Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Guerrero, 

Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Xichoac6n, Bayarit, Durango 

y Chihuahua" <53). 

C53> cfr. HIGG!NS, J .K., ~. p.17 
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El censo de 1980 establece que el 9% de la poblaciOn total del 

pais habla una lengua o idioma indigena. La proporción del 9%, 

representaria en 1990 a m6s de 7 millones de mexicanos. Ningtn 

otro pais del Continente Americano, tiene en nümeros absolutos, 

la población indigena que tiene México. Lo cual repercute 

negativamente en Kéxico, para su desarrollo socio-económico 

cultrual, ya que falta unidad. 

Loe hablantes de lenguas utilizan 56 lenguas o idiomas 

diferentes, en varios dialectos <censo 1990). Entre éstos astan: 

nAhuatl; papagayo, maya, zapoteco, otomi, etc. MAs de un millón 

son monolingUes, la mayoría mujeres Ctrasmisoras del lenguaje). 

La variedad y dispersión de las lenguas indígenas se ha visto 

como problema que dificulta la adopción de pollticas generales en 

el pais (54>. 

La mayoría de los indígenas se dedica a las actividades 

primarias, como medio de sustento, relacionadas con el 

territorio y recursos de las zonas en donde habitan. Casi todos 

practican la agricultura tradicional, produciendo alimentos para 

auto-abastecerse, aunque también los venden en los mercados. Son 

pocos los ind!genas que se dedican exclusivamente a la pr4ctica 

de la agricultura comercial, por ejemplo en Yucat6n 1 los 

henequeneros. Esta agricultura tradicional se comparte con otras 

actividades, como la recolección de combustibles, alimentos 

silvestres, plantas medicinales, fibras textiles y otras materias 

<54> s;f!:..:. ibidem, p.57 
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primas, que las venden en el mercado. También, pero con menos 

intensidad, se dedican a la cria de animales, agricultura, para 

complemento de la economia doméstica o la obtención de recursos 

monetarios <55>. 

La manufactura de artesanias estA muy difundida. En ella resalta 

el papel de las mujeres indigenas como portadoras de tradiciones 

muy antiguas, ademAs de ayuda económica para la familia. 

Respecto a la salud, la situación de los indígenas presenta 

varias demandas. Una es la asistencia médica. Bl gobierno de la 

Rep~blica ha realizado en los ñltimos 10 afias, un esfuerzo para 

dar atención a loa mexicanos radicados en las zonas marginadas 

rurales, a través de programas como 0 IXSS-SOLIDARIDAD". Sin 

embargo, por problemas de dispersión, incomunicación y acceso, la 

cobertura ea insuficiente. La asistencia de medicos o pasantes 

en los establecimientos pOblicos también es insuficiente, y en 

algunas zonas indigenas no cuentan con la presencia de un sólo 

médico, 

La desnutrición es muy aguda en las zonas rurales, y es uno de 

los factores de alta de morbilidad. La atención a estos problemas 

de desnutrición, agudizados probablemente en la década de los 80, 

adquiere prioridad y urgencia. 

La mayoria de la población indigena asentada en el medio rural 

carece de los servicios de agua potable dentro de su casa. 

Se dice que aproximadamente el 90Z de esta población carece de 

drenaje, La ausencia de servicios sanitarios se refleja en las 

<55> SEGUROS AJIERICA, Revista "Los Hijos del Sol", p.67 
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condiciones de salud. Si no hay agua, drenaje, etc. las 

enfermedades proliferan con m6s facilidad. Adem6s no se cuentan 

con clinicas, hospitales, farmacias. 

Aunque debe reconocerse que el plan Il!SS-SOLIDARIDAD<dentro DEL 

PROGRAMA NACIONAL DE SOLIDARIDAD> ha hecho bastante, ha sido 

insuficiente su esfuerzo pues son m6s las necesidades que los 

servicios institucionaliza. 

Abara se sabe que lae prestaciones escogidas 
y administradas desde afuera no pueden 
adquirir la capacidad para atender a toda la 
población ni a todas sus necesidades, por lo 
que es necesario encontrar mecanismos de 
adecuación mediante la participación de la 
población en lqs progrru::nas de salud y 
bienestar C56), 

Es necesario, por tanto crear conciencia nacional para 

hacer participar a toda la población en los programas para ayudar 

al indigena como respuesta al sentido de solaridad que todos los 

miembros del pais deben tener. 

Bn cuanto a la educación. En 1989, en el 'Programa de 

Xodernizaci6n Educativa• organizado por el Gobierno, se 

obtuvieron indices de grnn importancia. Establece que alrededor 

de 300 mil niftos en edad escolar, fundamentalmente habitantes de 

zonas rurales e indígenas, atn no tienen oportunidades de acceso 

al primer grado. Existe de hecho un problema de acceso de la 

población indigena a la educación primaria. 

Una de las causas es la pobreza. No tienen medios económicos para 

tener a sus hijos fuera del trabajo. Adem~s el costo adicional de 

<56> PROGRAMA BACIOBAL ..• p.31 



la escuela·gratuita les hace imposible asistir, por ejemplo: se 

les piden uniformes de dos tipos, articules que deben comprar por 

su cuenta (para actividades estéticas, por ejenpl~>, petición de 

donativos para la escuela ..• <57>. 

Hay alto porcentaje de deserción escolar, cat.i sólo 1 de 6 niflos 

terlllina la Primarin. Bato se eXPlica en parte porque los 

educandos tienen que trabajar desde pequenos para ayudar a su 

padre¡ otros factores estAn relacionados con la calidad y 

adecuación de la educación que se imparte. No se ha conseguido 

hacer un proyecto educativo adecuado, ni se ha conseguido la 

participación comunitaria en la adlllinistraci6n y supervisión en 

los albergues establecidos por el !NI <Instituto !lacional 

Indigenista), y la SEP <Secretaric de Educación Ptiblica>,para 

atender a los alumnos rurales C58). 

En cuanto a la educación superior a la Priaaria no existe un 

sistema educativo ni instituciones dedicadas espec1!ici1Jllente a la 

educacion indigena. Se dan alrededor de 5 mil becas para 

estudiantes ind1genas en el ciclo de educación Media, pero es tan 

poca la cantidad de cada beca que no alcanza mas que para muy 

pocos (59). 

Sin embargo, en la actualidad, se esta impulsando bastante la 

educación Técnica, para ensefiar a aprovechar los recursos que se 

<57> 9iw_ HlGGI!lS, J.K., ~. p.241-243 

<58> 9iw_ PROGRAXA NACIONAL.,, p.33 

(59> 9iw. .!.slm¡¡ 
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tienen en el campo y sacarles mAs provecho. Es una de las 

solucionas que México ha optado paa terminar con sus problema 

rurales. En las comunidades indigenas existen pocas bibliotecns, 

aulas, centros culturaes, esto es, medlos de cultura intelectual. 

Lo cual obstacuuliza el desarrollo mental del individuo, vive con 

horizontes pequeftos respecto del mundo y de lo que lo componen. 

Como se observa el indigena estA en desigualdad respecto al 

acceso a la educacion. A.damas hay desigadad tambien en cuanto a 

localidad y la adecuacion de los programas educativos, ya que en 

ocasiones no responden a las necesidades particulares, quizA por 

falta de estudio de laa circunstancias especificas. 

Con respecto a la recreaciOn también hay desventajas puesto que 

hay pocas instalaciones y algunas en mal estado: canchas 

deportivas, parques .•. lo cual es importante ya que el hombre 

necesita descansar para poder seguir trabajando. Tiene un cuerpo 

que debe cuidar y fortalecer que sirva como un buen instrumento 

del e&piritu. 

La postura del Gobierno frente al problema ha estado expresada en 

su preocupaciOn por las comunidades indigenas que se encuentrttn 

en condiciones de desigualdad respecto a los otros grupos de la 

sociedad. El Presidente de la Reptiblica la manifestó en su 

discurso del 17-VIII-'89 diciendo: 

Reconocemos asimismo, los rezagos, 
desigualdades e injusticias históricas que se 
manifiestan en la actualidad para los 
indigenas. Dedicaremos recursos en la medida 
de las posibilidades para superarlas C60l. 

C60lSALIBAS DE GORTARI,C.Discurso en Canctin,17-Vll!-89 
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En el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, se presenta el 

Programa para el Desarrollo de los Pueblos lndigenas de Xéxico 

enmarcado en el Programa Nacional do Solidaridad,por la 

relevancia que tiene en este trabajo, KAG adelante se expondr6n a 

grandes rasgos, los objetivos del Programa. 

III.2.2 Indisenas no rurales. 

Un 18% de la población indigena vive en municipios no rurales,es 

decir, de ciudad y de su periferia; y el 82% en el &>bito del 

campo; como se dijo (61> el 70% del campo esté habitado por 

indígenas. Una proporción importante pero no cuantificada de esa 

población conserva la condición de ruralidad dentro de municipios 

que ya no se clasifican como tales, Hste problema también 

interesa puesto que loa indigenas que residen en las ciudades, 

sufren grandes necesidades que hay que atender. 

Las grandes ciudades son las receptoras de los inmigrantes 

indigenas: en 1990 se registraron en Monterrey 24 nil indigenas; 

20 mil en GuadalaJara; 47 mil an la ciudad fronteriza del Norte 

del pais. Destaca el direa metropolitana de la ciudad de Xéxico, 

que registr6 306 mil hablantes de 40 lenguas indigenas. La 

ciudad de Xéxico concentra el mayor ntrmero de la población 

indigena. 

Este tipo de personas 'urbanos pobres' son aquellos que han 

emigrado a las ciudades desde sus pueblos de nacimiento, o 

<61) vid supra, Cap.III, 2 
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i. 

quienes nacieron un una clase urbana baja y tienden a estar 

elllPleados principalmente en alg6n tipo de trabajo manual. A estas 

personas les falta un alto grado de preparación como conciencia 

politica o social de su posición en la sociedad en cuanto a 

reparto de recursos. EstAn GUbempleados en ocupaciones de baja 

categoria que a veces son denigrantes. ademas de carentes de 

beneficios sociales y médicos C62>. 

Su condici6n es de pobreza extrema. Residen en Areas marginadas, 

llamadas 'ciudades perdidas• , en cuartos rentados y carentes de 

servicios. La discriminación les afecta de diversa fonna y grado, 

por lo que es frecuente que oculten su identidad indigena. 

La situaci6n de los indígenas en las ciudades puede llevar a 

concluir que ser indígena y ser pobre es lo mismo, escapdndose 

excepciones individuales poco frecuentes (63). 

Es un problema grave que hay que atender. Un pais que tiene un 

gran porcentaje de pobres, inadaptados socialmente, afecta a su 

desarrollo. El nivel cultural de toda una nación, estA formado 

por el nivel cultural de cada individuo, y si éste es b~jo o muy 

bajo, el de todo el pais sera de igual manera. As! podría mencio

narse cada uno de los aspectos. 

Una de las soluciones esta en mejorar la vida del campo para 

evitar tanta migración, que en lugar de mejorar las condicones de 

los indígenas podría asegurarse, que empeora. Tanto la situación 

C62) cfr. HIGGINS, J.M. ~. p.17 

C63) cfr. PROGRAMA NACIONAL ... p.24 
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de indigenas que viven en campo como en ciudad es a veces 

i.ndigna, El porciento de indígenas que emigra creyendo encontrar 

la solución en la ciudad es grande. Uniendo fuerzas tanto del 

Gobierno como de personas que ayuden hacia el campo, podria 

realzarse la ~ida rural, y mejorar las condiciones de vida del 

indigena (64). 

De hecho -como ya se mencion6-, el Gobierno inici6 (1990-1994> 

un Programa que brinda asesoria, apoyo y c~pacitación a la 

población indígena, e impulsa el desarrollo cultural sin crear 

dependencia. Esto se tratar4 m4s adelante. 

Si bien es cierto que el hombre dentro de la comunidad ejerce un 

papel fundamental como rector, autoridad, lider, proveedor, es 

indiscutible que el papel de la mujer es de vital trascendencia 

ya que ella es gestora, formadora y piedra angular, en el 

desarrollo de su comunidad. Bs por esto que antes de exponer el 

Programa y las estrategias del Gobierno para ayudar al narginado 1 

es necesario analizar el papel de la mujer indigenn en la 

comunidad rural ya que su participación en el desarrollo de 

Xéxico est~ presente en todo el mundo indigena. Ella representa 

ademAs de la fuerza reproductora, la fuerza del trabajo, y por 

otro lado, como estas dos funciones se realizan dentro del seno 

familiar, alli se armoniza todo el desarrollo del indigena. 

Agrega valor al t~abajo del hombre, y ademAs produce ella misma 

<64> El estudio de la ~igraci6n trata de los procesos y 
adaptaciones que personas verifican y sufren en el traslado del 
lugar de nacimiento generalmente de un area rural a una urbana. 
cfr. XEHDEZ Y l!ERCADO,L. Migración, decisi6n involuntaria,p.145 
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el valor del hogar. Por esto, la participación de la mujer en 

el desarrollo indigena no puede pasarse por alto.Si se ayuda a la 

mujer, por ser tal la trascendencia que tiene en el bogar, como 

se ayudar6 a toda la familia: desde el esposo, los hijos, la 

comunidad, la sociedad. 

ll!.3. El papel de la aujer indigena..:. 

El hecho de vivir en sociedades con tendencias patriarcales, que 

ubican a la mujer en una posición de subordinación frente al 

varOn¡ y el ser del gruPo social m6s pobre económicamente, 

colocan a la mujer indigena en una situación de desventaja frente 

a loa varones y el resto de la población femenina nacional, que 

se refleja no sólo en lo económico, politice y en lo social, sino 

también en lo educativo. Sin embargo, tiene una misión y una 

labor muy importante, por la que hay que formarla e instruirla 

para que 60a valorad4 como tal y ella desarrolla todas sus 

capacidades como ser humano. 

La mujer indigena vive y se desarrolla dentro de la fm:iilia. 

Tiene bien definida la posición y el rol que juega dentro de 

ést~. Al nacer es recibida con m6s o menos gusto seg~n el grupo 

al que pertenacen pero, de cualquier manera ya a los 3 o 4 aftas 

empieza a ayudar en las tareas domésticas. Con frecuencia, a los 

7 u 8 anos es ya la madre sustituta de sus hermanos pequenos, n 

los que adem6s de cuidar, carga a todos lados a donde vaya. 

Antes de los 10 aftas conoce bien sus obligaciones: acarrear 

agua, recolectar letta, hierbas para comer y otros productos, 



ayudar en las tareas del hogar, hacerse cargos de sus hermanos 

menores y empezar a ayudar en las tareaG artesanales, si se 

dedican a éso, o -si se puede- va la escuela. 

A los 12 o 13 afias ya tiene las obligaciones de una mujer adulta. 

Atiende la casa, ayuda a cultivar el huerto, cuida los animales 

domésticos, va al mercado, ayuda en la milpa, hace artesanias, 

siempre bajo el cuido.do materno, Todo esto, va haciendo que la 

niffa indígena madure y sea responsable. Aaistir a la escuela 6 

aftas seguidos para hacer la Primaria es casi imposible, o mAs 

bien no visto en el mundo indígena, por eso no todas las niHas o 

muchachas que van a la escuela terminan el ciclo. En caso de que 

la familia pueda enviar a algtm hijo a la escuela, es casi 

siempre el nifto, pues dicen que la nifta 'al fin que ni lo 

necesita'. De acuerdo a las posibilidades del trabajo en la milpa 

o en el peonaje, se retiene m6s al muchacho en el trabajo 

productivo y entonces ella podrA asistir a la escuela. Otras 

veces es el trabajo femenino en la casa, en la huerta, como 

sirivienta, el que requiere la familia, y entonces la nina no 

tiene ninguna posibilidad de ir a la escuela (65). 

Es por esto que las cifras de analfabetismo en México, durante 

los 40 ultimas anos indican un alto indice. Por ejemplo 

en 1980 existian en México 6.5 millones de analfabetas, de los 

cuales el 60% eran mujeres, es decir, 3.9 millones C66>. 

C65> cfr. NOLASCO,.Margarita, "La mujer indigena", !E. Muieres, 
l. H, I:-;--ñ. 21, p .3 

(66) 9fL:. idBJD 
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La vida dombstica, el poco trato con lo de atuera, la menor 

posibilidad de salir de la comunidad, hacen que la mujer 

ind1gena no sea bilingne, que sólo hable un dialecto o lengua. 

Pero cuando la madre es bilinglle, los hijos tenderAn a serlo 

también; cuando sólo el pa:p6. es, no sieJDpre los hijos son 

bilinglles. Ella es la que transmite el idioma materno, y es la 

que enseHa la lengua nacional, o sea, el espaftol <67). Es un 

factor por lo que la mujer indigena es importante. Si ella habla, 

escribe, lee en espa~ol, ensettarA a sus hijos. 

Al llegar a loe 15 o 16 anos, se supone que estA lista para el 

matrimonio, En algunos casos, su familia se pone de acuerdo con 

otra, y ella se ve comprometida con un muchacho al que a veces ni 

conoce o ha visto muy poco. También puede ser que ella conoce a 

un muchacho con el que simpatiza y ellos deciden casarse, que es 

m6s bien huir, y tiempo después regresan, y de esta manera ya los 

consideran casados. Segñn el grupo, la virginidad es mAs o menos 

apreciada, pero en todos los casos se exige a la mujer fidelidad 

absoluta al marido. Muchas veces ni saben qué compromisos trae 

consigo el contraer matrimonio, se casan como aventuradamente. 

Trayendo como consecuencia un circulo vicioso: se casan con poca 

conciencia. tienen hijos, éstos empiezan la misma vida, por falta 

de educación, se casan, y empieza otra vez el circulo .•. 

De los 16 a los 18 o 19 attos empieza su vida de casada,comienza a 

procrear hijos, por lo general, uno cada afta. La maternidad la 

empiezan tempranamente, pero tambi~n la terminan pronto, por 

<67> cfr. idem 
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ejemplo a los 39 o 40 anos la mujer ha dejado de ser fértil, y 

aparenta tener 55 o 60 afios <68), Empezo con responsabilidades 

desde pequetta y llega a la madurez 'cansada', y l~evando una vida 

mon6tona, con pocas aspiraciones. 

Las obligaciones de casada son muchas y pesadas. Se hace cargo de 

todas las tareas del bogar, del cuidado y educación de los hijos. 

Organizan el trabajo de los hijos, se encargan del abastecimiento 

de lena, acarrear agua junto con los hijos, cuidar a los 

animales domésticos, colabora en la milpa con el marido ... 

Cuando el marido sale al peonaje, ella puede quedarse en la casa 

para desempenar sus labores y los de la milpa, o acompaftarlo y 

ayudarlo en sus labores, como cortar el café, recolectar tomate. 

Huchas veces, depende del grupo o posiclOn social de la fruoilia, 

para determinar el status o rol de la mujer. En general, el 

hombre tiene el poder, y la mujer controla el carifto o afecto,es 

el corazón y el padre la mano fuerte C69). 

Como la mujer es la que tiene mucho trabajo, y los hijos empiezan 

ayudar desde pequenos, para repartirse labores, una familia 

numerosa es mAs conveniente en el mundo indio. Mientras m6s 

hijos, m&s repartido el trabajo. Incluso. la familia numerosa 

constituye una manera de sobrevivencia del grupo, y para mejorar 

el nivel de vida familiar (70>. 

(68) cfr. !hidBm.,. p.5 
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<70> cfr. ~. t>.17 



Por lo anterior, es necesario una orientación fa.miliar en la que 

se ensene a traer hijos al mundo siendo los padres conscientes de 

su educación, su desarrollo integral, pero como la madre carece 

de esta educación se hace preciso formarla para formar a sus 

hijos 1 y no sólo procreen para solucionar el trabajo de la 

familia. 

Las condiciones del campo, como ya se ha mencionado en otro 

momento, orillan a la migración indígena. Puede ser que el 

marido o la mujer salgan, ·a los dos, segñn la 

posibilidades de trabajo para una mujer 

necesidad. Las 

Eon la ciudad 

generalmente se reducen a ser sirvientas ya que lo consideran 

como el trabajo m6s descansado o mejor pagado¡ o bien, en 

talleres artesanales como hacer manuales. En el peor de los 

casos, se limitan a vender chicles u otros objetos en los 

semAforos, lo cual es muy mal pagado. Parte del sueldo que 

reciben lo mandan a su casa para ayudar a la economía doméstica. 

En el seno de la familia, l~ mujer indigena no tiene derecho de 

pensar o sentir. Esto se ve claro en la religión, por ejemplo. 

Generalmente los indigenas en México son católicos, con mezcla de 

ritos y pr6cticas de superstición, creencias de origen 

prehispAnico, Ultimamente se han in1iltrado iglesias y sectas 

protestantes que cad~ dia llegan mAs al mundo indigena. Los 

hombres son, por lo general, los que deciden convertirse a la 

nueva religión, y suponen con esto que sus mujeres e hijos 

también deben hacerlo. Ro hay pasibilidad de negarse, pues saben 

que deben hacer lo que diga el padre. Esto se ve con frecuencia 
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entre los otomies del Mezquital, los zapotecos de Xitla C71>. 

Considerando la manera como se desenvuelven la familia Y 

comunidad de las indigenas, y por otro lado, los nuevos retos al 

que el actual desarrollo del pais las enfrenta, se hace urgente 

el poner en marcha acciones concretas cuyo objetivo sea dar mAs 

posibilidades a su situación. Acciones que no la consideren como 

'objeto' de los programas, pues se caeria en lo mismo -siempre 

son objetos de ... -, sino que las haga a ellas participar y 

voluntariamente dar respuesta.Se considera de suma importancia 

la participación de las mujeres indigenas en el desarrollo tanto 

de sus grupos da pertenencia como del pais entero. Es por esto 

que ha de introducirse una politica educativa para las mujeres 

indigenas en el pais. Por ejemplo educación en técnicas para la 

producción agropecuaria familiar; capacitación necesaria para 

desarrollar huertos familiares, para iroducir alimentos y asi 

autoabastecerse¡ educación para la organización y buena 

administración de su casa¡ técnicas de higiene y prevención de 

enfermedades¡ educación familiar, civil, para informarla sobre 

sus deberes y derechos; cursos de alfabetización... Sólo asi 

dAndoles a las mujeres indigenas las herramientas necesarias, 

podra enfrentarse de manera efectiva a los retos que le impone el 

desarrollo de la aociedad actual. 

<71> cfr. ibidem, p.7 
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Ba importante aclarar que. ayudar a las comunidades rurales, 

especialmente dirigirse a mejorar la situación de las mujeres 

indigenas, no significa aniquilar ni sus costumbres ni su forma 

de vida; respetando su tradición, de la cual hay que aprender 

mucho, pues poseen costumbres y valores muy admirables, es 

preciso llevarles los instrumentos y oportunidades que ellos no 

han tenido y que los de las grandes ciudades si. Dichas 

oportunidades lo ~nico que deber6n hacer es mejorar las 

condiciones en las que se desarrolla su vida, en ocasiones 

infrahumana. Por ejemplo: de limpieza, de ignorancia 1 

analfabetismo. Con el fin mejorar su dignidad humana, y ademAs, 

conseguir la unidad cultural, social y económica de un '~nico• 

pa1s. En una palabra proporcionarles los medios para lograr el 

desarrollo de sus facultades humanas, individuales , sacar de su 

interior toda su potencialidad espiritual: (siempre respetando su 

individualidad> ensenarle a leer, escribir, para ejercitar su 

capacidad intelectual¡ enseHarle bAbitos de limpieza, de orden, 

de apertura, para fortalecer su voluntad. Y asi conducirlo, 

libremente, a una situac16n de mejora personal, y como 

consecuencia de ese perfeccionamiento individual, se dar! el 

desarrollo de su comunidad. 

Una vez definida la necesidad de preparar a la mujer indigena 

como elemento esencial en las comunidades rurales, se presentará 

tiene para 

realidad el 

el Plan 

sostener un 

compromiso 

Solidaridad 

Desarrollo que el Gobierno Mexicano 

ataque 

con el 

reconoce 

frontal a la pobreza y 

bienestar del pueblo, 

hacer 

El 

a los indigenas como uno de 

Programa de 

los sujetos 
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prioritarios de su acción, para elevar sus niveles de salud, 

educación, vivienda, ocupación, empleo. 

De hecho, el Programa Nacional para el Desarrollo.de los Pueblos 

Indígenas de Kexico 1 se enmarca en el Pronasol <Programa Nacional 

de Solidaridad), forma parte de el, y fue fundado para sostener 

un ataque frontal a la pobreza y hacer realidad el comprOIDiso 

constitucional con el bienestar del pueblo, mediante la 

concertacion que encause el esfuerzo creativo de las comunidades 

en la ejecucion de las acciones del gobierno. 

JIJ.4. Estrategias del Gobierno Xexicano. 

Dada la preocupación del Gobierno del pais, el Presidente de la 

Repnblica Mexicana, el 7 de abril de 1989 ,instal6 una Comisi6n 

Nacional de Justicia para los pueblos indígenas de México. A 

finales de 1989 ordenó al Instituto Nacional Indigenista que 

hiciera un diagnóstico de las condiciones de vida de los pueblos 

y comunidades indigenas, para proponerse estrategias que superen 

la pobreza que padecen. En diciembre de 1990, el Preaidente 

presentó al Congreso de la Unión,la Iniciativa de Decreto que 

adiciona el articulo 4to. de la Constituc16n Politica de Xéxico, 

Y dias mAs tarde se concluyó la elaboración del PrograIDa Nacional 

de Desarrollo de loa Pueblos Indigenns. Estos docwa~ntos tiene 

como objetivo el desarrollo económico y social que no es posible 

si persisten las injusticias y discriminación, ademés si los 

pueblos y comunidades indigenas siguen sumidos en la pobreza 

extrema,la insalubridad y la ignorancia. 

AdemAs de establecerse estrategias para logr~r estos propósitos, 
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trata de promover la participación de la sociedad en las acciones 

de mejora y que expresan solidaridad, obligación moral de todos 

los habitantes. Rechaza toda forma de paternaliemo, sOlo impulsa 

y organiza actividades para que el sector marginado se supere. 

Sus objetivos principales son: correcci6n de injusticias y ataque 

frontal a la pobreza, que se concretara en metas y resultados 

evaluables. Para elevar el nivel de nutrición, salud, educación, 

vivienda, ocupaci6n y empleo remunerado, se requieren unos 

instrumentos, que serAn: la legislaci6n y normatividad, el gasto 

y la inversión p~blica <72). 

Se ennumerarAn algunos puntos conretos en algunas de las 6reas, 

como modelo de los que se pretende lograr: 

El Programa de Salud y Bienestar, tiene como objetivos, entre 

otros: 

Fortalecer e instalar sistemas de vigilancias 

epidemiológica y nutricional en dichas zonas; intensificar 

campanas de vacunación y control de enfennedades prevenibles; 

Promover con la participación comunitaria programas de 

ayuda 

pobreza 

alimentaria directa para grupos de riesgo en zonas de 

extrema; 

- Impulsar creación de farmacias, con precios accesibles: 

Rehabilitación de sistemas de agua potable y drenaje 

instalado, capacitando a las comunidades para su operación, 

mantenimiento y ampliación¡ 

<72) PROGRAMA NACIONAL ... p.41 
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Intensificar los programas de construcciOn y mejora de 

viviendas adecuAndolas a las tradiciones y técnicas regionales, y 

elevar las condiciones sanitarias (73), 

En cuanto a EducaciOn y Cultura: 

Acceso de la población indígena a la educación en todos 

los niveles¡ asegurar la mejora de la educaciOn en sus 

condicones materiales, docentes y de apoyo a la permanencia 

de los educandos. 

- Construir, reparar, y rehabilitar los locales educativos, 

con la participación de las comunidddes y de acuerdo con sus 

posibilidades y recursos; 

- Ajustar el programa de becas destinado a apoyar a los 

estudiantes indígenas en el ciclo de educación media, 

incrementando su ntam.ero y cantidad; 

- Elevar el nivel académico del personal y asegurar su 

permanencia como maestros de grupo; 

- Mejorar la atención material y educativa en los albergues 

escolares, mediante la participación de las comunidades en la 

atención, administración y supervisión (74). 

El Programa contempla mAs puntos de importancia, sin embargo los 

relevantes son los mencionados.Lo que es importante que quede 

claro es que: 

La participación de los pueblos indigenas en 
todo el proceso es un requisito, y la 
concurrencia de la sociedad, es una meta que 
se debe perseguir <75). 

C73> cfr. idem 
(74> cfr. ibidem, p.74 
(75> SALINAS DE GDRTARI C. Discurso .•• 
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Todos somos parte de México, y debemos estar involucrados en este 

deseo: que todos los sectores de nuestra sociedad tengan las 

mismas oportunidades. Como miembros de la misma sociedad hemos de 

participar en los planes que el mismo primer mandatario del pais 

se ha propuesto. Debe haber un proceso de concientización 

dirigido a todas las pequeftas comunidades: familia, escuela, 

iglesia, empresa. La familia como nbcleo de la sociedad, primera 

formadora, ha de inculcar desde la nifiez, los valores sociales y 

la preocupación por ser un miembro activo y colaborador del pais. 

En la adolescencia 1 eatarA vigilante para aprovechar las 

inquietudes sociales que tienen y dirigirlos a prestar servicio 

a los necesitados. Los adolescentes son personas que estAn en 

pleno desarrollo,lo que aprendan bien en esta época dejarA 

huella para toda au vida. AdemAs de ser idealistas cuentan con 

gran potencial para desarrollar, y tienen un inmenso interés de 

ayudar al mundo, quizA no s6lo por el hecho de 'ayudar'en si, 

sino por sentirse héroes pero no i~porta, lo que si es vital es 

que aprendan y formen hAbitos de servicio y conciencia social. 

El adulto a su vez, tiene la responsabilidad de guiar sus 

inquietudes que en ocasiones ellos mismos no saben cómo hacerlo; 

fomentar iniciativas para canalizar sus energías de manera 

positiva y fructuosa. 

Por tal motivo en el siguiente capitulo se determinar~n los 

conceptos bAsicos de la adolescencia, a fin de conocer tanto sus 

rasgos generales como los especificas de cada etapa, y as! tener 

los elementos necesarios para saber guiarlos, aprovechando su 

potencial en su desarrollo como personas y como miembros de una 

sociedad, en la que hay sectores necesitados de su ayuda. 
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CAPITULO IV: 
EL RETO SOCIAL 
DEL ADOLESCENTE DE HOY 



La adolescencia es una etapa difi~il, y~ que es una edad 

cambiante 1 y por esto, en ocasiones, desconcertante. Sin SJDbargo 

es el momento en el que el hombre se conoce a si mismo, se 

enfrenta y asume su yo como propio, descubre su intimidad. Deja 

de ser niffo, para pasar a ser adulto, esta transformación, o 

crisis, le provoca rebeldía, no quieren ser ayudados puesto que 

piensan que vuelven a la infancia, sin embargo la necesitan Al 

mismo tiempo que van descubriendo su yo, se les presenta el gran 

horizonte del tn, del otro, lo cual les descubre nuevos 

horizontes para runpliarse. Se enfrentan con que no todas las 

personas y sociedades son iguales, ven que hay injusticias y 

gente que sufre, esto les provoca desasosiego y se plantean 

ideales de tipo social. 

No basta con tener potencialidades, es importante irles 

despertando la conciencia social, el deber y compromiso que se 

tiene como ciudadano. Darles oportunidades constantes para actuar 

con iniciativa y responsabilidad propia. 

Si se conoce la situación de las comunidades rurales y 

urbanas, la vida que llevan los indigenas en el pais, debe nacer 

un deseo de ayudarlos. Esta podria ser una manera de canalizar la 

crisis adolescente; poner al servicio de los necesitados de su 

pais, todos sus deseos e inquietudes. 

Se estudiara con mAs profunidad cómo es el adolescente y cómo se 

puede educar para lograr encauzar sus potencialidades en orden 

del servicio social, 
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IV .1. Adolescencia: Crecer hacia la aadurez. 

Antiguamente se d<daba de ser niflo en el moment~ en el que se 

presentaba al individuo en sociedad. No se consideraba un 

peri6do determinado de evolución de niflo a persona mayor, sino 

que inmediatamente se dejaba la niftez y se pertenecía al mundo de 

los mayores. 

Iln la actualidad se ha establecido un peri6do de cambio paulatino 

y se ha llegado a considerar esta etapa con unas caracteristicaa 

propias: 

El significado profundo de la adolescencia ha 
sido, hasta hace poco, la 'cenicienta' de las 
etapas de la vida, 'la desgraciada Polonia 
situada entre dos paises poderosos' ... Ro es 
una infancia que se agosta, ni un medio 
embrión de edad adulta, sino una etapa con ser 
y valor plenos ... Ro es una fase mAs de la 
existencia, sino una realidad total, compleja, 
un mundo <76>. 

Se han dado varias definiciones sobre la adolescencia que 

reflejan que se ha ido profundizando cada vez mAs sobre su 

significado, sus problemas y las etapas que abarca, asi como el 

modo y la forma de educar al adolescente. Tema vital para la 

aportación prActica de esta investigación. 

Adolescencia deriva del verbo latino adolescere que significa 

crecer hacia la madurez. Este peri6do es el ~ltimo estadio de la 

inmadurez, durante el cual se produce una transición fisiológica 

Y psicológica desde la niBez hasta la madurez. Durante esta 

(76) DEBBESSE,Maurice, La Adolescencia, p.9 y 21 
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época, el varón y la mujer estAn sometidos al proceso que 

completa su preparación psiquica, emocional, social, mental y 

física para la edad adulta. La adolescencia en consecuencia, 

supone un gradual y complejo proceso de crecimiento y desarrollo 

en que las características del nifio son reemplazadas por las del 

adulto <77). 

Algunos autores consideran este periodo no sólo como un cambio 

sino como un nuevo nacimiento¡ los rasgos humanos surgen en ella 

mAs completos; las cualidades del cuerpo y del espíritu son m6s 

nuevos; el desenvolvimiento es menea gradual y mAs violento, El 

crecimiento proporcional de cada ano aumenta, siendo muchas veces 

doble del que corresponderla y atn mAs¡ surgen 

importantes hasta ayer inexistentes (78>. 

funciones 

Se defiende que la adolescencia es, en cuanto a su esencia, igual 

o parecida en todos los lugares y épocas, pero que pueden existir 

comportamientos ti picos de cada momento. El cambio del 

adolescente refleja las caracter1sticas de la sociedad en la que 

vive 1 afectando de algOn modo a la forma en que el adolescente 

sufre sus transformaciones. 

La adolescencia no puede considerarse como un peri6do separado o 

aislado del resto de la vida.1 sino que es una etapa de desarrollo 

de la personalidad que forma parte del proceso de crecimiento y 

maduración del hombre. De hecho, el hombre al ser persona 1 puede 

<77) cfr. KELLY,W.A., Psicolo¡¡fa de la Educación, p,206 

C78) 2.t.r...:.. CARNEIR0 1 L. 1 Adolescentes. sus problemas y educación 
p.25 
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y debe crecer y madurar, hasta el final de la vida, puesto que se 

trata de un ser dotado de muchas capacidades que ha de ir 

desarrollando durante toda su existencia. La adolescencia, pues, 

al estar inscrita en la misma vida humana, y formar parte de ese 

desarrollo, esta influenciada por un pasado -la infancia- y 

deja huella para un futuro. No est~ desligada de la forma de 

vida de la niftez, y depende de cómo se le eduque en este momento 

para forjar su futuro (79). 

La adolescencia, que va de los 12-16 o 20 
aftas, seg~n el sexo y los individuos, no es 
sólo la tltima etapa de crecimiento y de la 
educación¡ es un peri6do muy diferente del 
conjunto de las etapas precedentes, 
habitualmente reunidas bajo el nombre de 
infancia (60>. 

Bs una fase muy amplia, dentro de la que se produce una evolución 

continua, y muy significativa. En cada etapa de esta evolución, 

se encuentran caracteristicas distintas, y por tanto, caben 

actitudes educativas distintas. Seg~n el psicólogo George 

Cruchon, se distinguen claramente tres etapas, por simple 

observación~ el arranque de la adolescencia, con el nacimiento de 

la intimidad, el crecimietno fisico y maduración sexual <llamada 

adolescencia inicial>; la del conflicto interior y comportamiento 

negativo hacia los damas Cadolescenica media>; y la consolidación 

de la personalidad descubierta < adolescencia superior> (81). 

Sin embargo, podemos esbozar algunos rasgos generales de este 

peri6do 1 asi como sus diversas fases. 

<'79) cfr. POVEDA,J . .M., in, G.E.R., Tomo 1. 

(60) DEBESSE,X. Las etapas de la Educación., p.9'7 

(81) cfr.apud 1 CASTILL0 1 G. 1 Las adolescentes y sus problemas p.34 



JV.2. Caracteristicas de la Adolescencia 

Conocer al adolescente en general permite· entender su 

comportamiento, educarlo adecuadamente, logrando efectivamente el 

proceso de mejora. 

IV. 2. l. Aspecto fieico. 

El primer paso hacia la madurez supone un crecimiento y 

desarrollo fisico¡ por ello, el conocimiento de aquellos aspectos 

y su relación con las funciones fisiol6gicas es elemental para la 

comprensi6n de la adolescencia. 

La diferenciac16n sexual se evidencia y afirma por la aparición 

de los caracteres sexuales secundarios, El nifto al nacer se 

distingue de la nifia por sus órganos externos ya sea masculinos o 

femeninos, estos se denominan caracteres sexuales primarios. 

Durante las primeras etapas de la adolescencia se produce un 

.marcado crecimiento corporal, generalmente aumento de estatura, 

de peso, empiezan una serie de rasgos como el comienzo de la 

nenstruaciOn en las nittas y polución en los niHos; aparición de 

vello en la cara del nifto, y en el pubis, cambio de voz; en las 

mujeres, crecimiento de las gl&ndulas mamarias, vello pñbico y 

en axilas, distribución de la grasa, estructura pelviana •.. todos 

estos son caracteres sexuales secundarios. 

Estos indican el inicio de la adolescencia¡ a esta primera etapa 

se le llama 1 pubertad 1
1 palabra que deriva de un ténnino latino 

que significa reproducción. Existe un crecimiento brusco y 
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: ' 

desproporcionado de las extremidades, de las manos, de la na~iz, 

por lo que el adolescente a veces es incapaz de coordinar y 

controlar sus movimientos musculares. Se dice q~e el j6ven es 

torpe, dejado, lo cual produce en él un pequeffo complejo junto 

con timidez y vergQenza, Algunos autores piensan que esta 

timidez no se origina tanto por el crecimiento físico, como por 

la tensión emocional causada por el ridículo de sus limitaciones 

o desproporción de medios para conseguir sus ideales, como se 

definirA mAs adelante. 

En este inicio de la adolescencia se producen cambios en el 

sistema respiratorio, circulatorio y endócrino. Ca:mbian el 

timbre de voz, la velocidad en los movimientos. Al finalizar 

este periódo el cuerpo fisico alcanza su pleno desarrollo, pasa 

de ser ni no ,:, tener las caracterist.icas propizts del Z1dul to (82). 

rv.2.2. Aspecto psicológico. 

Rl nifto 1 al llegar a los 11-12 affos 1 empieza a sentir que hay 

algo dentro de él que nadie sabe, y que él s6lo experimenta 

ademAs de ser por lo que es distinto de los dem4s¡ a esto se le 

denomina 'sentimiento del propio yo', o 'despertar de la 

intimidad'. Al principio se desconcierta y se inquieta sin saber 

por qué ni cOmo actuar. Poco a poco este sentimiento del propio 

yo se trasnforma en un descubrimiento y conocimiento del yo. Con 

esto se desliga de la mentalidad infantil de lo colectivo, y pasa 

a tomar conciencia de su ~nica y propia persona. Empieza a 

C82> cfr. Kl!LLY,11.A., ~. 207 
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conocerse y a descubrir sus limitaciones y posibilidades. Esto 

permite el desarrollo de la autoafirmaci6n de la personalidad. 

Ese 'yo' que ha ido primero sintiendo, después descubriendo y 

conociendo, ahora tiene que afirmarse¡ esto equivale a querer 

valerse por si mismo, lo cual genera varias caracteristicas 

propias del adolescente: la obstinación, el espiritu total de 

independencia, el afAn de contradicción, el deseo de emancipación 

del hogar, rebeldta ante las normas y leyes establecidas <83). 

Junto con el deseo de autoaf irmaci6n y sus manifestaciones tan 

concretas, se produce en el adolescente una "conmoción de la 

seguridad en si mismo. y su consecuencia, la apariciOn de 

sentimientos de duda e inferioridadº (84), 

Esto es debido a que, a la par del conocimiento de SUB 

posibilidades, aparecen BUS limitaciones, y obstAculos tanto 

interiores como exteriores a su desarrollo, y esto produce un 

sentimiento de inseguridad. A este fenómeno Gerardo Castillo le 

llama binomio autoafirmaci6n-inseguirdad. A este factor se deben 

los cambios de estado de Animo, caracteristico de la 

adolescencia. "kovimiento alternativo y tipico que oscila entre 

estados de euforia y autocomplacencia, por una parte, y estados 

de pesimismo 1 por otra" (85 > , Hay dias en los que experimenta 

diferentes emociones y sentimientos, pasando de uno a otro sin 

existir ninguna causa justificada. Tal vez estA muy contento, con 

C83l cfr. CASTILLO,G., ~. p.35 

(64) UNIVERSIDAD DE NAVARRA, "Desarollo dinamico de la 
personalidad:pubertad y adolescencia" 1 Nota Técnica, p.6 

C85l CASTILLO, G., op. cit., p.37 
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risas y carcajadas, y en pocos instantes llora con gran 

sentimiento. Ellos mismos desconcen el por qué. 

Un problema frecuente en el joven es el conflicto que resulta de 

proponerse metas altas, grandes ideales <resultado de su 

autorafirmaciOn), junto con palpar la desproporción de medios con 

los que cuenta, y la existencia de limitaciones (inseguridad), 

Sin embargo, esto constituye un reto para ellos mismos,puesto que 

tienen dentro de si un impulso grande hacia la madurez, que 

consiste en "el resultado del proceso de mejora o 

perfeccionamiento intencional de las distintas facultades 

especificas del hombre" (86>. Por ese afb.n de autoafirmarse y 

demostrar quiénes son se comportan como altaneros, fuertes, 

creyendo poder hacer grandes cosas, pero en la realidad, en el 

momento del hecho ven que no pueden, que son torpes, inmaduros, y 

se sienten inseguros para actuar, lo cual unas veces les lleva a 

permanecer pasivos, afect6ndoles personalmente por no cumplir con 

aquellos deseos que tenian; y otras veces, por ese impulso hacia 

la madurez, que llevan dentro logran vencer los obstAculos, y es 

precisamente cuando maduran. 

Cuando van venciendo estos obatAculos, las limitaciones, se van 

aceptando como son,y se van abriendo al •tc•,saliendo de su •ya', 

van adquiriendo valores permanentes y los van incorporando a su 

vida.. Se dan cuenta que la autoafirmaciOn obstinada y agresiva de 

su yo <de la etapa inicial), debe ser cambiada por una afirmación 

positiva de si mismo; y van aprendiendo a hacer uso correcto de 

(66> ibidem, p.46 
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su libertad, comprendiendo que no es el af6n desmedido de 

independencia, sino que es un saber actuar bien en cada momento 

logrando una autonomia, y dominio de si m161Do pa~a darse a los 

damas. Siente de una manera clara la necesidad de volver hacia si 

mismo, para ser, para satiafacer su anGia de saber, su anhelo de 

ofrecer. En este momento se les puede inculcar actitudes de 

servicio, de autoposeerse para aportar lo suyo hacia la formac16n 

humana de los dem6s ciudadanos. 

Mentalmente, al adolescente, aumenta su capacidad de percepción, 

su espiritu critico, la imaginación, su memoria lógica; empieza a 

tomar decisiones importantes que pueden tener alguna 

trascendencia, como selección de amigas y amigos, y diversiones 

con ellos¡ elección de una escuela u otra, y si se es m6s grande, 

la decisión de la carrera. Como sus potencias estAn en pleno 

desarrollo pueden aprender con facilidad. Como dice Kelly: 

... se reconoce generalmente que la 
adolescencia se caracteriza por una expansión 
de las potencias intelectuales y un 
desenvolvimiento de la facultad volitiva, que 
a su vez conducen al perfeccionamiento del 
proceso de aprender (87), 

Volitivamente es importante que en esta etapa se le ensene a 

fortalecer su voluntad, con ejercicios concretos y continuos, 

por ejemplo,desde lo mas simple como es tender su co.ma, recoger 

su ropa, hasta lo m~s sacrificado para ellos, pasarse una tarde 

entera cuidando a su abuelita, o cumplir responsablemente con 

todas sus tareas, no 'tirarse' a ver la televisión durante varias 

<87 l KELLY, Y. A. , 2E..:.....ill.:, p. 209 
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boras .•• Si en estos anos desarrolla esta facultad, m6s adelante 

podrA proponerse metas altas y las conseguirA, porque serA duefto 

de si mismo, 

El desarrollo emocional es la caracteristica mAs destacada de la 

adolescencia. Todavia no alcanzan la madurez intelectual, tienen 

estados emocionales y sentimientos fuertes, y en ocasiones, 

contrarios, y que no saben controlar. Deben aprender a afrontar 

los problemas con serenidad, no con el apasionamiento y falta de 

objetividad que a veces preeentan. El tener reacciones 

emocionales indeseables puede llevarles al sentimiento de 

inadaptnci6n, que también se deriva del hecho de que el joven hn 

de enfrentarse con muchas situaciones nuevas, en las que por su 

torpeza física y social, uo logra comprender y acomodarse 

adecuadamente • 

Para llevarlo por caminos de madurez, es preciso que el 

adolescente comprenda que debe superarse " si mismo, 

autodominarse; ir luchando por adquirir valores permanentes para 

toda su vida¡ y desarrolle su libertad responsablemente, 

IV.2.3. Aspecto Social 

Desde el punto de vista sociol6gico, la adolescencia "prepara la 

inserción del ser en el medio adulto, gracias a una serie de 

aprendizajes sociales y culturales" (88). 

Durante la adolescencia, el joven desarrolla no sólo la 

conciencia de su propio yo, como persona 1 sino también una 

C88> KELLY,W.A., ~. p.210 
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comprensión social. Se conoce como miembro de una sociedad mucho 

mAs amplia, empezando por su familia, escuela, grupo social, que 

le lleva a ampliar sus intereses, actitudes haci~ los dem~s, y 

poner sus capacidades al servicio de otros que puedan 

necesitarlo <89). 

El adolescente desea adquirir éxitos sociales y busca la 

aprobación de los de:m~s. Muchas veces demuestra lealtad hacia 

los ideales y actitudes de su grupo, adquiriendo las mismas 

formas de vestir, de hablar, modales, Esta actitud social, con 

una orientación correcta promueve el desarrollo de la buena 

convivencia, y la adqulsiciOn de cualidades que podr6n servir 

para la mejora de la sociedad. Y todo el ideal que tienen de dar 

y ayudar a sus semejantes puede canalizarse -con ayuda de los 

padres y profesores- para prestar un servicio eficaz a los que se 

encuentran necesitados, en cualquier terreno. 

La guia que los mayores deben dar a los jóvenes en este aspecto 

precisamente debe ir encaminada a que aprendan a tolerar a los 

demAs, con sus peculiaridades¡ que adquieran la capacidad de 

responder por sus propios actos, desarrollar una disposición para 

colaborar en tareas colectivas. Asi adquirirAn una madurez 

social. 

La adolescencia desde que inicia basta que tennina pasa por 

muchos cambios progresivamente. No se puede equiparar a un joven 

de 12 anos, con uno de 20. Los dos son ttdolescentes, vero cndo 

uno tiene características especificas y distintas. Cada uno va 

C89l s!.!:..,. 1b1dem, p.211 
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evolucionando de diferente modo y en grados desiguales. 

Paulatinamente se va madurando ficica, mental, emocional, y 

socialmente. Es por esto que, después de dar una visión general 

de lo que es esta etapa de la vida del hombre, se hace necesario 

hacer un estudio· detallado de cada una de las etapas de la 

adolescencia. 

De diferentes maneras se ha dividido la adolescencia, entre 

otros, Gerardo Castillo,y Kelly 1 10 han hecho del siguiente modo: 

Adolescencia inicial (de 11-13 anos en la6 mujeres, y 12-14 en 

los hombres) ¡ 

Adolescencia media <de 14-16 anos, mujeres y 15-17, hombres)¡ 

Adolescencia superior C 17-20 a~os, mujeres y 18-21, hombres), 

IV.3. Btavqs de lp Adolescencia 

IV.3.1. Adolescencia inicial: carncteristicas, posibilidades 
y actitud educativa. 

Abarca de los 11 a los 13 anos en las mujeres, y de 12 a 14 aftas 

en los hombres. Harca el paso de la infancia a la adolescencia 

propiamente dicha. El desarrollo fisico tiene una importancia 

fundamental, pues este peri6do es de maduración anat6mico

fisiol6gico. En cuanto al desarrollo emocional, hay una intensa 

afectividad manifestada mAs hacia afuera que hacia adentro; sufre 

un desequilibrio emocional que se refleja en la sensibilidad 

exagerada y el carActer irritable: coinciden rasgos de 
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agresividad, con timidez y ternura. Existe una disocieci6n entre 

el impulso sexual y el sentimiento amoroso. La atracción fisica 

junto con un amor platónico nunca se integran. 

Un aspecto positivo en el desarrollo social, es que en las 

relaciones con sus campaneros se pueden satisfacer las 

necesidades de autoafirmaciOn personal: el ser aceptado y 

estimado por otros, deseos de intercambiar experiencias ... todo 

ayuda a fortalecer lazos de amistad y de ensenanza para la 

convivencia social (90), 

Socialmente hay un rasgo caracteristico, la pertenencia al grupo 

da compafieros. Xucbas veces buscan apoyo en el grupo de sus 

iguales. En éste encuentran la seguridad que desean, y es alli 

donde sus problemas se resuelven. Si un profesor, o un amigo 

mayor se integra a este tipo de agrupaciones y sabe encauzarlos a 

fines positivos, como ayuda a los demAs, deporte, club de 

lectura, aventuras sanas, lograrA enfocar sus aspiraciones con 

eficacia. 

En la maduración mental ffi<iste, ademAs del desarrollo de la 

capacidad de abstracción, una cierta sistematización de ideas. 

Los sentimientos y la imaginación influyen en la inteligencia, 

predominando sobre de ella. Esto los hace en cierta forma 

idealistas, no conocen ni miden peligros, se crean castillos en 

los que ellos son los héroes. Se buscan experiencias personales, 

Y el consiguiente afAn de valerse por si mismos. Este punto es 

C90) cfr. OTERO,O., "La educacion de la libertad 
adolescente" in Padres y Adolescentes, p.63 

y el 
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positivo, por ejemplo, en cuanto se manifiesta la afici6n por 

aventuras, excursiones, curiosidad investigadora ... Sirve para la 

maduración intelectual, en la motivación del apr.endizaje, en el 

deseo de adquirir nuevos conocimientos, y descubrir nuevos 

mundos, distintos de los suyos. Empieza la conciencia del propio 

yo, ya mencionado, con el deseo de valerse por si solo. Estos 

aspectos positivos son el punto de arranque para el proceso de 

mejora personal. Si hay conocimiento del yo, le seguirA la 

aceptaciOn, y descubrirA mAs tarde, la posibilidBd de mejorar ese 

yo. 

Asi cOJDo tiene puntos positivos, posibilidades de maduraci6n 1 de 

mejora personal, posee unos puntos negativos, qua dificultan ese 

proceso. Estos son 1 por ejemplo, la autosuficiencia, la 

curiosidad malsana, lo cual le lleva a despreciar la ayuda 

externa, y buscar sólo las que él cree que pueden servirle. 

Actitud educativa.Cualquier ayuda que se le dé debe favorecer el 

desarrollo de la autonomia, la libertad y la responsabilidad. 

Hay que orientarle sin que se note mucho que se le estA prestando 

ayuda, pues podria rechazarla. No es bueno sustituir su acci6n o 

decisión, él debe aprender a tomar resoluciones y haciendo las 

cosas segón lo decidido. Esto es, ensenarle a hacer buen uso de 

su libertad, explicarle la necesidad de actuar con pleno 

conocimiento 1 consentimiento y responsabilidad (91). 

Crear actividades en las que ellos puedan tomar decisiones y 

actuar de acuerdo a su resolución, rectificando cuando hayan 

<91) cfr. CASTILLO, G., ~. p.71-75 
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hecho mal. Esto ayuda para ejercitar su voluntad. Como ejemplo 

de estas actividades estón 1 cMtirunent.os, gruvos de servioio 

social a comunidades rurales, 0xcursiones •• AdemAs les benefician 

para que aprendan a convivir con los demAs 1 respetar las 

diferentes maneras de ser. 

Fomentarles la reflexión, y el espíritu critico para que sepan 

distinguir influencias positivas y negativas del ambiente, 

rechazando las que no les conviene y aceptando las que si pueden 

enriquecerles, Llevarles a adquirir criterio propio aobre las 

cosas e ideas. Xedios para lograr esto, pueden ser la lectura, 

asistir a cines y teatros con espíritu critico, y después hacer 

comentarios, ensefiarles a ver la televisión. para que sepan 

discernir lo que desarrolla las potencias humanas, y lo que por 

ser superficialidad o trivialidad, debilita la voluntad y llena 

de 1 pAjaros' la cabeza (92>. 

!V.3.2 AdolesceDcia :media: carncter1sticas,posib111dades y 
actitud educativa. 

Abarca de 13-16 anos en las mujeres, y de 14-17 en varones. 

Sigue en pie la maduración anat6mica-fisiol0gica, pero no con 

tanta velocidad como en el primer periodo. El aspecto intelectual 

es el que logra un mayor desarrollo: crece la capacidad de 

reflexión y el espíritu critico. Aunque hay una maduración 

mental mayor, se palpa una gran falta de objetividad, pues sus 

ideas estAn influenciadas notablemente por la vida afectiva, lo 

cual hace caer en un subjetivismo. Desarrollan una actitud de 

profundización en su intimidad, se vuelven m6s introvertidos, y 

C92l cfr. ibidem. p. 77-88 
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au af6n de autoafir:mac16n se hace m6s hondo. Como manifestaciones 

concretas surgen: la terquadad, la timidez, el af6n de 

contradicción. Por esto tienen teJ11or a la opinión de los dem6s, 

les importa mucho el qué pensar6n o dirAn 1 crece la inseguirdad 

en si miSIDos; ellos son ahora lo que deben decidir y actuar sin 

respaldo de los padres, les da miedo equivocarse, por lb que 

act~an pensando mucho y con poca decisión. 

Socialmente, los grupos grandes de campaneros se sustituyen por 

pocos amigos, pero m6s intimas. Sienten la necesidad de darse 

por entero a ellos. Esto es positivo, se puede aprovechar 

ampliando su circulo de amistades, y asi se agrandara su 

capacidad de darse a mAs gente. 

Entre las posibilidades de maduración, se encuent.ra esa mejora en 

el aspecto intelectual: el eapiritu critico se desarrolla, y hace 

posible el no dejarse manipular ni engaftar fAcilmente. La 

profundización en su intimidad permite un mayor conocimiento de 

si mismo, y aunque no acepten todavia ayudas externas para 

mejorar ese yo 1 es un adelanto el conocimiento que van teniendo 

de su persona. 

Nace una fuerte necesidad de amar: de abi surgen los primeros 

amores. 

El nacimiento de la amistad y el deseo de entregarse a los demAs, 

son puntos también positivos, aunque cargados de sentimentalismo. 

Entre los obstaculos que se presentan en este periodo estAn: la 

timidez y la inseguridad, que les lleva a encerrarse mAs en ellos 

mismos y se dificulta ese deseo que tienen de entregarse 
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completamente a los demAs. AdemAs, por esa introversión y miedo 

a actuar, rechazan las ayudas externas, sobre todo la autoridad: 

padres, directores. Se sienten ofendidos cuando se les 

procura ayuda. 

Actitud educativa. En este periodo la ayuda educativa ha de ser 

discreta, para no producir rebeldia, pues se pueden sentir 

ofendidos, y rechazar la ayuda con agresividad. Hay que hacerlo 

llevAndolos a descubrir sus limitaciones, y crear en ellos el 

deseo y la necesidad de ser ayudado. También se puede hacer esto 

haciéndoles razonar y tomarlos como personas mayores, que se 

puede hablar y dialogar con ellos, y que se les toma en cuenta 

sus opiniones¡ orientarlos en sus estudios, aprovechando el 

tiempo, fomentarles las buenas amistades, aunque a veces 

reaccionen agresivamente y sin hacer caso de las opiniones de 

los demAs¡ nunc~ reclamarles cuando demuestren que quieren m6s a 

sus amigos que a su familia. Darles buen ejemplo, y ser 

discretos ( 93) , 

IV.3.3. Adolescencia final o superior: caracteristicas, 
posibilidades y actitud educativa. 

Abarca de los 16-20 en mujeres, y de los 17-21 aftos en varones. 

La madurez fisica llega a su plenitud, aumenta la fuerza y 

destreza. Casi no hay crecimiento, pues la estatura del adulto 

generalmente se consolida a finales del periodo de la 

adolescencia media. 

(93) cfr.l.bidem. p,89 
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Es una época de consolidación en la que el adolescente logra un 

mayor equilibrio, y una estabilidad mas a menos similar a la del 

adulto. Esta en mejores condiciones para integra.rse al mundo de 

los mayores. 

El conociwiento y autoafirmaci6n del yo de las épocas pasadas, 

que era como un descubrimiento, admirarse y deseo de reafirmarse 

a si mismos, ahora se encuentran en forma mAs madura, pues existe 

ya la aceptaci6n de ese yo, tal como es, con sus posibilidades 

reales y sus limitaciones. Saben con qué cuentan para construir 

su vida fututra. 11
• , • se produce ahora el 1 despertar del yo 

mejor' ,es decir, la afirmación positiva de si mismo" C94>. 

En cuanto a la madurez mental, no surgen capacidades nue11as pero 

si una mayor profundización en el pensamiento y en la reflexión 

sobre ideas y valores. que ya serAn concretas y singulares. Nace 

el deseo de formar el propio juicio y manera de pensar acerca de 

la realidad. Crece el grado de objetividad y realismo. Existe 

m6s responsabilidad ante s~ futuro. 

Respecto a la madurez afectiva, hay una mayor atracción par las 

personas del otro sexo. Socialmente se supera la timidez, y la 

inadaptación. Sus relaciones de amistad son mAs amplias, y con 

distintos tipos de personas, aunque todavia les cuesta aceptar 

grupos donde se piense de manera diversa a la suya. 

Dentro de sus posibilidades de maduración se. encuentran la 

formación de la propia opinión y criterio personal, el aiAn de 

(94) cfr. PEINADO ALTABLE, Jose, Paidoloaia, p.31 
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auperaciOn en la educación personal; también ayuda la amplitud 

del circulo de amistades, p\leB enriquece personalmente al 

adolescente. Y al abrirse a m6s personas, le har6 captar las 

necesidades que otros tienen, y que él si las tiene satisfechas. 

Bato junto con el deseo de darse, ayudarA para prestar servicios 

conratos a los demAe. 

Uno de los obstAculos para la mejora personal suele ser el 

'sentirse superiores'. Que se debe al logro de una mayor madurez, 

comparan la inmadurez de los otras dos etapas, y se sienten 

mayores¡ esto puede presentarse como peligro pues en ocasiones se 

plantean metas e ideales tan altos que estAn fuera de sus 

posibilidades, y junto con su apasionamiento, se tiran a 

conseguirlos 1 y al ver que no los alcanzan, pueden desanimarse. 

Es la etapa en la que se cambia de la escuela a la universidad, 

de estudios simples a mas complejos. Se presenta en ocasiones un 

conflicto, ya que se requiere un mayor esfuerzo por adaptarse a 

su nueva situación. Por esto, surgen a veces, problemas que 

antes ya se hablan superado, como la inadaptación y timidez ante 

su nuevo mundo. 

Actitud educativa. Se les debe ayudar para aceptar sus 

posibilidades en cuanto al alcance de sus ideales. Ensefiarles a 

afrontar la responsabilidad que sus decisiones libres traen 

consigo, Objetividad en sus juicios, midiendo el apasionamiento. 

Mostrarles que la actitud generosa que tienen hacia los demas 

debe ampliarse, abarcando asi a los grupos que tienen una manera 

de pensar, edad, sexo, condición social, distinta. Abrirse a 
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todos los grupos sociales, y ayudar a los que sea preciso. 

IV.4. Crisis Social del Adolescente. 

Aunque en la descripciOn ~nterior de los adolescentes ya se 

analizb el aspecto social es conveniente profundizar un poco m8s 

sobre este 1 ya que es importante para fines del programa conocer 

la inquietud y crisis social por la que pasa el adolescente. 

Se puede preguntar por qu~ , o cuAles son las causas de que sea 

en la adolescencia, y no antes o después, cuando el hombre siente 

la necesidad de incorporarse de manera activa a la vida de los 

demAs hombres en la comunidad humana, Varios investigadores sobre 

el tema comprueban que las causas estAn en el sujeto. Sólo 

cuando el proceso de crecimiento orgAnico, sobre todo: endócrino 

y nervioso, han cumplido s~ cometido y han hecho que el nifto pase 

a ser un sujeto que se vale por si mismo y puede ~dquirir las 

primeras exveriencias sociales, es normalmente posible su 

participación en la comunidad de que forma parte y donde ha de 

desarrollar su función adulta (95>. 

En el proceso de socinb1lizaci6n del adolescente es definitiva la 

influencia que ejerce la sexualidad que hace que el adolescente 

se relacione mAs o menos intensamente con los demAs. La 

afirmación de su personalidad, el descubrimiento del YO, que ya 

se vio que es caracteristico del adolescente, imponen el contar 

(95).Qf!:.!.~ 
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con los demas, el conocerlos y comprenderlos. No hay posibilidad 

de conocerse a si mismo ein descubrir las diferencias y 

semejanzas con los demAs. Por eso, el descubrimiento del Yo, 

lleva junto el conocimiento del TU y NOSOTROS, esto es, las 

mutuas influencias entre mi vida y de la de los demAs. 

La crisis que el adolescente sufre m!s fuertBI11ente es la crisis 

familiar. Durante toda la infancia se depend16 plenamente de los 

padres. XAs tarde, esa dependencia se comparte con la escuela, 

ahora ya tiene dos autoridades: padres y maestros. Al principio 

son sus dioses 1 pero mAs tarde cuando va descubriendo y afinuando 

su yo se desarrolla su capacidad critica y sujeta a revisión 

todos los valores aceptados anteriormente; va destruyendo lo que 

antes aceptaba como bueno y valioso por venir de otros, que 

ademAs lo tratan de dominar. Las preferencias, las ideas, las 

conductas de los ndolescentes se hallan en contraste con la de 

los padres. Y estos acostumbrados a mandarlos, se oponen a los 

hijos, y surge la crisis. Crisis de autoridad paterno, que es lb 

primera etapa necesaria para la vida independiente y responsable 

que la adolescencia experimenta (96). 

La crisis familiar tiene correlaci6n con la posición del 

adolescente frente al medio social. El joven trata de separase de 

la familia, Y se refugia en su medio social 1 en el cual también 

encuentra crisis. 

Por ejemplo, el poder adaptarse a una sociedad ya hecha por 

generaciones de adultos, requiere de él un minimo de saber para 

(96) cfr. ~. p. 322 
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facilitarle la adaptación . En los v~ises ~oco desarroll~dos 

sólo reciben lo minimo de cultura: lenguaje, constumbres, formas 

de vida, técnica. Pocos son los que estudian un~ carrera 

universitaria. De aqui la primera crisis, pues se sienten 

aislados de los bienes de su époc~. Se crea un resentimiento 

contra sus padres y sociedad, porque los culpan de esa 

injusticia. 

Los que si tienen posibilidad de recibir un saber mAs profundo 

pueden también sentirse insatisfechos por no encontrar solución a 

los problemas que ellos plantean. Por su espíritu critico, nacen 

conflictos con sus maestros. consigo mismos 1 chocan contra el 

sistema disciplinario, y si es riguroso, mAs CQ7). 

Otra crisis que se puede desencadenar en los adolescentes es ante 

la sociedad en la que viven. Uno de loe aspectos mAs decisivos 

para el futuro lo constituye la clase social o económica a la que 

pertenece. En el adolescente se crea un sentimiento de soledad 

e injusticia por el trato que recibe de los adultos 1 y por la 

desigualdad que descubre en las comunidades con las que tiene 

contacto: familia, escuela, localidad, estado, que se acentUa 

con las experiencias personales que adquiere desde que tiene 

conciencia de si, Los factores que lo perturban abarcan todos los 

aspectos: desde lo puramente material como el vestido, hasta los 

mAs altos de la cultura 1 como el seber, diversiones (Q8). 

(97> cfr. idem 

(98) CASTILLO, G., "Adolescentes de Hoy", !.!!. Nuestro Tiempo, 
num. 150, p.71 
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Y, ademAs " echan de menos unos criterios, pautas, modal os de 

conducta a seguir, unos valores encarnados en la vida de personas 

concretas que los muevan a una actitud de compromiso en su vida" 

<99). 

La rebelión que sienten nace de un~ necesidad de seguridad que no 

han satisfecho, de un deseo grande se ser mejor que no ha sido 

orientado, de una büsqueda de ideales que no esta apoyada con el 

ejemplo de la autoridad de los mayores~ padree, profesores, 

gobernantes. Por esto no ea extrano que ellos sean escépticos y 

criticas ante el mundo de los adultos, y que se sientan 

angustiados y desorientados. 

Tienen un af4n de poner término a esas causas de angustia y de 

inaguantable sufrimiento. La pobreza de sus recursos, su propia 

debilidad ponen ante ellos su clara impotencia y recurren a otros 

jóvenes, o asociaciones de clase para encontrar en ellos la 

fuerza de la que carecen. Por esto es muy importante que vean en 

los adultos una congruencia de vida1 y que ellos mismos se 

sientan comprendidos, no observados, por los mayores. Para que 

acudan cuando lo necesit.en sin sentirse presionados. 

Uno de los temas que también les apasiona es el concepto nuevo de 

Patria, como tradición valiosa y como deber. Aprende que la 

Nación estA formada por la tierra y los hombres que tienen 

comunidad de intereses y de destino, y que la Patria es, o debe 

ser, la obra y el resultado del esfuerzo colectivo en el que a él 

mismo, le corresponde una directa responsabilidad. Con su 

C99> cfr. PEINADO ALTABLE, J., ~. p. 324 
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espiritu critico descubre defectos, dolores, injusticias Y se 

siente empujado a la reforma y remedio de esos males 1 ya sea 

empleando recursos reformadores o revolucionarios_ C 100>. 

Su propia condiciOn de adolescente le lleva a un sentimiento 

humano y universal del mundo, y a ensanchar las estrechas 

perspectivas locales o nacionales de la infancia, con nuevos 

deseos de solidaridad ante necesidades comunes, y sobre todo 

ante fenómenos universales de injusticia o de explotación. Se 

desarrollan sentimientos de convivencia y de preocupación ante 

los conflictos ajenos. 

Por encima de las diferencias artificiales de 
las patrias, el adolescente descubre una 
realidad m6s amplia y superior; y ese 
descubrimiento, con la nueva dimensi6n ~ue 
incorpora al espiritu, le hace concebir la 
propia Patria, como miembro de una pluralidad 
de estados cuyo concurso es indispensable para 
hacer efectiva, alguna vez 1 la tan ansiada 
sociedad de los pueblos <101). 

Este descubrimiento, esta conversiOn, no las alcanza el 

adolescente por su propio esfuerzo e ilusión sino ~ue necesita de 

alguien que le ayude 1 por ejemplo, los maestros 1 los padres, 

amigos mayores que ellos: también, lecturas, personajes de la 

historia y de la sociedad que ellos eligen como modelos de 

vida. 

Toda esta potencialidad que tiene el adolescente, el ir 

descubriendo el mundo en el que vive, y los deseos que tiene de 

<100) .!.l!!illlm' p. 322 

<101> .21!:..,_ ETCHEPARE,Armonia,Educacion de la Adoles~,p.211 
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ayudar y hacer algo por los dem6s, debe aprovecharse y 

canalizarse hacia las comunidades sociales que lo necesitan. Asi 

se benefician tanto ello como la sociedad. Podria hablarse de 

aprovechamiento de recursos naturales para el beneficio de los 

demAs. Como se ha visto, el adolescente se siente con pocos 

recursos para poder concretar esos ideales, y con frecuencia se 

topa con un mundo adulto que no lo entiende o que no le da buen 

ejemplo, de aqui la importanica de que los maestros, los padres, 

las escuelas den ejemplo con su vida, ademAs de darles la 

oportunidad de encauzar eGas inquietudes, Una manera puede ser 

llev6ndolos a prestar un Servicio Social que esté establecido y 

organizado. Precisamente el propósito de este trabajo es 

presentar un programa para que presten eficazmente ese servicio 

a la sociedad. 

Entre los dos sexos, existen diferencias caracterológicas 

marca.das, aunque loG dos tienen inquietudes sociales fuertes, a 

cada uno se le pueden encauzar de diverso modo, seg~n sus rasgos 

caracteristicos. Bste programa va dirigido a las mujeres 

adolescentes y a l~s mujeres indigenas. Es preciso, por tanto, 

estudiar especifica.mente a la mujer adolescente, y el papel que 

puede desempefiar en el servicio como mujer. 

lV.5. La Tarea de la Xujer Adolescente. 

Antes de loa 11 o 12 anos, las niftas no se distinguen de los 

nittos sino por una mayor mimosidad, y emotividad. Hacia los 12 6 

13 afias surgen rasgos nuevos: indocilidad, el espíritu de 
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contradicción, susceptibilidad, cambio en sus juegos Y 

movimientos. Una mayor curiosidad, atractivo por todo lo que 

brilla, crecimiento irregular, primeros cambios s~xuales. Tienen 

ellas ~l sentimiento de que son distintas a las que eran antes, y 

otras las personas y cosas que les rodean¡ sus estados interiores 

son muy fugaces. saben bien lo que no quieren y lo anuncian con 

claridad, pero no siempre saben con la misma claridad lo que 

quieren. 

Bn la pubertad de las ninas, hay mayores y nAs bruscas 

repercusiones que en los niftos. Parece que su personalidad se 

dividiera en dos: una parte superficial, que permanece accesible 

a los padres 1 amigos y a ellas mismas, y otra mAs intima, 

semiconsciente,en la que s6lo ellas pueden intentar penetrar<l02). 

La primera se compone de actos familiares y de ideas 

convencionales sociabilizadas; en la segunda, se mezclan 

sensaciones, emociones e im6genes indecisas, interrogantes 

curiosas. Esta lucha entre las dos personalidades acaba con lQ 

crisis de la fonnaci6n. A menos de que una madre atent& le haya 

instruido, se ausentar6 mas su espíritu, porque ella experimenta 

una repugnancia invencible a informar, -ni siquiera a través de 

palabras encubiertas-, o bien 1 ni siquiera hablara a sus amigas 

mAs intimas sobrA sus conflictos internos <103). Le hace muchas 

veces tener un mundo interior solitario. 

<102> cfr. ~. p.212 

Cl03) cfr . .!l!!!!!! 
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El sentimiento de vergUenza, combinado con el deseo de agradar, 

da al pudor de las adolescentes, caracteres muy distintos a los 

del nino, quien es mAs dejado e independiente del qué dirón lo 

demAs. 

De los 15 a 17 attos, el misterio del interior femenino es m6s 

osouro que nunca. Su inteligencia esta formada en gran parte de 

pensamientos y hAbitos tomados de la conciencia colectiva, que 

forman una corteza superficial 1 la cual se rompe con frecuencia 

cuando vienen sacudidas de fondo, e impiden fijarse en fon:nas mAs 

o menos duraderas. A esta edad, las adolescentes todavia son 

niftas dispuestas a reir y a llorar por nada¡ pero a la vez, son 

personas serias y melancólicas, preocupadas de lo que de ellas 

se piensa y d~ penetrar en la vida para pensar qué pueden esperar 

de ellas. Su pensamiento a~n no esta modelado, est4 dispuesto a 

absorver dócilmente el material que se le proporcione, sin 

reacción propia y original. Con frecuencia le importa tanto el 

qué opinan de ella, que por no contradecir a los dem6s, para no 

quedar mal, adopta posturas falsas y estudiadas. Todavia no es 

capaz de ser fuerte ante sus decisiones y mantenerse firme aunque 

los dem6s piensen de distinta manera. Hasta los 18 6 20 sHos su 

pensamiento se presta a todas las formas que se le den, pues 

ellas todavia no poseen pensamientos propios . Falta madurez 

intelectual. 

A!ectivaJI1ente es la edad de las 'ternuras' 1 sobre todo con sus 

compafteras, sin importar mucho la edad, sino tener a su alcance a 

una persona cuyo carActor no se oponga demasiado ~l suyo. 

Necesitan demostrar su carifto, sintiendo placer al hacerlo. Nacen 
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los diarios, las cartas donde manifiestan toda su capacidad de 

ternura y amor. Aunque parecen -y son de hecho-, muchas veces 

ingenuas, suelen ser perligrosas, ya que adem6s de quedarse en 

una relación tanto sensual -no son tan sensuales las mujeres como 

los niUos- debilitan su car6cter y voluntad. Tienen algunas 

ventajas, pues preparan el corazón para el amor, ya sea para el 

matrimonio si es esa su vocación, o parn otro tipo de labor. 

cuando llegue la etapa del matrimonio. Xendousse en su libro 

"LA.me de l!dolescente", dice que: 

La palabra amor toma en el pensamiento de la 
adolescente un sentido impreciso, lleno de 
posibilidades indefinidas: cualquiera que sea 
el objeto, subsiste ante todo 1 para la joven 
conciencia, la necesidad de salir de si mismn 
y de encontrar en la representación familiar 
de ciertas personas la part~ de im6gcnes que 
es necesaria para dar una forma o un objeto a 
las emociones provocadas por los cambios 
cenestésicos, por el sentiniento acreoido de 
la personalidad <104 >. 

Ellas necesitan demostrar su carifto, salir de ellas mismas, sin 

importar tanto quién sea, la cosa es sentir placer en esa 

demostración. 

Hace en ellas el espiritu romAntico: el sentimiento de la 

naturaleza y el sentimiento artistico. Existe confusión entre el 

sueno y la vida, entre la verdad y la mentira. Esto tiene 

repercusiones positivas puesto que se les puede fonnar en el 

valor estético, el cuidado por las plantas, los animales, los 

ancianos, los ninos; pero también puede ser negativo, en el 

<104) KEliDOUSSE, ~. p.97 
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sentido de que al sonar pueden separarse de la realidad, y vivir 

en un mundo poco real. Hay que irlas formando y enseilando a poner 

loe pies sobre la tierra, ser objetivas, para que no se les cree 

un h6bito de fantasía e imaginación desmedido que mAs adelante 

dificultarA fortalecer su voluntad y adquirir la disciplina 

necesaria en el logro de sus metas. La correlación de los 

procesos afectivos con la inteligencia, y la personalidad con la 

voluntad, son muy fuertes. 

Las adolescentes son m6s precoces que los varones; su 

desenvolvimiento fisico y mental es mas rApido, aunque también se 

detiene .m6s pronto~ Hendousse dice: 

,, .permaneciendo joven de cuerpo y de espíritu, 
la mujer conserva durante toda la vida algo de 
la plasticidad adolescente y resiste por 
instinto a todo lo que pudiera encerrarla en 
una especializaciOn exclusiva (105). 

Entre los 18 y 20 anos adquiere una mayor madurez que consiste en 

el equilibrio armonioso de las formas y pensamientos, de los 

órganos y de las funciones, de las tendencias, de los 

movimientos, de todos los componentes psicofisiol6gicos. Su 

pensamiento Y organismo, aunque todavia no estAn determinados, ya 

est~n dispuestos para afrontar cualquier papel en la vida. Sin 

embargo, también aparecen sombras: al enfrentarse con la vida, 

con la conciencia de sus dificultades inevitables y del esfuerzo 

que exigirA vencerlas, entra un temor y una cierta melancolia, un 

sentimiento de expectaci6n inquietante <106), 

<l 05 ) !Jliy¡¡ 

<106> cfr. ETCHEPARE, A., ~. p. 213 
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Puede aprovecharse esta etapa en la que ya estAn mAs mad~ras para 

inculcar aficiones nobles en las que sus posibilidades se 

encaucen a fines provechosos. Tambiéu hacerlas reflexionar y 

pensar sobre el valor que tienen las cosas que cuestan 

suponga un sufrimiento considerable 1 ya que al final de 

aunque 

aquel 

proceso doloroso, se encontrarAn frutos de mejora personal y, si 

est!n en relación con otros, de igual forma para ellos. 

En este peri6do nace el sentimiento maternal, que ya venia 

madurando a lo largo de la adolescencia. Este sentimiento es tan 

fuerte que basta para llenar una vida femenina. 

Para orientarlo, los educadores tienen una doble mis16n:explicar 

y glorificar. AdemA.s de la enseflanza, hay muchas obras sociales 

en las que se satisfacen estas inclinaciones maternales. Las 

obras sociales relativas a la infancia les atraen· 

particular.mente, por ejemplo: las casas cuna, guarderias, 

cólonias escolares ... El problema educativo por tanto, no 

sólo estA en propararl~s como esposas, como madres, sino como 

colaboradoras de las obras sociales. Contemplando, adem6s, la 

responsabilidad que se tiene como miembros de una naci6n 1 y el 

compromiso que cada individuo tiene con su sociedad, ea la mejor 

manera de cumplir con éste, a la vez que se encauzan estos 

sentimientos. 

IV.6 Lineamientos generales para la Bducaci6n de los Adolescrmtes 

A lo largo de este capitulo se han concretado algunas formas de 

educación para las diferentes etapas de la adolescencia, y se han 
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sugerido prActicas para 

miamos. 

encauzar las posibilidades de los 

Bn lineas generales, cabe afirmar que la educación de los 

adolescentes es compleja, debe estar fundamentada en una 

conprensi6n exigente, Esto es, que el joven sienta que se le 

quiere y se le comprende, pero a la vez se le exige. Es tarea 

del padre, del profesor, del instructor. manejar los cambios del 

adolescente, guiando su crecimiento y desarrollo con conocimiento 

del individuo, adem~s de enseftarlo a hacer uso correcto de su 

libertad, haciéndole comprender que cualquier decisión libre trae 

consigo responsabilidades que él mismo debe asumir: y 

proporcionarle una educaciOn que fomente el desarrollo de sus 

facultades y potencialidades 1 llev6.ndolo a la madurez de un 

adulto. Asi, se le ayuda a crecer, con fortaleza y con una 

actitud segura y firme, para alcanzar una personalidad madura, 

competente en la vida social, profesional, familiar. 

Hay que recordar que toda ensenanza o ejemplo ~restado a los 

adolescentes aunque en algunos roomentos no se alcance a uotar, 

deja una huella positiva o negativa, nunca indiferente. De ahi 

la importancia de dar buen ejemplo con una conducta congruente: 

muchas veces ensena mbs una conducta que una palabra o un resano. 

Hay que ensenar al adolescente a pensar, a saber que quiere, a 

dónde va. 
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Para que un adolescente sepa lo que quiere 
necesita, fundamentalmente, descubrir el amor, 
como capacidad de dar y como capacidad 
de recibir (107). 

Algunas instituciones educativas, conscientes de la importancia 

de su participación en la vida del pais, ya han optado, como 

medio de educación a los jovenes, incluir en los programas de su 

institución, la obligatoriedad de prestar un Servicio Social, en 

cualquier sector necesitado de la sociedad. Para esto el 

adolescente necesita de una preparación adecuada, pues muchas 

veces, como se ha mencionado, no tienen los elementos para 

enfrentarse con sus inquietudes sociales; necesitan de 

orientación para encauzar los deseos que tienen de ayudar a la 

Patria;iniciativas donde aprendan a tomar decisiones; actividades 

en las que desfoguen sus crisis; nedios para crearles una 

conciencia social recta .•. Esta es una de las razones por la cual 

se ve necesario el proyecto de un Programa que capacite a los 

adolescentes. Otra raz6n es que en muchas otras instituciones 

educativas no se ha descubierto, o por lo menos no se ha hecho 

realidad, la posibilidad, como medio educativo para los jóvenes, 

y como respuesta al compromiso de todo ciudadano, de implantar 

el Servicio Social en sus planee de estudio. Ea por esto que 

con el programa que se presenta se quiere animarlos a que lo 

hagan. 

C107) OTERO,O., ºEl Amor en la educación de los Adolescentes" 
in Nuestro Tiempo, num.280 1 p.126 
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CAPITULO V: 

MANU~A.L 



Este capitulo constituye la derivación pr&ctica de toda la 

fundamentación teórica anterior. AdemAs de lo expuesto en la 

teoria, de la experiencia laboral que se ha tenido en este 

terreno, una detecciOn de necesidades realizada con instrumentos 

pedagógicos, surgió la idea de aportar a la Pedagogía un material 

que sirva como medio para capacitar a las adolescentes en el 

desarrollo de su servicio social y que éste sea eficaz, tanto 

para su propio crecimiento y madurez como para la ayuda que 

puedan prestar a sus semejantes mAs necesitados. 

Se elig!O Manual para facilitar su uso. Y Xodular porque cada 

módulo podrA ser independiente del otro. Si se quiere usar 

dnicamente uno o dos, el contenido de los demAs no se afecta. 

AdemAs estA abierto a la creación de otros módulos que respondan 

a la evaluaci6n permanente que las mismas jóvenes vayan 

realizando, y que permitir~ implantar otras acciones de mejora 

continua con el fin de que la ayuda que se presta a las 

comunidades rurales no termin~ en un tiempo determinado sino que 

siga y aumenta permanentemente en profundidad, calidad y 

eficacia. 

DliTECCIOI DE IECllSIDADES.-

La detección de necesidades, adem~s de la observación y la 

experiencia en la convivencia en las comunidades rurales con 

adolescentes, se hizo con dos instrumentos pedag6gicoe: 

l. Entrevista: Se entrevist6 a las runas de casa de las 

comunidades rurales. Como no se les puede aplicar otro tipo de 

pruebas por su analfabetiGmo, se recurr10 a la conversación 
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individual y libre. Aunque ésta no posea valor cuantitativo. 

A las tres comunidades en las que se llevó a cabo la 

investigacion fueron: El Realito, La Cima, Guadalupe, N.L. 

Adem6s se entrevisto a los tres directivos de los colegios en 

los que se llevo a cabo la investigaciOn. Del Colegio 

Regiomontano, El Liceo de Xonterrey, y Colegio Xater. Loe tres 

colegios con alumnas de nivel socio-econ6mico medio y medio alto. 

2. Cuestionario: Se aplicaron cuestionarios en tres escuelas (ya 

mencionadas), en salones de lera. de preparatoria (entre 15 y 16 

aftoa>. 

Bata labor de investigaciOn ee facilito debido a que ya 

trabajado las alumnas en estas comunidades. 

habian 

Los resultados de dicha inveatigacion fueron los siguientes: 

1. Por parte de las alumnas que han relaizados y realizan su 

Servicio Social, a la mayor1n le gusta hacerlo, pero a veces, se 

sienten inseguras, o con pocos conocimientos para impartirlo¡ 

afirman que les falta preparación humana y psicológica, esto es, 

con frecuencia desconocen el lugar y la gente con la que se 

encontrarAn, cómo se les debe tratar, de qué hay que hablar. Lo 

mismo 

ensenar 

en cuanto conocimientos 

<Higiene, Alfabetización, 

mas técnicos: como 

Nutrición, Orientación 

Familiar) que son los campos en los que hay que trabajar en este 

tipo de comunidades. 

Lo que mAs les interesa y agrada es alfabetizar, enseHar higiene y 

catequizar, terrenos en los que se sienten mAs seguras. 

En cuanto al tiempo: prefieren dedicar los sAbados y las 
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vacaciones para prestar el Servicio Social. 

2. En lo que se refiere a las comunidades rurales,_ lo que m&s les 

ha ayudado y ven necesario han sido las clases de Higiene, tanto 

ambiental como alimentaria <Nutrició) y personal. Lo mismo que 

Orientaci6n Familiar diciendo que les ha ayudado en la educación 

de sus hijos. 

En general, las senoras sienten que les falta educación y 

alfabetizaci6n. 

En las entrevistas se detectó dificultad para expresarse, sin 

embargo agradecen todo lo que se les da porque se dan cuenta de 

sus carencias y lo urgidas que estAn de la ayuda de otros. 

3. Al entrevistar a los directores de las escuelas, los tres 

coinciden en el beneficio que el Servicio Social trae en sus 

alumnos. Y los tres, de igual manera, aseguran la necesidad que 

tienen de que se les ensene y se les capacite antes de prestar el 

Servicio. Por el hecho de enfrentarse con personas de otro nivel 

socio-econ6mico, por las tareas que han de realizar en las 

c01Dunidades rurales 1 y porque bien preparados ser6n m6s eficaces 

en la prestación de ayuda a los de:m6s. 

Al investigar el sentir de las adolescente en cuanto a los 

necesitados, y ver la real carencia de las comunidades rurales en 

cuanto a los satisfactores b6sicos que les permita vivir 

dignamente como personas; al estudiar la naturaleza social del 

hombre, la obligación que todos, por ser hombres y vivir en 

sociedad, tenemos todos de alcanzar el bien comñn¡ el conocer las 
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inquietudes sociales del adolescente¡ y por otro lado, la 

experiencia laboral en este campo, hizo que surgiera la necesidad 

de elaborar este Manual, que pretende precisamente encauzar esa 

inquietud del adolescente hacia aquella necesidad de laa 

comunidades rurales. Esa inquietud podria referirse con un deseo 

a veces "sin contenido", tratando de significar que es un afAn 

producto de su idealismo, que para concretarse en hechos requiere 

una capacitaci6n, una ayudo. en el desarrollo de todas sus 

potencialidades para ponerlas de verdad al servicio de su 

prójimo, al cual es preciso que ayude, como miembro de una 

sociedad a la <uie hay que mejorar. 

De esa manera en lugar de llevarlo al fracaso, podr~ corresponder 

eficazmente a au compromiso de solidaridad consigo mismo, con su 

comunidad y con su pais. 

Bs este, por tanto, el objetivo general del trabajo: preparar a 

los adolescentes, con conocimientos y herramientas necesarios 

para realizar una labor social sólida, congruente, productiv~ y 

continua. 

ICBTODOJ.DGIA •• -

Metodológicamente el Manual cst~ sustentado an un modelo de 

enseftanza-aprendizaje que tiene como base un concepto de 

educación integral, como un proceso de perfeccionamiento de todas 

las potencias humanas, interviniendo la voluntad y la experiencia 

humana. Ese querer de la voluntad ha de dirigir al hombre a su 

fin, esto es a su perfeccionamiento como tal. Esto influir6 en la 

selección del contenido, que ha de ser bueno y verdadero 
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precise.mente para lograr el perfeccionamiento de las potencias 

meramente humanas. De acuerdo al contenido, se elegiran los 

elementos didActicos: el cOmo, quién, cu6ndo, con qué etc. 

transmitir ese contenido de la mejor manera buscando siempre 

excelencia en el proceso ensefianza-aprendizaje. Después -y 

mismo tiempo- se irA haciendo la evaluación para comprobar si ese 

contendio 1 de esa forma impartido, alcanza las metas y propósitos 

que desde un principio se hablan planteado como objetivos para 

satisfacer las necesidades detectadas. 

A continuación se plantea el modelo de enseftaza-aprendizaje: 
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1 

<Estimación Previa) 

DETBCCIOB DE HBCBSIDADBS <Diagnóstico) 1 

1 

1 

FORXULACIOB DE OBJETIVOS 

1 CQué hacer:metas v oronósitos> 

1 
SELECC!OB Y ORGAHIZACIOlll' DEL 

CONTEH!DO 
(con qué hacer)Cfiltro de filoso-

fia y psicologia) 

1 
ELEJ!Elll'TOS DIDACT!COS: 

<C6mo impartir ese hacer>: 

ALUXJIO-PROFESOR 

TEC!i!CAS 

MATERIAL DIDACTICO 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

CRO!iOGRAJIACIOli 
./ 

1 EVALUAC!Olll' 1 
1 

1 RE-FORIWLACIOB DE OBJETIVOS 1 

fig.7 

(La autora) 
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PRESENTACION 

En nuestro pais existen miles de comunidades de escasa población 

y dificil acceso que, por su dispersion geogr~fica, no tienen la 

posibilidad de contar con los servicios necesarios para el 

mejoramiento de sus condiciones de vida. Muchas personas y 

organismos gubernamentales se han planteado el compromiso de 

ayudar a estas comunidades necesitadas. D~ndoles educación 

b6sic~. posibilidad de desarrollo familiar y comunitaria. 

Con esta base y para ayudar al Plan de Desarrollo Nacional 

Jndigenista que se enmarca dentro del Programa Nacional de 

Solidaridad, propuesto por el Presidente Carlos Salinas de 

Gortari, se elaboro este Xanual Xodular de CapacitaciOn dirigido 

a instructoras jóvenes que quier~n ayudar eficazmente en la 

comunidad. 
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l llTRODUCC!Oll 

La capacitación basta hace pocos anos se consideraba como una 

educacidn especializada, El objeto primordial de esta consistía 

en proporcionar conocimientos, sobretodo en los aspectos técnicos 

del trabajo <1>. Ahora, es un tbrmino mucho mas amplio que el 

mero desarrollo de un progreso aenso-motor. Comprende todas las 

acividades que van desde la adquisicibn de una sencilla habilidad 

motriz basta el desarrollo de un conocimiento técnico complejo, 

la inculcacibn de aptitudes muy elaboradas y la evolución de 

actitudes referentes a problemas sociales complicados y 

discutibles. Aunque en algunos lugares capacitacibn tenga el 

significado restringido -como era al principio- no se ha 

encontrado otro mejor para sustituirle. Aquí se usar! en el 

sentido mlts amplio (2). 

La capacitaci6n para el desarrollo de la personalidad humana, es 

necesaria ya que pueden tenerse grandes potenci~s, que si no se 

llegan a actualizar con la ayuda de otros, pueden quedarse 

estériles, como una semilla que si no se le siembra, se le riega, 

se le cuida del sol y de los animales, puede pudrirse, y no 

llegar a dar el fruto que en potencia podria h~cerlo. 

Capacitar no es un gasto, es una inversiOn, la primer~ y 

fundamental inversión. Sa invierte dinero, tiempo y esfuerzo en 

un hombre que m~s adelante redundar6 en abundantes frutos tanto 

para él como para la sociedad en la que vive. 

(1) cfr. Siliceo, A., Capacitacibn y Desarrollo de Personal 

<2> cfr. Me Gehee y Thayer, Capacitaci6n, p.15 
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La capacitaciOn corre en dos carriles: 

-capacitaci6n tecnica (manejo de instrumentos, aparatos ... ) 

-capacitación humanistica( aspectos personales) •. 

Dentro de los cinco módulos se pretende desempeftar los dos tipos 

de capacitac16n. Sin embargo en alguno prevalecer6 la 

capacitaciOn humanistica, en el caso del modulo I: en el que se 

sitna a la adolescente frente a su obligaciOn de servir a las 

comunidades¡ sin dejar por ello de capacitarla t~cnicamente, al 

enseftarle CÓlllo llevar a cabo el proceso enseUanza- aprendizaje. 

Lo mismo en el m6dulo 111 1 es preferentemente humanistico, se 

pretende ensenar a la instructora lo que es la familia y sus 

relaciones, para que a su vez lo transmita favorablemente a los 

indígenas. 

Como parte del Servicio Social que se pretende que hagan los 

alumnos, extraescolarmente, la preparaci~n se inserta en el 

tielllPO dedicado a éste. xas adelante se propone un cronograma de 

tiempo de Servicio y tiempo de preparación. 

l.OBJBTIVOS: 

General: El objetivo general del Manual es la Capacitaci6n de las 

instructoras para desarrollar su Servicio Social con eficacia, en 

las comunidades rurales. 

Particulares: 

-Comprender la necesidad que tiene el hombre de ser ayudado y que 

se le ayude conforme a sus necesidades reales. 

-Desarrollar sus capacidades humanas a través de servir 

concretamente a los demAs en las comunidades rurales. 
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-Comprender la responsabilidad como ciudadanos, de ayudar al 

Estado en sus prop6sitoa. 

-Identificar los principios psico-sociolOgicos de las comunidades 

rurales y que regularAn la educaciOn de las miSlnas. Adquirir los 

conociuientos b4sicos para realizar Servicio Social. 

-Adquirir el habito de enfocar las actividades de capacitación de 

tal forma que se encuentre en ellas mismas la propia realización 

profesional y social, a la vez, que el.mejor servicio a los 

individuos y comunidades. 

-Ejercitarse en la practica de actividades porpias de la mujer en 

la casa. 

-Adquirir conocimientos, habilidades y técnicas de higiene, 

ensettanza de alfabetizaciOn, nutrición, para realizar con 

eficacia el proceso de enseftanza-aprendizaje, 

-Aprender a evaluar situaciones, y a evaluarse perscnalmetne parn 

corregir aquello que se ha desviado de los objetivos propuestos; 

Y con base a la evaluación final, diseftar nuevos módulos para que 

lea ayuda a loe individuos rurales sea continua, 

-Incorporar y desarrollar actitudes bAsicas y de conductas 

deseables para facilitar la adaptación e integración del allllllno 

en la sociedad y para vigorizar el sentido de pertenencia a la 

comunidad local, nacional e internacional. 

Bspecif1Q06• 

Desarrollar la capacidad de interpretar la realidad a través 

del material manejado. 

Adquirir un método de trabajo. 

Desarrollar una actitud de respeto a los seres humanos como 
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personas y como miembros de grupos sociales y nacionales, 

independiente.mente de la situaciOn econOmica que se tenga. 

- Promover una actitud civica en el cumplimiento.de los deberes 

familiares y profesionales. 

- Despertar y desarrollar la participaciOn activa en la vida 

social con el deseo de mejorar la sociedad. 

Cada módulo, ademas, tendrA sus objetivos particulares y 

especificas seg~n el contenido de cada uno. 

A corto plazo se busca formar un grupo constante de adolescentes 

que capacitAndose vayan a servir a un grupo de comunidades 

rurales determinado. A ~ediano plazo, se pretende que las mismas 

instructoras vayan detectando mas necesidades de estas 

comunidades y m~s concretas, para que se vaya profundizando en la 

satisfacción de ellas, y de verdad se logre ayudarlas. A largo 

plazo, se desea apoyar al Programa de Solidaridad del Presidente 

de la RepUblica Mexicana, ya que todos somos responsables de que 

Xéxico salga adelante, en esta época de retos y oportunidades y 

colabore en la construcción de un siglo XXI m~s prometedor. 

Como se ha mencionado anteriormente 1 el PROHASOL tiene como un 

objetivo primordial acabar con la pobreza y el bajo nivel de vida 

de los ind!genas, procurando elevar sus grados de salud, 

educacibn, vivienda,etc. Con este programa en el que se 

capacitar! a los jbvenes para ayudar precisamente en estas 

comunidades, y en estos aspectos, se esta procurando apoyar al 

objetivo que tiene nuestro gobierno. 
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I I • COllTHJI IDO: 

El contenido del Manual consta de 5 Mbdulos: 

I: Formación de Instructoras, que va dirigido a las capacitadoras 

para "enseftarles a ensef1ar11
, ya que en ocasiones se tienen deseos 

de hacerlo pero no c6mo, ni qué. Se quieren aprovechar todas las 

potencialidades de las jbvenes. encauzandolas positivamente hacia 

el servicio de las comunidades rurales. Asi se cumple doble 

funci6n: se forma a las jovenes prestando ayuda al necesitado. 

Este modulo representa la columna vertebral pues constituye el 

marco referencial y tebrico de los procesos de enseñanza

aprendizaje. Los otros cuatro Mbdulos van orientados a la 

satisfacción de necesidades bAsicas de las comunidades rurales. 

Por la detecciOn de necesidades pudieron concretarse estos cuatro 

bloques que son~ 

11. Alfabetizacibn: que es y su importancia, as! como la manera 

de conseguir ser buen alfabetizador. 

111. Orientación Familiar: contiene conceptos como el Hogar, la 

funcibn de la madre en la familia, que es la familia. 

IV. Nutrici6n: lo que es la Nutrici6n y buenas medidas para 

lograr una alimentacibn adecuada con pocos recursos. 

V. Higiene: conceptos basicos de Higiene algunas medidas de 

prevención de enfermedades, el cuidado de la madre embarazada. 

La estructura del Manual esta hecha de la siguiente manera: 

Antes de cada Kbdulo se presenta una Carta Descriptiva con el fin 

de dar una visión de conjunto del mbdulo. En un solo panorama se 

tiene el objetivo de la enseñanza, el contenido ha estudiar, el 

tiempo (en teoría Y en práctica) que se va a llevar, el material 

133 



didActico necesario, las actividades que se realizaran, la 

bibliografía que servirá para ampliar el contenido¡ como se 

evaluara. De esta forma se facilita la tarea del profesor quien 

podra desligarse -si quiere- del contenido ya desarrollado e 

investigar mas por su parte. Además de esto, como es un Manual en 

el que intervendrán varias personas Nutri6logo 1 Orientador 

Familiar, Pedagogo, etc.> el tener las cartas descriptivas da una 

visi6n de todo el contenido del Manual -siendo tan distinto- Y 

asi se podrán unificar fuerzas y no meterse en terreno del otro. 

Por otro lado, con estas, se asegura que todos los alumnos 

reciban el mismo aprendizaje, porque se indica claramente qu0 

debe enseñárselas a los alumnos que deben prepararse para 

realizar su Servicio Social. También, si queremos que el alumno 

sea participe activamente en su aprendizaje puesto que se prepara 

para ser el mismo instructor de otros muchos alumnos. Asi 

disminuyen incertidumbres. 

Después de la Carta descriptiva hay una Introduccibn con el 

objeto de entrelazar el tema con el jbven: qué relacibn tiene tal 

o cual tema con el adolescente, y de qué forma este está 

involucrado en el desarrollo del tema. 

A continuaci6n se desarrolla todo el contenido del Mbdulo. 

111.ELKllHllTOS DIDACTICOS: 

PERFIL DEL INSTRUCTOR. 

El Curso de Capacitación para instructoras lo deber6 impartir 

desde las instituciones educativas. Ya sea un profesor que se 

dedique y siga de cerca esta labor, 6 1 varios y se dividan el 

trabajo: 
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-uno, formación de adolescentes 

-uno, relación con las comunidades rurales 

-uno, encargarse de todo lo administrativo del Manual. 

O ya bien, que haya un Consejo directivo del Servicio Social, 

constituido por un profesor capacitador y las dem~s al'Umnas, para 

que ellas mismas se responsabilicen de sacar todo el trabajo 

adelante. Podrian eer: 

-Departamento coordinador general 

-Departamento de Relaciones con comunidades rurales 

-Departamento Técnico 

-Departamento Humanistico 

-Departamento de Publicaciones 

Gran parte del éxito de los programas de cap~citación recae en el 

instructor pues es el que dirige lns sesiones. La fol'llla en que lo 

haga repercute directmaente en los alumnos y en el logro de los 

objetivos. 

Las caracteristicas psico-sociales del instructor: deberb tener 

gran control de sus emociones, si mantiene la calma y el dominio 

de sf miGlllo podrá responder adecuadamente a los estilllulos qua se 

le presenten. Deber~ tener gran interés por alcanzar los 

objetivos del curso buscando los medios adecuados, ademAs de que 

conozca el tema. Ha de te~er habilidades sociales, madurez, 

confianz~ en s1 mismo, sencillez, cordialidad, congruencia, 

responsabilidad. 

Como caracter!sticas morales el instructor ha de tener sentido 

~tico, confianza, respeto por la persona y por sus leyes 

naturales, percibir las necesidades del grupo y responder a 
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ellas, establecer relaciones adecuadas y manejar relaciones 

conflictivas; autenticidad que sugiere sinceridad, honestidad, 

apertura, calidad humana¡ congruente en sus actos con lo que 

ensetla. 

Características didActicas: ha de manejar adecuadamente las 

tbcnicas grupales para dominar al grupo; conocer los mejores 

métodos de enseñanza para transmitir de la mejor manera, los 

contenidos; cuidar la entonacibn y modulación de voz, escuchar, 

tener creatividad, etc. 

ACTIVIDADES: 

Las actividades que se llevarAn a cabo en este Xanual de 

CapacitaciOn serAn: 

-Información: asistiendo a los cursos de preparación, las 

J6venes iran adquiriendo conocimientos, habilidades y actitudes. 

-lnvestigaci6n: coda una por su cuenta, sus 

conocimientos, para esto se les proporciona bi bliografia 

asequible. 

-Ejercitación: en los cursos de preparación tendrAn que hacer 

prActicas. Por ejemplo: exponer algiln tema 

companeras;limpieza en un aula; etc. 

-Verbales: 

expresión oral: contestación de preguntas. 
descripci6n y narración oral, 

expresi6n oral imaginativa, 
diAlogo. 

a SUB 

recepción oral: escuchar una exposición oral, una lectura, 
grabación, 
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lectura: leer como un medio de aprendizaje. 

aiatemAticoi detalles, memorizaciOn 1 dafiniciones. 

verbales: escritura, copiar, describir, exponer, resumir. 

expresión plAsticai observar la realidad visual, y expresarla, 
croquis, disenos, cuadros, planos, mapas, 
pinturas, rótulos, carteles, !Aminas. 

expresión dinamica: canto, mimica, danzas, juegos, gimnasia, 
deporte. 

JCATBRIAL DIDACTICO: 

Se usarA lo que se disponga en cada escuela, como pizarrón, 

aparato de transparencias, rotafolios; mAs lo que cada curso 

necesite, por ejemplo: para Higiene, material de limpieza·, 

personal y ambiental¡ para Hutrici6n 1 una cocina con los 

elementos necesarios para h~cer una receta ... 

Adem.Ae, libros, revistas, enciclopedias. Todo este material eer6 

utilizado para el de instructoras. El que se requerirA para 

enseftar a las settoras indigenas, se necesitaria pedir donativos a 

las Secreatrias del Gobierno, o a personas particulares n las que 

se les presente el proyecto que se tiene, y como forma de 

contriubir al pais, den lo necesario. 

Esto podria conseguirse con facilidad si se hiciera lln audio

visual y un Album de fotos -como elementos prO!llocionales de la 

labor-, de los lugares a los que se ha ido a prestar Servicio 

Social, asi, enseftAndoles lo que se hace podria despertArseles 

también la conciencia social, y aunque ellos no vayan 

perisonalmente al lugar, con su ayuda econ6mica estarían 

contribuyendo eficazmente con el desarrollo del pais. 
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CROllOGRAl!AC !011 . 

El tiempo de duraci6n del Curso de preparaci6n <impartir todo el 

contenido del Manual> depender~ de.las horas de Servicio Social 

que asigne la institución a los alumnos. 

Por ejemplo, si el Servicio Social lo desempeftaran en vacaciones 

Cl mes> seria conveniente tenia tener una semana de preparación 

intensiva, durante todas las mattanas: de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. 

Sifuera una vez por semana, convendria dar una hora o dos antes 

de ir al lugar. Si se les 'obliga' pocas horas de Servicio al 

semestre, se podrían elegir por ejemplo: dos módulos en cada 

semestre. Y al final del ano se les darian cuatro. El módulo I es 

esencial que se les dé a todas las jóvenes al iniciar el Servicio 

ya que es la fundamentación y base para poder impartir los otros 

cuatro. 

Otra manera, podria ser que se dividieran en grupos: uno, dar dos 

módulos, y otro, los otros dos 1 asi se darian durante el afio los 

cuatro módulos, y se lograría mAs profundidad. 

En cuanto al tiempo de preparación podria establecerse un 

criterio bAsico, siempre sometido a mejoras o cambio. Por ejemplo: 

Horas de Servicio 
80 bra,al sem<5 meses> 
16 hrs.al mes(4 semanas) 

4 hra.semaualesCldia> 

br.diaria(durante 
4 dias) 

PreparD.ciOn ~ 
20 hrs. semestrales 4 hrs.cada 

4 hrs, mensuales 1 módulo 
de 4 hrs, 
2 m6dulos 
de 2 hrs, 
4 m6dulos 

lbr. semanal 

1 hr.semanal 

de 1 br.cada 

módulo de 
hora 

m6dulo de 
hora 
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Todos los módulos requieren el mismo tiempo de preparación. 

Depende de la profundidad e investigaciOn aneJ(a que se quiera 

dar. 

IV. EVALUACIOH. 

La evaluación del Manual en la primera etapa lo barA ~l o los 

profesores que instruyen a las jóvenes. A través de la 

obaervaciOn tanto a las alumnas como a las indigenas. Se 

registrar& la asistencia de los dos~ valorarA el aprenidzaje de 

las jóvenes mediante el cambio de las personas del campo. Se les 

pedirA un reporte a las alumnas sobre el desarrollo y evaluación 

de sus comunidades. La alumna se autoevaluarA y evaluarA a sus 

senoras, asi surgirAn nuevas alternativas de formación. 
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AGENTE CAPACITADOR: Instituciones educativas de Educación 
Media Superior 

DATOS GENERALES DEL PROGRAMA: 

NOMBRE: Manual de Capacitacion para el Servicio Social 
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~~-~---------~~------------~--~--~~~~~~~~~~~~~-¡ 
DIRIGIDO A : Jovenes Instruct.or~s 

AREA DE DESARROLLO: Comunidades Rurales 

DURACJON: BO horas: 50 te6ricas, 30 pr~cticas 

ESTRUCTURAS DEL PROGRAMA: 

Objetivo <sl General (esl: 

Las adolescentes se capacitarAn para prestar con eficacia su 
Servicio Social en las Comunidades Rurales 

CONTENIDO GENERAL 'DEL PROGRAMA HETODOLOGJA DE JNSTRUCCION 
---------------------~--·~~~~-4-~--~~~~~~~~--~~~~~-
Modulo 1: Formacibn de lnstruc

toras<20 hrs.) 

Modulo JI: Alfabetización 
(15 horas) 

Modulo 111: Orientacibn 
Familiar 
<15 horas> 

Modulo IV: Nutricibn 
(15 horas> 

Modulo V: Higiene 
(15 horas) 

Los mOdulos se desarrollarhn 
en las mismas escuelas con 
material que permita a las 
participantes conocer y rea
firmar los conocimientos nece
sarios para solucionar los 
problemas que se presentan en 
las comunidades rurales. En 
total seran 80 brs.(50 te6ricas 
y 30 practicas l. 



'. 
' 

M CJ D U L CJ X 

FORHACZON DE INSTRUCTORAS 

: ; 
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MODULO: I 
---------------------------------------------------~~~~~~~~~-! 
NOMBRE: Formaci6n de Instructoras 
--------------------------------------------------------------~~~~!-
OBJEIVO <S> PARTICULAR <ES>: 
---------------------------------------------------~~~~~~~~~-! 
Prepararse como insructoras de alto rendimiento en formacibn y 
re-educacibn para a su vez fonnar en las Comunidades Rurales 

DURACION: 20 horas: 12 te6ric9s y 6 prbcticas 

TEllAS Y SUBTEllAS OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1.Qu~ es el Servicie Tomará conciencia de la im-
Social portancia de ayudar a los 

necesi todos 

2. El perfil de la Comprenderá la importancia 
instructora de una buena instructora y 

se plantearA puntos de me
jora personal, 

3. El proceso de Conocerá y aprendera a mane
enseñanza-aprendizaje jar el proceso e-a como ins

trumento formativo. 

4.Principios psicoló
gici>s del aprendizaje 

Conocerá cbmo se da el 
dizaje 

apren 

5. Influencia del medio Aprendera e enfrentarse a 
en la educaci6n las com.rurales y manejar 

alli el proceso. 

6. Tipos de Técnicas Aprender! las diferentes 
Didácticas. tecnicas y metodoa didac

ticos como medios de ense-
1ianza 

7. Preparacibn de 
un Curso 

8. La Evaluación 

Adquirira conocimientos y 
habilidades para planear y 
diseñar cursos adaptados a 
grupos espec1ficos 

~onocera y aplicará las di
erentes fonaas de evalua

bi6n para aprender a plan
tear espectativas. 

ACTIVIDADES 

Ver un 
audiovisual 
de una comu
nidad rural. 

Hacer una lis.
ta de sus pun.
a mejorar. 

Practicar algu
nas t~cnicaa 

Impartir una 
clase a sus 
compafieras 

Estudio de 
casos. 

Planear un 
Curso adap
tado a las 
e.rurales. 

Evaluar su 
Curso. 
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TECJllCAS DE INSTRUCC 1011 MATERIAL DIDACTICO EVALUAC!OJI 

Expositiva: la instructora Audio-visual Di .. gn6stica: 
resaltarA los temas que Se "PlicarA 
sean teoricamente para que Rotafolio una evalua-
las participantes asimilen ci6n previa 
el contenido del curso Estudio casos para conocer 

el nivel con 
Demoatrativa;el asesor PizarrOn preg,orales. 
mostrarA materiales 
~tiles para su curGo Revistas ilustr.,das 

Intermedia: 
Participativa:las integran- Impreso de un curso irse perca-
tes del curso trabajarAn t<1ndo del 
conjuntamente y reaf irm.arAn avance de 
la informaci6n teórica, y las alumnas 
m.anifestarAn sus ideas en base a ios 
verbalmente tem"s y prac-

ticas. 

Final: 
aplicar un 
examen final 
donde se abar-
·quen los cono-
cimientos ad-
quiridoa en el 
curso. 

- - --
B!BL!OGRAF!A: 

BEAL K.G. et. al. Conduccien y AccjOD DjD6mjoa de G~U~QE Edit, 
Kapeluz, Buenos Aires 1972 

KERIC! A.' Hacia una Dinam1cn Geoe~nJ, Edit. Kapeluz, 

ESTRADA RODRIGUEZ, X., et. al., FormacieD de lD5i·DJCÍ·SJ~ea. Edit. 
Xc Graw Hi 11, Kéxico 1990 

IJISTITUTO JIAC!OllAL !llD!GEJllSTA, Revist": Mujeres, n.20 "La mujer 
Indigenista". 



lllTRODUCCIOll 

Afirman los peic6logos que el salir de uno mismo y darse a los 
dem4s es el principio de la madurez. Por esto los estudi~ntes, 
tanto de Bachillerato como universitarias, que han recibido un 
gran caudal de formaci6n, se les puede pedir que den algo de su 
tiempo, y de si aismas, para dedicar unos dias, unas semanas, 
unas vacaciones a trabajar por las comunidades rurales. Asi 
madurar4n, ayudar4n a las personas con pocas oportunidades, y 
entre todos, se trabajara para conseguir el bien com~n, la 
felicidad. 

"Hoy dia, es posible liberar a muchísimos hombres de la miseria, 
de la ignorancia. Por ello, uno de los deberes m4s propios de 
nuestra época, sobre todo de los cristianos, es el de trabajar 
con ahinco para que< .•. > se reconozca en todas portes y se baga 
efectivo el derecho de todos a la cultura, exigido por la 
dignidad de la persona, sin distinción de raza, sexo, 
nacionalidad, religión o condición social. Bs preciso, Por lo 
nismo 1 procurar a todos una cantidad de bienes culturales, 
principalmente de los que constituyen la llamada cultura 'b!sica', 
a fin de evitar que un gran ntmiero de hombres se vea impedido por 
su ignorancia y por su ~alta de iniciativa de. prestar su 
cooperación auténticamente al bien comtln" <Constitución 
Apostólica COllCILIO VATICANO 11, Gaudium et Spes, n6m. 69>. 

XAs adelante esta Constitución se refiere en concreto a la gente 
del campo, cuya situación laboral a veces les impide -cuando no 
destruye- la capacidad de realizar un esfuerzo de supernción 
cultural. Sin olvidar que también el que ensena y dA 1 aprende 
también lo suyo, y recibe a veces mAs de lo que d6. 
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DESARROLLO DEL CONTENIDO 

Tema 1 

!;!!!,;, es el Servicio Social 

Para entender qué es el Servicio Social, hay que comprender que 
el hombre por naturaleza es social como consecuencia de su 
racionalidad. Al ser social, su fin y sus metas debe alcanzarlas 
con ayuda de los demAs, a la vez que él debe prestar servicio. 
Esta naturaleza social compromete al hombre consigo mismo y con 
la sociedad en la que vive. Esta compromiso se traduce en la 
ayuda que preste a sus semejantes, con una actitud de servicio, 
es decir, una constante disposición de dar lo nejor de uno para 
los demAs. El servicio fomenta la solidaridad humana. 

En una sociedad existen diferentes status y grupos sociales. Ro 
todos con las mismas oportunidades. A unos les ha tocado la 
suerte de poder estudiar, y tener medios económicos para salir 
adelante. Sin embargo, a otros no les han tocado oportunidades 
de desarrollo cultural, económico, 60cial. Por el hecho de vivir 
en sociedad, el hombre estA obligado a ayudarse mutuamente. Pero 
m~s a6n 1 con mayor responsabilidad, a los que tienen, les toca 
prestar ayuda a los que no tienen, y esto con el fin de mejorar 
la situación total de la sociedad en la que todos viven, y 
contribuir a la seguridad social. Bl Servicio Social pretende 
educar a los individuos, no sOlo dAndoles cosas materiales, sino 
enseaarles a ser independientes, crecer en afAn de superación y 
deseos también de ellos colaborar con la sociedad. 

Las comunidades rurales son un ejemplo de grupos marginados, que 
no han tenido oportunidades, por ejemplo de alfabetización, 
higiene, nutrición, orientación familiar ... Por desarrollarse en 
el campo, que cuenta con pocos recursos, no han podido 
desarrollarse adecuadamente, y, a veces, viven en condiciones 
infrahumanas. Los jóvenes -ustedes- que han tenido medios de 
cultura Cleer, escribir, Y mtls), que cuentan con recursos - pocos 
o muchos- económicos pttra tener medidas de higiene ambiental y 
personal, y muchas otras grandes oportunidades, estAn en 
condiciones para ayudar a los que no tienen. Adem6s esa fuerza 
que poseen por ser jóvenes, y ese horizonte tan grande que tienen 
frente a sus ojos, en el que el futuro de su pa1s estA en sus 
manos, les facilita el camino de servicio a los dem6s. No deben 
desperdiciar su juventud en vicios, pérdidas de tiempo inótiles 1 

aprovechen sus capacidades nuevas para impulsar a su pais. Lo 
ónico que necesitan es una buena guia que les marque el ca.mino 
por dOnde ir, para que ustedes vayan abriendo brecha y amplien 
las posibilidades de los pobres que se encuentran sofocados por 
su pobreza y su ignorancia, 
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Se convertir6n en instructoras de las comunidades rurales. No 
porque sean mAs, puesto que las personas que viven en poblaciones 
del campo valen igual que las urbanas, lo que sucede es que no 
han tenido las oportunidades de desarrollo que ustedes, es por 
esto que serAn sus instructoras: dar lo que ellas no tienen, 
pero aprender de las mismas lo que en las ciudades no se tiene: 
sensibilidad y delicadeza ante la naturaleza, y muchas otras 
cosas que ustedes mi6lll.as irAn descubriendo. Hay que ir con 
actitud de dar 1 de servir, no de imponer, ni de superiorid~d sino 
de amor, y de entrega a unas personas semejantes a ustedes, que 
sufren y que hay qUe consolar con lo que tienen ustedes. 

Teaa 11 

Hl per~il de la instructora 

Es necesario que la instructora conozca las cualidades 
intelectuales, morales y sociales que debe tener para 
autodiagnosticarse y motivarse a superar sus puntos débiles. 
Gran parte del éxito de los programas de capactiación depende del 
instructor, pues es el que dirige las sesiones. 

Al comenzar existirAn nervios, que se 
normal por ser una situación nueva a la 
bueno tratar de disimular el nerviosis:mo 
preparó bien, si uno mismo se conoce, 
estado, 

irAn quitando pues es 
que se enfrentan. Ha es 
ya que amnentarA, Si se 
se quitarA pronto este 

Es importante, como primer punto, que la instructora tenga gran 
interés en lograr los objetivos del curso. Que conozca el tema 
que prepare el material, que sepa con quién va a enfrentarse. 

Conviene que las capacitadoras aprendan lo que van a ensenar, y 
que tengan las siguientes caracteristicas, o por lo menos, trate 
de conseguirlas, asi a la par que va formando ella se irA 
formando y consiguiendo virtudes: 

-autenticidad: naturalidad, saber tratar a la gente sencilla. 
Calidad humana, sencillez, apertura con la gente que va a tratar; 
-expresión verbal clara y sencilla¡ 
-capacidad de an6lisis y síntesis; 
-interés por su trabajo y por su grupo; 
-capacidad de despertar y mantener la atención; 
-habilidad para manejar situaciones conflictivas y dificiles¡ 
-no asustarse ante la pobreza, inmundicia¡ 
-capacidad de escuchar¡ 
-creatividad¡ 
-entusiasmo; 
-orden para coordinar los elementos humanos, materiales, técnicos 
e improvisar cuando sea necesario; 
-comprensión humana¡ 
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-capacidad de evaluación: anAlisis y con!rontaci6n, para 
verificar los hechos reales con los planea trazados. 
Las actitudes de la instructora determinan en buena medida las 
conductas que asumirA el grupo y se reflejaran en él e influir6n 
en el logro de los objetivos del aprendizaje. 

Es necesario comprender a los integrantes del grupo indigena¡ 
entender sus reacciones, estados de Animo, sin h~cer juicios ni 
evaluaciones superficiales, esto facilitara el aprendizaje para 
que sea eficaz en cada uno de los miembros del grupo. También se 
hace imprescindible la confianza en el hombre como tnl y en sus 
potencialidades, asi sólo aerA 'facilitador' de la enscffanza, 
guia, no autoritario, ni se involucrara en el grupo. Es dificil 
tener todas las cualidades que se requieren, pero lo importante 
es que vaya superAndose en base a un conocimiento profundo de uno 
mismo. 

Un aspecto muy importante es tener responsabilidad social, 
interés por ayudar a los nós necesitados, que sientan la 
necesidad que el grupo capacitado tiene de él. Esta le llevar6 
ademAs de a ser constante en su labor, a incrementar sus 
conocimientos para dar m6s 1 para investigar mejor sobre cómo se 
le puede llegar y ayudar m6s al campesino. Mantener el contacto 
vis\lal con el grupo es un factor determinante ya que acerca a 
las personas, lo cual favorecer6 a que los participantes se 
sientan tomados en cuenta y con gran inter6s por su mejoramiento 
personal y de su comunidad. Por tanto, nunca daberA mostrar 
asco, ni incompransión, ni inadaptación al medio, hay que hacerse 
todo, para aervir a todos. 

Tema 11 !. 

Bl proceso ensenanza-gprBJ]di~aig 

Es un proceao por el que se aprende lo que se ensena. Aprender 
es un proceso de toda la vida, desdo que se nace hasta que se 
muera, la persona adquiere conocimientos nuevos, y los hace 
suyos, lo cual es indispensable para que de verdad se 'hable' de 
aprender. Viene de la palabra latina 1 aprehendere'~ aprehender, 
atrapar. Y enseftanza 1 viene del vocablo latin 'in segnare': 
narcar 1 sellar 1 imprimir, comunicar y transmitir conocimientos. 

Qué se puede aprender. Todo lo que existe es objeto de 
aprendizaje. Se aprenden habilidades (aptitudes, destrezas>: 
conocimientos (información); actitudes (sentimientos, afectos)¡ 
conductas (hAbitos 1 métodos). Todo lo aprendido como sucede 
dentro del individuo, principalmente en el Sistema Nervioso, no 
se ve, no es observable en si mismo, por esto para que se 
verifique que se ha asimilado debe manifestarse exteriormente con 
conductas respectivas. 
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No se puede decir que un nifto al que se le enseno cómo hacer 
divisiones, ya ha aprendido sino hasta que él BOlo baga varias 
divisiones. 

Exiaten varios principios del aprendizaje, pues el hombre por ser 
tan maravilloso puede hacerlo de muy diversas maneras. 

Tema IV. 

Principios pslcolOgicoe del aprendizaie 

Todos los seres vivientes puede decirse que aprenden: el perro 
aprende quién es su a:mo, dónde le ponen 6U comida ... el de17in 
aprende a jugar con la pelota., .pero en el ser humano hay algo 
que domina sobre lo puramente biológico. El nivel superior de 
conciencia origina una serie de complejidades que hacen del 
aprendizaje humano un caso ñnico, a l~·vez Que una 'aventura 
ambici~~a y fascinante'. Sobresalen, por su importancia, los 
siguientes puntos: 

-la motivación: 
Bl aprendizaje debe responder a las tendencias y necesidades del 
sujeto, Que aprenda porque le gusta y hacer que lo que debe 
aprender le guste. La situación ideal es que el sujeto mismo 
fije los objetivos de su aprendizaje, pues de otra forma le 
costar& hacerlos suyos. Crear clima de confianza, permisivo, no 
de autoridad rigida y represivo, Es necesario que la gente sea 
espontanea, sin temor de mostrar sus errores y torpezas. Que se 
dé comunicaciOn entre los dos: el grupo y el instructor, porque 
habiendo unidad y confian~rt. se dorb mejor el aprendizaje. 

-part1cipac16n de todos y cada uno: 
Como consecuencia del ambiente de confianza, vendrA la 
p4rticipaci6n activa de los educandos: respuestas, iniciativas, 
propuestas, expresiones e intervenciones de todos y cada uno de 
ellos. 

-ley de la ~luralidad: 
Cuantos m6.s sentidos se involucren en l'a percepción de un objeto 
cualquiera que sea, mas amplia y consistente es la percepción. 
Usar la vista, el oido, tacto; sabor, olor, color. 

-ley de la intensidad: 
Una experiencia fuerte y dramAtica se graba m6s que una débil. 

-ley de la prioridad: 
Las primeras impresiones tienden a ocupar el campo de la 
conciencia y suelen ser m6s duraderas. Debe, por tanto, ponerse 
todo el empeao en que sean positivas. 

-ley de la resistencia al cambio: 
Los aprendizajes que implican cnmbios en la organización de la 
propia personalidad son percibidos como amenazantes y son 
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dificiles de consolidar. Es 
minimizar tales resistencias. 
aprendizaje como cambio). 

preciso manejarlos de modo de 
CKAs adelante se toc~rá el tema de 

-ley del ejercicio: 
Cuanto m6s se repite y se practica lo aprendido·, tanto m6s se 
arraiga el aprendizaje. La repetici6n es un reforzador de 
primera clase. 

-la ley de la transferencia: 
En un determinado aprendizaje se aplica el aprendizaje de cosas 
an6logas o parecidas. 

En el proceso ensenanZa-aprendizaje 
objetivos, si no, se va a la deriva. 
del aprendizaje hay que fijar objetivos: 
actitud, conducta. 

Aprendizaje es caabio. 

es necesario fijarse 
Y en los cuatro terrenos 
conocimiento, habilidad~ 

Como ya se dacia anteriormente todo aprendizaje debe llevar un 
cambio de conducta, de actitud, de habilidad, de conocimiento, si 
no, no hay aprendizaje. 

Hay aprendizajes mAs superficiales pero otros conllevan procesos 
internos de transformación mAs complejos. Por ejemplo las 
comunidades rurales que estAn acostumbradas a vivir entre basura, 
suciedad, deberAn aprender las prActicas de higiene bAsicas y los 
llevarA a cambiar profundamente su estilo de vida, lo cual no les 
ser6 f6cil. 

Para esto es necesario lograr el 'querer' de los individuos: que 
colaboren: la motivación al trabajo, el amor a la camiseta.As! el 
cambio sera durndero y no como dicen de los mexicanos 'llamarada 
de petate'. Para esto hay que crear un clima de confianza 
emocional de los grupos, y saber despertar en ellos el deseo e 
interés de cambio. La instructorH ha de ser 'psicóloga', para 
conocer su mente, los mecanismos que presenta su gente. 

Bn el proceso de cambio se pueden presentar varias etapas: 
lera. La ilusión primera de aprender cosas. 
2da. El malestar: le han movido el tavete con todo lo que le 
ensef1an •.• 
3era. Empieza a entender, junto con la necesidad de cambiar, la 
posibilidad de hacerlo. Y los beneficios que el cambio le 
reportara. 
4ta. Optimismo porque van poseeyendo recursos que si 
necesitaba .. , 
5ta. Satisfacción por haberse comprometido con el cambio y por la 
mejoria que le significa y que ya emtdeztt tt disfrut.ttr. 

Para Q\le 
realmente 
consciente 
enseflanza, 

se lleve a cabo este proceso hasta el final, que es 
lo que importa,es necesario que la instructora sea 
de la importancia de ser constante y profunda en su 
no cansarse si no se quedarA truncada esa ensefianza, 
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y al educando podría provocar desilusiones grandes que a la larga 
le perjudique tanto que ya no qiera volver a aprender nada. 
Sobretodo con este tipo de personas en los que su cultura es 
mínima, su ideosincracia sentimental e inconstante, y les 
costaría entender el por qué de la cesación. 

Es necesario conocer al grupo y a cada uno de los individuos a 
los que se les va a ensenar: sus preocupaciones, deseos, 
pensamientos. Si se ignoran o subestiman, la productividad del 
curso bajar6 sin duda alguna. La instrucotra deber6 tomar 'el 
toro por los cuernos', enfrentarse con valentía; confrontar las 
espectativas de los participantes con los objetivos que se 
planteasn¡ hacer preguntas provocativas orillAndolos a que se 
autocri tiquen y se autoeval Oen, Resvet.ar el ritmo del 
aprendizaje¡ aceptar el esfuerzo que tendrAn que voner en esvera 
de una respuesta al proceso de enaenanza-aprendizaje. 

Otra cosa que bay que lograr es que la comunidad se integre al 
proceso e-a, para identificarse con el grupo de jóvenes que les 
enseftarA, as! se unen en un mismo propósito que motiva el 
esfuerzo comOn, crea un clima estimulante, invita a cada uno a 
d~r lo mejor de si mis:mo, y provee un espejo en que puede uno 
conocerse y evaluarse. Asi AprenderAn los unos de los otros. 

Para esto, se puede eJDpezar por romper el hielo con juegos en 
los que se destensiona el ambiente y se siembra confaianza, se 
libera la creatividad de los individuos. Ademas, desde el 
principio hay que establecer un convenio o contrato sobre las 
contribuciones de uno y otro grupo, y las reglas que todos han de 
respetar, asi se crea un sentido de responsabilidad que a todos 
favorezca. Por esto, es tan importante, se vuelve a insistir, no 
faltar a las sesiones o cursos, preparar siempre el material que 
deber6 servir en las actividades, mantener siempre una actitud de 
servicio y de aprender de los dem6s. 

Si el grupo de instructoras, o alguna, se encontrara con un grupo 
que tuviera resistencia al cambio, hay que saber que puede 
provocarse por diferentes causas, a las cuales hay que atacar sin 
des&nimo: 

- ansiedad ante lo desconocido; 
-inercia~ se ban acostumbrado a vivir de determinada manera. 
Empezar a moverlos para otro tipo de vida cuesta mucho, pero si 
se persevera en este empuje, después ya no costar6 tanto trabajo, 
porque se encarrilan¡ 
- las prebendas Y privilegios adquiridos: con frecuencia no se 
ven las ventajas que se adquirirAn con el cambio, al contrario, 
se ve como una pérdida. 
- ideologías: sistemas de pensamiento u opiniones que se han 
establecido y dan seguirdad¡ el quitarlas provocarA inseguridad. 
- organizaciones mismas: toda comunidad, institución, tienen 
reglamentos, normas, tradiciones que dicen mas estabilidad que 
cambio. TolerarMl el crunbio pero a regaftadientes. 
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La instructora deberA detectar estas resistencias y m6s si es que 
hubiera, no desanimarse sino tratar de entenderlas y actuar con 
precaución. Respetar siempre la libertad de los individuos, 
presionar un poco para que si haya cambio, pero sin obligar. La 
mejor manera de hacer presión, es facilitar el cruubio, pero cómo. 
A continuación se dan algunas ideas: 

Primero crear 1 comunidad de aprendizaje 1
: ambiente de confianza 

reciproco. Apertura, tolerancia a la diferencia de enfoques y 
opiniones; minimizar la angustia que nace de los desniveles de 
status. Y, segundo, enseftar de la mejor manera, par dar 
confianza en el cambio, por ejemplo: 

-concretamente: de lo Concreto a lo abstracto, con ejemplos 
vivos. 
- progresivamente: de lo simple a los complejo¡ de lo facil a lo 
dificil. 
-dosificadamente: aportar un ele.mento nuevo cada vez, sin 
recairgos. 
-activamente~ que se aprenda haciendo 1 reflexionando, expresando, 
no sólo escuchando. 
-repetidamente: repetir sin cansancio 1 hasta que nprenda. 
-con eGtimulos~ segtn sus intereses 1 tanto individuales como 
grupales. 
- con cooperación: dar y reciOir, no sólo que ellos reciban. 
-evaluando: para detectar desviaciones, corregir e implementar 
mejorias. 

Para adaptar el proceso 
de los educandos, ya 
conocerlos. Por esto se 
instructora investigue 
educación. 

Tema V 

e-a a cada situaciOn, y ponerse al nivel 
se ha mencionado la importancia de 

dar6 visión general, con miras a que cada 
m~s sobre la influencia del medio en la 

lnfluE!llcia del llledio E!ll la educaci&n 

La vida humana se desenvuelve en una constante interacción con 
el medio ambiente, se requiere acomodaciOn y asimilaciOn 
continuas. Por ser el hombre un ser espiritual, va creciendo 
cada vez mas, tiene que ir por esto adapt6ndose a nuevas etapas 
de la vida. Ademas, por los adelantos de la ciencia y técnica, 
bay que ir actualiz6.ndose. Con todo esto, puede concluirse que la 
educacion es un proceso perroanente, que recibe influencias 
distintas. 

Así, puede observarse que el aprendizaje no se realiza de modo 
uniforme en todos los seres humanos. Varia con la edad, sexo, 
temperamento, car6cter, salud, clima, situación geogr4fic~. 
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Las primeras diferencias en las que nos fijare~os serA en el 
aprendizaje de un nino y de un adulto, como distintas. 

iifto: 

Se encuentra resignado a estudiar cosas atn cuando no vea el 
inter6s prActico. 
Bo tiene concepto de tiempo, hay mucho por delante. 
Su atención es débil. 
Su experiencia es poca. 
Es maleable y d6cil. 

Adulto: 

BstA dispuesto a esforzarse sOlo si percibe importancia en el 
aprendizaje. Si lo ve co.mo funcional. Requiere motivación 
especifica: rendir mAs en alguna actividad. 
Sentido de urgencia. 
Experiencia amplia, mayor capacidad. 
Atención firme. 
Desarrolla resistencias y fAcilmente se bloquea por sentirse 
amenazado por el cambio. 

En cuanto a la situaci6n geogr6fica también puede hablarse de 
diferencias entre la educación rural y la educación urbana. Entre 
otras estAn las siguientes diferencias: 

Urbana: 

X6a técnica. 
Mayor velocidad para vivir, tr4fico, ruido ... 
Xayores oportunidad de escuelas, universidades, medios de cultura 
Xejores medios de higiene y salud. 
Se dó mas igualdad. 
La mujer es nlfabetizada, entra al campo de la ciencia. 

Rural: 

Mayor contacto con la naturaleza. 
X&s pasividad, tranquilidad, contemplación. 
Pocas escuelas con pocos maestros. no centros culturales. 
Pocos recursos higiénicos. 
Respeto por la autoridad. 
Bo se le toma en cuenta para la alfabetizac16n a la mujer. Bs 
punto clave Para el mundo indigena: trabaja, esta en el hogar, 
educa a los hijos •.. pero no se le dé su lugar. El hombre es el 
rey. 

Estas son ~lgunas diferencias que pueden servir para conocer un 
poco cómo se vive n el campo, para poder llegarles a los 
campesinos. 
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Tema VI. 

T"cnicas DidActicas 

Después de definir los objetivos del aprendizaje', y conocer a 
quién va a ir dirigido, se hace necesario la elección de las 
actividades que se llevarAn a cabo para que se dé el proceso e
a. Dentro de las actividades se pueden tomar en cuenta las 
técnicas que se utilizar6n para lograr los objetivos. Las 
técnicas son medios que propician la cooperaciOn 1 creatividad1 
responsabilidad de los participantes. Son el enlace entre el 
profesor, alumno y contenido. Como tales hay que conocorlas para 
elegir las mejores de acuerdo a cada circunstancia. 

Tema VI J. 

e&.o preparar un Curso 

Para preparar un curso, es necesario basarse en algón modelo de 
e-a para seguir con ardan los pasos que deben darse y lograr. 
eficacia en la enseffanza, que la mejor eficacia es que haya 
aprendizaje, 

Podria esquematizarse de la siguiente manera: 

A quién se dirige el curso: 
Objetivo Particular: 
Duración: 
Quién lo impartirA: 

Temario Objetivos Actividades Tecn. y Jlat. Diddct!co Evaluaci6n 

Tema VI 1 l. 

La evaluaciOn 

La evaluación no es el final de un proceso de instrucción que 
seftala simplemente su conclusión, al contrario, se integra en el 
proceso mismo de e-a y contribuye a su mojoramiento. 

La instructra después de cada curso que va a impartir debe 
evaluar el aprendiz~je con el fin de cotejar el cumplimiento de 
los objetivos propuestos. Como resultado de esta evaluación se 
podrb.n implantar otros objetivos para mejorar lo que no salió 
bien, o, profundizar m6s en la instrucción. También con ésta 
diagnosticarA necesidades nuevas y concretas de las comunidades¡ 
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sugerir~ el eJDpleo de nuevos medios. PonderarA las ventajas y 
desventajaa del curso, proponiendo nuevos cursos. Por esto la 
evaluación ha de ser permanente, activa, para detectar tanto la 
capacidad de las instructoras como la mejora de los capacitados. 

Hay que conocer los diferentes tipos de evaluBción para saber 
llevarla a cabo. 

Primero pueden distinguirse la evaluación general, en la que se 
tiene una visión total del programa; y la parcial, en la que sólo 
se evalOa una parte del program6. 
Una segunda división de la evaluación es la que se considera: 

-evaluación formativa: durante el proceso es necesario ir 
verificando en qué grado sa estAn logrando los objetivos 1 si ee 
puede rectificar y adecuar mejor el contenido y los 
procedimientos a las características grupales¡ 

-evaluación tenninal: medición de logros finales del aprendiznje. 
Determina la efectividad del curso, y dA criterios para el 
desarrollo de actividades futuras de capacitación. 

Donald KirkPatrick especifica cuatro Areas de evaluación: 

-reacción: el grado en que los participantes aceptan el curso; 
-aprendizaje: el grado de aprendizaje del curso¡ 
-comportamiento: si los resultados del curso son aplic~bles al 
trabajo; 
-resultados: frutos de la aplicación de lo aprendido. 

En qué o sobre qué aspectos hay que evaluar. Podri~n enlistarse 
los siguientes: 

- los objetivos: para ver si se alcanzaron o np, 
-el contenido: si fue el adecuado por la amplitud, exactitud, 
necesidad .•. 
-duración: si fue suficiente tiempo o falto o sobro. 
-metodología~ qué tan adecuadas fueron las técnicas y apoyos 
audiovisuales como medios auxiliares.,. 
-habilidttdes de la instructora: cómo se desarrolló, qué aspectos 
tiene que mejorar ... 
-instalaciones: si fueron ls necesarias ... 
-horario: como funciono la distribución de tiempo, si hay algo 
que adaptar. 

La instructora irA aprendiendo a evaluar sobre estos aspectos y 
plantear~ nuevas iniciativas para que cada vez se vaya dando con 
mAs profundidad y eficacia el Servicio Social en las comunidades 
rurales. 
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M O D U L O XX 

ADOLESCENTE ALFABETZZACZON 



MODULO: II 

NOl!BRE: Adolescente-Alfabetización 

OBEJT!VO <SJ PARTICULAR <ESJ: 

Comprendera la necesidad de alfabetizar al pueblo mexicano 

Se habilitarA en el manejo de los manuales del IBBA para ser buen 
asesor en la alfabetizaciOn de adultos. 

DURAC!ON: 15 brs.: 6 teóricas, 8 pr6cticas 

TEllAS Y SUBTEMAS OBJETIVOS ESPEC!F!COS ACTIVIDADES 

1.Generalidades ConocerA qué es la Investigar en 
sobre la alfabe- alfabetizaciOn el lNEA 
tizaciOn. 

2. Beneficios de 
la alfabetizaciOn 

3. EducaciOn bAsica 
para adultos 

3. 1 Fundamentos 
de la Ed. para 
Adultos. 

3.2 Objetivos 
del Modelo Pedagógico 

3.3 Plan de Estudios 

3.4 Acreditación 
y CertificaciOn 
de Estudios. 

Obtener los ma
ComprenderA las ventajas nuales de Alfa
da alfabetizar y se bar6 betización del 
capaz de ser apoyo en loEa11o 
programas del pals. hijercitarse en el 
ConocerA la ed.para adul1os manejo de los 

ConocerA lo que es el bom 
bre 1 socieda y cultura 

ConocerA el propOsito que 
tiene el !NEA 

manuales. 

Conocer6 el Plan de Estudios 
para implantarlo 

Conocer! cómo se acreditan los 
estudios de los adultos. 
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TECHICAS DE !NSTRUCCION 

Expositiva: se le ense
nar4 los manuales y 
cOmo se usan 

Estudio individual: 
cada una los apren
derA a usar 

CENTROS DB INVESTIGACION: 

XATllRJAL DIDACTICO 

Libros de texto diri
gidos al asesor y al 
alwnno 

Material Regional del 
!NEA 

INSTITUTO NACIONAL PARA LA BDUCACJON DE LOS ADULTOS 
DirecciOn de AlfabetizaciOn 

INSTITUTO NACIONAL lliDIGEÑISTA 

EVALUACJOH 

Inicial 

Intermedia 

Final 

<Av. RevoluciOn 1602, esq. con Barranca del Muerto>. 
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INTRODUCC ION 

Una persona es alfabeta cuando ha adquirido el conocimiento y las 
habilidades de lectura y escritura que le permiten vincularse 
efectivamente en todas las actividades en que la alfabetizaci6n 
es asumida normalmente por su grupo o cultura CUNESCO>. 

La alfabetización esta estrechamente vinculada con la vida 
cultural de la comunidad. Se podria ampliar el concepto de leer y 
escribir. en adquisicón de habilidades para leer y escribir, con 
énfasis en la relación existente entre procesos cognoscitivos, 
tales como percepción, memoria, y en habilidades de lectura como 
decodificar y comprender. · 

En México existe gran ntmiero de analfabetas, lo cual trae 
problemas socio-culturales y económicos fuertes para el pais. 
Todas las personas -ninos 1 jóvenes, adultos- 1 deberAn contar con 
posiblidades educativas para satisfacer sus necesidades de 
aprendizaje bAsico. Estas necesidades abarcan tanto las 
herr8l0ientas esenciales para el aprendizaje <lectura 1 escritura 1 

expresión oral, cAlculo, solución de problemas) como los 
contenidos bAsicos del aprendizaje b6sico <conocimientos teóricos 
y prActicos, valores y actitudes), La satisfacción de estas 
necesidades confiere ·a los miembros de una sociedad la 
posibilidad y a la vez la responsabilidad de respetar y 
enriquecer su herencia cultural, lingUistica y espiritual cam~n. 
promover la educaci6n de todos , defender la causa de la justicia 
social 1 protege.r el medio ambiente ... 

La educación bAsica m6s que un fin en si mi6Dla es la base para un 
aprendizaje y un desarrollo humano permanente sobre la cual 
pueden construir nuevos niveles de vida. 

La alfabetización se considera un compromiso y una tarea de 
todos. Las autoridades nacionales que son responsables de la 
educación de todos, necesitan la cooperación de los demAs 
ciudadanos, que de cierttt manera, ya estAn alfabetiz~dos. Todos 
los miembros de la sociedad pueden contribuir al logro de los 
propósitos de afabetización y educación. Los jóvenes -que han 
recibido instrucción- , pueden apoyar los proyectos del pais ya 
que, adem6s de haber tenido la oportunid5d de instrucción, tienen 
los elementos para aprender a darlos. Asi se convertir6n en 
miembros colaboradores con el desarrollo del pais. A su vez ellos 
enriquecerAn su alfabetización, no en el sentido de 
lectoescritura 1 sino viéndola ampliamente como: mejoramiento 
cultural. 
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DESARROLLO DEL CONTENIDO. 

Tema I. 

Generalidades de la AlfnbetizaciOn 

Hace mAs de 40 aBos los pueblos del mundo afirI11aron en la 
Declaraci6n Universal de Derechos Humanos que toda persona tiene 
derecho a la educacion. Sin embargo, hoy en ditt m~s de 100 
millones de niffos y niftas no tienen acceso a la enseBanza 
primaria¡ mAs de 960 millones de adultos no saben leer ni 
escribir y el analfabetismo funcional es un problema grave en 
todos los paises. Adem6s existen serios problemas de tipo social, 
econOmico, político que frenan los esfuerzos para satisfacer las 
necesidades de aprendizaje u~sico. Sin embargo, se estAn 
estudiando estrategias para combatir los problemas que impiden 
esta satisfacción y expandir la enseüanza básica. 

La alfabetizac16n es un proceso de desarrollo per:manente ya que 
puede verse en dos sentidos: la m!nima, como adquisición de la 
lectura y escritura; y ld mas profunda que lleva ampliar los 
conocimientos y habilidades dentro de la cultura. En este sentido 
es un proceso de desarrollo permanente y visto asi, no como un 
estado que se alcanza de una vez por todas, supone la emergencia 
de una prActica educativa sostenida y consistente legitimada por 
el estado y la sociedad civil, mediante una política de 
desarrollo cultural y educativo. 

Por ahora vamos a fijarnos en la alfabetizaci6n b&sica: adquirir 
habilidades para leer y escribir. 

Hay quienes sostienen que la alfabetización se parece al 
lenguaje en cuanto a que no se necesita aprender habilidades 
especificas, sino ~ue el individuo debe tener la oportunidad de 
interactuar con un 'ambiente alfabetizado' para adquirir la 
letroescritura. Esto lo afinnan por la observación, ya que la 
experiencia ha proporcionado que de padres alfabetizados, hay 
hijos alfabetizados. Y es muy factible que los padres 
alfabetizados proporcionen mayores oportunidades a sus hijos para 
que aprendan a leer y escribir. En el caso de las comunidades 
rurales, si los padres saben leer y escribir enseHarAn a sus 
hijos y esto ayudara ademAs para que aprovechen mas la escuela, 
si les toca asistir. 

Hasta hace poco tiempo se llegó a la conclusión que aprender a 
leer en la lengua materna es siempre la mejor politica para 
proporcionar la alfabetización, tanto entre adultos como en 
nitlos. Y mil.a en las comun.idi'1des rurales, en las que el nif1o 
aprende el idioma e lengua que la madre habla. 

El término "desperdicio" educativo es comtln en la literatura 
sobre educación internacional y comparada, particularmente en 
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relación con el Tercer Mundo. Tradicionalmente dicho término se 
refiere a la pérdida. generalmente por deserción, de niftos Que no 
terminan lo que es considerado el minimo educativo en un pais 
Centre 5 u ocho al'ios de primaria). El concepto de desperdicio se 
refiere a aquellos niaos en quienes se ha efectuado una inversión 
econOmica en recursos educativos pero que, literalmente, 
desperdician dicha inversión al no complementar el nivel de 
estudios apropiado. Esto es lo que sucede con los niBos del 
campo, que ya sea por motivos laborales, econ6micos, abandonan la 
escuela en los primeros al'ios de primaria, y queda truncada su 
educación e instrucci6n. Cuando son mayare&, son los contados 
entre el analfabetismo tan grande que hay. Es una de las metas 
del Gobierno, lograr que terminen por lo menos sus 6 u 8 anos de 
Primaria, y sus 3 anos de Secundaria: la retención en la escuela 
y la retenci6n del aprendizaje. Se ha comprobado que la 
reincidencia al analfabetismo entre ciertos sujetos que no 
recibieron suficiente instrucción. 

La doble razOn que fundamenta a los programas de alfabetización 
consiste en que tienen como resultado un beneficio sustancial 1 

tanto para el individuo como para el resto de la sociedad. En el 
primer caso, frecuentemente se mencionan las posiblidades de 
empleo, la autodefensa, y el enriquecimiento cultural, entre 
muchas otras ventajas de la letroascritura que a continuación oe 
analizarAn 1 en el tema JI. 

Tema 11. 

Bcnef icios de la Alfabetizaci0n 

En general, la alfabetización tiene muchos beneficios tanto 
individuales como en la sociedad. 

Las consecuencias sociales de la alfabetización, son tan 
positivas como que fomentan el desarrollo de recursos humanos y 
dara como resultado un crecimiento econ6mico del pais. Los 
indices de alfabetización, de la mii;mo manera ~ue los indicas de 
mortalidad, san indicadores primarios del grado de desarrollo 
económico en la mayoria de los paises. Si en un pais se est6 
logrando un progreso social y económico, se encuentra 
generalmente que la alfabetización asciende y los indices de 
mortalidad infantil descienden. También la relación entre 
alfabetización y salud, nutrición y otros beneficios sociales es 
muy grande, por esto 1 el gobierno siempre estarA haciendo 
esfuerzos para universalizar la alfabetización y la educación 
primaria. 

Individualmente al satisfacer sus necesidades de aprendizaje 
b~sicas podrAn sobrevivir, desarrollar plenamente sus 
capacidades 1 vivir y trabajar con dignidad, participar en el 
desarrollo del pais, mejorar la calidad de su vida, tomar 
decisiones fundamentales y seguir aprendiendo. La amplitud de las 
necesidades bAsicas y la manera de satisfacerlas varian mucho 
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aeg~n cada pais 1 cada cultura y cad~ 0poca, pero lo que si es 
importante es que se satisfagan, para lograr todos esas ventajas 
individuales que se tienen cuando se alfabetiza. 
Al mismo tiempo la aatisfacc16n de estas necesidades confiere a 
los miembros de una sociedad la posibilidad, y a la vez 1 la 
responsabilidad de respetar y enriquecer su herencia cultural, 
lingOistica y espiritual comtn, de promover la educación de los 
dem6s, de defender la causa de la justicia social, de proteger el 
medio ambiente y de ser tolerante con los sistemas sociales, 
politices y religiosos que difieren de los propios, velando por 
el respeto de los valores humanistas y de los derechos humanos 
comun.mente aceptados, por ejemDlo la paz, la solidaridad etc. 

Otro beneficio de la alfabetizacion es la transmisiOn y el 
enriquecimiento de los valores culturales y morales comunes. En 
estos valores tanto el individuo como la sociedad, asientan su 
identidad y.su dignidad. 

Se ha hecho un Xodelo PedagOgico en el nivel Primaria, basado en 
la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos 
(articulas sobre la educación); la Ley Federal de la Educación y 
la Ley Racional de Educación para Adultos. Forma parte de la 
politica educativa nacional y hace realidad el plan y programas 
del Gobierno sobre la educaciOn. Este Kodelo se presenta en el 
siguiente tema. 

Tema 11 !. 

Bducaci!g b6sica para Adqlto§ CJlodelo Pe!lag6gicol 

El Programa de modernizacion educativa del país, seffala como una 
de las acciones principales para lograr en el aspecto de la 
educación b6sica para los adultos la reorganización del Modelo 
Pedagógico de Educación BAsica para lograr Que responda a las 
necesidades fundamentales de la sociedad y las caracteristicas y 
expectativos de los adultos. 

3.1 Fundamentos de la Hduca.ciep para Adultos. 

La EducaciOn B6sica para Adultos forma parte del sistema 
educativo nacional por esto esta legislnda por la politica 
educativa nacional. Para fundameutar este modelo 1 se han basado 
en el concepto de hombre, sociedad y cultura, lo cual lea ha 
servido para plantear sus objetivos, hacer el plan de estudio, y 
su acreditación, 

Concepto de hombre.- La educación nacional tiene al hombre como 
su fin, sujeto y objeto principal, por lo que pretende 
~esarrollar annOnicamente todas las facultades del ser humano, y 
vigorizar los h~bitos intelectuales que pen:Ditan la apreciación 
objetiva de la realidad. 

Concepto de sociedad.- La educaciOn nacional tiene entre sus 
objetivos primordiales alcanzar mediante la ensenanza de la 
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lengua nacional un idioma coman para todos los mexicanos, de 
manera Q.\le se establezcan las condiciones para contribuir a una 
identidad nacional. La educaciOn contribuye a conformar una 
sociedad en la que se debe combatir la desigualdad de los 
integrantes y debe loarar una vida social justa.Tftmbién promover 
las condiciones que lleven a una ditribuciOn equitativo de loe; 
bienes materiales y culturales. 

La cultura.- Una sociedad mas educada, consciente de sus valores 
es responsable, conoce sus poaibllidades y limitaciones, sabe 
resolver aus problemas Y es mas duefto de si. La educaciOn y la 
cultura llevan al desarrollo 1 y lo promueven. 

3.2 Objetivos del Xodelo Pedag~gicg 

Segün la legislaciOn y la política educativa nacional, la 
Educación BAsica para adultos se ha definido como una manern de 
adquirir fuera de la escuela, transmitir y acrecentar la cultura 
para pnrticipar los valores y conocimientos nacionales a todos 
aquellos mexicanos que por alguna razon -casi siempre socio
economica- no concluyeron su educacion basica, en edad escolar. 
Se fundamenta en un autodidactismo y en la solidaridad social. 

Pretende vigorizar los hAbitos intelectuales, formar actitudes 
de solidaridad social y fortalecer sus valores. De manera que 
tengan los elementos esenciales para mejorar su vida personal, 
familiar y social. Bajo esta perspectiva los objetivos de la 
Educación B6sica para adultos, en nivel Primaria son los 
siguientes: 

-Autodidactism.o: dar a los estudiantes las herramientas. los 
conocimentos Y métodos bOsicos para que autodidactamente 
adquieran los valores culturales de la nación, 

-Solidaridad: darle los medios para participar activamente en 
la vida social 1 ejercitando sus derechos individuales y sociales, 

-De conocimiento: aportarles los medios fundamentales para 
obtener conocimientos cientificos de si mismo y de su entorno 
social, natural, y las habilidades para una relación m4s 
responsable con su medio. 

-De valoraci6n: apoyar al estudiante para ser m4s reflexivo y 
critico de los valores esenciales de su vida, de la sociedad y de 
la nación. 

-De aplicación: que puedan aplicar sus conocimientos y 
habilidades adquiridas en su proceso educativo para mejorar 
personal, social y familiarmente. 

3.3 Plan de .Bstudios. 

El Plan de Estudios del nivel Primaria considera que el 
autodidactismo 1 uno de los objetivos del Xodelo 1 todavía no 
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constituye un logro en el adulto que apenas ingresa a la 
Primaria, mas bien es un logro después del proceso de ensflanza
aprendizaje, Por esto se fomenta el autodidactismo Y para 
lograrlo se establecen algunas habilidades como: 

-habilidad para comprender mensajes orales y expresarse 
oralmente¡ 

-habilidad para leer y comprender mensajes escritos¡ 
-habilidad para expresarse por escrito¡ 
-habilidad para comprender y manejar relaciones 

lOgico-matemAticas¡ 
-habilidad para crear nuevos productos. 

Si estas habilidades ya las ha adquirido, P..mpieza ya su 
perfecciouamiento y puede tener acceso a cualquier campo de la 
cultura escrita. 

Por esto, la primera Parte de la Primaria est6 integrada por dos 
4.reas: Espaflol y Matemb.ticas. Con esta parte se pretende que el 
adulto logre expresar con seguridad, a través de la escritura y 
la expresión oral, sus ideas a partir del desarrollo de 
habilidades de escritura, redacción y comprensión de lectura.Y Que 
logre la habilidad de resolver operaciones matemAticas. 

Ya logradas estas habilidades permitirAn al adulto abordar otras 
Areas del conocimiento y m4s relacionadas con su vida cotidiana. 

La Segunda Parte de la Primaria, por tanto, se integra por 4 
&reas de socializaciOn: Educación parn la vida Familiar, 
EducaciOn para la vida Laboral, EdcuaciOn para la vida 
Comunitaria y Educación para el Wacionalismo. Además sa pretende 
continuar con el proceso de lectoesritura y razonamiento l6gico
matemAtico para consolidar las habilidades principales. El 
objetivo de la segunda parte es dar al adulto los conocimientos 
y desarrollo de la metodología para la comprensión de su medio 
social, cultural, geogrAfico y as! mejorar la calidad de su vid~ 
y reconocerse como miembro de un pais. Estas 6reas est~n 
comprendidas en lo que es Ciencias Sociales, Ciencias Naturales. 
Cada ~rea tiene su objetivo, su contenido y sus actividades 
necesarias para alcanzar los propOsitos, adem6s de su 
evaluaci6n,para verificar el cumplimiento de los objetivos. 

3.5 Acreditacit?n y Cert1f1cnci(m de Rstudi05 

El Modelo Pedagógico de EducaciOn Primaria vara Adultos como fue 
diseftado tanto para los que no sabian nada como para los que 
tenian antecedentes escolares, contempla varias opciones para la 
incorporacion de los adultos: 

Los adultos recién ~lfabetizados se incorproran directamente a 
la primera parte de la Primaria¡ al tel"lllinar esta parte presentan 
una evaluaciOn que abarca las dos ~reas Espanol y Matematicas, 
si las acredita pasan a la segunda parte y al finalizar presentan 
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la evaluaciOn correspondiente a las 4 Areas 1 Si l~s aprueba, 
tiene terminada la Primaria. 

La ctra opci6n, es en el caso de los adultos con antecedentes 
escolares que pueden hacer dos cosas: una es que· presenten una 
evaluación global de la primera parte, si no la acreditan se 
incorporan a la primera parte de la Primaria, si la acreditan 
pasan a la segunda parte. Otra forma es presentar las dos partes 
de la Primaria globalmente, si acredita las dos, obtiene la 
Primaria ¡ si no acredita la primera parte no cal17ica la 
segunda parte y tiene que incorporarse al estudio de la primera 
parte; si acredita la primera parte Y s6}o algunas 6reas de la 
segunda, se le toma en cuenta la primera parte, pero tiene que 
incorporarse a la segunda para estudiar las 6reas que le falta 
acreditar, ya terminado el estudio vuelve a presentar lo que le 
faltaba, y si acredita ya se les otorga el certificado de la 
Primaria, 

El papel del instructor es ser guia unicamente¡ debera aprender a 
~anejar el material didactico para ensenar a los adultos a 
~sarlos y ellas solas lleven a cabo el aprendizaje, estar junto a 
ellas para aclarar dudas y dirigirlas. Por tanto se considera un 
orientador del aprendizaje. 
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M Cl D U L Cl rrr 

ADOLESCENTE ORIENTACION FAMILIAR 
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XODULO: 111 

llOJ!BRE: Adolescente-Orientaci6n Familiar 

OBJETIVO CS> PARTICULAR CES>: 

Sera capaz de asesorar a padres, hijos, abuelos o " otros 
miembros de la familia, en lo referente a la educaciOn 

DURAC!Oll: 15 horas teOricas, 3 pr6.cticas 

TEMAS Y SUBTEXAS OBJETIVOS ESPECIFICOS ACTIVIDADES 

1. La Familia ConocerA qué es la familia Hi!lcer un 
resumen de 

1.1 Naturaleza la clase. 

1.2 Sociedad llatural La conocer6 como sao.natural 

1.3 Fines y propie- ComprenderA los fines y pro- Hacer una 
dades del matrimonio piedades del matrimonio entrevista 

a una ama 
l. 4 Vincules Q.Ue los ConocerA los vinculas que perDi- de casa 
unen ten que la familia permanezca sobre su papel 

unida. en hogar. 

1.5 FunciOn de la Comprender6 la necesaria e 
familia insustituible función de 

la familia. 

2. El Hogar. 

2. 1 Concepto Conocer& los elementos que 
que hacen el hogar 

2.2 FunciOn de la Comprender6 la importancia 
ama de casa de la mujer en el hogar 

2,3 V1nculac10n entre Ser6. capaz de transmitir la 
maternidad y ser trascendencia de una zuna de casa 
ama de casa a las mujeres de la com.rural. 

3. La mujer indígena ConocerA algunas caracteris-
ticas de la indigena para 
aplicar los conceptos alli. 



TECJIICAS DE l!ISTRUCC!Oll MATERIAL DIDACT!CO EVALUAC!Oll 

Expositiva:se darAn a Rota folio Diagnostica: 
conocer los temas d'e a· través de 
manear teórica Pizarrón preguntas se 

conocerb. el 
Participativa:entre Estudio de nivel del grupo 
todos se harAn debates casos 
Y sacartm conclusiones Intermedia: 
para poder explicar en Por medio de 
las co:aunidades casos, analiza-

Juego de roles 
dos por ellos 
se valorarA 
su aprendizaje. 

Final: 
El las mismas 
con la ev.y 
observacion 
se darb.n cuenta 
del aprendizaje 

BJBLIOGRAFIA: 

A!IROLDJ, Xa., Lavorare e Casa e bellq ':fogli 1
, n.84 Edit. Jluova 

Colibr1, Verana, 1g54 

RODRIGUEZ QUIROGA, F" El trabajo del Hogar 1 una tarea esencial, 
Folletos Nuestro Tiempo, n.65 

JORDAJI EJIGRAC!A, A.' La educacióD n~~a el amor humano 1 Editorn de 
Revistas, S.A. de C.V., México 1988., 



INTRODUCCION 

La familia es n6cleo de la sociedad, €n cuanto que sin ella no 
podria ser la sociedad. Adem~e de la formación que se les dé a 
los miembros de una familia, dependerA en gran parte, el 
desarrollo de la sociedad. 

La adolescente esta en desarrollo. Debe conocer y comprender lo 
que es la familia, el hogar, asimilar la trascendencia que tiene 
el fonnar una familia bien constituida para el desarrollo del 
individuo y del mundo. Captando su importancia él, que esta en 
vias de formar una familia, ense~ara a las comunidades rurales, 
que con frecuencia no se forman bien familias con fundamentos 
juridicos, ni religiosos, ni morales, el relieve que alcanza el 
confonnar una buena familia. 

Por otro lado,ella como mujer que se esta formando, el estudiar y 
ensenar el ~~vel de la mujer en la familia, la importancia que 
tiene su función y lo necesario que es desempeftarla bien para 
formar a sus hijos y a su marido, se ir& identificando con su 
papel y se irA preparando para desempeftarlo con todo el amor del 
que es capaz, si su vocaciOn es el matrimonio, y si no, para 
encauzarlo al camino que le haya tocado recorrer. 
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DESARROLLO DEL CONTENIDO 

Tema l. 

Ln Familia 

La OrientaciOn FaIDiliar es una ayuda que se presta a los miembros 
de la familia para su mejora personal e integral: asi influir 
positivamente en la sociedad. 

1.1. Naturaleza de la Familia. 

La familia se constituye por el matrimonio que es la union 
indisoluble de marido y mujer, ordenada a la procreación Y 
educación de los hijos. Por eso, no se puede estudiar el 
matrimonio sin pensar a la vez en la familia y la continuación de 
lo que con el matrimonio se inicia. 

El matrimonio 1 do suyo lleva a la constituc!On de la familia, ya 
que su fin esencial es la procreaciOn y educación de los hijos. 

La familia se puede definir, como una sociedad fundada y 
vivificada por el amor, compuesta esencialmente por padres e 
hijos 1 aunque a veces pueden reunirse también personas ligadas 
por otro tipo de parentesco 1 abuelos, tics, etc. 

1.2 La Fanilia es una sociedad natural 

La familia ea una sociedad en cuanto que procede de una 
inclinación que es una necesidad para todo el género humano: no 
hay otra manera de propagar la especie que no sea la generación. 
Sin embargo, en el individuo 1 esta inclinación no ha de cumplirse 
necesariamente, ya que las inclinaciones naturales pueden 
referirse al bien del individuo, o al bien de la comunidad; pero 
sólo las primeras obligan a cada uno de los seres humanos, y la 
inclinación de propagar la especie, pertenece al segundo tipo. 
Se puede, por tanto, renunciar a ella en vistas a un fin 
superior. 

Las inclinaci<.mes ~.aturales son tales,en rtiz6n de que proceden de 
la misma naturaleza, y ésta del Creador, por esto la familia 
viene de El. 

Por tanto, sus caracteristicas esenciales, GUS fines, sus leyes, 
son universales -lo mismo para todos los hombres- e inmutables; 
estas normas no estAn al arbitrio del hombre individual ni de la 
sociedad: constituyen el estatuto objetivo de la familia, dictado 
por la naturaleza mis:ma del hombre. 
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1.3. Fines y propiedadeu del Jlatrilllonio. 

Las propiedades esenciales del matrimonio son unidad e 
indisolubilidad que son exigidas por la consecución de los fines 
de la familia. La educaci6n de los hijos sólo es posible, si los 
padres constituyen una comunidad estable de vida basada en la 
uniOn de voluntades y en orden al bien de los hijos. Asi mismo, 
los fines secundarios no podrian realizarse sin esas notas 
esenciales, 

Los fines del matrimonio. El matrimonio estA ordenado por su 
misma naturaleza, a la procreación y educación de los hijos. Esto 
es uno de sus fines¡ en relación a éste estA la ayuda mutua Y el 
desarrollo de los cónyuges. La ayuda mutua viene exigida por la 
procreación y educación de los hijos y sin ésta ordenación, es 
imposible que lo que se dé sea auténtica ayuda, porque no 
contriubiria al perfeccionamiento de los cónyuges. 

1.4 Vinculos que unen a la fanilio. 

Dentro de la sociedad familiar, existen unos vinculos que unen de 
modo particular a las personas que la forman y que ae establecen 
en virtud de las relaciones familiares naturales: la relación de 
los esposos entre si, las relaciones de paternidad y filiación, 
fraternidad .. , 

Dentro del orden natural, estos vinculas o lazos de sangre son 
los m6s fuertes que pueden darse entre los hombres, porque 
derivan del modo de originarse la misma vida humana. 

El vinculo matrimonial: entre los esposos existe una union 
permanente: el vinculo matrimonial, que se establece de un modo 
voluntario y libre por el com~n acuerdo, en orden a los actos de 
engendrar a los hijos y de educarlos. El vinculo es la relaci6n o 
nexo bAsico que une a los cónyuges, constituyéndolos como tales, 
y en el cual eatAn contenidos todos los derechos y deberes 
conyugales. Es un vinculo jurídico basado en el amor entre los 
esposos, 

Las relaciones de paternidad 1 filiación, fraternidad: los padres 
e hijos est6n naturalmente vinculados entre si 1 por las 
relaciones de paternidad y filioci6n respectivamentei 

-la paternidad y maternidad son un don. 
-la relación de filiación que vincula a los hijos con los padres, 
se funda en haber recibido a la vida a través de ellos, como 
fruto de su amor y sacrificio. 
-entre los hermanos, los lazos de fraternidad se fundamentan en 
el hecho de tener unos mismos padres. 

Los v1.nculos de paternidad, maternidad. filiación y fraternidad, 
conllevan una inclinación natural de los miembros de la familia a 
amarse entre si. Sin embargo, aunque esta inclinación sea 
particularmente intensa, no es algo puramente instintiva, o se 
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confirma libremente, o es posible actuar en contra de ella. 

De hecho, puede ocurrir que las relaciones entre padres e hijos, 
o entre hermanos, se rijan por criterios egoistas y no haya 
verdadero amor. De todas maneras, se trata de las inclinaciones 
humanas mAs fuertes. El amor de los miembros de· la familia esta 
destinado a crecer, y puede hacerlo de un modo particular en 
virtud de las caracteristicas de la vida familiar: la 
convivencia continuada, el trato intimo, el hecho de compartir un 
lDismo patrimonio de bienes espiri tua1es y materiales para la 
consecución de un fin que también es comñn. 

1.5 FunciOn da Ja FQJ1111a. 

La familia es el nñcleo educativo primario. Los cónyuges, al 
engendrar una nueva persona asumen, por este mismo hecho, la 
obligaciOn de ayudarle eficazmente a vivir una vida plenamente 
humana. 

Los padres estAn dotados de aptitud natural, para crear las 
condiciones afectivas óptimas para una buena edcuaci6n. Tienen 
por tanto, el deber moral de hacer que se desarrollen esas 
aptitudes, en beneficio de loa hijos. Sin embargo, la educación 
de los hijos no es ñnicamente una obligación grave de los padres 
que forzosamente deben realizar, sino que a ella se encauza 
naturalmente el amor paterno y materno. De hecho, este amor 
vivifica toda su acción educativa, dAndoles unas peculiares 
caracteristicas que la hacen insustituible. Los padres son los 
primeros y principales educadores de sus hijoa 1 y la familia 
resulta necesaria para que loa hijos tengan loa medios 
convenientes para su buena formaciOn. La soceidad debe proteger y 
facilitar la labor educativa de los padres. 

2.1 Qué se entiende por hogar 

El hogar en cuanto a que es ambiente material, base de la vida 
familiar, exige el desempeno de una serie de tareas: los trabajos 
domésticos del bogar, que son un conjunto de ocupaciones de 
carActer predominantemente material, por lo que se diferencia de 
otras actividades familiares, como las conversaciones, los 
consejos de padres e hijos ... Estos trabajos repercuten de modo 
inmediato en los aspectos espirituales del hombre. Algunos de 
los campos fundamentales que abarca, son en relación a la 
vivienda (decoración, limpieza, instalaciones>. en relación a la 
alimentación (preparación de las comidas>, referentes al vestido, 
adquisición y confección de prendas, lavado, conservación de la 
ropa personal y de la casa. 
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La mayor parte de estos trabajos se realizan diariamente: 
preparar la comida, hacer camas, comprar lo que se necesite y 
pueda, por esto se necesita alguna p~rsona que dedique tiempo a 
realizarlas. 

Por el mero hecho de formar parte de una familia, todos los 
miembros comparten el miSIDo derecho y deber de velar por el buen 
estado del bogar. Por esto, es necesaria la contribuición de 
todos y cada uno pAra el buen equilibrio del bogar. 

Hay diversas funciones, por lo que debe haber una distribuciOn de 
tareas para que contribuyan todos los miembros de la familia. 
La tarea de cada miembro ser& distinta segón sus posibilidades. 
Ho es lo mismo lo que puede hacer el padre de familia y lo que 
hace la madre, por el hecho de que uno es varón y la otra mujer. 
También depende de la situación de la familia, no es lo 
mismo cuando los dos padres tienen que trabajar fuera, y aquella 
en la que la madre se queda todo el dia en casa. Es distinto 
también los medios económicos con los que se cuentan: en una 
familia con posibilidades económicas se tendrAn eJllple~das del 
hogar, en otra con menos recursos, los hijos tendrAn que trabajar 
en las labores hogarettas. Pero en cualquier caso, los padres han 
de educar a sus hijos para que colaboren en los trabajos de la 
casa, pues es un medio para la educación de los hijos. 

2.2. Función del ama de casa. 

Las tareas domésticas no pueden constituir un conjunto disgregado 
de actividades¡ debe formar un todo, ordenado al servicio de la 
unidad de la familia y al fin principal de la mi6I!la. 

Deben estar ademAs siempre bien realizadas, pues en este cuidado 
se funda b\1eno parte de la eficacitt humana y fonnatlva de estas 
tareas, y el que puedan servir como medio de perfeccionamiento. 
Por tanto, aunque los miembros de la familia se repartan entre Gi 
las distintas funciones y responsabilidades del trabajo del 
hogar, es conveniente qua frente a éste haya siempre una persona 
-ama de casa- que integre todas ls funciones y responsabilidades. 
d6ndoles orden y unidad. Ademas, por ejemplo, si los nifio5 son 
pequeftos, corresponde al ama de casa la realización de gran 
parte de ls tareas domésticas <aunque desde pequefiitos ya se les 
debe ensenar a colaborar en las tareas del hogar). 

Para que el ama de casa cumpla bien su cometido se requiere: 

-que el motivo principal de toda su actividad sea el amor, que le 
lleve a conocer y querer a las personas y los intereses de la 
familia¡ 
-que tenga la preparación adecuada: aptitud, conocimientos y 
experiencia par realizar con competencia los trabajos¡ 
-que mejore constante.mente su formaciOn; que cuente con el tiempo 
necesario para la buena atención de los trabajos domésticos. 
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2.3 VinculaciOn entre paternidad y las tarens del hoggr. 

La maternidad es una potencialidad de toda mujer. Se refiere a 
la capacidad de transmitir la vida humana¡ tiene una dimensión 
fieica en orden a la trasmisiOn de la vida, Que no toda mujer 
estA obligada a realizar; pero no se queda en un.plano biológico 
simplemente sino que, abarcando a toda la persona, tiene también 
una dimensiOn espiritual y en este orden, todL\ mujer de un modo 
libre y responsable debe responder a esta condición que le es 
connatural. 

Por otra parte, la dedicación a las tareas domésticas es un tivo 
de actividad humana que no es privativo de la mujer o de la 
madre¡ también un hombre puede realizar estas tareas. Por tanto, 
maternidad y la dedicación a las tareas del hogar no estAn 
necesariamente vinculadas. Sin embargo, aunque no van 
forzosamente unidas, existe una relación peculiar entre ellas: 
desempefto de los trabajos del bogar y paternidad se apoyan 
mutuamente: 

- la maternidad implica una relación mAs directa con los hijos y 
por tanto, un contacto mas prolongado con ellos, sobre todo en 
los primeros aftas de vida, para darles todos los cuidados que 
requieren para su desarrollo. 

- en el seno materno, en el periOdo de gestación, la dependencia 
del hijo es muy grande. 

- cuando el hijo nace, durante loa primeros anos de vida, sobre 
todo en el periOdo de lactancia, sigue existiendo una estrecha 
dependencia con la madre que reclama una cercanía íisica mAs 
~ontinun que permite prodigarle los cuidodos que necesita. 

- la necesaria presencia junto a los hijos, se traduce 
normalmente para la madre en una permanencia mas continuada en el 
hogar. Esto trae consigo la posibtlidad de desempefiar una 
particular misión: ocuparse de los trabajos del hogar m~s 
directa.mente. 

- la realización de estos trabajos es una de las fonnas en que la 
mujer cumple sus funciones maternas. A través del cuidado de 
estas tareas, la madre esta cercana a sus hijos: al dar el 
olimento n lns horas Que corresponde, al tenerlos con l~ rop~ 
limpia, al mantener el orden en la casa, evitando que estén a su 
alcance objetos peligrosos, etc. en la realización de estos 
trabajos, se encauza el amor de una madre por sus hijos. 
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Tema !II. 

La mujer indiseua. 

La mujer indigena vive y se desarrolla dentro de la familia. 
Desde que nace ya sabe el rol que jugara dentro de ésta. A los 7 
u 8 anos ya es madre sustituta de sus hermanos pequenos, a los 
que debe cuidar, cargar. Antes de los 10 anos conoce bien sus 
obligaciones: acarrear agua, recolectar lefta, hierbas para comer 
y otros producto6, ayudar en las tareas del bogar, hacerse cargo 
de sus hermanos, si se puede va a la escuela. SOJo si se puede, 
si no se queda sin aprender a leer y a escribir. Por ejemplo en 
1990 existian en México 6.5 millones de analfabetas de los cuales 
el 60~ eran mujeres. 

De los 16 a 18 afias se supone que estA lista para el matrimonio. 
En algunos casos, su familia se pone de acuerdo con otra, y ella 
se ve comprometida con un muchacho al que a veces ni conoce o ha 
visto muy poco. También puede ser que ella conozca a un joven 
con el que simpatiza y ellos decidan casarse, mas bien buir, Y 
tiempo después regresan, y de esta manera ya los consideran 
casados (no se usa el matrimonio civil ni el religioso). Mucbas 
veces ni conocen el compromiso que trae consigo el matrimonio, se 
casan aventuradamente trayendo hijos al mundo sin saber para 
qué. La maternidad la empiezan tempranamente pero también la 
terminan pronto, poi~ ejemplo a los 39 o 40 atios, la mujer ha 
dejado de ser fértil y aparenta tener 55 o 60 anos. Empieza con 
responsabilidades desde pequetia y llega a la madurez cansada, sin 
ganas ya de superarse. 

Las obligaciones de casada son muchas y pesadas. Se hace cargo 
de todas las tareas del hogar, del cuidado y educ3ciOn de los 
hijos. Organiza el trabajo de los hijos, se encarga del 
abastecimiento de lena, acarrear agua. Cuida de los animales 
domésticos, colabora en la milpa con el marido ... El hombre por lo 
general, tiene el poder; la mujer controla el cariüo o afecto, es 
el corazón, ademAs de un punto fuerte para el trabajo del hog~r. 

En el seno de la familia, la mujer indigena no tiene derecho de 
pensar y sentir. Por ejemplo, en la religiOn, el marido es el 
que determina qué religión vivirAn. Generalmente son católicos, 
con mezcla de superstición, creenci~s de origen prehisp6nico. 
Ultimamente se han infiltrado creencias protestantes. 

Es necesario actuar para ayudar a la mujer indigena, que no sea 
siempre la analfabeta, la tomada como objeto. Hay que hacerlas 
participar en el desarrollo tanto de sus grupos de pertenencia 
como del pais entero. Por ejemplo, en la educación de técnicas 
para la producción agropecuaria familiar¡ capocitación para 
desarrollar huertos familiares 1 para producir alimentos y asi 
autoabastecerse; técnicas de higiene y prevención de 
enfermedades¡ educación fWDiliar, para conocer a qué se 
comprometen con el matrimonio¡ alfabetización, etc. 
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M O D U L O XV 

ADOLE::SCE:HTE: HUTRICIOH 
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JIODULO: IV 

JIOllBRE: Adolescente-NutriciOn 

OBETIVO CS> PARTICULAR CES>: 
-

ConocerA el probelma de la alimentación en la población rural mexicana 

Se sensibilizara en la necesidad de apoyar en la mejora de la calidad 
fundamentalmente en lo referente a la educacion alimentaria 

DURACIOll: 15 horas: 6 tellricas, 8 practicas 
-· 

TEMAS Y SUBTEl!AS OBJETIVOS ESPECIFICOS ACTIVIDADES 

1. Alimentacion y lntroduc!rA en las comu- Hacer cua.dro de 
llutriciOn nidadas las herramientas grupos de ali-

de enseftanza para sensi- mentas 
bilizar a la poblaci6n 
hacia una mejora nutri - Dibujar grupo 
cional de alimentos 

1.1 Funci6n de 
la alimentación 
l. 2 H&.bitos a- Hacer cuadro 
limenticios combinando ali-
1.3 El papel de mentas nutriti-
las sustancias vos. 
que conforman 
1 os al !mentas Hacer men~s sen-
l. 4 Grupos de cillas y nutriti-
alimentos vos para la gente 
1.5Alimentaci6n del crunpo 
variada y com-
pleta 

2.Higiene.Prepara- Conocen\ su importancia 
ci6n y conservaciOn para introducir en las 
de los alimentos comunidades el concepto 

de manipulación de ali-
mentos sin contaminaciOn. 
Xejorar su conservo.ción 

3. Calidad en la Mejorara la dieta familiar 
combinaciOn de ~ través de la calidad de 
alimentos la llutrici6n 

4. AlimentaciOn de Ayudara a que la mujer em-
la mujer embarazada barzada y lactante mejoren 
y lactante su nutriciOn y estar en con 

diciones de gestar a su '"] sano y se desarrolle 
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TECNICAS DE INSTRUCCION MATERIAL DIDACTICO EVALUACJON 

Expositiva:expondrA Cartulinas Diagn6sti ca: 
temas teOricos Plumones con un cuestio-

Rotafolio nario 
Demostrativa: con [ngredientes 
cuadros y esquemas de una receta de Intermedia: 

cocina Examen para 
ensenarA el contenido ver cómo asimilan 

Participativa: en Final:mediante la 
grupos se dividirAn entrega de sus trabajos 
los cuados y esquemas 
que harAn 

P. nu _ mm>A R T A • 

GUIAS PARA LA EDUCACION EN ALIJIJlNTACION Y NUTRICION 
INll-SAI!. Divia16n de Nutric16n. Departamento de Nutrici6n Aplicada. 
L.5, México 1981 

MAllUAL DE NUTRICION para Escuelas Primarias, Centro Regional de Ayuda 
AID, Kéxico, Buenos Aires. 

BEAHR, !CAZA, Rutricion, Nueva Editorial lnterrunericana, 11172. 



lllTRODUCCJOJI 

La desnutricibn es una característica de entornos pobres donde la 
falta de recursos alimentarios estA asociada a carencias 
econOmicas, de educación e higiene. Algunos expertos explican 
las interrelaciones que se establecen entre el ambiente y la 
vida. Cómo de generación en generación se van deteriorando los 
organismos y el potencial heredado en lo fisico e intelectual. 

Una madre que no consume la cantidad y calidad suficiente de 
energía, proteína, vitamina y minerales, no podrA contribuir a 
satisfacer la demanda particularmente de proteinas que el nifto 
requiere antes de nacer, para el desarrollo normal de sus 
hormonas y del sistema nervioso central. En este sentido el 
potencial intelectual heredado se.va deteriorando y no podrA 
actualizarse, ya que atn cuando después se eleve la calidad de la 
dieta, loa danos ocasionados por la desnutrición en los primeros 
aftas, tienen un carActer irreversible. 

En México, el 90% de la poblaciOn rural sa encuentra en gra.ves 
condiciones de desnutrición(l}.Y un pueblo que no consume lo 
indispensable, las sustancias minimas que le pel"llitan crecer y 
desarrollarse, no sólo en términos biológicos , sino 'PSCOlOgicos 
y socia.les. no podrA participar en el progreso de su pa.is con la 
energia y dinamismo que podria hacerlo. 

Los jOvenes,?qué podrian hacer cndn uno por elevnr la cnlida.d de 
nutrición de nuestro pueblo? 

Primero que nada, reconocer que 
cultural 1 que tiene que ver con 
conocer las posibilidades con las 
satisfacer lo mAs elemental 
conocimiento va a permitir un 
recursos 1 y al aprovecharlos con 
relación positiva entre lo que se 
nivel de salud mAs alto. 

la alimentación es un aspecto 
la capacidad de la gente para 
que cuenta en cada region, para 
de sus necesidades. Este 
mejor aprovechruniento de los 
racionalidad, va a lograr una 
produce y lo que se consume 1 un 

En esta linea, hay que aprender de la cultura de los antiguos 
mexicanos 1 que en distintas regiones sabian el valor de las 
plantas y animales que les rodeaban¡ conocian de las relaciones 
Que se daban entre todos los elementos del medio mnbient~ 
especifico que habitaban. y aprovechaban con gran sabiduría los 
materiales de los que la naturaleza les proveia. 

(1) .2.!!:...:. INN-SAK, Guias para la educacion en alimentacion y 
nutricion 1 Dpto. de Nutricion, p.133 
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La combinación de leguminosas (frijol), cereal Cmaiz>, vitaminas 
y minerales <verduras, flores y frutas) que consumian nuestros 
antiguos pueblos, conjugaban sustanci~s da vital importancia para 
el desarrollo y funcionamiento del organismo. 
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Esta capacidad de alimentarse a partir de lo 'nuestro', se ha 
perdido por influencia de patrones alimentarios ajenos. La 
actual tradición mestiza representa un caudal de conocimientos y 
experiencias que se diluyen ante el fenómeno publicitario, 
estableciéndose un conflicto entre lo natural y lo 
industrializado; entre mayor calidad de vida a menor costo Y 
menor calidad de vida a mayor costo. 

El objetivo de este tema es sensibilizar a las adolescentes para 
captar la necesidad de apoyar una mejor calidad de vida 
fundamentalmente a partir de lo que constituye nuestra cultura 
alimentaria, entendiendo las diferencias entre zonas urbanas Y 
rurales. 

Las jóvenes que se acercarAn a comunidades rurales, deberAn tener 
en cuenta algunos puntos para comprender y respetar sus propios 
conceptos alimentarios y valorar cuanto saben y tienen para 
comer. 

El carifto espont6neo que las personas sienten de nuestra parte, 
en cuanto llegan a aprender y ensenar cuestiones de alimentación 
y nutrición, tiene una importancia trascendental. 

Este carifto debe ser capaz de aceptar la acogida que se les dA al 
ofrecerles un poco de su comida. El 1.os captan con una 
aensiblidad extraordinaria la actitud, el gusto o reticencia con 
la que lo llegan a tomar y agradecer. 

Recordar que en toda cultura alimentaria existen prejuicios con y 
sin fundamento, por tanto, quien quiera participar en tareas 
educativas en favor de un mejor consumo alimentario, debe evitar 
•enjuiciar', expresar advertencias en tono despectivo 1 o tener 
actitudes de superioridad. Cabe reiterar, que se va a aprender y 
a enseftar ciertos principios que pueden apoyar la riqueza de su 
cultura alimentaria. Teniendo presente que no se busca contrariar 
lo que se acostumbra, simplemente se intenta mejorarlo. 



DESARROLLO DEL CONTENIDO. 

Tema J. 

Alillentaci6n y Iutrición 

La Hutrici6n es la serie de fenomenos a través de los cuales 
cualQuier ser viviente, planta o animal, ingiere alimento, lo 
absorbe 1 lo emplea y lo aprovecha. En el hombre, su salud, su 
aspecto y no poca parte de su felicidad depende en gran 
proprociOn de los alimentos que escoge para comer. 

Una buena nutrición es resultado de ingerir los alimentos debidos 
en cantidad adecuada para permitir al cuerpo desempettar bien su 
trabajo. Por eso, el hombre debe comer alimentos que formen o 
reconstruyan los tejidos. que produzcan energía para sus 
actividades y que regulen sus funciones corporales, como el 
crecimiento, por ejemplo. 

El cuerpo humano estA formado por diminutos 'ladrillos' llamados 
células. Cada célula estA llena de gelatina vital llamada 
protoplasma que vive, se mueve y trabaj~. Las células forman 
tejidos, los tejidos órganos, y los órganos sistemas. También 
trabaja como las mb.quinas. Cada mAquina tiene su función: 
producir jugos, fabricar glóbulos rojos para la sangre, producir 
movimientos, llevar mensajes ... 

Como toda mAquina, el cuerpc humano necesita combustible. Con el 
trabajo se desgasta y tiene capacidad de repararse a si miGIDa. 
Eute combustible lo recibe a través de los alimentos que astan 
formados por elementos mAs pequeftos llamados BUTRIKERTOS: 
hidratos de carbono, grasas, proteinas, calcio, vitaminas, 
minerales. 

1.1 FunciOn de la Alimentación 

El hombre para vivir necesita energia 1 igual que las mb.quinas y 
que las plantas, pero a diferencia de ellos no la obtiene de la 
gasolina ni del sol directamente sino que depende de las plantas 
y los animales para obtenerla, esto es a través de los alimentos. 

AdemAs de satisfacer el hambre, y 6er un estimulo psicofisico, 
actuar en la emotividad de la persona, ser integrador social, el 
alimento es vehiculo a través del cuo.l el ser humano se provee de 
sustancias Iiutritivas, 

1.2 Hahftoe Al 1mentar105 y Bntr1c1t)n 

Los h~bitos alimentarios encierran un conjunto de actitudes, 
conocimientos y costumbres que relacionan el comportamiento del 
hombre ante los alimentos. Asi, pues, el tipo de alimentación de 
las diferentes regiones del pais esta detenninado t.anto por lo. 
geograf ia económica as! como por diverG0.6 exverienciaG y 
costumbres que estb.n vresent.es en cnda comunidad, las cuales van 
desde la manera en la que se seleccionan y preparar los 
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alimentos, hasta la forma en la que se consumen. El 
establecimiento de los hAbitos aliment~rios se hizo, entre otros 
factores 1 con base en el significado cultural <religión, 
tradiciones> que el ser humano atribuyo al alimento, as! como por 
la influencia de aspectos como la disponibilidad, la facilidad 
de trasnporte, comercialización y conservación de los mismos. 
AdemAG, el poder adquisitivo de la población, también es un 
factor determinante. 

Los hAbitos o tradiciones alimentarias frecuentemente conllevan 
un conocimiento experimental generalizado sobre los alimentos que 
tienden a satisfacer o satisfacen las necesidades del organismo. 
Tal conocimiento empírico, por lo demAs, se practica y se 
transmite de generación en generaci6n desde siglos antes. 

Actualmente se estudian las sustancias nutritivas que 
los alimentos autóctonos para detenuinar la utilid~d 
organismo, y se trata de hacer combinaciones para que 
mas nutritivas en cada región. 

contienen 
var~ el 
resulten 

1.3 Papel de las Sustancias que confonuan los Alimentos. 

El cuerpo humano mantiene su crecimiento y desarrollo a través de 
los alimentos, de aqul su importancia. Pero ademas la palabra 
'nutrimentos' significa las sustancias quimicas que se encuentran 
en los alimentos y que son los que mantienen la salud. 
Tradicionalmente éstos se han clasificado en cinco tipos: 
carbohidratos, lipidos, proteínas, vita.minas y minerales. Cada 
uno de ellos desempefta un papel especifico en el organismo. 

Los carbohidratos proporcionan la energia para que la persona 
pueda realizar sus funciones diariamente; son los almidones y los 
azticares. No deben ingerirse en gran cantidad ya que cualQ.uier 
exceso se transforma en grasas. El cuerpo dispone de ellas 
cuando su gasto de energía es muy elevado, por lo que on una 
actividad moderada no se utilizan por completo y se acumulan 
favoreciendo la obesidad, lo que puede traer complicaciones. 

almidones: pan, tortilla, papas 1 arroz. 
azticares: frutas, dulces, piloncillo. 

Las grnGas1 también son productoras de calorías y muy poderosas 
ya que la misma cantidad producen mas de la que los hidratos de 
carbono y las proteinas. 

Fuentes: 
vegetales:aceite de maiz.oliva,cacao,c4rtamo 
animales: manteca, mantequilla 1 grasa de res. 

Las proteinas estAn formadas por aminoAcidos y son utilizadas por 
el orgnnismo para formar y reponer sus tejidos. Son elementos de 
reparación y construcción del cuerpo humano. Se pueden comparar a 
los ladrillos que se usan para hacer una pared¡ asi como hay 
diferentes clases de materiales de construcción: adobe, piedras, 
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ladrillos, cemento, varilla, asl también hay diferentes clses de 
protelnas segtm su capacidad para formar tejidos humanos, 

Fuentes: 
completas~ carne de res, pollo,cerdo, pescado. 

Leche de vaca, cabra,ch"iva,borrega 
Huevo. 

incompletas: garbanzo 1 cacabuate,ajonjoli 1 

soya,frijol 1 trigo 1 sorgo, maiz. 

Las vitaainae son elementos naturales que estAn en los alimentos 
y que son idnisvensnbles p~ra la Salud. S:i fl'llton se 1meden 
presentar enferniedades y pueden llevar a la muerte. Si ingerimos 
mas vitruDinas de las necesariaG, se desperdician, se arrojan 
fuera del cuerpo y no hacen ning~n beneficio. Se han dividido en 
dos grupos segOn el medio en que se disuelven. Asi,la vitamina C 
o Acido asc6rbico y todas las vitaminas que tr8dicionalmente se 
han agrupado en el complejo B, entre otras la tiwnina, 
riboflavina y niacina, son solubles en agua, mientras que las 
vitaminas D,E,K, y A lo son en las grasas. Estos nutrimentos 
participan en gran parte de las reacciones que suceden en el 
organismo acelerAndolas o retardAndolas segUn sea neces~rio. Cada 
una de las vitaminas sirve para algo especifico. Por ejemplo, la 
C conserva sanas las encias y coopera en la formación de la 
sangre, mientras que el retino ayuda a mantener en buen estado la 
piel y los ojos. 

A:crema, mantequilla, leche, yema de huevo. 
Bl:higado, carne cerdo, huevo, frijol .•. 
B2:cbile, ttguacate,leche, queso,frijol ... 
C:chiles,guay~ba,cnpulin 1 col,lim6n ... 
D: rayos del sol. 

1.4 Los grupos de Alimentos. 

Rl Instituto Nacional de la Nutricion ha estructurado los grupas 
de los alimentos, de la siguiente manera: 

-el grupo de alimentos que proporciona mayor energ1a: son 
aquellos que proporcionan carbohidratos complejos y almidones, 
son denominados cereales, por ejemplo, el matz, trigo, arroz, 
centeno, avena, cebada, etc. También dentro de esta categoría 
caben los productos que se derivan de estos granos como la 
tortilla, tamales, atole de masa, pozal, pan, galletas, pastas. 

AdemAs de los alimentos anteriores estAn las raices feculentas 
como la yuca, camote, chinchayote y papa, y las frutas como el 
plAtano, aguacate y coco. 

También se consideran dentro de este grupo la miel, el azñcar de 
catta, el piloncillo, y sus derivados. La mantequilla, grasas, 
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aceite vegetales como margarina que aportan energia concentrada. 

-el grupo de alimentos que proporcionan proteinas tanto de 
origen vegetal como animal. Est6.n las semillas de las 
legUJD.inosas como frijoles, lentejas, haba, garbanzo, saya, 
arveJOn y otras leguminosas arbóreas. Las protein~s de origen 
vegetal presentan entre ellas, diferentes proporciones en el 
contenido de sus em.inoAcidos, por lo que es conveniente combinar 
las leguminosas que contienen una concentrnci6n proteica mas alta 
con cerelaes que ofrecen una menor concentración de este 
nutrimento. Mezclando los dos granos se obtiene, entonces, una 
proteina de calidad superior. 

Los alimentos con aporte de prote1nas de origen animal comprenden 
las leches, quesos, y toda variedad de huevos: y carnes como 
aves, pescados, visearas, cortes de vacuno, reptiles, etc. 

En cuanto a las carnes de res, cerdo, pollo, carnero y pescado es 
bueno saber que nutren con un grado de calidad semejante al de 
los animales comestibles y silvestres a la de los reptiles e 
insectos, y lo miGmo vale decir de las visearas de cualquiera de 
estos animales. El huevo de gallina de cascarón rojo o blanco, 
asi como los huevos de pata 1 guajolote, paloma son similarmente 
nutritivos. 

-el tercer grupo lo constituyen los alimentos que aportan 
vitaminas y minerales, como son todas las frutes y verduras. 

De este grupo resulta indispensable fijar la atención en las 
frutas silvestres como el nanche y arrayanes. 

Las hojas verdes como el chipilin, quelites, quintoniles, malvas, 
y hojas de r~bano merecen el mi6Jllo tratamiento QUe las frutas y 
verduras. Este grupo comprende la guayaba, mango, papaya, sandia, 
ademAs de las verdur~s como zannhoria, huazontle, chayote, ejote 
y chicharo. 

1.5 Alimentacion opmplet.o y nliment..,ci6n yarioda. 

La herramienta de ensenanza 'los grupos de alimentos' esta 
diseft~da var~ mostrar de una forma ~ccesible cómo logrcrr una 
mejor alimentación. Y esto se consigue al combinar los alimentos 
de los tres grupos, de los cuales se logra un mejoramiento del 
valor nutritivo de los alimentos, 

Al combinar los alimentos se obtiene una alimentación completa, 
lo cual implica la selección de un alimento de cada grupo en cada 
tiempo de comida. Por ejemplo: 

-del que aporta energia: 
-del que aporta proteinas: 
-del que aporta minerales y 

vitaminas: 

tortilla 
frijoles 

salsa de chile verde. 
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Por su parte el concepto de alimentación variada significa 
mantener la alimentación completa, pero variando o intercambiando 
los alimentos que se eligen dentro de cada grupo en cada tiempo 
de comida, de acuerdo a las posibilidades de la comunidad. Como 
ejemplo de lo que se dice esta la siguiente selección de 
alimentos para tres tiempos de comida: 

-energía 

-proteínas 

-minerales 
vitaminas 

Matlana 

atole 

frijoles 

naranja 

tarde noche 

arroz tortillas 

sardinas queso 

verdolagas salsa de rAbano 

Segtan los nutrientes que se contengan en cada alimento,se puede 
hacer cuadros para que la comunidad < que ellas mismas lo hagan> 
aprenda a conformar comidas que cumplan con los conceptos de 
alimentaciOn completa y variada. Que aprendan a combinar 
alimentos de manera que en las comidas que hagan estén mezclados 
alimentos que produzcan energia, proteinast vitru11inas y minerales. 
<Ver el cuadro de alimentos. Fig.5) . 

Tema II. 

Higiene, Preparacieg y Conseryaci(m de Al1wentos 

Bn kéxico 1 el 85~ de la población tiene par6sitos en el aparato 
digestivo. A su vez se reporta en 1986 un 17Z de muerte 
provocadas por enfermedades que se trasnmiten por manos 
contaminadas, caracteristicas que sa asocian con enfennedades 
tales como salmonelosis 1 amebiasis y otras. Por tanto aqui se va 
a considerar el manejo higiénico de los aliment.os en el bogar, su 
preparación libre de microorganismos y su elaboraciOn casera, 

Hay tres grupos de agentes contaminantes de alimentos: 

l. Kicroorganis.as, que provocan com~nmente la salmonelosis, las 
infecciones por shigellas y bacterias colifonoes y las 
intoxicaciones por estafilococo. Los síntomas de la salmonelosis 
son diarreas, sin sangre y sin moco, vOmito, fiebre, cólico y 
deshidrataciOn. El estafilococo vroduce toxinas que, al 
ingerirse, provocan intoxicación. Sintomas: n6use~. vómitos y 
cólicos graves. 

2. Par4sitoa como son la amoeba y loa nematodos intestinales como 
el que causa la triquinosis; se transmiten a través del agua, 
verdura o fruta contaminada con heces fecales. Las aguas negras 
y los fertilizantes que utilizan a las heces fecales, también la 
conducen. Los síntomas se reconocen como malestar abdominal, 
nAusea, vómitos, diarreas con sangre y moco, calentura, etc. 
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La triquinosis se adquiere por ingestiOn de carnes 
particularmente por la carne de cerdo. Su 
presenta fiebre, diarrea, sudaci6n, dolores 
abdominales 1 etc. 

contaminadas, 
sintomatologia 
musculares y 

3. Contaninadores q,u1micos, detergentes. pesticid'as y compuestos 
orgAnicos (plomo). Provoca lo que se ha denominado como 
envenenamiento. Contra estos agentes contaminantes debe 
practicarse la higiene en el manejo de los nlimentos. 

La Higiene de los alimentos en el consumo familiar tiene tres 
aspectos bAsicos: 

-higiene del alimento durante su manejo¡ 
-higiene en el hogar¡ 
-higiene o aseo personal. 

La higiene del alimento implica el lavado, bervido 1 tapado y 
almacenamiento de, segün el caso, los utensilios y 106 alimentos. 
El lavado es para los utensilios y los comestibles, El hervido 
se considera como el método bact.ericida mAs sencillo y excelente. 

Después del lavndo y el hervido, los alimentos deben cubrirse de 
las moscas y roedores, Finalmente, habrA que almacenarlos en 
sitio seco y fresco lejos de agentes contaminantes. 

Asimismo habrA de asearse la casa y cuidarse del contacto 
frecuente con los animales domésticos, ya que éstos pueden 
contamina~ accidentalmente. Los desechos humanos. ademas, deben 
alojarse lejos de la vivienda 1 ya que insectos y otros organismos 
pueden contaminar a las perscnas. 

Por otra parte hay que considerar también el ~seo personal, tanto 
del cuerpo como de la ropa. Lavarse las manos, por ejemplo, es 
fundamental. De ahi que los ninos, en los posible, deben bafiarse 
diariamente. Los dem&s, mínimo, banarse una vez a la semana, 
pero lavarse diario las partes esenciales. 

Preparación de los alimentos. Debe cuidarse la higiene del 
alimento, el aseo ~erson6l y los efectos sobre la calidad 
nutritiva del alimento que la preparaciOn implique. A la 
cocción, por ejemplo, se lo reconoce el efecto positivo mAs 
general de hacer digerible el alimento. 

Otro efecto es la pérdida de algunas vitaminas que se disuelven 
en agua de preparación. Por ello, el caldo no debe desecharse 
sino emplearse para las sopas y otros platillos. 
También se recomienda mantener baja la temperatura utilizando 
poco liquido y tapando el recipiente. Asi se conservan mejor las 
vitaminas, y el color y textura de los alimentos. 

Conservación de los alimentos. Deben atenderse los siguientes 
factores con objeto de reducir al minimo las condiciones para el 
desarrollo de microbios: temperaturas, humedad, aire y tie.mpo. 
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El alamcenamiento de los comestibles en lugares frias -bajo 
tierra. por ejemplo- evita la reproducción de los microorg~nismos 
porque en estas condiciones la temperatura se mantiene baja. Otro 
método es el enfriado, que consiste en seleccionar el sitio m6s 
fresco. dentro del hogar, para guardar y conservar los alimentos. 

Por otro lado, existe el método mAs antiguo de conservación de· 
alimentos: el secado al sol. A través de esta técnica milenaria 1 

se deshidrata el alimento alargAndole la vida. En concreto se ha 
conseguido, por el sol, la desecación y ademAs, por medio del 
tapanco 1 la protección y conservación de los granos. 

Una técnica mAs que elimina humedad se relaciona 
concentraciones, como pueden ser el azñcar en 
jarabes, la sal concentrada o salmuera y, 
evaporado. 

con el empleo de 
cristales o en 
por tJ.l timo el 

Otro método comprende la aplicación térmica por tiem¡io y la 
ausencia de aire 1 que destruye la vida de los microorganismos. En 
la prActica este método es el envas~do, atilicable a todo 
alimento. Hay que evitar aqui la aplicación errónea del tiempo y 
calor¡ asimismo debe cuidarse el empleo de envases de cerAmica 
vidriados a base de barnices de plomo. Hejor emplear frascos de 
vidrio o barro sin barniz. Por Ultimo hay que tomar en cuenta el 
método de esterilización de los envases para conservar lo m6s 
extensamente posible los alimentos. 

Tema 11 I. 

Xejor Calidad al Combinar los Al1'ilantoG. 

En paises en proceBo de desarrollo como México se estimula el 
consumo de comestibles de origen animal por infuencia de patrones 
de alimentaci6n ajenos, y como consecuencia de ello se distrae el 
empleo , en la alimentación nacional, de fuentes comestibles 
regionales. 

Fuentes Regionales de Energia: 
Contra el consumo de preparaciones regionales a base de maiz, se 
encuentran alimentos industrializados -carbohidratos muy 
refinados, por ejemplo- que resultan caros y de bajo nivel 
nutritivo. Entonces se sugiere rescatar el prestigio de 
alimentos energéticos para incrementar su consumo en la dieta 
froniliar. Para ello se presenta un cuadro de alimentos bAsicos 
realizada por el INN< Instituto Nacional de HutriciOnl (fig. 5) 

Fuentes Regionales de Proteinas: 
Comparados con otros, los alimentos del grupo que aporta 
protelnas se componen especialmente de aminoAcidos, y toda 
persona ha de tenerlos presentes en su dieta, sin que interfiera 
el origen animal o vegetal del aminoAcido,ya que la concentración 
y la distribuci6n entre ellos es lo que en "bltima instancia 
importa. 
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Leguminosas regionales como: frijoles, hnbas, arvejOn, lentejas, 
alubias, han sido desplazadas, en parte 1 por el valor que se les 
ha conferido a los comestibles que contienen proteinas de origen 
animal. El INH recomienda el consumo de alimentos que dan 
proteinas, ya Gean vegetales o animales, de distintas regiones de 
México (fig. 6). · 

Son innegables las ventajas de las proteínas de origen animal 
pero es importante equilibrar el consumo de las proteinas de 
origen vegetal ya que en México se producen con abundancia, y su 
comercializaciOn y ac~ptaci6n son accesibles. 

Fuentes de Vitaminas y Minerales: 
Por si mismo, ningñn comestible proporciona a la persona las 
cantidades de vitaminas y minerales que ésta necesita. De ahi 
que el COllQUIU.O de frutas y verduras adquiere relevancia, para lo 
cual la extensa producciOn nacional esta presente. 

Por ejemplo, hojas verdes como pApalo, chaya, verdolaga, berros, 
acelgas, espinacas, etc. pueden cubrir adecuadl:l.IDente la demanda 
del organismo en cuanto a la vitamina A, C y Fierro. Lo mis..~o 
vale para las frutas silvestres como guanabana, pagua, granad~ 
roja y pitahaya, chicozapote ... Cfig. 6>. 

PreparaciOn casera: 
A continuación Be ejemplifica tres platillos regionales, que 
intenta fomentar el empleo de productos regionales, junto con el 
uso de grupos de alimentos. 

Para toda la Reptiblic~: 
-Tacos de arroz y frijoles con salsa de jitomate Cproteinas 1 

vitaminas y minerales)¡ 

Centro y Costas: 
-Pescado colorado con verduras 

minerales >t 

Harte, Centro, Sur: 
-Puerco colorado 

minerales) . 

Tema IV. 

con verduras 

(proteínas, 

Cproteinas, 

Alimentaci&n de ln 5u1er Rn:bornznda y I~qtnnte 

vitaminas, 

vitaminas, 

La desnutrición crónica en la mujer afecta inconvenientemente el 
proceso de la vida reproductiva. Si la desnutriciOn en la mujer 
ocurre desde la infancia, su estructura 6sea y capacidad pélvica 
serb.n afectad~s, lo ilnterior presenta limitaciones, en cuanto a 
tamano y peso al nacer, para el producto en gestación. Diversos 
estudios indican que existe una correlaciOn entre la estructura 
de la madre y el peso del nifto al nacer en relación a la edad de 
gestación. Lo mismo puede decirse respecto al consumo materno de 
energ!a y prote!nas y el peso del nifio recién nacido. Ademas, la 
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alimentacion deficiente de la madre dificulta la posibilidad de 
que ella adquiera reservas nutritivas para la lactancia¡ 
consecuentemente, no hay suficiente producción de leche Y 
disminuye el periodo de alimentación materna. Como efecto su 
salud se verA dafi~dn y sus condiciones vnra un siguiente 
embarazo no se encontrar6n &atisfactorias. De ah! la 
recomendaciOn de lograr una mejor alimentación durante el periódo 
de gestación y de lactancia. 

Es aconsejable que la alimentación de l~ mujer embarazada le 
permita aumentar entre 10 y 12 kilos de peso. Los estudios al 
respecto detallan que ese rango de aumento de peso esta asociado 
con un porcentaje menor de eniermedades y mortalidad alrededor 
del nacimiento. Asimismo ese aumento de peso materno conseguira 
un peso promedio de 3 kilos para el recién nacido en adición a 
proporcionar reservas de energia para el amamantamiento. Es malo 
también el exceso en el aumento de kilos pues puede presentar 
toxemias, bajo peso del nino, etc. 

Alimentaci6n y cuidados de la embarazada: 
Se recomienda que la alimentación de la mujer embarazada sea 
completa y variada. Que incluya en su consumo; cereales, 
leguminosas, frutas, huevo, carnes, pescado, leche . , . Si esto 
no est6 en sus medios es desaeable que consuma un plato mas de su 
comida habitual. 

Calcio, fierro y Acido fólico son nutrimentos a los cuales se les 
debe prestar especial atencion. El calcio, porque forma los 
huesos del producto en gestación¡ el hierro, y el 6cido fólico 
son componentes indispensables en la sangre de la madre. Para 
la obtención del fierro se aconsejan la carne, huevo, frijoles, 
nueces, hojas verdes, hígado. El Acido fólico es una de las 
vitaminas del complejo B. Sus fuentes son, entre otras, higado y 
hojas verdes, las leguminosas, nueces, naranjas y productos del 
cereal integral. Con especial cuidado durante los tres primeros 
meses del embarazo, la mujer debe evitar cualquier medicina no 
recetada por el médico, la partera, o enfermera, ya que puede 
dattar al ni11o en gestación, Agregado a esto, debe evi t.ar el 
consumo de bebidas alcohólicas, cigarros. bicarbontato, laxantes, 
aceite de ricino, pildoras tranquilizzmtes.Por otra parte, la 
mujer embarazada debe evitar los esfuerzos fisico pesados¡ 
procurar tranquilidad y reposo¡ dormir suficientemente en la 
noche y tomar una o dos siestas al dia. Todo esto, para el 
crecimiento adecuado de su hijo y para el mantenimiento de sus 
propias reservas. 

Preparaci6n para la lactancia: 
La alimentación adecuada pennite el crecimiento y desarrollo del 
producto y aumenta las reservas de nutrimentos para el organismo 
de la madre Y para la producción de la leche. Mientras ocurre el 
embarazo, la mujer debe ejercitar la preparación de sus senos 
para alimentar posteriormente al hijo, Para dar masaje a los 
pezones, primero debe desnudarlos. Luego sujetar un seno con la 
mano hacia arriba y con los dedos indice y pulgar se dA mas~je. 
Es conveniente repetir esta operaciOn con cierta frecuencia, 
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La lactancia: 
Nace el nitto. la mujer expulsa la placenta y en este moment.o se 
inicia el proceso fisiolOgico para la lactancia. Posterior al 
parto, es adecuado que la madre ofrezca el seno al hijo. Es bueno 
para estimular la leche y para la nutriciOn del nifto, adem~s de 
que despeja sus flemas y respira mejor. La primera leche que 
produce la madre o calostro, contiene los nutrimentos que pueden 
ser mejor asimiladoa por el nino de esa edad¡ asimismo, el 
calostro, conforma el sistema de defensas del nino, contra las 
enfermedades e infecciones. Se recomienda, por lo menos durante 3 
meses alimentar al nino por el seno. 

AlimentaciOn y cuidados de la madre lactante: 
La alimentaciOn de la madre lactante l~ recuper~ del desgaste 
provocado por la pérdida de sangre y por el esfuerzo fisico 
realizado en el parto. Adem~s. necesita producir leche para su 
hijo, Por ello debe, en la medida de sus recursos, provocar una 
mejor alimentación, Lo cual puede lograrse si consume dos platos 
mAs de su comida habitual. También se recomienda dos litros 
aproximadamente de liquidas diariamente. 

Finalmente es aconsejable que duerma bien en la noche y que 
repose con una o dos siestas al dia. 
Por otra parte, sl la mujer lactante se embaraza se aconseja que 
cuide su aliment6ci6n aumentando el consumo de comestibles, en lo 
posible, con el objeto de que se mantenga ella y sus dos hijos. A 
la vez se recomienda hacer el destete del hijo que lacta en forma 
gradual. 

Ademas de un plato más de su comida habitual se pueden sugerir 
algunos alimentos adicionales. Ejemplos de éstos son: 

1> Avena con leche 
2l Platano frito 
3l Sopa de tortilla 
4l Bolillo 
5) Sopa de pasta 

Para la mujer lactante, por ejemplo: 

1> 3 tacos de garbanzo, con hojas verdes, 2 platanos, y atole 
2> 2 sardinas, y plato arroz con zanahorias, 3 tortillas, atole 
3) 3 tacos de longaniza con papa, un plato de frijoles, atole 

Como cancluai6n, la mujer embarazada debe procurar una 
alimentación completa y variada, y aumentar su consumo de 
alimentos incluyendo diariamente un plato mas de su comida 
habitual. Y la mujer que lacta debe también mejorar su 
alimentación , ingiriendo 2 litros de liquidas al dia y poseerse 
de alimentos que aportan mAs energia y proteínas. 

Este Curso queda abierto a muchos temas mas, por ejemplo: 
alimentación de los niflos y adolescentes, desde que nacen hasta 
los 18 anos; las infecciones gastrointestinales y su 
tratamiento ... 
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8. 

9. 

CUADROS DE ALIJIERTOS AUTOCTOROS,REGIORALES Y EXTRARREGIONALES 

POR ALGUNOS ESTADOS 

CHIAPAS 

OAXACA 

CHIHUAHUA 

DURA!IGO 

!IAYARIT 

ZACATECAS 

HIDALGO 

JALISCO 

XICHOACA!I 

fig. 6 

(Guias para la Educacion en Alimentacion y Rutricion, I.R.R.> 
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ESTADO DE CHIAPAS 

FUENTES 

Energía Proteínas Minerales y Vit. Condimentos 

Aguacate FriJol Calabaclta Achiote 

A.roz Haba Chayote Calé 

Maíz. Conejo Ji tomate HoJa plátano 

Papa Armadillo Nabo Chiles: 

Plátano Tlacuache Chirimoya Habanero 

Az.ucar Venado Durazno Piquín 

Cacao Cerdo Lima Verde 

Manteca Derivados TeJocote 



ESTADO DE OAXACA 

FUENTES 

Energla Pro tainas Mtneralea y Vit. Condlmentoa 

Arrm; Ajonjo U Calabam Ajo 

Matz Fr1lol Chayo!aa ca!é 

Trigo CalaJxua Chlcharo Clava 

Camote Garbanzo EJo18 Cebolla 

Papa Pollo Hongoa Comino 

Pl~no Pa"IO Jttomata Laurel 

Azll:car Cerdo Nopale& Me Jo rana 

Cacao Rss ro mata Chflea: 

Manteca Coneio Verdolaga Gu~mo 
Seco 

Cha:Pulln Mamey Negro 

Mango 

Melón 

Toronja 



ESTADO DE CHIHUAHUA 

FUENTES 

Energía Proteína Minerales y Vlt. Condimentos 

Trigo Cacahuate Calabaza Ajo 

Arroz Frijol Ji tomate Comino 

Maíz Cabrito Remolacha Clavo 

Trigo Res Tomate Canela 

Papa Leche Durazno Laurel 

Manteca Huevo Naranja Tomlllo 

Piloncillo Manzana Chlles: 

Pinole cascabel 
verde 



Energía 

Avena 

Mali. 

Azucar 

Trigo 

ESTADO DE DURANGO 

Proteina 

Frijol 

Garbanzo 

Venado 

Cerdo 

FUENTES 

Minerales y Vi t. 

Nopal 

Tomate 

Chabacano 

Higo 

Manzana 

Membrillo 

Tunas 

Condimentos 

AJ o 

CU antro 

Comino 

Orégano 



ESTADO DE NAYARIT 

FUENTES 

Energía Proteínas Minerales y Vit. Condimentos 

Arroz. cacahuate Calabaza Anís 

Maíz FriJol Lechuga Canela 

Trigo Pollo Rábano Laurel 

Plátano Res Jícama Orégano 

Azúcar Pescado Pifia PereJU 

Manteca Leche Vinagre 

Huevo Chiles: 

bravo 
plquín 



ESTADO DE ZACATECA$ 

FUENTES 

Energia Proteínas Minerales y Vil Condimentos 

Maíz Frijol Calabacltas Ajo 

Miel tuna Lenteja Chayote Cilantro 

Cordero Nopales Comino 

Cerdo Chabacano Mejorana 

Res Pera Orégano 

Codorniz Perón Tomlllo 

Conejo Tuna Vinagre 

Guayaba Chiles: 

ancho 



ESTADO DE HIDALGO 

FUENTES 

Energía Proteinas Minerales y Vit. Condimentos 

Camote FrlJol Calabaza AJO 

Maíz Pulque Ji tomate Anís 

Plátano Cerdo Granada Canela 

PiloncUlo Higo Cilantro 

.Aguamiel Naranja MeJorana 

Jícama Pimienta 

Tomillo 

Chlpotle 



ESTADO DE JALISCO 

FUENTES 

Energía Proteinas Mlnerale11 y Vlt. Condimentos 

Aguacote Frijol Col Ajo 

Camote Cacahuate Jttomate Cllantro 

Maíz Garbanzo Zanahoria Clavo 

Azúcar Nuez Arrayanes Laurel 

Plátano Charalea Ciruela Comino 

Res Granada Mejorana 

Cerdo Lima Chiles: 

Leche Membrillo pasillo 
güero 

Naranja 

• Tecojote 

Mamey 



ESTADO DE MICHOACAN 

FUENTES 

Energia Proteínas Minerales y vu. Condimentos 

Aguacate Garbanzo Acelgot Ajo 

Camote Ajonjolí Betabel Canela 

Maíz Frijol Calabaza Comino 

l'.rroz Haba Col Perejil 

Papa Lenteja Ejotes Cebolla 

Azúcar Ardilla Hongos Laurel 

Miel Conejo Nopales Mejorana 

Peleado Romero• 'lbmillo 

Palo Elotes Chiles: 

Carnea Chícharo a eco 
rojas ancho 

zanahoria 



MODULO V 

ADOLESCENTE E HIGIENE 
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MODUL01 V 

NOMBRE: Adolescente-Higiene 

OBJETIVO (Sl PARTICULAR <ESl: 

Aprender6 conceptos b6sicos sobre Higiene 

ComprenderA la importancia de vivir con limpieza, aunque no se 
tengan medios económicos 

Aplicara los conocimientos y hara limpieza en casas, ropa y 
personas 

DURAC!OU: 7 hrs. teOricas, 8 pr6cticas 

TEllAS Y SUBTEMAS OBJETIVOS ESPECIFICOS ACTIVIDADES 

1.Conceptos Generales Conocer6 qué es Higiene 

2. Higiene Personal Conocer& la Higiene de Practicar el 
cuerpo humano. Apren- lavado de 
der6 a lavarse manos, dientes y unas 
pelo, unas. 

3. Higiene Ambiental Conocer& la importancia Hacer limp. 
de tener casa con debi- de 1 habita-
das condiciones ci6n, 

Comprender& el datlo de Orden eu un 
las plagas domésticas alJJ1acén. 

Hacer mezcla 
para matar moscas 
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TECNICAS DE !NSTRUCCION l!A1'ER!AL D!DACTICO EVALUAC!ON 

Expositiva:enseftarA los Esquema del cuerpo Diagn6stic<> 
temas teóricrunente h\lJDano 

Demostrativa: con dibujos Diapositivas Intermedia 
y esquemas se le demostra-
rA la ensefianza Rota folio Final 

Participativa Cepillo dental 
pasta 

Xezcla pnra matar 
insectos. 

Escoba y tapas 
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1968. 

RIOJA BELTRAN, et. al. Biologi;:i, Edit. ECLALSA, l!éxico 1968 

BERl!UDEZ SALVADOR, Nociones de Higien, l!exico Hl60.e 



INTRODUCCION 

La higiene es un conjunto de principios que conservan el 
equilibrio tanto del cuerpo como de la mente humana. Xantener 
este equilibrio es precisamente lo que hace que un hombre, un 
8.Jllbiente, se considere sano, lejos de enfennedad y contaminación. 

La higiene es tan importante como la salud. Un hombre sano estA 
en disposici6n de desempenar sus funciones propias que lo 
llevarAn a conseguir su fin ñltimo, aunque no por esto se puede 
decir que un enfermo no lo alcance1 sin embargo, el sano lo hara 
de manera cotidiana y ordinaria. 

Hay comunidades de nuestro pais que se encuentran en situaciones 
de poca higiene y por tanto insalubres. Est6n dispuestas a 
cualquier contagio transmitido por cualquier animal, insecto. En 
ocasiones se encuentran asi por falta de medios econ6micos, pero 
muchas veces, es por falta de educación en este sentido. Como el 
ambiente que les rodea no les facilita -por escasez de agua, 
falta de alcantarillado ... - las pr~cticas de higiene, se van 
dejando y acaban viviendo en condiciones infrahumanas. 

Los jóvenes estan ~prendiendo también cómo vivir limpiamente, los 
dattos que ocasionan la contaminación¡ estan adquiriendo h6bitos 
higiénicos, es por esto Que estan en perfectas condiciones para 
ensenar lo que ellos estAn viviendo. AprenderAn las causas y 
consecuencias de no practicar medidas de pulcritud para que 
sensibilizbdos, puedan transmitir, lo mejor posible, sus 
conocimientos a las comunidades que, aunque no tengan facilidades 
pueden lograr vivir en un ambiente sano, a base de una buena 
educación. 
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DESARROLLO DEL TEMA 

Tema l. 

Conceptos Generales 

La higiene se ha dividido en dos grandes ramas que son: la 
Higiene Individual o personal y la Higiene de la Colectividad. 

Higiene individual es el conjunto de normas Y hábitos encaminados 
a conservar la salud de una persona. Tiene como finalidad, 
ensettar al hombre la práctica de hábitos y reglas, vrincivios Y 
medios para conservar la salud¡ se ha subdividido a su vez en 
higien precuncepcional 1 prenatal y postnatal. La posntal se 
dividido en infantil, pre-escolar, edad escolar, adolescencia, de 
la madurez y de la senectud. 

Higiene de la comunidad son las normas y hábitos aplicables a la 
comunidad. Su finalidad hace referencia al conglomerado humano 
que forma una comunidad, 

Se podria dividir en varios capítulos como son: higiene rural o 
del campo; higiene urbana; a su vez se dividen en higiene de la 
habitación o vivienda, higiene de enfermedades trasnmisibles, 
higiene de la nutrición coelctiva, del trabajo, de lns 
enfermedades producidas por la contal!linac16n atmosférica,,, 

La salud es el producto del equilibrio entre el medio interno, 
orgAnico o individual y el medio externo o habitat del hombre. 

El medio interno o individual est4 determinado en el hombre, por 
su herencia y por su componente gen~tico o molecualrt los 
factores externos o medio ambientales, también llamados 
ecológicos constituyen el medio ambiente físico, el medio 
ambiente biolOgico y el medio social del hombre. 

De la interacción y equilibrio de los dos factores depende la 
salud humana. 

El hombre como ser racional, esta obligado a conservar la salud 
propia y ajena, para lo cual debe habituarse a sistemas de vida 
que pennitan prevenir las enfer:medades para él y paro los dem6s. 
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Tema ll. 

Rig lene Personal 

Es la Que constituye la limpieza del individuo en todo lo que se 
refiere a su cuerpo. 

Bano diario; L~s personas que no pueden baftarEe diariru:nente, ya 
sea por enfermedad, o por escasez de agua, es indispensable que, 
por lo menos, se laven los pies 1 ·y sobretodo los que tiene que 
andar mucho. 

Bl bano diario evita la acumulación del polvo, del sudor, de las 
células muertas de la piel y de la grasa producida por las 
gl6ndulas sebaceas que obstruyen los paros. 

La audoraciOn del adolescente es mA5 intensa por los cambios que 
se operan en su organismo y por ln prActica de ejercicios físicos 
a los que son tan aficionados. Por eso es indispensable el aseo 
diario, especialmente después del ejercicio. 

Las unos de los pies deben cortarse en tal forma, Que los 
extremos no se inviertan hacia el dedo y evitar de este modo las 
unas enterradas o uneros que pueden producir un absceso, que en 
las personas diabéticas pueden 1 en determinados casos, ser 
mortales. 

Higiene de los dientes: La cavidad bucal esta situ~da en la varte 
antera-inferior de la cara. Por ella entran loa alimentos para 
ser triturados por el aparato masticatorio. Consideremos que la 
boca es como un recinto cerrado, hti:medo y tibio, por lo que hay 
mayor propensi6n ~ara el desarrollo microbiano. AdemAs 1 tiene 
muchos huecos: espacios interdentarios, surcos y pequeUas 
hendiduras donde se estacionan residuos de comida¡ éstos servir6n 
de alimento a los micro-organismos que pueden ser pat6genos 
<malignos>. capaces de producir enfermedades locales y generales. 

Siendo la cavidad bucal tan accesible a la infeccion 1 necesita 
una limpieza sspecial. 

La limpieza de los dientes no hay que dejarla naturalmente a los 
movimientos de la lengua y saliva. Se necesita un cepillo 
correcto. Para hacer un buen cepillado de la boca, debe comprarse 
un cepillo adeucado a la boca y a las encías de cad apersona¡ se 
recomienda un cepillo de cerdas duras 1 sin salientes ni 
entrantes, sin que tenga ml\s de dos o tres hileras de cerdas. 

Se ha de elegir el dentrifico que se desee¡ uno barato y muy 
eficiente, es la sal comñn <cloruro de sodio) o una mezcla de 
ésta con bicarbonato y alg~n edulcorante para cambi~rle sabor y 
hacerlo mAs agradable. 
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La acciOn debe dirigirse a limpiar todas las caras que presentan 
tanto los dientes anteriores como los posteriores. 

Entre los espacios interdentarios y huecos intrincados es dificil 
tener acceso, pero hay que lograr la higiene y el masaje en las 
encias. 

La fonna de cepillarse: es accionar las cerdas del cepillo, 
direcciOn de la encía al diente, como haciendo un barrido; 
agua fria. Los dientes de arriba se cepillan hacia abajo, 
dientes de abajo se cepillan hacia arriba, y las muelas 
cepillarse con movimientos circulares, tratando de sacar de 
los dientes los residuos, nunca frotandolos de lado a lado 
se acostumbra. 

con 
usar 

y los 
deben 
entre 

como 

El cepillado de la cavidad bucal debe hacerse, adem6s, en el 
dorso de la lengua porque en esa parte del 6rgano existen miles 
de papilas tActiles y gustativas que forman una superficie rugosa 
en donde se acumula gran cantidad de saburra que es una materia 
residual infectada, semejante a la que fonua el sarro pero no 
llega a endurecerse por su movilidad. Por esto es necesario 
acostumbrarse también a cepillarse la lengua. 

Para evitar todo tipo de infecciones1 caries1 etc. hay que crear 
el bAbito de 'boca limpia desde la infancia'. La ensenanza a los 
niflos debe hacerse practica.ndo el aseo en su presencii:t y 
practicAndoselo a ellos. Esta educaciOn debe iniciarse desde el 
momento en que al nifio le salen los primeros dientes, y mientras 
m6s temprano, mejores resultados habrA. 

Podria pensarse que el nino no comprende la importancia de esto, 
pero los adultos deben insistir; y después comprender6 los 
motivos de dicha insistencia cuando tenga uso de raz6n. Adem6s 
de estar sobre de ellos para que se laven, hay que ensettarles a 
no comer dulces todo el dia, ya que la glucosa favorece el 
reblandecimiento del esmalte produciéndose asi las caries. 

En la actualidad encontramos un alto porcentaje de personas 
mayores que no tuvieron educaci6n, arguyen diciendo que no tienen 
tiempo, que no es necesario tantas veces al dia es exagerado. 
Sin embargo, es porque de ninos no se les formo el b~bito. Y no 
lavarse los dientes después de comer es lo miGlllo que usar los 
cubiertos y platos sucios de la comida anterior. 

Cuando una persona no se limpia la boca y la dentadura, los 
dientes se pierden: son atacado por caries, o se aflojan 
afectados por el padecimiento que vulgarmente se llama piorrea. 

AdemAs 1 con el cepillado se consigue evitar que engruese la 
sedimentaci6n de sales de calcio adheridas a los dientes en forma 
de concreciones duras. o sea el sarro dentario que por s! sólo 
representa un peligro para la salud de la boca y la de todo el 
organismo. 
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Higiene de la cabeza: La cabeza debe, por la frecuencia con que 
se ensucia, lavarse diariamente. Si no se tiene agua para 
hacerlo diario, por lo menos 3 veces a la semana. Antiguamente se 
usaba sombrero -ahora también en las rancherías-, pero ahora en 
los lugares en los que no es costumbre, el cabello esta expuesto 
a ensuciarse con mayor facilidad. Los padecimiehtos que acarrea 
la falta de aseo del cabello aon mñltiples: entre otros, est4n la 
caspa, la tina, las alopeci~s. 

Cuando hay propensiOn de que se contagie de algunos insectos, por 
el contacto continuo con animales, por ejemplo: piojos, pulgas, 
se requiere mayor cuidado y limpieza del cabello. 

Las manos: deben lavarse frecuentemente, sobre todo antes de las 
comidas Y después de haber ido al bano, ya que pueden ser 
vehiculos de microorgani6lIIOS patógenos, pueG con ell~s se toc~n 
infinidad de objetos sucios y se estrechan las manos de personas 
que pueden estar enfermas de tuberculosis, tifoidea, gripe ... 

Tambi~n deben limpiarse y recortarse las unas para evitar que se 
acumule en ellas la suciedad, la cual es nido de microorganismos, 
especialmente bacterias, que pueden producir enfermedades. 

Los Oid95• La limpieza del pabellón y del conducto 
externo se puede hacer con la punta del dedo mettique, 
con un lienzo, procurando Quitar el polvo que en 
acumula. 

auditivo 
cubierto 

ellos se 

Nunca deben meterse en el oido cucharillas de metal o madera, ni 
horquillas, ni palillos de dientes porque pueden rODper la 
membrana del tímpano. El certlmen es una defensa natural del oido 
y hay que quitarlo ~nicamente cuando forme un tapón que 
disminuya, de un modo apreciable, la agudeza auditiva, operación 
que debe hacer un médico. 

Los vellos del interior del conducto auditivo no deben quitarse 
ya que forman una especie de filtro que impide la entrada del 
polvo, 

Tema 11 l. 

Higiene Allbiental 

A medida que el hombre fue progresando, se di6 cuenta 
instintivamente que para mantener su buen estado de salud y 
promoverlo, no eran suficientes las medidas higiénicas 
individuales. Existe también el medio ambiente; los animales, 
vegetales, microbios, desechos producidos por esos seres vivos y 
también, estAn los agentes atmosféricos que influyen 
indiscutiblemente como determinantes de la conservación de la 
salud y su acrecentamiento. 
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Como la habitación es el lugar donde se paGa la mayor parte del 
tiempo, es necesario que sea cOmoda e higiénica. por lo cual el 
terreno que se escoja para construirla debe ser saneado Y 
desechar todo aquel en que se encuentran inmundicias, o el que 
sea pantanoso o demasiado htzmedo, a.si como los terrenos 
salitrosos y los que estén en una zona industrial o en donde sea 
muy dificil el suministro de agua potable. 

Las condiciones para que una habitacion sea cOmoda e higiénica 
dependen de la orientaci6n 1 iluminación, materiales de 
construcci6n, ventilación, calefacción y servicioG sanitarios. 

Orientaci.!n._: Cuando se construyo uno cnsa, debe orientorse de 
manera que entre a las habitaciones la mayor catnidad posible de 
rayos de sol, y que al mismo tiempo quede protegida de los 
vientos dominantes. En la ciudad de México, la mejor 
orientación es al Oriente y al Sur, porque en el invierno entr~ 
el sol en la casa durante el dia, con lo que se calienta y 
mantiene a buena temperatura, sobre todo por la noche. 

En cambio, en los climas tropicales c6lidos, la orientaci6n 
preferida es la del Norte, que protege tle una insolaci6n 
excesiva. 

Iluminacimn• La iluminación depende de la orientación de la ene~ 
y es proporcionada por la luz solar que entra por puertas y 
ventanas. Las paredes es bueno que estén pintadas de colores 
claros, cuando las ventanas sean chicas, y de colores oscuros. 
La iluminación con luz natural es la mejor¡ pero cuando es 
directa y muy intensa resulta perjudicial para la lectura, la 
escritura y algunos trabajos manuales 1 y produce fatiga en los 
ojos. 

La iluminaci6n artificial se logra por distintos medios, para que 
sea higiénica tiene que ser luz fija, sin intermitencias, que no 
caliente demasiado el aire y que no vicie la atmOsfera, por las 
combustiones. La luz eléctrica es la mas recomendable porQue 
satisface todas las exigencias anteriroes. 

VentilaciOn; Viene de 'viento', que no es mAs qua una corriente 
de aire producida en la atmOsfera por causas naturales. 

Esta corriente de aire se puede producir artificialmente para 
renovar el aire de los lugares y habitaciones de una casa. 

Bast~ con abrir una o dos ventanas, pues con el hecho de estar 
m~s caliente el aire de adentro se produce una corriente y en 
poco tiempo se renueva al ambiente general de la habitaciOn. 

La importancia de la ventilación es extr~ordinaria, pues la 
atmOsfera es el 'vehiculo perfecto' para muchos gérmenes 
pat6genos. Una persona infectada, al hablar y toser, proyecta 
saluva y secreciones con gérmenes. Si son muy pequefios, se 
mantienen suspendidos en el aire algunos dias y en este tiempo se 
pueden contaminar. 
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Por otro lado, el aparato digestivo elimina mezclas gaseosas de 
olor nauseabundo, tales como indo!, escatol ... 

Con esto se comprende la trascendencia que tiene ventilar una 
habitación, un salón de clase, un autobñs. 

La ventilación puede ser: 

- intermitente: abrir durante 15-20 min. las ventanas¡ la 
densidad del aire interior es menor y es desplazado hacia afuera, 
siendo sustituido por el aire nuevo. 

- continua: por medio de orificios en las zonas superiores o 
inferiores de los tabique. O mantener abierta una ventana durante 
todo el di<>. 

Moscas: Peligro para producir enfermedades. Conviene evitarlao 
tanto mAs cuanto se ha demostrado que el bacilo de Kocb atraviesa 
fAcilmente la piel y mucosas, sobre todo en las comisuras de los 
ojos y la boca. Para evitar este riesgo 1 hay que seguir dos 
procedimientos: impedir que las mosacas lleguen a depositar sus 
huevos o larvas, o en el caso de no poder evitarlo, impedir el 
desarrollo de ellos; y por ñltimo 1 destruir las moscas que 
lleguen a desarrollarse. 

Lo primero que se debe hacer es oponerse al nacimiento de las 
moscas, impidiendo que depositen sus huevos o matando sus larvas, 
porque como aquellas ponen varias veces durante el verano, y 
depositan unos 100 huevos cada vez, los cuales al poco tiempo 
originan otra mosca que enseguida estA apta para poner otros 
tantoG huevos, cada mosca hembra que se desarrolla puede dar 
origen a un ntuuero enorme de otras nuevas. Como las larvas de 
las moscas se alimentan de estiér~ol y demñs materiales org~nicos 
mAs o menos descompuestos 1 las moscas vara osegurar la 
alimentación de sus larvas, despositan sus huevos en el estiércol 
y toda clase de basuras, por lo cual conviene quemar éstas, o por 
lo menos llevar ambos lo mas lejos posible de las viviendas y de 
las poblaciones, y después regarlas con sustancias como el 
sulfato de hierro o caparrosa verde al 20X Co en polvo), la 
lechada de cal, el cresilol sódico, la bencina, petróleo •.. que 
destruyen los huevos y larvas y ademAs alejan las moscas adultas, 
que obligadas asi a depositar sus bue.vos en otroG sitios 
inadecuados para el desarrollo de las larvas, cuando ~stas nazcan 
no encontrarAn las sustancias necesarias para su alimentación, 
como las encontrar.tan en el estiércol y morirAn. 

Para destruir las moscas en los locales pueden usarse los 
llamados polvos insecticidas, pero tienen poca eficacia porque 
como no hacen mAs que obstruir la entrada de su aparato 
respiratorio no las mata, las deja solamente aletargadas. 
También la combustión de azufre, del que basta QUB1I1ar pequeffa 
cantidad para matarlas. también puede quemarse papel ... ; con 
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cazamoscas; con leche azucarada y unas gotas de formol, repartida 
en platos por la casa: 65% agua azucarada 

23% leche 
15% formol 

Finalmente, nos ayudan a destruir las moscas todos los animales 
insectivolos, como las aves, sobre todo las golondrinas Y dem~s 
fisirrostros¡ las gallinas que se alimentan de las larvas de 
establos y estercoleros¡ los reptiies <camaleones, lagartos, 
iguanas, etc.)¡ los anfibios (sapos y ranas)¡ entre todos 
destruyen gran cantidad de moscas. Por esto deben protegerse 
sobre todo a las aves. en lugar de perseguirlas. 

AdemAs de todo esto, conviene proteger los alimentos, sobre todo 
los que, como las frutas, verduras, se toroar6n crudos, contra el 
polvo y contra las moscas. Esta protección debe hacerse, tanto en 
las casas particulares como en hospitales, escuelas ... por medio 
de telas finas 1 pero de tejido denso, nunca por gasas que no 
impiden al polvo y patas o trompa de las moscas penetrar hasta 
ponerse en contacto con los alimentos. 

Aguas negras y residuales: Las aguas recogidas por el sistema de 
alcantarillado de una población, como resid\1os de los servicios 
domésticos de limpieza e higiénicos, constituyen las aguas 
negras. AdemAs, industrias y servicios pttblicos usan agua que 
después desechan cargada de impurezas y residuos. 

A estas aguas residuales se le aumentan las lluvias que caen 
sobre las Areas urbanas impermeabilizadas, que trunbién deben 
eliminarse. 

El desecho de estas aguas se hace mediante canarias y atarjeas 
que entroncan con can~lcs recolectores que las conducen hasta 
desaguar en una laguna, ria, mar o campo abierto. 

Las aguas negras pueden aprovecharse en la agricultura en lugares 
alejados de las ciudades, sobre terrenos permeables 1 para el 
riego para la aireación del suelo. Para cultivo del maiz, 
trigo, Arboles frutales, nunca para hortalizas que se ingieran 
crudas <lechuga, col, apio, rAbanos). Es bueno 'clorar' el agua 
negra antes de regar. 

En las zonas rurales hay que construir fosas sépticas (aceleran 
la descomposición de lns aguas negras y se evita el desarrollo de 
gérmenes patógenos). 

Actualmente se hace la de~uración microbiológica de aguas negras 
para hacerlas aprovechables o verterse en rios o lag\mas sin 
ningtm peligro. 

Enfermedades por aguas contaminadas: fiebre tifoidea, 
paratifoidea, i.'llilibiasis, disenteria bacilar .•• 
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Se pueden evitar con medidas individuales Cno tomar agua de la 
llave>¡ teniendo instalaciones para purificar y esterilizar el 
agua¡ lavando bien los alimentos. 

Todas estas medidas de higiene. y mAs 1 ay\ldar6n como se mencionó 
al principio, a conservar la salud, y asi poder trabajar y 
desempet\ar las tareas que cado. uno debe cumplir. 
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COllCLUSJO!!ES 

1. Los adolescentes cruzan por la mejor etapn de formaciOn, por 

el hecho de estar descubriéndose a si mismos. Es la mejor edad 

para formar h~bitos de cualquier tipo. 

2. La conciencia social en el adolescente puede inculcarse con 

m4s profunidad porque es cuando adem4s de despertar su yo, 

despierta la conciencia del otro. 

3. Al conocer sus limitaciones y sus torpezas ttl adolescente se 

le crea una gran inseguridad~ Por esto necesita orientación de 

otros para adquirirla, para para prestar servicio efectivo a 

los demhs. 

4. Entre m4s conozcan el lug~r, y m4s instrucción tengan acerca 

de lo que van a hacer, podran satisfacer mejor las neces!dodes 

con las que se enfrentar4n. 

5. En las instituciones educativas privadas, generalmente, 

asisten alumnos de buena posición económica, por tanto poco se 

han relacionado con la pobreza, falta de higiene, problemas 

familiares fuertes, por lo que se requiere también una 

preparac16n en este sentido. 

6. En los adolescentes despierta el sentido de la Patria, la 

Xaci6n. Se preocupan por ayudar y ser héroes de su pais, dAndoles 

a conocer los propósitos que el gobierno, representado por el 

Presidente, se plantea y los medios que requiere para lograrlos, 

es una manera de formarles la conciencia social a la que se 

204 



referla; y encauzar concretamente esa inquietud de ayudar a su 

pais. 

7. Una actitud educativa positiva para los adolescentes es 

hacerles ver su responsabilidad ante la gente que ha tenido pocas 

oportunidades. Al sentirse y hacerse responsables con el débil, 

con el marginado, ellos crecerAn tanto en afAn de ayudar como en 

responsabilidad y seguridad. Por esto, al prestar ellas un 

servicio a la par se irbn formando: adquirirAn seguridad1 

canalizar6n sus fuerzas fisicas, aprenderAn a no centrar sus 

ideales en el material ni en lo fisico; comprobarAn que ser feliz 

no se traduce en 'tenor' sino en •ser' buen hombre. 

8. Otro benaficio del servicio, en cuanto a la formaci6n del 

adolescente, es que a través de ir a las comunidades rurales, se 

canalizaran su idealismo, su creatividad ... , asi ~prender~n cosas 

nuevas, sin que se las impongan. 

9. Al ver que hay otras personas mé.s necesit.ndns Q.\le ellos, e.e 

sentirAn con la 'obligación' de ponerse a su servicio, y 

disminuiré. el sentimiento de incomprensión que a veces los 

domina. Con la entrega a los demAs, aumentarA su felicidad, y 

tendrAn un gran sentido por el cual vivir. 

10. El Servicio que se les puede prestara los indígenas en su 

mismo lugar, puede ayudar como medio para evitar tanta migraci6n 

indigena. 

11. El Gobierno necesita brazos para llevar a cabo sus objetivos. 

Quién mejor que los jóvenes que estAn en plenitud de fuerzas y en 

vios de ser los apoyos en los que México se sustente y salga 

adelante. 
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12. Unir las necesidades de las comunidades rurales con las 

posibilidades y la formación de los adolescentes encauzAndolos en 

un Servicio Social bien prestado, redundarA en gran eficacia 

para México, porque las capacidades del adolescente ~ueden 

desarrollarse ayudando a los necesitados. Y sus limitaciones 

pueden irse eliminando, también en el servicio a los de.m6s. 

13. El Servicio Social servirA para sembr~r ln semilla en los 

futuros far.madores tanto de las familias como de la sociedad 

entera. Por tanto constituye una acción integrada en todo el 

proceso de formaci6n, no sólo es una acción aislada y obligada 

por la institución educativa, sino que se siembra desde j6ven 

para que dé fruto en una vida futura. 

14. El Manual que se presenta constituye un proyecto globalizador 

educativo, esto es, abarca tres Areas importantes: Gpbierno, 

comunidad, educaci6n media superior. La educación, por tanto 

puede tratarse en plenitud. Un hombre bien formado socialmente 

ayudarA a la familia, a la comunidad y en los prop6sitios del 

Gobieruo de su pais. 

15.El pedagogo, como profesionista, tiene una gran 

responsabilidad en estos campos. Tiene el compromiso de formar a 

los ciudadanos del pais, desarrollando todas sus potencialidades 

Y ponerlas al servicio propio -para ser feliz- y al de los dem6s 

para que esa felicidad se duplique. 
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