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INTRODUCCIÓN 

 

El  presente  trabajo  que  lleva  como  título  “La  educación  y  los  valores  en  

el  niño  de  primer  año”  aborda  la  enseñanza  de  los  valores,  tema  controvertido  

desde tiempos  inmemoriales  y  del  que  se  habla  tanto  en  pláticas  informales  

como  en  diferentes  sectores  entre  ellos el  sector  educativo  desde el  cual  

desarrollaré  mis  planteamientos.   

La  Secretaría  de  Educación  Pública,  desde  1993,  en  su  reestructuración  al 

plan  de  estudios  pretendió organizar  la  enseñanza  y el  aprendizaje de  contenidos  

básicos  ( entre  ellos  los valores)  proponiendo  una  educación  de  tipo  integral  en  

la  cual  los  profesores  juegan  un  papel  muy  importante  en  la  creación  de  

ambientes  y  actividades  propicios  para  el  desarrollo  de  un  pensamiento  crítico, 

reflexivo  y  participativo  ( condición  necesaria  para  que  los  individuos  manejen  

los  valores  de  manera  libre  y  responsable ). 

Por  consiguiente,  los  profesores    han  recibido  por  parte  de  la  SEP,  

talleres  autogestivos  de formación  ética  y  cívica  en  sus  escuelas,  cuyo  principal  

propósito  es  crear  conciencia  de  su  labor,  asimismo,  retomar  aspectos  teóricos  

y  sus  bases  legales  como  parte  del currículum  explícito.  Sin  embargo,  la  

enseñanza  de  valores  no está  presente  sólo  en  la  enseñanza  de  conceptos  

cívicos  sino  en todas  las actividades  que  el  ser  humano  realiza  en  cualquier  

materia. Es  por  esta  razón  que  los  profesores  necesitan  esclarecer  términos  

como:  valor,  educación,  socialización,  educación  ética  y  educación  moral,  entre  

otros  para  así  dar  un  enfoque  adecuado a cada  situación  real  que  se  presente en  

el  aula,  conocer  como  se  lleva  a  cabo  el  proceso  de  adquisición  de  valores  en  

el  niño,  en  este  caso  de  primer  año,  considerando  que  es  el  período  donde  el  

niño  se  enfrenta  de  manera  formal  a  corroborar  y  reconstruir  sus  propios  

valores.   

De  acuerdo  con  mi  formación  pedagógica  y  al  hecho  de  que  el  tema  que  

se  aborda  es  abstracto  en  sus  conceptos  y  controversial  en  la  práctica,  es  

necesario  hacer  aportaciones  concretas  que  sirvan  de  base  a  profesores, padres  

de  familia  o  cualquier  persona  involucrada  en  el  proceso  educativo. 
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El  tipo  de  investigación  que  se  desarrolló en  este  trabajo  es  de  tipo  

documental,  Laura  Cazáres  Hernández  define a la  investigación  documental  

como: 

 

“Toda  información  que  se  recoge  con  material  de  índole  permanente,  al  

que  se   puede  acudir  como  fuente  o  referencia  en  cualquier  momento  o  lugar, 

sin  que  se  altere  su  naturaleza  o  sentido,  para  que  aporte  información  a  una  

realidad”1 

 

Las  fuentes  documentales  utilizadas  fueron  libros, tesis  y   revistas.  Estas  

fuentes  documentales  me  permitieron  complementar,  revisar,  analizar  y  

concretar  el  tema  que  se  está  abordando. 

El  cuerpo  del  trabajo está  dividido  en  cuatro  capítulos  y un  anexo con  una 

propuesta  de trabajo  para  profesores  y  otra  para  alumnos. Se  distribuye  de  la  

siguiente  forma: 

En  el  primero  se  esclarecen  los  valores  desde  áreas  como  la  psicología,  

la  sociología  y  la  antropología  social,  tipos  de  valores,  sus  características  y  

función  y  la  manera  como  se  adquieren. 

El  segundo  capítulo  enmarca la  función  de  la  sociedad,  la  familia  y  la  

escuela en  la  socialización del  niño. 

El  tercero  expone  las  características  psicológicas  del  niño  de  primer  año  

según  la  Teoría  Psicogénetica  y  las  aportaciones  de  Lawrence  Kohlberg  acerca  

del  desarrollo  moral  del  niño   en  el  aula. 

El  cuarto  capítulo  expone  la  función  del  educador  y  la  relación  docente – 

alumno  en  el  proceso  educativo  y  retoma  conceptos,  bases  legales  y  el  

currículum  en formación  en  valores. 

                                                 
1 CAZÁRES HERNÁNDEZ, Laura.  “Pasos  de  la  investigación”  En:  Técnicas  actuales  de  
                   investigación   documental.   P.21 
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Por  último  se  anexan  dos  Propuestas:  un  Taller  de  Formación  valoral  

para   maestros   ( 5  sesiones )  y  una  Taller  de  enseñanza  de  valores  en  el  aula  

para  alumnos  de  primer  grado  de  primaria  ( 5  sesiones )  diseñados  por  la  

autora  de  esta   tesina. 

La  primer  propuesta  que  lleva  como  título: “Mi  función  en  la  escuela”  

tiene  como  finalidad  que  los  docentes  hagan  una  reflexión  sobre  sus  años  de  

escuela,  rescatando  sus  vivencias  e  identificando  algunas  prácticas  intrínsecas  

en  su  relación  docente  alumno.  La  segunda  propuesta  titulada  “Mi  vida  en  la  

escuela”  está  dirigida  a  los  alumnos  de  primer  año  de  primaria  y  tiene  como  

propósito  principal  que  el  alumno  mediante  actividades  lúdicas  como  el  juego,  

el  dibujo  y  análisis  de  textos   adquiera  actitudes y  valores para  la  convivencia.  
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CAPÍTULO 1   VALORES. 

 
“Somos  libres,  dice  Bergson,  

cuando nuestros  actos  brotan  de  

nuestra  personalidad entera, cuando lo  

expresan, cuando  tienen  ese  parecido  

indefinible que se halla a  veces  entre  la  

obra  y  el  artista”. 

John  M. Oesterreicher.   

1.1  VALOR  HUMANO 

 

Frente  a  todos  los  conflictos bélicos  y  de  diversa  índole  que  vivimos  día  

con  día,  la  falta  de  armonía  o  uniformidad  de  las convicciones  que rige  la  

conducta diaria  de  nuestros  semejantes,  nos  es  difícil  obtener  una  definición  de  

valor humano  debido  a  que  es  un  término  complejo  que  puede  ser  considerado  

un embrollo  difícil  de  desentrañar;  sin  embargo,  los  valores  no  son  el desorden  

que  parecen  ser,  lo  cierto  es  que  existen  ciertas  nociones  fundamentales  que  

todos  debemos  conocer  y  de  las  cuales  la  filosofía  ha  tratado  de  dar  una  

explicación.  La  confusión  principal  se  centra  en  la  forma  y  la  perspectiva  

desde  la  cual  se   analiza  el  tema,  así  puede  hablarse  de  valor  desde  el  sentido  

del  término,  su  origen,  análisis  del  concepto, sus  características  o  sus  

funciones. Por  ello,  la  mayoría  de  las  veces el  significado  del  término  valor  

recibe  diferentes acepciones  de acuerdo  a  la  perspectiva desde  la  cual  se  

considere: 

 

El  término  valor  en su  trayectoria  histórica  ha  tenido  tres  sentidos,  el  

económico,  el  general  y  el  moral. 

 

El  sentido  económico  fue  el  original,  pertenece  a  la  economía  política y  

se  refiere  al  valor  de  uso  y  de  cambio  de  las  cosas.   
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“Tanto  el  valor  de  uso  como  el  de  cambio  lo tienen  las  cosas  u  objetos 

  en  su  relación  con  el  hombre  en  tanto  que  satisfacen  las  necesidades 

  humanas”2 

 

El  segundo  sentido  es  el  más  general  del  término,  indica  selección  o  

preferencia,  está es  determinada  por  la  característica  de  polaridad  del  valor,  es  

decir,  una  acción,  persona  u  obra  de  arte  poseen  un  valor,  que  puede  ser  

positivo  o  negativo  y  es  entonces  cuando  se  considera  que  un  individuo  puede  

elegir,  seleccionar  o  preferir  un  objeto  u  otro:   

 

“En  este  sentido  el  término  señala  que  un  valor  o  una  cosa  son  objetos 

  de  elección  para  el  hombre  o  son  preferibles  a  otro”.3 

 

Asimismo,  el  valor  visto  como  preferencia,  incluye  deseos  que  influyen  

en  la  selección  de  modos,  medios  y  fines  de  acción  disponibles.  El  rasgo  

social  o  personal  de preferencia  indica  que siempre hay un sujeto  de  valor  y  un  

sujeto  que  los  realiza.   

 

“ social  y  culturalmente,  los  valores  son  concepciones  compartidas  de  lo  

   deseable”4   

 

Por  último  el  sentido  moral  del  término  valor  considerado  como  un  

sistema  de  regulación  entre  los  individuos,  otorga   a  las  acciones  una  

calificación  de  correcto  o incorrecto,  que  en  sentido  social,  hacen  referencia  o  

se  expresan  en  los  principios  y  las  normas  que  tienden  a  regular  la  conducta. 

 

 

 

 

                                                 
2 BARBA, Bonifacio.  “Los  valores”.     En:   La  educación  para  los  derechos  humanos.      P.44 
3 Idem.      P.44 
4 Ibidem       p.52 
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“Si  una  moral  es  un  sistema  de  regulación  de  las  relaciones  entre  los 

 individuos,  o  entre  éstos  y  la  comunidad  la  regulación  proviene  de  los 

 valores”.5 

 

Por  otra  parte,  el  análisis  realizado  acerca  del  sentido  del  término  nos  

muestra  que  a  partir  de  la  segunda  mitad  del  siglo XIX  y  con  la  ayuda de  la  

axiología,  que  es  la  rama  de  la  filosofía  que  se  encarga  del  estudio  de  los  

valores,  se  trató  de  explicar  en  primera  instancia  cual  era  la  naturaleza  de  

estos,  algunos  filósofos  de  la  época  opinaron  que los  valores eran  todos  los  

objetos  o cosas  que  nos  rodean  y  que  en  determinado  momento  por  alguna  

razón  se  desean;  otros  pensaron  que  eran  esencias  o  ideas  y  otros  los  

redujeron  a  estados  psicológicos  ( emociones  o  vivencias).  Pero  una  vez  

descubiertos  estos  tres sectores  de  la  realidad  surgió  una  necesidad  más,  dejar  

en  claro  que  los  valores no pueden  ser  vistos  como  objetos,  esencias  o  estados  

psicológicos,  sino  que,  los  valores  tienen  una  existencia  parasitaria  es  decir  

dependen  de  un  objeto  al  que  llamaremos  depositario.  Por  ejemplo,  un  trozo  

de  papel  y  unos  crayones,  para  un  niño  no  tienen  mucho  valor  por  sí  solos,  

pero  cuando  el  niño  hace  un  dibujo  y  le  imprime  su  mayor  esfuerzo  para  

agradar  a su  maestra  o  a  su  madre  este  trozo  de papel  adquiere  un valor. Es  

decir,  le  agregó  al  objeto  material,  su  esfuerzo  como  cualidad  inherente  al  

papel  que  por  sí  sola  no  podría  existir.  Ahora  bien,  es  conveniente  advertir  

que  esta  aclaración  acerca  de  la  existencia  de  los  valores  puede  llevarnos a 

creer  que  los valores son  los objetos  materiales,  contrariamente  a  ello  existe  una  

distinción   entre  objetos  y  valores.   Los  objetos  valiosos, a los  que  se  les  ha  

agregado  una  cualidad,  se  les  llama  bienes, como  en  el  caso  del dibujo  del  

niño  que  vale  por  la  cualidad  que  él  le  imprimió,  convirtiéndolo  así en  un  

bien.  Pero  estas  cualidades  no  son  de  cualquier  tipo,  ya  que  los  objetos  tienen  

tres  tipos de  cualidades:  las  primarias  o  físicas,  sin  las  cuales  los objetos  no  

podrían  existir,  como  son  el  peso,  la  masa,  la  densidad,  sin  las  cuales  los  

objetos  no  podrían  existir  y,  junto  con  ellas  existen  las  cualidades  secundarias,  

                                                 
5 Idem.      p.44 
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las  sensibles  y  perceptibles  a  los  sentidos  como  el color,  la  textura,  la  forma,  

el  tamaño  de  los  objetos.  Por  último,  aquellas  cualidades o  propiedades  que  

inherentes  a  los  objetos  y  que  no  pueden  existir  sin  ellos,  a  estas  las  

denominamos: cualidades  terciarias  o  sui  generis.   

 

“ Los  valores  no  existen  por  sí  mismos,  sino  que  descansan  en  un   

   depositario  o  sostén  que  por  lo  general  es  de  orden  corporal”.6 

 

En  la  actualidad  se  puede  observar  que  sigue  existiendo,  confusión  en  los  

términos,  ya  que  cada disciplina  incluye  en su  definición  del  concepto  de  valor 

sólo  un  área  de  la  realidad  o  bien  los  sustantiva,  es  decir,  los  sigue  viendo  

como  objetos y  no  como  las  cualidades  inherentes  a  ellos.  Por  ejemplo,  en  la   

mayoría  de  las  veces  el  término  “ valor”  es  utilizado  comúnmente  como  

sinónimo  de  creencias  personales,  en  especial  relativo  a   lo  “ bueno”  “lo  justo”  

o  lo  “hermoso”,  creencias  que  impulsan  a  la  acción,  a  cierto  tipo  especial  de  

conducta  en  la  vida. 

 

Incluso,  la  amplia  gama  de  connotaciones  dadas  al  término  valor  y  sus 

procesos  implicados  en  su  formación  han  propiciado  que  abunden  las 

expresiones  para  la  educación:  se  habla  de  educar  en  valores,  de,  para,  por  o 

sobre  valores  y  a  veces  se  prefiere  el  verbo  formar  al  de  educar  sin 

profundizar  en  el  sentido  de  cada  expresión. 

 

Un  estudio  más  profundo  de  ello  en  el  ámbito  educativo,  nos lleva  a  

entrar  en  controversias  de  tipo  psicológico,  pedagógico  y  social. 

 

 

 

 

 

                                                 
6 RIZIERI, Frondizi.  El  valor  como  cualidad.  En: ¿Qué  son  los  valores?   P.14 – 15. 
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El  diccionario  de  psicología  y  pedagogía,  menciona  que  para  la  primera  

ciencia: 

 

  “valor,  es  aquella  cualidad  del  alma  que  la  mueve  a  acometer  empresas  

  difíciles,  vencer  obstáculos  y  afrontar  peligros”.7 

 

Para  la  pedagogía : 

 

“el  valor  es  un  objetivo  y  un  medio  de  educación;  que  desempeña  un 

  papel importante  en  la  formación  del  carácter,  en  la  actuación  social  y 

  profesional, además,  es  elemento  indispensable  para  llevar  a  cabo  la 

  perfección  de  las personas”8 

 

De  igual  forma  que  los  valores,  el  comportamiento  moral  no solamente  

forma parte  de  nuestra vida  cotidiana,  no  es  un  hecho  humano  entre  otros,  sino  

que  es  valioso,  porque  tiene  cualidades  que  nos  permiten  vivir  con  calidad  de  

acuerdo  a  nuestras  aspiraciones  personales. 

Es  así  como  la  naturaleza  del  término  valor  tiene  una  connotación  más  

amplia  que  incluye  al  ser  humano  poseedor  de  un  valor  o  que  exige  ser  el  

depositario  de  derechos  innatos,  esenciales,  consustanciales  a  su  naturaleza  

expresada  a  su  vez  por  los  mismos  derechos – valores  y  a  su  modo  de  

existencia,  es  decir, una  existencia  creadora  de  valores  a  partir  de  su  

experiencia  personal  y  social. 

 

En  resumen  puede  decirse  que  los valores  morales  son  ‘los  referidos  a’  o  

los que  brotan  de  la  dignidad  de  la  persona  o  del  conjunto  de  sus  

prerrogativas tal como  éstas  son  estimadas  y  salvaguardadas  en  las  sociedades.  

Es  decir  el  sujeto  se  convierte  en  el  depositario  de  los  valores  que  provienen  

                                                 
7 Diccionario  de  psicología  y  pedagogía.             P.708 
8 Diccionario  de  psicología  y  pedagogía.             P. 708 
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de  su  propia  capacidad  de  elección  y  acción, por  lo  tanto  estos  valores  son  

considerados  de  orden  práctico  y  no pueden  existir  sin  él. 

 

“Los valores  no  existen  sin  el  hombre,  que  con  ellos  está en  disposición 

  de  dar  significado  a  la  propia  existencia  {...}  Las  cosas  adquieren  valor 

  en  la   medida  en    que  se  insertan  en  ese  proceso  de  humanización  del 

  hombre”.9 

 

Por  lo  tanto,  para  vivir  en  sociedad  el  ser  humano  crea  modelos  

integradores de  estructuras  de  la  realidad  del  hombre,  la  sociedad  y  el  

universo, y  un  elemento  de  tales  modelos  son  los   valores,  los  cuales  son  un  

tipo especial  de  propiedades  inherentes a  ellos. 

 

El  término  “valor”  también  puede  referirse  a  intereses,  placeres,  gustos, 

preferencias,  deberes  y  obligaciones  morales,  deseos,  necesidades,  aversiones, 

atracciones  y muchas  otras  modalidades  de  orientación  selectiva.  En  otras 

palabras,  el  valor  pertenece  al  cambio  de  la  conciencia  y  de  la  elección. 

 

“Valor es un juicio apreciativo, una predisposición afectiva o actitud, un motivo 

de la  acción, una dinámica del deseo (o apetitiva) y finalmente una norma de 

conducta”.10 

Aunque  no  se  sabe  con  certeza  si  nuestra  personalidad  es  moldeada 

genéticamente  o  si  existe  junto  con  ella  una  mezcla  de  estructuras  de  la  

realidad  adquiridas  en  la  infancia,  los  valores  personales  en  ocasiones  son  

considerados  cualidades  que  pueden  ser  libremente  elegidas  por  el  hombre. 

 

 Concluyó  señalando  que  durante  este  trabajo  voy  a  hacer  referencia  a  

los  valores  como  aquellas  cualidades  abstractas  (sui  generis),  que  solo  pueden  

existir  de  manera  dependiente  en  el  hombre  ya  sea  por  elección  propia  o  por  

                                                 
9   Idem     p.44 
10 LATAPÍ SARRE, Pablo.   El debate sobre los valores en la escuela mexicana.  P.183 
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imposición  social,  contemplando  de  antemano  que  cada  valor  cuenta  con  su  

propio  conjunto  de  propiedades  no  homogéneas,  a  las  que  se  denomina  

estructura,  la  cual  determina  la  importancia  que  cada  valor  ha  de  tener  para  

cada  sujeto.  Por  ejemplo  la  responsabilidad  en  el  estudio  no  significa  lo  

mismo  para un  niño  que  para  otro  pues  depende  del  peso  moral  y  del  nivel  

cultural  que  los  padres  o  los  adultos  encargados  del  menor  le  den  al  estudio. 
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1.2  CARACTERÍSTICAS  Y  FUNCIONES  DEL  VALOR. 

 

Los  valores  son  estructuras  conformadas  por  cualidades  que  dan  origen  a  

principios,  normas, estándares  del  comportamiento  y  metas  finales  de  la  vida  

que  expresan  preferencias  dotadas  de  importancia  cultural  para  los  individuos  y    

juzgan  la  bondad  o  la  maldad  de  dichas  preferencias,  normas  y  metas  finales  

de  la  existencia.   

Así  los  valores,  desde  cualquier  cualidad  estructural  de  procedencia,  

tienen  ciertas características  y  funciones  a  través  de  las  cuales  también  se  

realiza  un análisis  del  término  valor.  Estas  características  son  polaridad,  

estabilidad o  permanencia  y  jerarquización.  La  primera  característica  es  la  

polaridad  consiste  en   las  cualidades  opuestas  que  tiene  un  valor,  como  la  

belleza  que  se  opone  a  la  fealdad   y  la  bondad  a  la  maldad,  está  relación  de  

polaridad  nos  permite  tener  la  capacidad  de  elección  entre  un  objeto  y  otro.  

La  segunda  característica  del  término  visto  como  creencia,  es  decir,  como  una  

idea  inferida   consciente  o  inconscientemente  de  las  acciones  observadas  de  

una  persona  o  de  su  comunidad  y  que  han  sido  adoptadas  como  verdaderas,  

es  la  estabilidad  o  permanencia  que  tiene  una  existencia  continua   a  través  del  

tiempo,  pero  no  absoluta  debido  a  que  los  valores  son  cambiantes  en  su  

organización  jerárquica,  esto  es,  que.  en  determinada  etapa  histórica  un  valor,  

puede  ocupar  un lugar preponderante  en  ese  momento  y  ser  considerado  un  

valor  superior,  no  obstante,  los  valores  y  su  sistema  pueden variar  por  factores  

como  la  socialización,  la  terapia,  los  trastornos  culturales,  el desarrollo  socio 

económico, la  educación   y  desplazarse  a  un  segundo  o  tercer término  de  

importancia  y  entonces  pueden  convertirse  en  un  valor  inferior y  viceversa. 

Por  lo  tanto,  un  valor  no  sólo  expresa  su  significado  por  sí  mismo,  sino  

que posee  un  valor   relativo  de  acuerdo  al  lugar  jerárquico  que  ocupa  (inferior  

o  superior),  es  decir,  adquiere  su  valor  respondiendo  a  modos  de  conducta  o  

estados  meta preferibles  de  acuerdo  a  un  sistema  social  que  le  otorga  un  valor  

relativo,   por ejemplo,  la  equidad  ocupa  un  lugar  preponderante  en  la  

actualidad,  no  así  en la  etapa  de  la  Revolución  Mexicana,  esto  significa  que  ha  
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cambiado  su  jerarquización  en  relación  con  las  necesidades  del  sistema  social  

actual  y  que  así  como  en  el  individuo,  socialmente  los  sistemas  de  valores  

cuentan  con ideales  implícitos  compartidos  por  el  grupo  social  tendentes  a  

formar  un  sistema  coherente. 

 

“La  jerarquización  valoral  como  característica  de  los  sistemas  da  origen  a 

  diversas  filosofías  del  hombre  o  antropologías  filosóficas,  a  diversas 

  ideologías  políticas,  a  filosofías  de  la  educación”.11 

 

La  organización  jerárquica  de  los  valores  consta  de  tres  facetas: 

 

Operacional,  toma  en  consideración  un  conjunto  de  criterios  de  valoración  

que se  forma  a  partir  de  juicios. 

Teórica,  engloba  un  conjunto  de  criterios  estructurados,  explícitos  e  

implícitos, por  los  cuales  se  hace  inteligible  la  conducta  valorativa. 

Funcional,  son  un  conjunto  de  principios  por  el  que  se  rige  y  regula  la 

conducta,  son  guía  para  los  individuos  y  el  grupo  social. 

Considerados  como  sistemas  los  valores  pueden  indicar  dos  posibles 

orientaciones  teóricas  y  personales.   

a) una  interpreta  la  vida  como  desarrollo  lineal  a  través  del 

                       tiempo,  organizando  los valores  en  forma  de  metas  

                    – medios  y   terminales – instrumentales. 

b) la  otra  es  una  visión  en la que  el  tiempo  no  es  lineal,  sino 

                       existencial, y considera  la  vida  como  un  todo  en cada  uno 

                       de  sus  momentos  o  circunstancias.  En  esta  visión  los 

                       valores están  agrupados   en  ciclos evolutivos  de  desarrollo 

                       personal  o  social  y  pueden  indicar  necesidades evolutivas 

                       del  alumno,  maestro,  estilos  de  liderazgo,  orientaciones 

                       éticas,  etc.   

                                                 
11 BARBA, Bonifacio.   Op. Cit.      p.  50 
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Como  creencias, el  valor  es  de  naturaleza  prescriptiva, los  medios  y  los  

fines son  juzgados   como  deseables  o  indeseables.  Como  todas  las  creencias,  el 

valor tiene  tres  componentes: 

 

a) el  cognitivo,  referente  al  conocimiento  de  lo  deseable. 

b) el  afectivo, consiste  en  la  emotividad  o  afecto  orientado  a 

                      favor  o  en contra  de  los  objetos  de  valor. 

c) el  conductual,  indica  que  una  acción  responde  siempre  que 

                      el  valor  sea  activado. 

 

Como  ‘modo  de  conducta  preferible’  se  constituyen  los  “valores 

instrumentales”  y  como  estados  fines  de la existencia  se  constituyen  los “valores  

terminales”  (valores  objetivo  o  meta). 

 

Los  valores  instrumentales pueden  ser  de  dos  tipos: 

 

a) morales,  referidos  a  modos  de  conducta  enfocando  de 

                       manera  principal  lo interpersonal. 

               b)           valores  de  competencia,  referidos  a  la  autoactualización  

                              personal.  

 

Por  su  parte  los  valores  terminales  se  clasifican  como: 

a) personales,  por  estar  centrados  en  sí  mismo,  y 

b) sociales:  centrados  en  lo  interpersonal. 

 

De  estos  aspectos  se  desprenden  tres  características  importantes:   

a) las  personas  varían  en  sus  prioridades  personales  o  

                       sociales,  tienen  sus  propias  jerarquías  valorales; 

b) las  actitudes  y  la  conducta  varían  de  si se  prefiere  lo 

                       personal  o  lo social, y  
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c) el  incremento  en un  valor  social  aumenta  otros  y  conduce 

                       a  disminuir  los  personales  y  viceversa.    

 

Tomando  en  cuenta  las  categorías  de  análisis  anteriormente  expuestas  

podemos  concluir  que  la  función  de  un  valor  también  puede  ser  variable  de  

acuerdo  a  las  circunstancias  o  perspectiva  desde  la  cual  se  aborda,  así  un  

valor  puede  cumplir  la  función  de: 

 

- guía  que  sirve  para  tomar  posiciones  particulares en  relación  con  las   

costumbres  y  procederes  sociales.   

- mediador  en  la  adopción  de  una  ideología,  es  decir,  predisponen   para  

favorecer   o  adoptar   una  ideología  política  o  religiosa  entre    varias  en  

competencia.   

 

- generador  de  nuevas  conductas,  los  valores  son  elementos  centrales  en  los  

procesos  de  comparación  moral, debido  a  que  los  valores  motivan  a  cada  

persona  y  orientan  la  conducta moral. 

 

- portador  de  identidad,  en  las  relaciones  sociales o  impersonales  son  la  

presentación  de  sí mismo  ante  los  otros. 

 

- emisor  de  juicios  apreciativos  individuales  y  sociales 

 

- motivador  para  acrecentar  la  autoestima  de  los  individuos,  haciéndolo  

consciente  de  sus  actitudes  y  acciones. 

 

- ajuste  social  ( orientación  utilitaria ),  que  le  permite  a  los  individuos  tener  

una  mejor  organización  de  la  percepción  en  sus  relaciones  sociales con  los  

individuos.. 
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En  conclusión,  la  función  de  un  valor  es  intervenir  de  manera  general  en  

la resolución  de conflictos  y  la  toma  de  decisiones  de  los  individuos,  esto  

no  quiere  decir  que  en  cada  situación  suscitada  un  valor  cumpla  todas  las  

funciones,  sino  que  de  acuerdo  a  las  circunstancias  este  cumplirá  una  

función. 

 

“Un   sistema  de  valores  es  una  organización  aprehendida  de  principios  y 

  reglas   que   ayudan   a   escoger  entre  alternativas,   resolver   conflictos   y 

  tomar  decisiones”.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12   Ibidem     P.54 
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1.3  ¿CÓMO  SE  ADQUIEREN  LOS  VALORES? 

 

Como  ya  vimos  en  el  capítulo  anterior  el  problema  al  que  se  enfrentan  

los  valores  es  la  controversia  entre  la  postura  subjetivista  y  objetivista,  de  las  

cuales se  desprende  que  los valores  poseen  características  de  ambas  posturas,  es  

decir,  que  todo  valor  será objetivo  si  existe  independientemente  de  un  sujeto  o  

conciencia  que  le   de  valor  y  a  la vez, será  subjetivo  si  su  existencia  está  

condicionada  a  las  acciones  físicas  o intelectuales  de  un  sujeto. Aunque  en  

ocasiones  haya  predominio  de  una u otra característica. 

Ahora  bien,  si  los  valores  tienen  una  existencia  depositaria,  como  es  que  

podemos  captarlos,  es  acaso  por  medio  de nuestros  sentidos  como   sucede  

cuando  apreciamos  las  características  físicas  de  un  objeto,  ya  sea  para 

apreciarlo  en  su  totalidad  utilizamos  como  medio   para  conocer  el  valor  oculto  

en  él,  al  intelecto.  El  conocimiento  de  los  valores  depende  de  la  naturaleza  

del  objeto  conocido  y  del  instrumento  elegido  para  descubrir  dicha  naturaleza.  

Con  esta  finalidad  el  hombre  ha  tratado  de  desarrollar  una  metodología  que  

resuelva  tanto  los  problemas  de  su  naturaleza  como  los  de  su  conocimiento. 

Lewis  Hunter  en  su  libro  “Valores Humanos”  menciona que  existen seis  

técnicas  o  formas  de  razonamiento  moral  a  las  que  recurrimos los  seres  

humanos. 

El  autor  señala  como  la  primera  forma  de  razonamiento  moral  a  la   

autoridad, debido  a  que  es  la  más  conocida  por   los  seres  humanos,  ya  que  

desde  pequeños  aprendemos  a  aceptar  la  palabra  de   otro,  a  tener  fe  en  una  

autoridad  externa  ya  sea  una  institución,  la  familia,  la  iglesia  o  la  escuela  que  

nos  indica  que  es  lo que  tenemos  que  creer.  Cuando  se  es  niño  la  fe  es  

incondicional,  no  hay  duda  de  lo  escuchado,  cuando  se  llega  a  la  etapa  adulta  

la  fe  pierde  su  incondicionalidad  y  se  vuelve  escéptica  poniendo  en  tela  de  

juicio  lo  escuchado  de  alguna  autoridad.   
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De  modo  que  cuando  los  individuos  empiezan   a  perder  la  fe  en  la  

autoridad  hacen   uso  de  otros  modelos  de  razonamiento  como  la  lógica  

deductiva  que  es  diferente  a  la  fe en  la  autoridad,  porque  es una manera  de  

pensar, creer  y  conocer  valores. Está  forma  de  razonamiento,  en  sí  misma  posee 

un  valor  predominante  al  emitir  juicios  de  valor. 

La  lógica  deductiva,  también  denominada   pensamiento deductivo,  nos  

permite  dudar  de  la  veracidad  de  los  actos  morales  y  someter  las  creencias  a  

diversas  pruebas de coherencia  que  subyacen  al  razonamiento  deductivo;  para  

ello  cuenta  con  cuatro  herramientas  de  razonamiento;  la  mayéutica  socrática  

como  forma  de  obtención  de  mayor  información,  la  dialéctica  como  medio  de  

retroalimentación  en  el  proceso  de  comunicación  de  valores,  el  silogismo  que  

ha  partir  de  premisas  aporta  información  que  adopta  como  verdaderas y  la 

catalogación  de  falacias  comunes.  Además el  uso  de  matemáticas  muy  

avanzadas  que  exceden  la  capacidad  de  la  persona  común.   

La  emoción  crea  juicios  cuando  asocia  el  sentir  con  el  pensar,  como  en 

el caso  de  los  adolescentes  que  guían  sus  actos  por  el  sentimiento  y  toman  

decisiones  de  acuerdo  a  ellos. 

En  otras  ocasiones  se  logra  un  conocimiento  directo  de  un  acto,  hecho  o  

suceso  por  medio  de  los  sentidos,  es  decir,  a  través  de  la  experiencia  

sensorial,  el  hombre  recopila  datos  que  le  permiten  estructurar  su  propia  

conclusión.  Cual  objetivo  principal  es  que  se  aprenda  a  obtener  el  

conocimiento  a  través  de  los  sentidos,  a  colocar  a  las  personas  y  a  las  cosas  

en  una  perspectiva  distinta,  quizá  más  reveladora  y  a  no servirse  de  respuestas  

prefabricadas.  Cuando  por  lo  contrario  el  ser humano  posee  información  que  le 

sirve  de  base  para  predecir  las  consecuencias  de  un  acto  utiliza  la  intuición. 

A  partir  de  estas  cinco  formas  de  razonamiento  moral  la  ciencia  conjunta  

sus  procesos  tomándolos  como  pasos  para  comprobar  la  verdad. 

La  existencia  de  las  formas  de  razonamiento  no  quiere  decir   que  cada  

hombre  adopte  una  de  ellas  como  único  modo  de  razonar,  por el  contrario,  el   

hombre  hace  uso de  una  combinación  de  modos, con  énfasis  distintos.  Esto  es  
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lo  que  de  algún  modo  hace  a  los  valores  complejos,  al  menos  ante  cada  

eventual  observador. 
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CAPÍTULO  2   CONSTRUCCIÓN  DE  VALORES. 
“El  individuo mismo – ha dicho  

Young – no es primero una  persona y 

luego un miembro en sociedad, ya su 

existencia y sus cualidades personales 

son el  resultado en su vida junto a sus 

congéneres y de su participación con 

ellos  en  la  cultura”.  

Enc.  Tec.  Cap.1   La enseñanza de las C.Sociales   p.15. 

 

2.1  EL  PAPEL  DE  LA   EDUCACIÓN. 

Antes  de  iniciar  este  capítulo  creo necesario  narrar  de  manera  breve,  el  

“Mito  de  Prometeo” como  muestra  clara  de  que  el  hombre   a  diferencia  de  los  

animales  no  puede sobrevivir  sin el  arte  mecánico  y  sin  el  arte  de  la  

convivencia. Y que  precisamente por  ser  artes  y  no  instintos  como  los  de  los  

animales  necesitan  ser  aprendidos. 

Cuenta  el  mito  que,   los  dioses  encargaron  a  Epimeteo  y  a  Prometeo  

repartir  entre  los  animales  existentes  en  el mundo,  las  cualidades  y  elementos  

necesarios  para  su  supervivencia  y  que  sin  pensarlo,  en  un  momento  a  algunos  

les  dio  fuerza,  velocidad  o  astucia,  en  pocas  palabras  a  cada  uno  le  dio  la  

cualidad  que  les  sirviera  para  defenderse  de  los  peligros  y  así sobrevivir. 

Entonces, Epimeteo  que  no  era  perfecto  se  olvidó  del  género  humano  y  

lo  dejó desprovisto  de  cualquier  cualidad  o  habilidad  que  le permitiera  su  

supervivencia.  Prometeo  viendo  este  problema  decidió  robar  a  Hefestos  y  

Atenea  el  fuego  y  la  habilidad  mecánica  para  equiparlos  y  que  mediante  estos  

los  humanos  pudieran  protegerse  de  las  inclemencias  ambientales  y  procurarse  

alimento.  Además  les  dio  el  arte  de  emitir  sonidos  y  con  ello  la  habilidad  par 

adorar los  dioses. Pero  eso  no  fue  suficiente  porque  con  ello   no  lograron  

desarrollar  el  arte  de  la  convivencia  y  seguían  manteniéndose  aislados. 

Cuando  Zeus  se  dio  cuenta  de  lo sucedido, intervino  mandando  a  Hermes  

que  les  diera  a  los  hombres  el  respeto  recíproco  y  la  justicia,  la  solidaridad  y  

la  concordia  con  la  finalidad  de  que  aprendieran  a  convivir  y  ha  vivir  con  

calidad,  salvando  así  al  género  humano  de  su  destrucción.  Por  lo  que  podemos  
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deducir  que  el  hombre  no  solo  depende  de  la adquisición  de  técnicas  o  

habilidades  mecánicas  que  le  provean  de  cosas  materiales,  como  alimentos,  

vestido  o  utensilios  que  le  permitan  sobrevivir  en  el  sentido  biológico  sino  que  

requiere  del  desarrollo  de  habilidades  para  su  desenvolvimiento  social. 

Este  proceso  inicia  en  la  infancia  y  en  relación  con  su  edad  promedio  de  

vida,  el  niño  tiene  que  aprender  primeramente  el  manejo  de  los  órganos  con  

los  que  fue  dotado,  y  atravesar  por tanto  un  período  de  interacciones  humanas   

que  le  permitieran  adquirir  habilidades,  destrezas,  conocimientos  y  sobre  todo  

actitudes  y  valores  para  la  convivencia  a  lo  largo  de  su  vida  que  determinarán  

el  modelo  de  ser  humano  que  una  sociedad  requiere. 

Tanto  las  artes  de  convivencia  como  las  artes  mecánicas  son  parte  de   la  

cultura  de  un  grupo social,  es  decir,  de  la  sociedad donde  vive  el  hombre  

desde  su  nacimiento  y  que  tiene  especial  interés  en  que  su  cultura  no  se  

disperse  ni  se  olvide,  y  sea  transmitida   de  generaciones  adultas  a  generaciones  

jóvenes  a  fin  de  que  éstas  se  vuelvan  igualmente  hábiles  para   manejar  los  

instrumentos  culturales  y  hagan  así  posible  que  continúe  la  vida  del  grupo.   

 

Este  proceso  de  adquisición  y  mejora  de  acciones  y  actitudes  es  

denominado  educación. 

 

“Llamamos   educación   a  las  interacciones  humanas  en  la  forma  y  medida  

en  que  a  través  de  las  mismas  se  persigue  o  se  alcanza  una  mejora  más  o  

menos  duradera  de  la  conducta  y  actuación  ajena  o  propia”.13 

 

Sin  embargo, el  concepto  educación,  puede  asumir  infinidad  de formas  y  

modalidades,  es  decir,  bajo el  término  educación  se  acogen  fórmulas muy  

distintas  que  a  través  del  tiempo  y  el  espacio  se han  ido transformando 

adquiriendo  diversas  connotaciones.    

 

 

                                                 
13 BREZINKA, Wolfgang.    Cap.1  Educación   En: Conceptos básicos  de la  educación.       P.52 
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Como  menciona  Fernando  Savater: 

“La  educación  transmite  porque quiere  conservar; y  quiere  conservar  

porque  valora   positivamente  ciertos  conocimientos, ciertos  

comportamientos, ciertas  habilidades  y  ciertos  ideales. Nunca  es  neutral  

elige, verifica, presupone,   convence, elogia y descarta.  Intenta  favorecer  un  

tipo  de hombre frente a  otros,  un modelo de ciudadanía, de  disposición  

laboral, de maduración psicológica y  hasta de salud, que no es el único  

posible  pero que  se considera  preferible  a  los  demás.”14 

 

El  ideal  de  toda  sociedad  es  preparar  a  sus  miembros  del  modo  que  crea   

más  conveniente  para  su conservación,  no  para  su  destrucción:  formando  

buenos  hijos,  buenos  padres,  buenos  ciudadanos,  pero  sobre  todo  buenos  seres 

humanos,  hombres  y  mujeres  con  la  capacidad  de  compartir,  respetar,  y  el  

deseo  de  vivir  en  paz  consigo  mismo  y  con  los  demás.  Porque  el  hombre  que  

la  educación  debe  plasmar  dentro  de los  seres  humanos,  no  ha  de  ser  aquel  

que  posea  sólo  las  características  que  su  economía  interna  requiere,  sino  aquel  

que  sea capaz  de  actuar  sobre  él  y  su  mundo  para  transformarlo.  Desde  este  

punto  de  vista  podemos  distinguir  que  dentro  del  proceso  educativo,  existen  

dos  vertientes:  la  educación  cultural  y  la  educación  institucional,  la  primera  es 

la  encargada  de  cultivar  el aspecto  humano  de  los  individuos y  la  segunda  

tiene  como  finalidad  llevar  a  las  nuevas  generaciones  al  nivel  de  las  

instituciones,  o sea,  de  los  modos  de  vida  o  las  técnicas  propias del  grupo. 

 

Paulo Freire  en  su  libro: La  educación  como  práctica  de  la  libertad,  

señala  que: 

 

“La  educación  verdadera  es  praxis, reflexión  y  acción  del  hombre  sobre  

 el  mundo  para  transformarlo”.15 

                                                 
14 SAVATER, Fernando.  El  valor  de  educar.   P.151 – 152. 
15 FREIRE, Paulo.   La  educación  como  práctica  de  la  libertad.  P.7 



 22

 

Una  educación  verdadera,  es  aquella  que  intenta integrar  al  ser  humano  

con  su  realidad  social,  requiere  de  algo  más  que  transmisión  de  conocimientos, 

requiere  crear  en  los  educandos  un proceso  de recreación,  responsabilidad. 

tolerancia, búsqueda,  independencia y  solidaridad, tampoco  quiere  decir que  los  

seres  humanos  se  pongan  en  contra  de  todo  lo  existente,  sino  por  lo  contrario, 

que  experimenten  un cambio  interno  que  les  permita  adaptarse  y modificar  de  

manera  sutil  y  razonada  su  realidad. 

Como  en el  caso  de  los  niños  que  se  integran  por  primera  vez  a  primer  

año  que  se  enfrentan  a  la  problemática  del  uso  de  mayor  cantidad de  útiles  

escolares, es  imposible  que  el  niño  se  responsabilice  totalmente  de  ellos  y  que  

en  determinado  momento  se  le  culpe  o  se  le  diga  que  su  mamá  es la  

responsable  de  la  falta  de  sus  materiales,  contrariamente  a  ello el educador  debe  

tratar  de  ayudar  al  alumno a organizarse  con sus  útiles  independientemente  de  

que  haya  apoyo  en  casa  o  no,  y  así  provocar  un  cambio  interno  en  el  niño,  

que  pueda  ser  llevado  a  la  práctica  transformando  su  realidad  y  encaminándolo 

a  descubrir  por  sí  mismo  su  responsabilidad. 

Lo  mismo  sucede  con  la  realización de  otros  valores  o  la  eticidad,  en  

donde  no  serviría  de  nada  la  imposición  de  normas  o  sanciones. 

Por  lo  que  corresponde  al  papel  de  la  educación  institucional  es  

necesario  que  se  realicen  acciones  con  miras  al  futuro,  que  permitan  

compaginar  la  relación  entre  dos  factores:  los  contenidos  de  los  programas  de  

estudio  y  el  vínculo  personal  docente-alumno,  que  asume  vital  importancia.  

Esta  importancia  es  determinada  porque  a  nivel  institucional  se  propone  el  

abordaje  de  ciertos  contenidos  sin  tomar  en  cuenta  que  no  solamente  en  la  

memorización  de  estos  se  está  educando  en  valores  sino  que  también  dentro  

de  la  relación  interpersonal  entre  docente  y  alumno  hay  un  aprendizaje  

intrínseco.  Este  tipo  de  aprendizaje  por  ser  vivencial  y  significativo  para  el  

alumno  puede  ser  permanente  a   través  del  tiempo  y  ser  llevado  a  la  práctica  

en  otros  ambientes. 
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2.2  EL  PAPEL  DE  LA  SOCIALIZACIÓN. 

 

La  socialización  implica  hacer referencia  a  las  influencias  culturales  

originadas  por  la  existencia  de  sociedades  organizadas,  estas  influencias  están  

compuestas  de  patrones  aprendidos  y  conductas  organizadas  características  de  

cada  sociedad.  Y  son  determinadas  por  la  cultura  conformada  por  un  conjunto  

de  contextos  (familiar, escolar,  grupo  de  juego  y  trabajo)  cuyos  principales  

agentes  son  los  adultos  encargados  de  los  menores,  los  maestros,  los  amigos  y  

los  compañeros de  trabajo  en  la  vida  adulta.  La  cultura  es  también  la  

encargada  de  delimitar  las  características  básicas  de  la  personalidad  de  los  

miembros  de  una  sociedad. 

 

“La   cultura   es   la   suma   total   de   los   patrones  de conducta, actitudes  y 

 valores  compartidos  y  transmitidos  por   los   miembros   de   una   sociedad 

 dada”16 

 

Un  patrón  cultural  puede  considerarse,  como  un  conjunto  de maneras,  

ampliamente  compartidas,  de  conducirse  en  sociedad  y de  las  creencias  que  

acompañan  dichas  conductas. Dentro  de  una  sociedad  existe  un  patrón  

característico  o  común  a  la  mayoría  de  sus  miembros  creando  la  diferencia  

con  otras  culturas.  Por  lo  que  hablar  de  normalidad  de  los  patrones  culturales  

es  un concepto  relativo y  no  absoluto  y  debe  de  restringirse  exclusivamente  a  

la  sociedad  en  cuestión.  Por ejemplo;  en Nueva  Guinea  son  más  valoradas 

aquellas  mujeres  que  poseen  características  varoniles  debido  a  que  ellas  llevan  

el liderazgo  en la familia  y  los  varones  se  dedican   más a  las  labores  del  hogar,  

no  siendo  así  en  otras  sociedades. 

La socialización  del  hombre  ha  sido  investigada   desde  diversos  ángulos. 

La  psicología,  la  antropología  cultural, la  etnografía,  la  etnología  y  la  

sociología  dentro  de  sus respectivas  áreas  por  mencionar  algunas. 

 

                                                 
16 HOFSTATER, R.  “Bases  de la conducta  social”.  En: Psicología  social.  P.16 
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La  psicología  se  ha  enfocado  a  la  adquisición  y  la  realización de  

respuestas  socialmente  deseadas  en  la  niñez,  muestra  el carácter  eficaz  de  

ciertas  técnicas como  la  recompensa  y  el  castigo,  la  pena  y  la  vergüenza,  la 

imitación  y  la  instrucción  directa, que  se  usan  en  diferentes culturas  para  la  

motivación  y  el  control  de  la  conducta. 

Los  antropólogos  culturales  han  estudiado  la  relación  entre  la  

organización  social,  las  prescripciones culturales  ( o  ideología  ), las  prácticas  de  

socialización  y  la  personalidad  de  los  adultos  en  varias culturas. 

Los  sociólogos  han  examinado  la  estructura  de  la  sociedad,  centrándose  

en  las  variaciones  de  la  estratificación social  y  en diferenciaciones  tales  como  

la  clase  social, los  sistemas  de  parentesco  y  los  grupos  de  edad  y sexo, y  han  

trazado su  influencia  en  la  adopción  de  valores,  en  el control  de  la conducta  

desviada  y  en  el  aprendizaje  de  conductas  comunes. 

Pero  en  lo  que  todos  los  investigadores  coinciden  es  en  el  papel  

principal  de la  cultura  que  señala  los  límites  y  la  influencia  en  la  conducta  de  

los  humanos  por  medio  de  la socialización  y  como  el  ámbito  más  extenso  de  

contextos  sociales. 

 

“Los   psicólogos,   antropólogos   y   sociólogos   reconocen   que  una  cultura 

  debe  verse  en  su  propia  perspectiva  como el  más  extenso   de   todos   los 

  contextos  sociales,  que  define  los límites  e  influencia   de   la  conducta  de 

  modo  indirecto  y  por  medio  de  agentes  de  socialización”.17 

 

El  estudio  de  la  cultura,  constituye  la  base   para la comprensión de  los  

factores  subyacentes  al desarrollo  de  los  diferentes  grupos  de individuos,  nos  

revela  el común  denominador  de  la  conducta  humana. Toda  persona  posee  una 

tendencia  natural  generada  por  los  impulsos básicos,  primarios, tales  como  el  

hambre,  la  sed,  el  deseo  sexual  y  la  necesidad  de  calor,  de  abrigo  de  

                                                 
17 HOFSTATER, R.  Op.  Cit.   P.20 
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estimulación  y  de  confort  que  lleva  al  hombre  a  la  vida  social;  es  decir,  a  

buscar  la  compañía  y  el  trato  de  sus semejantes. 

Los  seres  humanos  nacen  con  una  predisposición  a  la  interacción  social  

y  no  en  sociedad  como  se  cree,  es  decir,  la  interacción social  es  una  

característica  de  los hombres  que  permite  su  inducción  a  participar en  la  

dialéctica  social;  apropiándose  de  la  realidad  y  el  conocimiento  que  la  

sociedad  le  proporciona  por  medio  de  signos  como  el  lenguaje,  las  

expresiones,  las  conductas  o  las  acciones  de  los  otros  seres  que  lo  rodean  de  

esta  manera el  niño  adopta  el mundo  de  los  demás  como  suyo  convirtiéndose  

así  en  miembro  de  una  sociedad.   

 

Debido  a que: 

“La  sociedad  es  un  continuo  proceso  dialéctico  compuesto  por  tres   

  momentos: externalización,  objetivación  e  internalización”. 18 

 

La  apropiación  de  la  realidad  en  el  niño  se  lleva  a  cabo  a  través  del  

proceso  dialéctico  no  secuencial,  que  se  compone  de  tres   momentos:  

internalización,  objetivación  y  externalización,  que  interactúan  entre  sí,  sin  

predominio  uno  del  otro. 

La  internalización  es  una  forma  de  aprehensión  o  interpretación  de  un  

acontecimiento  objetivo,  resultado  del  proceso  subjetivo  de  otra  persona  

(objetivación), que  en  consecuencia,  es  apropiado  por  el  niño  y  se  vuelve  

significativamente  subjetivo  para  él  (externalización).  Como  cuando  un  niño  ve  

llorar  a  otro,  que  llora  de  alegría,  y  sin  saber  la  causa  él cree  que  es  por  

tristeza,  apropiándose  del  problema  y  compartiendo  su  aparente  tristeza. 

   

       “La  internalización  constituye  la  base,  para  la  comprensión  de  los    

         propios  semejantes y,  segundo,  para  la  aprehensión  del  mundo en   

 

 

                                                 
18 BERGER, P. y  LUCKMANN, T.   III.  La  sociedad como  realidad  subjetiva.  P.164 
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          cuanto realidad  significativa y  social ( …) Comienza  cuando  el  

          individuo  asume  el  mundo  en  el  que  ya  viven  otros,  y  el  mundo   

          una  vez  asumido  puede  ser  creativamente  modificado,  o  menos   

          probablemente,  hasta  recreado”.19 

 

Mediante  este  proceso  el  niño  se  apropia del mundo  de  los  demás,  y  lo  

asume  como  propio,  encontrando  la  motivación  necesaria  para  vivir  en  este  

mundo  y  compartirlo  con  los  demás. 

Cuando  se  ha  culminado  todo  el  proceso  de  inducción  amplia  y  

coherente  de  apropiación  de  la  realidad,  también  llamado  socialización,  el  niño  

puede ser  considerado  miembro  de  la  sociedad  a  la  que  pertenece. 

 

“La   socialización   es   el   proceso   general   por  el  cual  el  individuo 

  se  convierte   en   miembro   de  un   grupo social,   una   familia,   una  

  tribu,   una   comunidad.   Abarca   el   aprendizaje   de  actitudes   y  

  creencias,   costumbres   y  valores,  experiencias  y  roles  de  un  

  grupo  social”. 20 

 

Existen  dos  tipos  de  socialización: primaria  y secundaria.  La  socialización  

primaria  es  un  proceso  de  inducción  por  donde  atraviesan  los  individuos  en  la  

niñez  para  convertirse  en  miembro  social. 

Cabe  mencionar  que,  la  socialización  primaria  en  el  ser  humano  

comienza  con  su  nacimiento,  la  lactancia,  el  destete,  y  principalmente  el  

aprendizaje  de  la  lengua,  porque  es  cuando  el  niño  empieza a externalizar  todo  

aquello  que  a   internalizado  y  objetivizado,  por  mencionar algunos  indicadores;  

son  los  primeros  hechos  socializadores. 

 

“La  socialización  primaria  comporta  algo  más  que  un  aprendizaje   

  puramente  cognoscitivo.  Se  efectúa  en  circunstancias  de  enorme  carga   

                                                 
19 BERGER, P.  y  LUCKMANN, T.  III.  La  sociedad  como  realidad  subjetiva.  P. 165. 
20 CRAIG, Grace  J.    Cap.3  “Herencia  y  ambiente”.   En:   Desarrollo  psicológico.      P.109 
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  emocional.  Existen  ciertamente  buenos  motivos  para  creer  que  sin  esa   

  adhesión  emocional  a  los  otros  significantes,  el  proceso  de  aprendizaje   

  sería  difícil,  cuando  no  imposible.”21 

 

.  Además  estas  tempranas  experiencias  y  el  ambiente  en  que  se  dan  son  

decisivas  en  la  formación  de  su  carácter  social.  De  ellos  se  derivará  sin  duda,  

consecuencias  que  han  de  facilitar  o  dificultar  las  posteriores  adaptaciones. 

Sin  embargo,  aunque  se   diga  que  la  socialización  primaria  termina  

cuando  el  niño  se  ha  apropiado  del  mundo  de  los demás  y  lo  contempla como  

suyo,  la socialización  del  hombre  continúa  en  todas  las  etapas  de  la  vida  y  en  

diferentes  circunstancias,  por  ejemplo,  la  entrada  a  la  escuela,  ya  que  es  el  

primer  contacto  externo  fuera  de la  familia  con  el  mundo  que  le  rodea,  la  

toma  de  un trabajo, el  casamiento, el  ingreso  al  servicio  militar, la  migración  a  

otro   país,  la  paternidad  o  el  retiro,  incluso  el  ingreso  a  una  institución  de  

salud  mental, no  sólo  durante  la  niñez  y  la adolescencia. Tanto  los  niños como 

los  adultos  aprenden  nuevos  roles  a fin de  prepararse  para  los  cambios  de  la  

vida.  Estos  nuevos  procesos  de  inducción  corresponden  a  la  socialización  

secundaria. 

Así, la  socialización  secundaria  es  la  internalización  de  roles  sociales    

representados  por  las  instituciones,  es  decir,  es  la adquisición  específica  de  

roles,  estando  estos  directa  o  indirectamente  arraigados  en  la  división  del  

trabajo.  Durante  este  tipo  de  socialización   se  adquiere  un  vocabulario  y  

comportamientos  de  rutina  específicos  de  un  área  institucional. 

 

“La  socialización  secundaria  es  cualquier  proceso  posterior  que  induce  al   

  individuo  ya  socializado  a  nuevos  sectores  del  mundo  objetivo  de  su   

  sociedad”.22 

 

 

                                                 
21 BERGER, P.  y  LUCKMANN, T.  III. La  sociedad  como  realidad  subjetiva.  P.  167 
22 BERGER, P.  y  LUCKMANN, T.   Op. Cit.   P.166 
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En  este  tipo  de  socialización  existe  una  menor  carga  emocional  en  sus  

relaciones  con  los  demás  contrastando  con  la  socialización  primaria,  debido  a  

esto  los  aprendizajes  obtenidos  durante  la  socialización  primaria   tiene  lazos  

más  fuertes  y duraderos   que  los  surgidos  durante  la  socialización  secundaria;  

por  lo  que  si  se  pretende  lograr  un  cambio   en  la  realidad  del  niño,  las  

actividades  deben  ser  reforzadas  con  técnicas  pedagógicas  específicas. 

En  resumen,  la  socialización  es  un  proceso  de  inducción  general,  en  el  

que  el  niño  se  apropia  de  su  realidad,  haciéndose  participe  de  ella.  El objetivo 

principal de  la  socialización  es  llevar  al individuo  a  conformarse  de  buena  

voluntad  a  los  usos  de  la  sociedad  y  los  grupos  a que  pertenece. 

La  socialización  es  un  proceso  de  inducción  que  dura  toda  la  vida,  

dividiéndose  en  dos  tipos.  La socialización  primaria  se  inicia  desde  el  momento  

del  nacimiento,  cuando  las  personas  que  rodean  al  niño,  lo  inician  en  

conocimientos,  normas  y  hábitos  elementales  con  el  fin  de  introducirlos  en  el  

ambiente  inmediato.  En  esta  etapa  el  principal  indicador  es  la  adquisición  del  

lenguaje,  que  permite  llevar  a  cabo  un  proceso  dialéctico  entre  el  niño  y  el  

mundo  que  lo  rodea. 

Por  otro  lado  la  socialización  secundaria   abarca  todos  los  procesos  

subsecuentes  de  inducción  que  pretende  introducir  a  individuos  ya  socializados  

a  nuevos  sectores  de  la  sociedad,  que  lo  acompañarán  durante  toda  su  vida. 
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2.3  LA FAMILIA COMO AGENTE SOCIALIZADOR. 

 

Durante  la  vida  de  un  individuo,  muchas  personas  e  instituciones  hacen 

aportaciones  considerables  a  su  socialización,  pero  la  familia  conformada  por  

adultos  y  niños  son  los  agentes  principales  y  de  mayor  influencia,  

especialmente  durante  los  primeros  años,  período  durante  el  cual  se  ha  de  

desarrollar  la  socialización  primaria.  Debido  a que son  las  personas  que  mayor  

contacto  establecen  con  el  niño  durante  este  período  e  interactúan  con  él  

intensa  y  frecuentemente,  con  lo  que  regulan  y  modifican  de  manera  constante  

la  cultura del  niño. 

El desarrollo o adquisición de un valor requiere un proceso de inducción, al 

cual todos los  sujetos se enfrentan desde el momento de su nacimiento.  Paul Mussen 

menciona que  mediante: 

 

.“En este  proceso  denominado  socialización  el  individuo  adquiere 

   conductas, creencias, normas y motivos apreciados por su familia y por el  

   grupo cultural  al  que  pertenecen”.23 

 

En  nuestra  sociedad  la  familia  ha  sido  considerada  la  institución  social,  

núcleo  económico  y  jurídico,  integrado  por  personas  adultas  y  menores,  que  

cumple  funciones  biológicas  y  sociales.  Encargada  de  asegurar  un  pleno  

desarrollo  de  sus  integrantes  y  sobre  todo  de  preparar  física,  psíquica  y  

culturalmente  a  sus  integrantes.  Aunque  en  la  actualidad  las  funciones  

anteriormente  asignadas  han  ido  cambiando de  acuerdo  a las  necesidades  de  una 

sociedades  en  desarrollo. 

 

 

 

 

 

                                                 
23 MUSSEN, Paul H.  Desarrollo de la personalidad en el niño.             P321 
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Para la sociología la familia es: 

“el  grupo  primario  donde  nace  una  persona,  en  un  sentido    micro  

 analiza  elementos que la componen, relaciones, roles, funciones, etc. Y 

 desde el  enfoque macro sociológico se define  como  institución social  

 encargada de  reproducir el  orden social  y  asegura  la transmisión del  

                      patrimonio técnico  cultural de las sucesivas  generaciones”24 

La psicología aborda el estudio de la familia por la  influencia que ésta ejerce 

en la formación y desarrollo de la personalidad de los hijos y la interrelación 

dinámica existente  entre sus miembros. 

La pedagogía menciona que es  en la familia donde se inicia la educación  de  

tipo  informal,  es  decir  aquella  que  se  da  de  manera  natural  a  través  de  

presenciar  conversaciones  o  situaciones  cotidianas  y  considera  a  la  escuela 

como el segundo sitio donde se amplia y  perfecciona  de  manera  formal  a  los  

individuos,  además  de  encaminar  el  aprendizaje  hacia  la  adquisición  de  

habilidades  y  destrezas  que  le  permitan  en  un  futuro  un  pleno  

desenvolvimiento  profesional.  Esto  no  quiere decir  que  la  familia  debe  delegar  

toda  la  responsabilidad  de  la  educación  a  la  escuela  sino  por  lo  contrario  debe  

continuar  su  participación  en  un  ambiente  de  interrelación dinámica familia - 

escuela. 

 

“ La  familia  es  sin  duda  el  grupo  con  más  elementos  ya  sean  biológicos, 

  sociales  y   legales  que  ayudan  o  perjudican  a  los  miembros  que  la  

  integran”.25 

 

La  familia  de  acuerdo  a  sus  características  es  considerada  un  grupo  

social  donde  se gestan derechos  y  obligaciones  entre  sus  integrantes, se asignan 

roles sociales esenciales  para la  socialización básica o primaria de los niños.  Este 

grupo primario es el que  proporciona las interacciones agradables o desagradables, 

                                                 
24 FIDEL MENDEZ, Teodora.   Influencia de las dinámicas familiares conflictiva en los procesos   P.7 
25 FIDEL MENDEZ, Teodora.     Op. Cit    p.7 
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conformando la personalidad del niño, ya sea en beneficio o perjuicio, dependiendo 

de las reglas predominantes en el hogar, permitiendo el desarrollo integral y 

armónico.  

Dentro del seno familiar los niños adoptan únicamente aquellas características 

de la personalidad y aquellas respuestas que su grupo social, religioso  y étnico 

consideran adecuadas,  es  decir,  el  niño  internaliza   las  actitudes  que  los adultos  

tienen  con  él  y en  consecuencia  comienza  ha  actuar  y  proyecta  lo  aprendido.  

Este  proceso  además  de  proporcionar  las  bases  sólidas de la  personalidad  

establece  las condiciones  para  que  el  desarrollo  socio - afectivo  se  lleve a cabo  

de manera   individual a  partir  de  lo  establecido  como  aceptable  en  el  medio  

social  en  el  que se  desarrolla. 

Es  también,  durante  la  socialización  primaria  que  la  familia  es 

considerada como el principal agente socializador, no es el  único agente en este 

proceso, ya que existen otros que influyen  de igual forma moldeando la conducta y 

las características de la personalidad del niño,  como sus propios compañeros, sus 

maestros, vecinos y los sistemas de comunicación. Un niño a quienes sus familiares 

socializan para que sea amable puede volverse hostil y agresivo por la influencia de 

estos agentes. 

Es  por  medio;  de  la  educación  familiar  a  la  que  se  enfrenta  todo  

individuo,    que  los  adultos  llevan  a  cabo  su  tarea  educativa,  fomentando los  

primeros  nexos  sociales  ( como saludar  y  respetar  a los adultos  cercanos,  

algunos  hábitos  en  la  alimentación  y  de  aseo  personal  )  que  el  niño  va 

apropiándose  durante  el  primer  período  de  su  vida,  con  el  fin  de integrarse  en  

el  contexto  social  y  para  que,  cuando  deba  salir  del  ámbito  familiar,   sea  

identificado  como  un  ser  capaz  de  convivir  y  comportarse  de  manera  adecuada  

con  otros  seres  humanos. 

Cuando  una  familia  es  funcional,  es  decir,  que existe  armonía  y  un  

determinado tipo  de  organización  de  acuerdo  a  las  necesidades  de sus  

integrantes,  la  persona  encargada  del  niño  es  quién principalmente  proporciona  

los  elementos  necesarios  para el  desarrollo  socio - afectivo  durante  el  primer 

trimestre  de  la  vida  a  través  del  contacto  físico  y  verbal,  cuidados  y  
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alimentación,   que  forman  en  el  niño la  primera  identificación  de  protección  y  

seguridad,  posteriormente  en  la  mayoría  de los  casos, entra  en  su  campo social  

y  afectivo  la  figura paterna  con  un  papel  de  autoridad, además  de  proporcionar  

elementos  propios  para  el  mismo  desarrollo  socio afectivo.  Sin  embargo,  este  

patrón  familiar  puede  ser  modificado  por  la  necesidad  de   integrar  algunos  

otros  adultos  que  se  hagan  cargo  del  niño. Por  ejemplo,  cuando  una  pareja  

tiene  la  necesidad  de  dejar  a  su  bebé recién  nacido al cuidado  de un  familiar  

cercano,  el bebé  se  familiarizará  con  los  hábitos  y  costumbres  de  la familia  

donde  se  encuentre,  así  también tomará  como  figura  de  autoridad  a  la  persona  

que  lo  sea  dentro  de  esa  familia. 

De  cualquier  modo,  la  socialización  primaria  de  un  niño  es  llevada  a  

cabo  por  medio  de  tres  procesos:  recompensa  y  castigo,  observación  e  

identificación,  que  varían  de  acuerdo  a  las  circunstancias  predominantes  en  

cada  familia. 

Mediante la recompensa los padres o  tutores  tratan de reforzar aquellas 

conductas aceptables y con el castigo suprimir las inaceptables. Las respuestas 

recompensadas se hacen así más fuertes, manifestándose  frecuentemente y pueden 

ser generalizadas a muchas situaciones. 

Por otra parte los niños adquieren muchas de sus respuestas observando las 

acciones de otros, los padres o  tutores  aquí son modelos de conductas positivas o 

negativas, que los niños observan e imitan con mayor frecuencia, la socialización del 

niño se alcanza en parte por  esta imitación e identificación con alguno de los padres  

o  tutores, la mayoría de los científicos  considera que la identificación es el proceso 

fundamental en la socialización del  niño. 

La teoría Freudiana, considera que la identificación es: 

 

“el   proceso  por  el  cual  el niño cree que es semejante  a  otra  persona   

( modelo) con el  que  el niño comparte algunos atributos y se ve llevado  

a actuar como si fuese el  modelo y  poseyese  sus pensamientos,  

sentimientos y características”.26 

                                                 
26 MUSSEN PAUL, Henry.  Desarrollo de la personalidad en el niño.        P.323 
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La identificación trae consigo vínculos afectivos  difíciles de romper que 

permiten la adopción total de atributos, motivos, actitudes y valores personales, no 

simplemente elementos discretos del modelo. 

 

Los tres procesos fundamentales que contribuyen a la socialización no son 

independientes,  por el contrario, se complementan  e influyen unos a otros. 

 

En  resumen, la  familia  legítima  o  la  encargada  del  niño,  es  el  principal  

agente  educativo  en  una  acción  formativa  informal  y  continua, que  adapta al  

niño  al  grupo  social  en  que  ha nacido  o  se  desenvuelve,  el  niño  como  ser  

social  por  naturaleza,  a  través  de  la  interacción  va  desarrollando  sus  respuestas  

afectivas  y  emocionales  de  acuerdo  a  sus  vivencias,  debido  a  que  idealmente 

dentro  de la  familia  las  cosas  se  aprenden  de  un  modo  bastante  distinto  a  

como  tiene  lugar  el  aprendizaje  escolar:  el  clima  familiar  está  recalentado  de  

afectividad,  existiendo  apenas  barreras  distanciadoras  entre  los  parientes  que  

conviven  juntos  y  la enseñanza  se  apoya más en  el  contagio  y  en  la  seducción  

que  en  lecciones  objetivamente  estructuradas,  cabe  señalar  que  no  es  así  en  

todos  los  casos  y  que  puede  variar  el  clima  de  familia  en  familia,  como  

muestra  el  siguiente  cuadro  tomado  de  la  Enciclopedia  visual  de Psicología  y  

Pedagogía,  acerca  de  las  principales  clases  de  clima  familiar  y  sus  

consecuencias  en  el  niño. 
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ACEPTACIÓN Y 

AFECTO 

“El niño hace la vida 

familiar más 

interesante” 

Ternura, juegos 

paciencia. 

Seguridad: desarrollo 

normal de la 

personalidad. 

RECHAZO “Lo detesto no quiero 

que me  estorbe” 

Negligencia: 

severidad. 

Horror al contacto: 

castigos severos. 

Agresividad: 

inadaptación social, 

pobreza afectiva. 

PERFECCIONISMO “Me gustaría que fuese 

de otra manera hay que 

hacerle cambiar” 

Desaprobación, 

críticas, obstáculos. 

Decepción: falta de 

confianza en sí mismo, 

manifestaciones  

obsesivas. 

SOBREPROTECCIÓN “Claro está que lo 

quiero. Miren como 

me sacrifico por él”. 

Indulgencia excesiva o 

dominio agobiante. 

Inmadurez: retraso en 

la adquisición de la 

autonomía. Prolongada 

dependencia. 

 

 

De  ahí  el  secreto  del  influjo  maternal  en  la  vida moral  del  niño,  del  gran  

valor  de  la  madre  educadora, y  lo  mismo  ha  de  decirse  de  los educadores.  Por  

eso  la  primera  intención  que  han  de  tener  presente  es  la  de  proporcionar  una  

educación  cuya  inclinación  positiva  este  encaminada  hacia:  la  formación  de  

sentimientos  morales.  Aprovechando  que  el  desarrollo  del  niño  como  ser  

humano  durante  sus  primeros  años  puede  ser  moldeable  de  acuerdo  a  las  

posibilidades  que  ofrece  el  medio. 

 

La   personalidad  del  ser  humano  se  constituye  por  las  esferas del  

pensamiento,  la  voluntad  y  el  sentimiento.  Es  en  esta  última  donde  se  

desempeñan las  funciones  y  capacidades  de  la afectividad  y  la emotividad  del  

ser  humano. 
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La  vida  afectiva del  niño  depende  de  las  relaciones  sociales  y  condiciones  

familiares,  mientras  que  la  emotividad, va  a  depender  de  la  situación  interna  de  

cada  individuo,  de  acuerdo  a  la  afectividad  adquirida  del  medio.  La  

experiencia  afectiva  es necesaria  para  el  desarrollo  psicológico  del  hombre  cuya  

función  es  la  de  equilibrar  el  bienestar  emocional  ya que al  desorganizarse el  

bienestar  emocional  en  el individuo,  se disminuye  la  eficiencia  intelectual,  las  

actitudes  y el  comportamiento  social,  llevando  en  sí  cambios  mímicos  en  la  

voz  y  gestuales. 

 

“ La   conducta   socio  afectiva,   denominada   por   Gessell    como  

‘conducta  personal  social’  incluye  las  reacciones sociales  personales  

del niño  frente  a  otras  personas  y  frente  a  los  estímulos  culturales,  

su  adaptación   a   la    vida   doméstica,  a  la  propiedad,  a  los  grupos  

sociales  y  a  las  convenciones  de  la  comunidad”.27 

 

En  conclusión,  durante  la  socialización  primaria  los  adultos  encargados  de  

los  menores  ( la  familia)  son  los encargados  de  propiciar  ambientes  favorables  

al equilibrio  emocional,  además  de  ser  los  modelos  a  seguir.  Cuando  esto  no  

sucede,  el  educador  es  quién  mediante  su  función  de  orientador  educativo,  

debe  proporcionar  a  la  familia que  así  lo  requiera  y  tenga contacto con  el  niño  

la ayuda  adecuada  para  poder  guiar  la intervención    del  adulto,  hacia  un  

propósito  o  meta  definida  en  cada  caso.  

 

                                                 
27 PEÑA, Judith.    “Introducción”.   En: La  familia  en el  desarrollo  socio- afectivo.          P.13 
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2.4  LA ESCUELA COMO CENTRO SOCIALIZADOR 

 

Como se mencionó en el apartado  anterior, durante  los primeros años  del  

niño  la  socialización  primaria  se  adquiere   dentro del seno familiar,  de  manera 

natural, en él, el niño  obtiene las primeras pautas culturales y sociales. 

 

“Es esencial, por lo tanto, la vinculación de la familia con la educación, ya que 

 más   adelante   la  escuela  aparecerá  como  una  prolongación   de la familia, 

 continuando  y  apoyando  los conocimientos adquiridos en el seno familiar”.28 

 

Al momento del ingreso a la escuela cada niño posee una personalidad única, es 

decir, una amplia  gama de características o maneras de pensar, sentir, relacionarse 

con los demás y adaptarse  al ambiente; pautas o estructuras que se manifiestan  en 

una variedad de ambientes  y situaciones. La adquisición y modificación de estas 

características y conductas sociales  de los niños están reguladas por muchos otros 

factores, entre ellos el temperamento,  los valores de la clase social y del grupo étnico 

al que pertenecen, las recompensas  y castigos del hogar, las interacciones con sus 

coetáneos y el contacto con otras  conductas y normas a través de los medios de 

comunicación de masas. 

La escuela o centro educativo  constituye  una  institución  socializadora  que  

comparte  con  otras  instituciones  la  responsabilidad  de  transmitir  las  habilidades, 

creencias  y  conductas  que  el  niño  como  miembro de  una sociedad  tiene  que  

incorporar.  Por  lo  tanto, la  escuela  es un lugar donde se hace algo más que dar 

clase,  en  ella  los alumnos  aprenden comportamientos más o menos civilizados. 

Ellos representan un microcosmos  de los conflictos presentes en la sociedad. 

El primer paso que hay que dar es tomar conciencia de los conflictos, 

intrínsecos a la institución y resolverlos mediante respuestas colectivas y 

consensuadas con la finalidad de comprender que las actividades, mentalidades y 

comportamientos individuales son la mejor forma de adoptar  un  compromiso ético. 

                                                 
28 FIDEL MENDEZ, Teodora.      Op. Cit.  p.9 



 37

La educación es un proceso social mediante el cual los individuos obtienen los 

elementos necesarios para su desarrollo, a través de la vivencia de distintas 

experiencias que permitan su evolución, al mismo tiempo que le lleven a contribuir al 

engrandecimiento, evolución y enriquecimiento de su cultura. 

De modo que la educación está comprometida con los valores éticos,  debido a 

que es necesariamente normativa y su función no sólo es instruir o transmitir 

conocimientos, sino integrar en una cultura que tiene distintas dimensiones: una 

lengua, unas tradiciones, unas creencias, unas actitudes, unas formas de vida. 

Educar es así universalizar, es incluir al ser humano en su propio proceso 

educativo, ya  que es  tarea  de todos los que actúan en este proceso. Hoy empezamos 

a entender que la sociedad  somos  todos,  y  de  todos  es  la  responsabilidad  de  

mejorarla. 

La enseñanza de la ética se convierte así en un tema de corresponsabilidad, de 

actuar al unísono  y  en  concordancia:  familia,  escuela  y  educando. 

 

“El   papel  de  la  educación  en  la  ideología  post-moderna  (...)  debe 

promover,  tal y  como lo  expresa  la  fracción  2  del  artículo 26, de la 

Declaración   Universal   de   los   Derechos   Humanos   (...)   el   pleno 

desarrollo   de   la   personalidad   humana  y del  sentido de su dignidad,  

el  fortalecimiento  del   respeto   por   los   derechos   humanos   y   las 

libertades fundamentales:  la  comprensión,  la   tolerancia  y la amistad 

entre las  naciones, grupos étnicos y  religiosas”29 

 

Educar supone así, creer en la perfectibilidad humana, en la capacidad innata de 

aprender y en  el deseo de saber, y en que los hombres puedan mejorar por medio del 

conocimiento. Por  lo  tanto  la  escuela  debe favorecer las situaciones en el aula, y 

en cualquier espacio  formal e informal, para que las cualidades de los valores 

sociales (justicia, democracia, solidaridad), y de valores humanos (libertad, dignidad), 

se internalicen de manera natural. 

                                                 
29  MARTINEZ ARROYO, Araceli.  “La problemática de los valores en los procesos educativos”.  En:   
                        Revista  Paedagogium     SEPT.-OCT., 2001.   P.27 
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El inculcar un carácter ético y moral es una labor cuyas bases se deben formar a 

temprana edad. Los valores éticos pueden reducirse a cinco puntos esenciales: 

respeto,  responsabilidad,  honestidad, compasión e imparcialidad que deben 

comenzar en el educando  y cuya proyección se hará hacia sus semejantes. 

La continuidad y el fortalecimiento de  la  socialización  secundaria  requiere  

como tarea de la educación básica, desarrollar en el alumno las actitudes y valores 

que lo doten de bases firmes para ser un  ciudadano conocedor de sus derechos y los 

de los demás, responsable en el cumplimiento  de sus obligaciones, libre, cooperativo, 

tolerante, frente a los retos que plantean  los cambios del mundo contemporáneo. 

Lograr los objetivos propuestos por la educación, como se mencionó 

anteriormente es tarea de la educación básica, la familia y la sociedad y no de una 

asignatura específica, como en el caso de la educación cívica; sin embargo,  es el 

proceso a través del cual se promueve el conocimiento y la comprensión del conjunto 

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

permiten al individuo integrarse a la sociedad y participar en su mejoramiento. 
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CAPÍTULO  3   EL  NIÑO  DE  PRIMER  AÑO. 

 
Tengo  siete  años. 

No  soy  un  grano  de  anìs.  Soy una  niña 
Y  tengo  siete  años. Los  cinco  de  la  mano 

derecha  y  dos  de  la  izquierda. Y  cuando  
me  yergo  puedo  mirar  de  frente  las  piernas 

 de  mi  padre. Màs  arriba  no. Me  imagino  que 
sigue  creciendo  como  un  gran  árbol  y  que  en 

su  rama   màs  alta  està  agazapado un  tigre  diminuto. 
Mi madre  es  diferente. Sobre  su  pelo  tan  negro,  

tan  espeso, tan  crespo  pasan  los  pàjaros  y  les  gusta  
y se  quedan  me  lo  imagino  nada màs. Nunca  lo  

he  visto. Miro  lo  que  està  a  mi  nivel. Ciertos 
arbustos  carcomidas por  los  insectos; los  pupitres 
manchados  de tinta; mi hermano. Y  a mi  hermano 
lo  miro  de  arriba  a  abajo. Porque  naciò despuès 

de  mí y, cuando  naciò, yo ya  sabìa muchas cosas que 
ahora le  explico minuciosamente. 

Rosario Castellanos. 
 

3.1  CARACTERÍSTICAS  DEL  NIÑO  DE  ACUERDO A  LA  TEORÍA  

PSICOGENÉTICA 

Piaget  considera  como  el  aspecto  más  importante  de  la  psicología  a  la  

comprensión  de  los  mecanismos de  la  inteligencia,  sin  que  por  ello  subestime  

los  aspectos  emocionales  y sociales. 

La  teoría  psicogenética  de  Piaget  menciona  que  los  individuos al  nacer   

reciben  dos  tipos  de  herencia  intelectual:  por  un  lado  una herencia  estructural  y  

por  otro  una  herencia  funcional. 

La  herencia  estructural  hace  mención  al  aspecto  biológico;  a  las  

estructuras  que  determinan  a  los  individuos  en  su  relación  con  el  medio  

ambiente  y  que  nos  distinguen  de  los  demás  seres  vivos.  La  herencia  

estructural  es  la  que  lleva  a  los  individuos a  percibir  a  través  de  los sentidos  

un  mundo  específicamente  humano,  pero  gracias  a  la  herencia  funcional  se  

crean  diferencias  en  las  estructuras  mentales  de  los  individuos,  que  parten  de  

un nivel  elemental  hasta  llegar  a  un  conocimiento  máximo.  A  este  desarrollo  le  

llamamos  génesis,  y  por  esto a  la  teoría  que  estudia  el  desarrollo  se  le  

denomina  psicología  genética.  Es  precisamente  en  el  desarrollo  de  las  

estructuras  mentales  en  el  que  radica  su  estudio,  donde  se  encuentra  el  

parámetro  para  propiciarlo  y,  en  cierto  sentido,  estimularlo. 
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Dentro de la herencia funcional se encuentra la adaptación que es la función 

biológica  más  conocida   tanto  en  la  misma  área  como  en  la  psicológica.  No  

obstante   esta  no se  concreta  exclusivamente  a  la  conservación  y supervivencia  

de  los  organismos  en  el  medio,  por  lo contrario  permite  el  equilibrio  entre  

otros  dos  mecanismos:  la  asimilación y  la  acomodación  en  un  proceso  de  

conocimiento.  La  adaptación y  su  organización  forman  lo  que  se  denomina  

invariantes  funcionales;  llamadas  así  porque  son  funciones  que  no varían  

durante  toda  la  vida,  debido  a  que  permanentemente  el  individuo  esta  

organizando  sus  estructuras  para  adaptarse  a  las  exigencias  del  medio  ambiente.  

El  hombre  desde  el  punto  de vista  biológico  siempre  ha  tenido  que  satisfacer  

sus  necesidades  básicas: como  comer, cubrirse  del  frío  o  calor,  dormir,  por  

mencionar  algunas  de  ellas.  Todas  sus  necesidades  las  cubre  adaptándose  al  

medio,  si  tiene  hambre  busca  alimentos,  si  tiene  frío  busca con  que  cubrirse,  si  

por  el  contrario  tiene  calor  busca  un  lugar  fresco o  aquello  que  solucione  su  

necesidad. Estas  necesidades  provocan  un desequilibrio,  en  este  caso  de tipo  

físico,  es  así  como  aparece  la  adaptación  cumpliendo  las  funciones   de  ajuste  

y  organización  de  la  información  actual  en  respuesta  a  las  demandas  del  

medio.  En  general  a  través  de  muchas  maneras,  el  ser  humano  ha  encontrado  

medios  para  adaptarse.  

 

“Desde   el   punto   de   vista  psicológico,  el  ser humano  ha  desarrollado  su  

inteligencia  al  desarrollar  sus  estructuras  mentales  con  el  fin  de  adaptarse  

 mejor  a  la  realidad”30 

 

La  adaptación  está  formada  por  dos  movimientos  que  son  los  motores  

del  desarrollo  intelectual  del  niño  denominados:  asimilación  y  acomodación.  La  

asimilación  es  la  actividad  mental  que  permite  percibir  una  situación  externa  y  

manejarla  de  tal  modo  que  pueda  ser  usada  como  un  esquema  ya  existente. 

 

                                                 
30 GÓMEZ PALACIO, Margarita. El niño y sus primeros años en la escuela.     P.28 
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Por  ejemplo,  psicológicamente  cuando  se lee  un  texto  se  analiza,  se  

comprende  y  se  asimila  en  la  medida  en  que  es  comprendido.  El  niño  tiene  

que  leer  primero  cosas  sencillas  con  una  trama  fácil. A medida  que  crezca,  su  

intelecto podrá  entender  cuentos  más  complicados.  El  hombre  culto  podrá  leer  

artículos  y  libros  llenos  de  abstracciones,  y  puede  asimilarlos.  A  su  vez,  estos  

libros  irán  modificando  al  individuo  y  le  darán  cada  vez  más elementos  para  

comprender  las  ideas  más  complejas.  Así  la  mente  se  irá  acomodando  a  

lenguajes, ideas  o  argumentos  más y  más  difíciles.   La  asimilación  tiene  

como  resultado  un  cambio  producido  al  relacionar  experiencias  de  vida  con  

vivencias  recientes,  este  cambio  conlleva  a   la  transformación  del  conocimiento 

con  que  se  cuenta  en  ese  momento  por  un  conocimiento  nuevo.  Como  

segundo  ejemplo  de  asimilación  cabe  mencionar que  cuando  un  niño  en  edad  

preescolar ve  una  película  por  primera  vez,  no  logra  asimilar  todo  su  contenido  

así  que es  necesario  que  la  vea   tantas  veces  como  el  lo  requiera  ya  que  en   

cada  ocasión  que  la  vea  incorporará  elementos  nuevos  del contenido  de la  

misma,  incluso  hasta  llegar  a  memorizar  diálogos o  movimientos  de  los  

personajes  cada  vez  con  mayor  perfección,  una  vez  que  el  niño  logra  asimilar  

la  información necesaria  para  él,  pierde  el  interés  por  esta  película  debido  a  

que  ha  quedado  satisfecha  su  necesidad  de  conocimiento  y  a  que: 

 

“Toda  asimilación  consiste  en  relacionar  los  datos  actuales  con  elementos 

  anteriores,  puesto  que  asimilar  es  modificar  el  objeto  en función  de  la 

  acción” 31 

 

La  acomodación  es  otra  actividad  mental  de  tendencia  adaptativa  que  se  

encarga  de  procesar,  analizar,  modificar  y  ayudar  a  comprender  la  información  

proporcionada  por  la  asimilación,  es  decir,  la  integra  a  los  conocimientos  

previos, la  organiza  nuevamente  y  posteriormente  se  expresa  a  través  de  

acciones  o  verbalmente. 

 

                                                 
31 PIAGET, JEAN.  La  formación  del  símbolo  en el niño.  P.377 
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 “La  acomodación  tiene  un  proceso  doble,  el  de  adaptar  el  cuerpo  (o  el   

   concepto  o  la  idea )  para  que  se  amolde  a  lo  que  se  ha  tomado” 32 

 

Estas  dos  funciones  asimilación  y  acomodación  sirven  de  instrumento  

para  la  modificación  y  crecimiento  de  la  psique;  ambos  acompañaran  a  los  

individuos  durante  toda  la  vida  permitiendo  su  aprendizaje  intelectual  y su  

adaptación  al  medio  social,  en  ocasiones  la  acomodación  no  se  da  en  orden  

lineal  es  decir,  como  consecuencia  de  la  asimilación  sino  que  por el  contrario  

interactúan  entre  ellas  o  predomina  alguna  de  las  dos. 

 

Cuando la  repetición  de  los  movimientos  de  asimilación  y  acomodación  

en alguna  actividad  se  depositan  en  la  mente  del  niño  en  forma  de  huella  

mnémica  ( esquema  de  movimiento )  estos  movimientos  se  vuelven  mecánicos  

y  facilitan  la  adaptación. A esta  incidencia se  le  llama: esquema   de  acción. 

 

“El  esquema  es  producto  de  una  evolución  y  se  ha  constituido  por  la 

  aplicación  repetida  del  acto  a  otros  objetos  a  los  cuales  es  asimilado  al 

  objeto  actual.”33 

 

Por  ejemplo,  cuando  los  niños  comienzan  a  escribir  se  tienen  que  adaptar  

a  tomar  el  lápiz  de  cierta  forma  que  le  permita  realizar  trazos  con  mayor  

facilidad  y  claridad,  cuando  ya  se  ha  automatizado  está  acción  el  niño  escribe  

rápidamente  casi  de  manera  automática. 

 

Los  esquemas  de  acción  no  son  únicamente  de  tipo  motor   o  perceptual,  

también  son intelectuales.  Y  se  pueden  utilizar  combinaciones  de  estos  para  

resolver  situaciones  difíciles  o  combinadas.   

 

                                                 
32 BEE, Hellen.  El  desarrollo  del  niño.    P.154 
33 PIAGET, Jean.  Op.  Cit.  P.377 
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“Los   esquemas   de   acción   se   pueden   modificar    y,   de   hecho,    cada  

modificación    de    un  esquema  de  acción  provoca  una  acomodación,  que  

permite  la  asimilación  de  situaciones  difíciles  o  más  complejas”34 

 

Durante  el  aprendizaje,  la  creación,  modificación  y  combinación  de  los  

esquemas  será  lo  que  determine  su  aplicación  y  progreso,  traduciéndose  en  un  

aprendizaje  real  y  significativo. 

La  aportación  más importante  de  Piaget  a  la  psicología  y  a  la  educación  

fue  el  estudio  de  los  esquemas  de  acción que  caracterizan  los  diferentes  

estadios  o  etapas  del  desarrollo del  individuo. 

 

Como  se  mencionó  anteriormente  los  primeros  esquemas  son  perceptivos  

y  motores.  Al  crecer  el  niño  va  introyectando  muchas  acciones  en  forma  de  

imágenes  mentales.   

 

Luego  podrá  simbolizarlos  y  no  sólo  recordar  un  movimiento  o  una  

acción,  sino  también  traducirlos  a  lenguaje.   

 

Piaget  describe  los  períodos: estadios  o  etapas  por  los que  atraviesa  el  

pensamiento  del  niño  y  que  permiten  su  adaptación  al  medio,  el  tipo de  

esquema que  utiliza,  etcétera. 

 

El siguiente  cuadro  constituido  con  datos  tomados  del  libro  Seis  estudios  

de  psicología  de  Jean  Piaget  muestra  de  manera  general  la  formación 

estructural  del  pensamiento  y  su  división  en  estadios  o  etapas  del  desarrollo  

intelectual   humano. 

 

 

 

 

                                                 
34 GÓMEZ PALACIO, Margarita.  Op.  Cit.  P.30 
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ETAPAS  DEL  DESARROLLO  HUMANO. 
 
Período  sensorio/ motor 
Nacimiento  hasta  1 año  y  medio o 2  años 

 
Período  anterior  al lenguaje,  en  el  que  no  hay  
aun  operaciones  propiamente  dichas  ni  lógica,  
pero  en  el  que  las  acciones  se  organizan,  ya  
sea  según  ciertas  estructuras  que  anuncian  o  
preparan  la  reversibilidad  y  la  constitución  de  
invariantes. 
. 

 
 Período preoperatorio 
 De  2  a  7 – 8  años. 
 

 
Empieza  el  pensamiento  acompañado  del  
lenguaje,  el  juego  simbólico,  la  imitación  
diferida,  la  imagen  mental  y  las  demás  
formas  de  la  función  simbólica.  Esta  
representación creciente  consiste en  gran  parte  
en  una  interiorización  progresiva  de  las  
acciones,  hasta  entonces  ejecutadas  de  forma 
puramente  material  ( o  sensorio – motriz ). 
Las  acciones  interiorizadas  no  alcanzan  
todavía  el  nivel  de  las  operaciones  reversibles,  
ya  que  en  el  plano  de  la  representación,  es  
mucho  más  difícil  de   lo que  parece  invertir  
las  acciones. 
 

 
Período de las operaciones concretas 
Hacia  los  7 – 8  años 

 
Las  acciones  están  aun  ligadas  a  la  
manipulación  efectiva  o  apenas  mentalizada  de  
objetos.  Sin  embargo,  estas  operaciones  
concretas  se  organizan  ya  en  forma  de  
estructuras  reversibles  que  presentan  sus  leyes  
de  totalidad. 
 

 
Período  de  pensamiento  lógico  Hacia  los  11 – 
12  años  ( con rellano  de  equilibrio  hacia  los  
14 – 15) 

 
Aparición  de  nuevas operaciones por  
generalización  gradual  a  partir  de  las  
operaciones  antes  mencionadas,  que  pueden  en  
adelante,  referirse  a  simples  enunciados  
verbales  (  proposiciones,  hipótesis )  y  no  ya  
exclusivamente a  objetos. 
Se  constituye  una  lógica  formal,  es  decir,  
aplicable  a  cualquier  contenido. 
 

Piaget,  Jean. Seis  estudios  de  psicología.   P.174  -  179. 
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Es  necesario  que  de  manera  específica,  para  los  fines  que  competen a  

este  trabajo  se  desarrolle  de  manera  más  explícita  el  subperíodo  preoperatorio  

que  va  de  1.5  años  a  7-8  años,  debido  a  que  encierra  la  edad  de  los  niños   

que   nos  ocupan  ( 5.5  a  7  años ) .  Por  lo  cual  muchos  de  ellos  estarán  en  este  

período, otros  se  hallarán  en  el  momento  de  transición    y  algunos  más  habrán  

iniciado  ya  el  periodo  operacional. 

 

Durante el  período  preoperatorio  el  eje  del  desarrollo  es  la  construcción  

del  mundo  en  la  mente  del  niño,  es decir,  la  capacidad  de  construir  todo  lo  

que  le  rodea,  a  través  de  imágenes  que  él  recibe,   guarda,   interpreta   y  utiliza,  

para  anticipar  sus  acciones,  para  pedir  lo  que  necesita  y  para  expresar  lo  que 

siente.  Es  decir,  el niño  aprende  a  transformar  las  imágenes  estáticas  en  

imágenes  activas  y  con   ello  a  utilizar el lenguaje  y  el  dibujo,  la  percepción,  la  

imitación, la  imagen  mental,  el  juego  como  formas  de  representación, cuya 

función  semiótica  le  permite  la comunicación  por  medio  de  simbolizaciones  o  

representaciones.  Estos  sistemas  de  representación  se  denominan  significantes.  

Al  objeto  representado  lo  llamamos  significado.  Por  ejemplo,  la  palabra  vaso   

sirve  para  representar   un  objeto  de  vidrio,  que  sirve  para  tomar  líquidos.  

 

Significado   =   objeto  de  vidrio  para  tomar  líquidos. 

Significante   =   palabra  o  dibujo  que  representa  ese  objeto. 

 

La  aparición  de  la  representación  en el  niño  significa  que  su  pensamiento  

ha  evolucionado  en  un  grado  superior  al  nivel  perceptivo  o  motor  donde  la  

asimilación  y  la  acomodación  eran  indispensables  en  la  constitución  de  los  

esquemas  de  acción,  aquí  la  representación  hace  acopio  del  capital  intelectual  

que  le  permite  ampliar  sus  campos  de  acción  El  siguiente  cuadro  explica  de  

manera  breve  como  se  constituye  la  representación. 

 

 

 



 46

                                 CUADRO  DE  REPRESENTACIÓN   

 
La capacidad de representación consiste en la posibilidad de utilizar significantes para 
referirse a significados. El significante está en el lugar de otras cosas, a la que se 
refiere, y designa ese significado, que puede ser un objeto, una situación o 
acontecimiento. La utilización de significantes abre inmensas posibilidades al 
pensamiento y a la capacidad de actuar sobre la realidad. El sujeto no tiene que actuar 
materialmente sobre la realidad, sino que puede hacerlo de manera simbólica. Esta 
capacidad permite la construcción de representaciones o modelos complejos de la 
realidad. Los significantes pueden ser de tres tipos: índices o señales, símbolos, y 
signos. Piaget denomina a esta capacidad función semiótica. 
Señales 

El significante está directamente ligado al significado, bien porque es 
una parte de él o porque ambos están ligados y se producen  juntos. 
Por ejemplo, el humo es una señal o índice de fuego, la aparición de 
una mano es un índice de la presencia de una persona 
 

Símbolos 
El símbolo guarda una relación motivada con aquello que designa. Por 
ejemplo, el dibujo de una casa es un símbolo de la casa, un letrero con 
una línea ondulada en una carretera indica la próxima presencia de una 
curva, el niño que cabalga sobre un palo lo está utilizando como un 
símbolo de un caballo. El juego simbólico infantil se caracteriza por la 
utilización de símbolos. El símbolo guarda una mayor distancia con lo 
que designa la señal. 

Signos 
Los signos son significantes arbitrarios, que no guardan relación 
directa con el significado. Ejemplos son los signos matemáticos, como 
+, =, o las palabras del lenguaje que son signos arbitrarios (con la 
excepción de las onomatopeyas). La distancia entre significante y 
significado es máxima. 

GÓMEZ PALACIOS, Margarita.  Op. Cit.  P.38 – 39. 
 

La  percepción,  es  un  conjunto  de  sensaciones  que  llegan  al niño  desde el  

momento  de  su  nacimiento  de  manera  significativa.  Estas  percepciones  pueden  

ser  simples  o  complejas   de  acuerdo  a  las  sensaciones  que  la  acompañan. 

 

Las  percepciones  tienen la  característica  de  que,  para  darse,  requieren  de  

la  presencia  de un  estímulo  producido  por  alguno  de  los  sentidos  o  por 

combinación  de  los  mismos.  Al  percibir  algo,  nuestra  mente capta  su  forma,  

color,  olor,  sonido  o  textura,  y se  apropia  de  esta  percepción  reproduciéndola  o  

imitándola  interiormente.   
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Está  imitación  internalizada  da  lugar  a  lo  que  Piaget  denomina  imagen  

mental,  que  son  los  registros  internos  que  el  niño  va  almacenando.  Existen  

dos tipos  de  imitación:  actual  y  diferida.  En  el  desarrollo  del  niño  la  imitación  

comienza  a  edad  muy  temprana  imitando  gestos.  En  la  etapa sensorio  motriz  se  

desarrolla  la imitación  actual  que no  se  limita  solamente  a  la  realización  de  

gestos,  sino  que  imita  eventos  o  series  de  acciones.  Al  final  de  esta  etapa  

aparece  la  imitación  diferida  que,  entre  otras  cosas,  nos  muestra la  importancia  

que  tiene  ya la imagen  mental.  La imitación  diferida  puede  ser  también  verbal, 

cuando  el  niño  imita  voces,  ruidos,  sonidos  y  palabras  sin  saber  exactamente  

el  significado  de  los  mismos.   

 

La  imagen  mental  no  sólo  imita  voces,  ruidos,  gestos  o  palabras, sino  los  

objetos  que  nos  rodean,  extrayendo  de  ellos  su  forma,  color, y  atributos  físicos  

como  peso  y   volúmen  creando  una  copia  guardada  mentalmente. 

 

La  utilización  que  hace  la  memoria  de la  imagen  mental  es  también  de  

suma  importancia. La  memoria  es  el  mecanismo  del  recuerdo.  La  imagen  

mental  será  el  contenido  del  recuerdo. 

 

El  juego simbólico  comienza  en  forma  incipiente  antes  de  los  tres  años,  

pero se  consolida  hasta  los  cuatro  años  cuando  el  niño  ya   maneja   bien  el  

lenguaje  y  su  realidad  está  mucho  más  estructurada. 

Los  juguetes  son  con  mucha  frecuencia  significantes, pues  representan  

objetos  reales.   

 

Sin  embargo, el  niño  no  se  limita  y  crea  sus  propios  significados. 
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El  juego  simbólico  es  de  gran  importancia  en  la  estructuración  de  la  

realidad  del  niño,  ya  que  éste  le  permite  representar  una  serie  de  situaciones  

en  las  que  él  juega  diferentes  roles  o  papeles.  El  juego  simbólico  se  verá  

reemplazado  más  tarde  por  el  juego  de  reglas. 

 

El  juego  de  reglas  aparece  a  los  4   o  5   años, cuando  el  niño  quiere  

imitar  a  los  niños  mayores  pero  aún  no  entiende  que  es  una  regla.  Por  eso  en  

algunas  ocasiones  el  niño  acomoda  las  reglas  a  su conveniencia,  dado  que  él  

quiere  participar,  pero  no  quiere  perder.  Un  poco  más  tarde  hacia  los  siete  

años,  el  niño  acepta  las  reglas  siempre  y  cuando  sea  él  quien  las  fije.  En  

cambio, si  es  otro  quién  las  fija  el  juego  en  general  es  corto,  ya  que  no  les  

resulta  muy  tolerable  aceptar  las  reglas  de  otros. 

 

Después  el  niño  acepta  un  juego  cuyas  reglas  vienen  desde  siempre,  es  

decir,  son  reglas  casi sagradas  y  no  pueden  cambiarse.  Si estas  se  cambian, ‘ya  

no  es el  juego’. El  niño  puede  llegar  a  ser  de  una  rigidez  absoluta.  En  esta  

etapa  quebrantar  una  regla  crea  en  el  niño  un  fuerte  sentimiento  de  

culpabilidad.  Los  juegos  de  reglas  se  extenderán  a  lo  que  más  tarde  serán  los  

deportes y  los  campeonatos  durante  la  adolescencia. 

 

El  lenguaje  depende  de  la  función  semiótica, dicho  de  otra  manera  de  la  

capacidad  que  el  niño  adquiere,  hacia  el  año  y  medio  o  dos  de  vida,  para  

diferenciar  el  significado  del  significante  de  manera que las  imágenes  

interiorizadas  de  algún  objeto, persona  o  acción, permiten  la  evocación  o  

representación  de los  significados. 

 

Según  Piaget,  en  esta  edad  el  niño  repite  palabras  sólo  por  el  placer  de  

hacerlo, su  habla  es  una  ecolalia,  un  lenguaje egocéntrico  que  no  tiene  todavía  

un  significado  social.   
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Existen  tres  categorías  de  lenguaje  egocéntrico: repetición,  monólogo  y  

monólogo  colectivo. 

 

En  la  repetición  el  niño  balbucea  y  ejercita  sus  emisiones  vocales;  

mientras  que  en  el  monólogo  el  niño  se  habla  a  sí  mismo  como  si  se  

estuviera  dando  ordenes  o  explicaciones.  El  monólogo  de  tipo  colectivo  se  

caracteriza  por   la  conversación  del  niño  con otras  personas  u  otros  niños  pero  

no  pone  atención  ni  toma  en  cuenta  lo  que  los demás  dicen. 

 

La  realidad  en  el  lenguaje  surge  cuando  el  niño  pasa  del  lenguaje  

egocéntrico  al  lenguaje  social,  comienza  a  socializarse  cuando  dialoga  y  toma  

en  cuenta  el  lenguaje  de  otros.  Dentro  del  lenguaje  socializado  se  pueden  

distinguir:  el  lenguaje  adaptativo,  el  lenguaje  crítico,  el  de  petición  o  mando,  

las  preguntas  y  las  respuestas. 

 

El  lenguaje adaptativo, el  niño   puede  decir  lo  mismo   que  decía  en  el  

monólogo  pero  ahora  con  la  finalidad  de  que  alguien lo  escuche,  lo  apruebe  y  

lo  felicite  por  sus  logros. 

 

Cuando  el  niño  expresa  abiertamente  situaciones  de  agrado  o  desagrado  

utiliza  el  lenguaje  crítico. 

 

La  categoría  de  petición  o  mando  es  utilizada  para  obtener  algo  incluso  

imprimiendo  a  la  expresión  un  tono  de exigencia. 

 

Por  último, la  etapa  de  las  preguntas  o  la  edad del  “Por  qué”  mas  

pareciera  que  el  niño  se  interesa  por  regresar  a  las  preguntas  y  no  por  las  

respuestas.   
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En  algunas  ocasiones  en  las  respuestas  o  aseveraciones,  el  niño  quiere  

hacer  partícipe  al  otro  de  lo  que  piensa  o  de  lo  que   siente  por  medio  de  la  

frase:  ¿Sabías  que…? 

 

El  lenguaje  para  Piaget  es  un  instrumento  de  expresión  y  comunicación,  

susceptible  de  llegar  a  ser  el  instrumento  privilegiado  del  pensamiento,  en  

especial  cuando  el  niño  va  pasando  del  pensamiento  concreto  al  pensamiento  

abstracto. 

 

El  dibujo  constituye  otra  forma  mediante  la  cual  el  niño  es  capaz  de  

iniciar  la  representación  de  su  realidad.  Existiendo  también  una  correspondencia  

entre el  dibujo  y  otros  aspectos  y  capacidades  del  individuo.  Esta  

representación  guarda  una  estrecha  relación  con el  desarrollo  motor   del  niño,  

ya  que  para  reproducir  la  realidad  que  se  intenta  imitar  con  el  dibujo  es  

necesario  ser  capaz  de  controlar  sus  movimientos  y  poseer  una  psicomotricidad  

fina  que  facilite  desplazar   la  mano  para  hacer  los  trazos  que  desean.  En  el  

siguiente  esquema  de  las  Etapas  Generales  de  la  Actividad  Representativa  

tomado  del  libro  La  formación  del  símbolo  en  el  niño  de  Jean  Piaget  se  

muestra  como  las  actividades  anteriormente  mencionadas  se  relacionan  entre  sí  

para  permitir  que  el  niño  construya  su  representación  cognoscitiva. 
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A  los  seis  años  de  edad  el  niño es  egocéntrico,  sus  juicios  y  

razonamientos  se  caracterizan  por  una  falta  de objetividad  y  por  su  incapacidad  

para  entender  los  sentimientos  de  las  demás  personas  que  le rodean  ya  sean  

sus  padres,  maestros  o  compañeros. 

A  esta  edad  el  niño  sigue  sus  propias  reglas  y  es  casi  incapaz  de  

entender  las  ajenas.  Esta  actitud  muestra  incluso  en  los  juegos,  aunque  los  

realice  con  otros  niños,  en  realidad  juega  sólo. 

Su  conversación,  más  que  diálogo,  consiste  en  una serie  de  monólogos.  

Habla  y  cree  escuchar  a  los  demás;  pero  en realidad  conversa  consigo  mismo. 

1. Ac li\¡idOd01 
sensaio-motoros 

11 At. livllloll 
(!p':resenlotivo 
~gocéntr ico 

111 ¡"-'WJ'J'J 
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/ 
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Esquemas de Equilibrio: -""\==. ejf-' '"~71T 
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El  niño  a  esta  edad  considera  que  todo  está  hecho  para  los  adultos  y  los  

niños  mediante  un  plan  preconcebido  y  que  todas  las  cosas  son  dotadas  de  

vida  e  intenciones. 

Resuelve  por  medio  de  la  intuición  una  serie  de  problemas  que  se  le  

presentan,  pero  su  pensamiento  no  manifiesta  todavía  una  estructura  lógica  que  

respalde  sus  acciones. 

En  esta  etapa  de  su  vida,  comparte  intereses  comunes.  Es  natural  que 

juntos  niños y  niñas,  jueguen  lo  mismo  a  la  “comidita”  que  a  los  “coches”. 

Es  frecuente  que  el  niño  tienda  a  relacionarse  más  con  una maestra  que  

con  un  maestro,  debido  a que  se  identifican  mejor con  la  imagen  materna. 

El  niño  necesita  vivir  y convivir  en  un  ambiente  comprensivo  y  

estimulante,  cordial  y  afectuoso,  que  no  debe  confundirse  con  un  ambiente  de  

libertinaje. 

Piaget  aborda  el  aspecto moral de la educación del niño haciendo  referencia  

al  aspecto  socio afectivo, que  de  manera natural se  da  en  la interacción de  este  

con  las  personas  que  lo  rodean,  mientras  se  da  el  desarrollo  de la  inteligencia. 

No  obstante, la  información recabada por  Piaget  de una  manera  superficial   

acerca  de la  emotividad  en  el  niño,  es  retomada  más  tarde  por Lawrence  

Kohlberg  quien  en  un  principio  elaboró  una  teoría  cognitivo – evolutiva de la 

moralización  que  más  tarde  llevó  a  la  práctica  en  el  aula.  
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3.2  KOHLBERG  Y  EL  DESARROLLO  MORAL. 

 

En  un  principió la  teoría  cognitivo – evolutiva  elaborada  por  Kohlberg  

trataba  de  explicar  como  se  desarrollan  las  etapas  a  partir  de  la  interacción  de  

un  individuo y  su  ambiente; la  transición  de  una  etapa a  otra, el por  qué  algunos  

individuos  se  desarrollan  más que  otros  y  cuál es  la  relación entre  las  

estructuras  de  base  cognitiva, los  sentimientos  y  las  acciones  morales  de  un 

individuo. 

Posteriormente  le  dio  a  su teoría  una  aplicación  práctica  dentro  del  aula  

ayudado por  un  estudiante graduado  llamado  Moshe  Blatt  quien  inicio  un  

estudio  experimental  que  llevó  a  Kohlberg  a perfeccionar  su  teoría. 

El  estudio  experimental  realizado  por Blatt  consistió  en estimular  el  nivel  

del  juicio  moral de  los  estudiantes  de  una  etapa  a  la  siguiente.  Su  estudió  

demostró  tres  puntos  para  el crecimiento  moral. 

“1ª  El desarrollo  del  juicio  moral  responde  a  la  intervención  

educacional; el  paso  de  una  etapa a  la  siguiente,  que  naturalmente  se  

produce  en  un  lapso  de  varios  años, puede  efectuarse  en  un  período  

concentrado.   

2ª  El  desarrollo  estimulado  no  es  efecto  temporal  de  aprender  

‘respuestas  correctas’  sino que,  como  se  midió  un  año  más  tarde,  es  tan  

duradero  como  el  desarrollo  natural  y  se  extiende  a  nuevos  dilemas  no  

tratados en  el  aula.   

3ª  El desarrollo  estimulado  se  produce  cuando  la  intervención  

establece  las  condiciones  que  promueven  el  paso  a  otra  etapa, entre  

ellas: proporcionar  oportunidades  para el  conflicto  cognitivo,  la  conciencia  

moral,  la  asunción  de  roles  y  el acceso  a  una  forma  de  razonamiento  

moral  que  está  por  encima  de  la  propia  etapa”. 35  

 

 

 

                                                 
35 KOHLBERG, Lawrence.  et al.   La  educación  moral según Lawrence Kohlberg.   P.26 
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Lawrence  Kohlberg  de  igual  forma  que  Piaget expone  su teoría  

acerca  del  desarrollo  moral  del  niño  y  lo  divide  en  tres niveles:  

preconvencional, convencional y  postconvencional, a  su  vez  subdivide  

cada  nivel  en  dos  estadios.  Como  se  muestra  en  el  cuadro  tomado  del  

libro:  Moral, desarrollo  y  educación  de  Juan  Delval.  
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NIVELES  MORALES  SEGÚN  KOHLBERG 
NIVELES ESTADIOS DESCRIPCIÓN 
PRECONVENCIONAL 
 
La  moralidad  está  gobernada  por  
reglas  externas: lo  que puede  
suponer  un  castigo 
 

1.- Orientación hacia  el castigo  y  la  
obediencia 
 
 
 
 
 
 
 
2.- Orientación  Hedonística  ingenua. 
 

El  niño  tiene  dificultad  para  considerar  
dos puntos  de  vista en un asunto moral, al 
tener dificultad para concebir las 
diferencias de  intereses. Acepta  la 
perspectiva  de la  autoridad  y  considera  
las  consecuencias  físicas  de  la  acción, 
sin  tener en  cuenta  la  intención. 
 
Aparece la  conciencia  de  que  pueden  
existir  distintos  puntos  de  vista. La  
acción  correcta  es  la  que  satisface  las  
propias  necesidades y  ocasionalmente  
las  de  otros,  pero  desde  un punto de  
vista  físico  y  pragmático. Aparece  
también  una reciprocidad pragmática  y  
concreta  de  que  si  hago  algo por  otro, 
el otro lo hará por mí. 
 

CONVENCIONAL 
 
La base  de la  moralidad es la  
conformidad con las normas sociales 
y mantener el orden social es algo 
importante. 
 
 
 
 
 
 
 

3.- Orientación hacia el buen chico, 
buena chica o la moralidad de la 
concordancia interpersonal. 
 
 
 
 
 
 
 
4.- Orientación hacia el mantenimiento 
del orden social.  
 

La buena conducta es la que agrada o 
ayuda a los otros y es aprobada por ellos. 
Orientación hacia la conducta “normal”. 
La conducta estereotipada. Las buenas 
intenciones son muy importantes y se 
busca la aprobación de los demás, tratando 
de ser una buena persona, leal, respetable, 
colaborador y agradable. 
 
El sujeto es capaz de tener en cuenta no 
sólo la perspectiva de dos personas, sino la 
de las leyes sociales. La conducta correcta 
consiste en realizar el propio deber, 
mostrando respeto  por la autoridad y el 
orden social establecido para nuestro bien. 
La moralidad sobrepasa los lazos 
personales y se relaciona con las leyes, 
que no deben desobedecerse, para poder 
mantener el orden social. 
  

POSTCONVENCIONAL 
 
La  moralidad se determina mediante 
principios y valores universales, que 
permiten examinar críticamente la 
moral de la sociedad propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.-Orientación hacia el contrato social. 
La orientación legislativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.- Orientación hacia el principio ético 
universal. 
 
 
 
 
 
 

La acción correcta  tiende a definirse en 
términos de derechos generales, sobre lo 
que está de acuerdo la sociedad en su 
conjunto. Hay un énfasis en el punto de 
vista legal, pero las leyes no son eternas, 
sino instrumentos flexibles para 
profundizar en los valores morales, que 
pueden y deben cambiarse para 
mejorarlas. El contrato social supone la 
participación voluntaria en un sistema 
social aceptado, porque es mejor para uno 
mismo y los demás que su carencia. 
 
La acción correcta  se basa en principios 
éticos elegidos por uno mismo que son 
comprensivos, racionales y universalmente 
aplicables. Son principios morales 
abstractos que trascienden las leyes, como 
la igualdad de los seres humanos y el 
respeto por la dignidad de cada persona, 
no son normas concretas como los Diez 
Mandamientos. 
Aparece una forma abstracta de considerar 
las perspectivas de todas las partes y de 
tratar de organizarlas con principios 
generales. 

DELVAL,Juan.  Moral, desarrollo  y  educación.  P.143 
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Los  resultados  de  su  investigación  y  su  teoría  del  desarrollo  moral  

hicieron que  Kohlberg  centrara  su  teoría  en  cuestiones  de  tipo  educativo;  la  

reflexión  inicial  suscitada  en él  fue  ¿Cómo el  educador  debe  pensar  acerca  de  

los valores  y  de  su  enseñanza? ¿Con  qué  derecho  los  educadores  enseñan 

valores  a sus  estudiantes?.  Además,  considerando  que cada  educador  piensa  que  

los  valores  son relativos  a  cada persona ¿Con qué  derecho  pueden  enseñarse  

tales  valores  a  otros?.  O  si  el  educador  entiende  por  valores  todo  aquello  que  

es  transmitido  por  la  sociedad  a  todos  sus  miembros,  entonces  ¿Cómo  decide  

legítimamente  que  valores  debe  enseñar?.  Y  por  último,  dada  la  diversidad  de  

valores  que  ofrece  la  modernidad  ¿Cómo  deciden  los  educadores  cuáles  son  

los  valores  básicos  que  deben  enseñarse  en  la  escuela?. Kohlberg  señala  que  

para  impulsar  el desarrollo  moral  de  los  estudiantes  existen  tres  modelos  de  

enseñanza,  que  denominó: romántico, de transmisión cultural y evolutivo o 

progresivo. 

De  los  cuáles  se  desprenden  cuatro  posibles  concepciones  de  objetivos: 

1) desarrollar  en  los  estudiantes valores  y  aptitudes  que  contribuyan a  

lograr  un  estilo  de  vida  psicológicamente  saludable  y  satisfactorio (romántico).  

2) enseñar  a  los  estudiantes  conductas  y  actitudes  que  reflejen  los valores 

tradicionales  de  su  sociedad  (transmisión cultural). 

3) enseñar  a  los  estudiantes  ciertas  técnicas   que  les  permitan  vivir  de  

manera  eficaz  y  lograda  como  miembros  de  su  sociedad  (transmisión  cultural). 

4) promover  el  desarrollo  de  las  aptitudes  de los  estudiantes  en  áreas  de  

funcionamiento  cognitivo, social,  moral  y  emocional  (evolutivo). 
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CAPÍTULO  4  LA EDUCACIÓN EN VALORES EN LA ESCUELA - AULA. 

 
“El maestro tiene  por tarea esencial desarrollar el 

respeto y el amor a la verdad, la reflexión personal,  

 los hábitos de libre examen al mismo tiempo que el   

espíritu de tolerancia; el sentimiento del derecho de 

la persona humana y de la dignidad, la conciencia  

de la responsabilidad individual al mismo tiempo que 

el sentimiento de justicia y de la solidaridad sociales, 

y la adhesión al régimen democrático y a la República”. 

Gregorio  Torres  Quintero. 

 

 

4.1 REFORMAS  EN  EL  PROYECTO  EDUCATIVO  Y  SUS 

       IMPLICACIONES  EN  LA  ESCUELA. 

Es  sabido  que  las  reformas  realizadas en  los  sistemas educativos  de  las  

naciones  responden  a  exigencias  de  tipo  económico,  político  y  social, y México  

no  puede  ser  la  excepción.  Tomando en cuenta  las  necesidades  actuales,  a  partir  

de  1993  se  realizaron   reformas en  el  Sistema  Educativo  Nacional   en  las  que  

participaron  maestros,  especialistas  en  educación  y científicos,  así como  

representantes  de agrupaciones  de  padres  de  familia  y de  distintas  

organizaciones  sociales  entre  ellas  el  sindicato  de  maestros.  Estas  reformas  

quedaron  plasmadas  con  mayor  precisión  en  el  Programa  Nacional  de  

Educación  2001 – 2006,  planteando en  el  tres  grandes  desafíos:  equidad,  

calidad,  integración  y  funcionamiento.  

La  equidad  propone  brindar  una  atención  diferenciada  a  cada  uno  de  los  

alumnos  de  acuerdo  con  sus  necesidades,  la  calidad  hace  referencia  a  la  

participación  del  personal  docente  y  de  apoyo,  la  comunidad  escolar  y  los  

alumnos  y  la  forma  en  que  asumen  la  responsabilidad  del  proceso  educativo  y  

sus  resultados  en  el  aprendizaje,  la  integración  y  funcionamiento  es  la  

invitación  a  participar  de  manera  conjunta  dando  a  conocer  de manera  clara  y  

breve  las  actividades  a  realizar  dentro  del  plantel  y   el  propósito  para  
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realizarlas.  Todo  esto  es  con  la  finalidad  de  una  educación  básica  de  calidad  y  

vanguardia. 

Para  lograr  el  propósito  de  ofrecer  una  educación  de  calidad  se  propuso  

la  creación  de  un  “Proyecto  Escolar”,  como estrategia  operativa  para  regular  la  

organización  y  funcionamiento  de  las  escuelas.  Este  proyecto  se  realiza  en  

cada  escuela  para  fijar  metas  reales  acordes  con  las  necesidades,  abatir  la  

deserción  escolar  y  mejorar  el  aprendizaje  escolar.  La  idea  del  proyecto  se  

basa  en el  artículo  tercero  constitucional  en el  que  se  señala  el  derecho  de  los  

mexicanos  a  la  educación  y  la  obligación  del  estado  de  ofrecerla  de manera  

laica  y  gratuita,  desprendiendo  de  ello  los  lineamientos  que  han  de  regir  a  las  

instituciones  educativas  y  al  personal  que  en  ellas  labora.  Cada  proyecto  debe  

iniciarse  con  un  Diagnóstico  que  permite conocer  el  tipo  de  necesidades  y  los  

recursos  materiales  y  humanos  con  que  se  cuenta,  en  esta  fase  del  proyecto,  la  

detección  de  un  problema  implica  la  posterior  planeación  de  actividades  para  

resolverlo,  construir  indicadores  y  metas  que  permitan  evaluar  los  avances  en  

la  solución  del  problema. 

 

El  Diagnóstico  “es  una  actividad  realizada  en  colectivo  que  tiene  como   

propósito  identificar  los  aspectos  en  los  cuales  es  necesario  intervenir 

para  mejorar  el  trabajo  docente,  la  gestión directiva  y  los  procesos  de  

aprendizaje  con  el  fin  de  lograr  mejores  resultados,  es  decir,  de  alcanzar  

los  propósitos  educativos  del  nivel”36 

 

La  Misión  dentro  del  proyecto  es  la  característica  que  señala  el  aspecto  

ético  de  los  actores  educativos,  es  elaborada  por  ellos  mismos  y  da  respuesta  

a  su  quehacer,  para  quién  lo  hacen,  para  qué  y  cómo  lo  hacen. 

“Elaborar  y  definir  la  misión  de  una  escuela  es  importante,  porque  crea  

 vínculos  laborales  y emocionales  entre  los  miembros  de  la  comunidad  

 educativa,  permite  lograr  consensos  intelectuales,  cumplir  metas  y  

                                                 
36 SEP.  Consideraciones  metodológicas  para  la  elaboración  del  proyecto educativo.  En: Programa  
                         Nacional  de  Educación  2001 -  2006.   p.18 
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 compromisos;  por  eso  lo  construyen  lo  conocen  y  lo  recuerdan  todos  los  

 integrantes  del  Consejo  Técnico,  Academia  o grupo  de  trabajo”.37 

La  Visión  de  un  proyecto  como  su  nombre  lo  indica  es una  perspectiva  

hacia el futuro,  es  la  imagen  de  lo   que  se  aspira  a  lograr  laboralmente.  Esta  

visión  debe  ser  breve, concreta  y  alcanzable 

 

Dentro  del  proyecto  escolar  también  deben  existir  valores,  que  el  grupo  

considere  importantes  y  necesarios  para  la  convivencia  en  la  comunidad,  estos  

valores  deben  estar  considerados  dentro  de  la  misión  y  la  visión. 

 

Los  valores  “son  preceptos  que  orientan  y  se  manifiestan  en las  actitudes  

y  comportamientos  de  la  comunidad  escolar”.38 

 

Una  vez  teniendo  claros  los  resultados  del  diagnóstico,  la  misión  y  la  

visión  se  procede  a  formular  objetivos  o  propósitos  congruentes  con  la  

información  recabada,  claros  y  precisos  para  que  cada  miembro  de  la  

comunidad  escolar  colabore  de  manera  responsable  en  su  realización. 

 

El  Plan  de  Trabajo  Anual  es  un  elemento  más  del  proyecto  escolar;  en  

el  se  plasman  de  manera  ordenada  aquellas  metas,  actividades,  tiempo  de  

realización,  los  responsables  y  los  recursos que  van a  permitir   la  concreción  de  

acciones  específicas.  Así  como  la  forma  de  evaluación  y  seguimiento  del 

proyecto  en  su  conjunto.   

 

“El  Proyecto Escolar  es  el  eje  vertebrador   de  las  acciones   que  se  

 emprenden  para  lograr  los  objetivos  y  metas  que  la  escuela  desea  asumir  

 colectivamente,  así  como  propiciar  una  cultura  colaborativa  que  involucre  

 a  todos  los  actores  en  los  fines  del  proyecto”.39 

 

                                                 
37 SEP.   Op.  Cit.  P.16 
38 SEP.  Op.  Cit.  P.17 
39 SEP.  Op. Cit.  P.8 
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4.2  EL  EDUCADOR  Y  SU  FUNCIÓN. 

 

Como se  enmarca  en  el  Programa  Nacional  una  educación  de  calidad  

requiere  de la  participación  de  todos  los  actores  educativos  (personal  docente  y  

de  apoyo,  familia  y alumnos)  Cambiando  así  también  dentro  del  ámbito  escuela 

aula  la  función  del  educador  como  principal  agente  educativo.  Podría  decirse  

que  el cambio  de  función  no  es  nuevo debido  a que  históricamente  ha  cambiado  

tantas  veces   como  proyectos  educativos  han  existido.  Lo  que  si  es  de  

importancia  considerable  es  el  nuevo  rol  que  asume  el  educador  tomando  en  

cuenta  que  una  educación  de  vanguardia  es  concebida  como  proceso  o  intento  

constante  de  cambio  de  actitud,  de  disposición,  de  participación,  es  un  acto  de  

amor,  como  menciona  Freire,  educar  es  involucrar  tres  aspectos:  amor,  fe  y  

humildad;  amor  por  los  semejantes,  fe  en  que  los  seres  humanos  pueden  

cambiar y  humildad  al  estar  frente  a  un  grupo  y  sentirse  parte  de  él. 

De  esta  forma  educar  es  tarea  de  sujetos  cuya  meta  es  formar  sujetos,  es  

involucrar  el  aspecto  histórico  y  subjetivo  de  los  seres  humanos,  no  llenar  

cabezas  de  conocimientos  momentáneos.   

Ser  educador  significa  entonces  un  gran  compromiso  que  implica  querer  

abandonar  la  falacia  básica  y  tradicional  del  educador,  que  exige  al  educador  

negar  su  humanidad,  promoviendo  los  mitos  del  maestro ideal,  mencionados  

por  Thomas  Gordon  en  su  libro  Maestros  Eficaz y  Técnicamente Preparados:    

 

“Los   buenos   maestros   son   calmados,   imperturbables,   siempre   serenos.  

nunca   pierden   la    compostura,   nunca    demuestran   emociones   fuertes. 

         Los   buenos   maestros   no   tienen   preferencias,  ni  prejuicios.  Los  buenos  

         maestros no  son  racistas  ni  sexistas. 

         Los   buenos   maestros   pueden   y   deben   esconder   sus   sentimientos  

         verdaderos  de  los  alumnos. 
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         Los   buenos  maestros  tienen  el  mismo  grado  de  aceptación  para  todos  los    

         alumnos.  Nunca  tienen  favoritos. 

         Los   buenos   maestros  proveen  un  ambiente  de  enseñanza  que es  excitante, 

         estimulante   y   libre   y,   sin   embargo,   es   tranquilo   y   ordenado   siempre. 

         Los   buenos   maestros   por   sobre   todas   las   cosas,  son  constantes.  Nunca  

         varían,  ni  demuestran  parcialidad,  ni  olvidan,  ni  se sienten  bien  o  mal,  ni  

         cometen  errores. 

         Los    buenos   maestros   conocen   las   respuestas.   Son   más  sabios  que  los  

         estudiantes.   

         Los  buenos  maestros  se  apoyan  unos  a  otros,  presentan  un   ‘frente’  unido   

         a   los   estudiantes,   sin    importar   los   sentimientos    personales,   valores  o  

         convicciones.”40   

En  la  actualidad  los  cambios  ocurridos  en  el  sistema  educativo  también  

han  sido  pauta  para  redefinir  el  concepto  de  educador  y  su  función,  como  ha  

venido  ocurriendo  históricamente  y  de  acuerdo  a  las  diversas  corrientes  

educativas  surgidas  a  partir  de  las  ultimas décadas  de  este  siglo,  que  

promueven  un  aprendizaje  de  tipo  cognoscitivo  y  no el  aprendizaje  pasivo  de  

la  enseñanza  tradicional. 

El  siguiente  cuadro  elaborado  por  la  autora  de  esta  tesina  y  que  fue  

tomado  de  la  Colección  Cuadernos  Pedagógicos  de la  Secretaría  de  Educación  

Pública  vol.  2,  muestra  de  manera  breve  como  han  ido  evolucionando  

diferentes  conceptos  entre  ellos  el  de  educador  y  educando  de  acuerdo a  las  

distintas  posturas  psicológicas, filosóficas,  sociales  y  educativas.  Hago  mención  

que  las  corrientes  no  han  sido  citadas  en  un  orden  cronológico  correcto,  sino  

que  están  colocadas  en  el orden  que  aparecen  en  el  texto  mencionado. 

                                                 
40 GORDON, Thomas.  M.E.T.  Maestros  Eficaz  y Técnicamente  preparados.  P.  39-40. 



 62

 

CORRIENTE FUNCIÓN DEL 
EDUCADOR 

CONCEPTO DE 
EDUCANDO 

CONDUCTISMO (70’S) Tecnólogo de la educación 
que aplica las contingencias 
del reforzamiento para 
producir el aprendizaje en 
sus alumnos 

Objeto del acto educativo, 
receptor de todo el 
proceso instruccional 
diseñado por el maestro 

COGNOSCITIVISMO Fomenta el desarrollo  y 
práctica de los procesos 
cognoscitivos en el alumno 

Sujeto activo procesador 
de información y 
responsable de su propio 
aprendizaje. 

HUMANISMO Facilita el aprendizaje del 
alumno proporcionándole 
las condiciones para que 
este acto se  de en forma 
autónoma. El mecanismo 
es convertir el salón de 
clase en una comunidad de 
aprendizaje, donde la 
obtención  de  su 
conocimiento recupere su 
sentido lúdico, placentero y 
libertario.  

Ente  individual 
completamente único y 
diferente de los  demás. 

PSICOANALISIS Ser auto consciente de los  
motivos y razones por los 
cuales se convirtió en 
docente y maneja 
adecuadamente las 
transferencias e 
identificaciones que 
provoca en los alumnos. 
Fomenta el aprendizaje de 
la libertad y la 
participación total. 

Ser capaz de luchar por 
sus intereses y su 
desarrollo  personal 
convirtiéndose en agente 
activo dentro de la 
institución escolar. 

PSICOGENETICA Promotor del desarrollo y 
autonomía del alumno 
guiándolo en la 
construcción de su propio 
conocimiento.  

Constructor activo de su 
propio conocimiento. 

SOCIOCULTURAL Guía o experto que 
mediatiza o provee un 
tutelaje, aun en situaciones 
de educación informal o 
extraescolar que propicia 
un aprendizaje guiado. 

Ente social, protagonista y 
productor de las múltiples 
interacciones sociales en 
que se ve involucrado a lo 
largo de su vida escolar y 
extraescolar. 
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Otro  de  los  cambios  surgidos  de  la  reforma  a  los  planes  y  programas  de  

estudio  es  el  cambio  en  el  rol  de  autoridad  entre  educador- educando, esto  no  

quiere  decir  que  el  profesor  sea  considerado  de  igual  jerarquía  que  el  alumno  

sino  por  lo  contrario  al   integrar  a  ambos  sujetos  en  un  mismo  proceso  de  

enseñanza aprendizaje  percibirán  su  realidad  social  y  tomaran  conciencia  de  sus  

derechos, es  decir  tanto educando como educador se van a  ver beneficiados  por  

retroalimentación  recíproca.  La  figura de  autoridad  responderá  entonces  al  

respeto,  la  empatía  y  la  admiración  que  el  educador  despierte  en  el  alumno.  

Dicho en palabras de  Paulo  Freire:   

 

“nadie  educa  a nadie;  tampoco  nadie  se  educa  solo;  los  hombres  

 se  educan  entre  sí,   mediatizados  por  el  mundo”.41 

 

Este  cambio  indica  la  postura  reflexiva,  crítica  y  transformadora  del  

proceso  educativo  en  su  totalidad  y  busca  promover  un cambio  de  actitud  en  

el  educador  y  concientizarlo  de  su  función  como  pieza  clave  del  cambio.  

Entonces  dentro  del  ámbito  escuela – aula  el  educador  destacará  como  el  factor 

fundamental  por varias  razones:  por  la  función  de  guía  personal  que  desempeña  

con  cada  alumno  y  la  autoridad  simbólica  que  representa  ante  el  educando,  

encarna los  valores  deseables,  sirve  de  ‘ejemplo’  y  se  convierte  en  paradigma  

de  identificación;  y  por  último  su  papel  de  mediador  entre  el  currículo  y  el  

niño,   ya  que  de  él  va  a  depender  que  el  niño  adquiera  lo  mejor  posible  la  

multiplicidad  de  contenidos   que  se  ofrecen  en  los  planes  y programas  de  

estudio  presentándolos  adecuadamente   a  la  etapa  e intereses   del  niño  según  su  

edad  cronológica.  Por  otro  lado  el  educador  debe  ser  capaz  de  presentar  

ambientes  creativos  y  agradables  que  le  permitan  al  niño  asimilar  los  

aprendizajes  que  se  presentan  de  manera  informal  dentro  del  aula,  así  como  

también  crear  ambientes  adecuados  para  que  el  aprendizaje  se  de  dentro  de la  

cotidianidad   como  lo  menciona  Kohlberg  en  el  capitulo  tres  y sea  capaz  de  

guiar  al  niño  de  manera  que  pueda  aplicar  lo  aprendido  a  su  vida.    

                                                 
41 FREIRE,  Paulo.  La  educación  como práctica  de  la  libertad.  P.17-18. 
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Ahora bien,  para  que el  maestro  en  ejercicio  de  su  profesión  adquiera  

conciencia  de  su  actual  función hacen  falta  no  sólo  los  buenos  propósitos  sino  

una  serie  de  acciones  encaminadas  a    la  realización  de  una  autorreflexión  de  

su  labor  docente  y  la  reorientación  de  las  políticas  de  actualización  magisterial,  

además  de  que  la  reforma  en  el  sistema  educativo  haga  hincapié  en  la  

responsabilidad  que  implica  ser  educador. 

 

 

“ Creemos   que   una   futura   reforma   de   la   formación   magisterial  

deberá   partir   de   un   ‘enfoque  humano’   que    supondría:   Prestar  

atención    y    cultivar   la   ‘vocación’   (del  estudiante normalista y del 

maestro   en   ejercicio),  entendida  como  un  conjunto  de  capacidades  

y  afectos  y  un  compromiso   con  su  profesión. 

Atender    al    desarrollo   humano   del   estudiante  y  del  maestro:  su  

autoestima  y  relaciones  interpersonales,   sus  sentimientos,  el  cultivo  

de   sus   intereses,  la  ampliación  de  su  cultura  y  el  gusto  por  vivir. 

Comprender   que   la   docencia   y  sobre  todo  la  labor  de  formación  

que   realicen   los   docentes  dependerá  en  especial  de  sus  relaciones  

con  los  alumnos,   de   su   capacidad  de  simpatía,  comprensión  y  de  

su  desarrollo  afectivo.   

Formar   su   capacidad   de   juicio   moral  y  de  autorregulación,  pues  

serán   su   madurez    humana    y    su  consistencia  moral  lo  que  más  

contribuya  a  la  formación  valoral  de   sus  alumnos.”42 

 

                                                 
42 LATAPÍ   SARRE,  Pablo.   Op. Cit. P.194 
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4.3  RELACIÓN  DOCENTE  ALUMNO 

 

La  nueva  función  del  educador  mencionada  anteriormente  requiere  que   

éste  ayude  al  niño  a  desarrollar  habilidades  y  destrezas  que  le  permitan  tener  

un  pensamiento  reflexivo  y  crítico  ante  cualquier  situación surgida  en  su  

cotidianidad,  pero  además  el  niño  debe  desarrollar  actitudes  y  valores para  la  

convivencia  que  le  permitan,  no  sólo  pensar,  sino  integrarse  y  participar  en  la  

vida  en  sociedad.  Siguiendo  la  línea  psicogénetica  descrita  en  el  subtema  

anterior  acerca  de  la  función  del  maestro,  Constance  Kamii,  fiel  seguidora  de  

Jean  Piaget,  estudió  la  interrelación  de  los  niños  y  el  maestro  en  el  aula  y  

señala  que: 

 

“La  finalidad  del  educador  es facilitar  en  cada  educando  el  logro  de  su  

autonomía”43 

 

Este  proceso  implica  una  interacción  moral  intrínseca  entre  el docente  y  

el  alumno,  en  el  cual  Jean  Piaget  menciona  que  existen  dos  tipos  de  

moralidad:  autónoma  y  heterónoma.  La  autonomía  desarrolla  tanto  en  el  

aspecto  intelectual  como  en  el moral y  significa  que  el  educando  debe   llegar  a  

ser  capaz  de  pensar  por  sí  mismo  con  sentido  crítico,  la  autonomía  también  

encierra  la  capacidad  de  autogobernarse,  aspecto  contrario  a  la  heteronomía  que  

permite  ser  gobernado  por los  demás. 

En  cada  uno de  los dos  tipos  de  moralidad  ( autonomía y  heteronomía )  el  

bien  y  el  mal  se  solucionan  de  diferente   manera,  en la  primera  es  el  individuo  

quien  coordina  utilizando  diversos  puntos  de  vista  tanto  en  lo  moral  como  en  

lo  intelectual;  la  coordinación de  estos puntos  de  vista  propicia  la  aparición  de  

la  reciprocidad  en el individuo  y  con  ella  el  respeto  mutuo  que   debe ser  lo  

suficientemente  fuerte  para  que  el  individuo  se  sienta  comprometido  por  

convicción  y  desee  para  los  demás  el  trato  que  el  desearía  para  él. 

 

                                                 
43 SUBSECRETARIA  DE EDUC. PUBLICA.  Implicaciones  pedagógicas   p.73 
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“La   autonomía    moral   aparece   cuando  la  mente  considera  necesario  un  

ideal   que   es  independiente  de  cualquier  presión  externa.  Por lo  tanto  no  

puede   haber   necesidad   moral   fuera   de   nuestras   relaciones  con   los  

 demás”.44   

 

La  heteronomía  por  su  parte  soluciona  el  dilema  moral  del  bien  y  del   

mal  de  acuerdo   con  las  reglas  establecidas  y  la  voluntad  de  las  personas  con  

autoridad, este tipo de  solución  no  es  muy  deseable  porque  implica  la  

obediencia  absoluta.     (Veáse  cuadro  anexo  en  la  siguiente  página). 

Durante  la  infancia  la  primera  forma  de  relación  con  el  entorno  social  es  

la heteronomía,  de  la  que  sólo  algunos  niños  se  alejarán  para  integrarse  en la 

autonomía.  De  ahí  que  el  papel del  educador  sea  fundamental  en  el  

desenvolvimiento  moral  del  niño,  ya  que  el  educador  es  la  persona  que pasa  la  

mitad  del  día  con  el niño,  convirtiéndose  en  guía  y  ejemplo  a  seguir,  

estableciendo  una  relación  que  debe  estar  impregnada  no  solo  de  camaradería  

sino  de  apoyo  y  motivación para  el  logro  de  su  autonomía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
44 SUBSECRETARIA  DE  EDUC.  PUBLICA.  Implicaciones  pedagógicas.   P.74 
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Curso de capacitación didáctica. “Desarrollo físico e intelectual de la niñez 

Intermedia”.  En  Características  de  los alumnos de primaria.        P.18 

 ESTADIO 1 ESTADIO 2 
CONCEPTOS 
MORALES 

Moralidad de coartación 
(moralidad heterónoma). 

Moralidad de cooperación  
(moralidad autónoma). 

PUNTO DE VISTA El niño considera un acto 
como totalmente correcto o 
totalmente erróneo y piensa 
que todos lo consideran de la 
misma forma. No puede 
ponerse en el lugar de otros 

El niño puede ponerse en 
el lugar de otros. No es 
absolutista en sus juicios; 
se da cuenta de la 
posibilidad de otros puntos 
de vista 

INTENCIONALIDAD Tiende a juzgar un acto en 
términos de su consecuencia 
físicas reales, no por la 
motivación subyacente 

Juzga los actos por sus 
intenciones, no por sus 
consecuencias 

REGLAS Obedece reglas por que cree 
que son sagradas e 
inalterables 

Se da cuenta de que las 
reglas han sido hechas por 
personas y también se 
pueden cambiar. Se 
considera así mismo capaz  
de cambiarlas como 
cualquier otro 

RESPETO POR LA 
AUTORIDAD 

El respeto unilateral lleva a 
un sentimiento de obligación 
para conformarse a las 
normas adultas y obedecer 
reglas adultas 

El respeto mutuo por la 
autoridad y por lo iguales 
permite al niño valorar su 
propia opinión y capacidad 
a un nivel más alto, así 
como juzgar a otros en 
forma más realista 

CASTIGO Está a favor del castigo 
severo, expiatorio. Siente que 
el castigo por si mismo define 
lo erróneo de un acto, un acto 
es lo malo si trae como 
consecuencia el castigo 

Está a favor del castigo 
moderado, recíproco, que 
permite la reparación y 
ayuda al culpable al darse 
cuenta de por que un acto 
fue equivocado, llevando 
así a la enmienda 

JUSTICIA 
INMANENTE 

Confunde las leyes morales 
con las leyes físicas y cree 
que cualquier accidente o 
desastre físico que ocurre 
después de una mala acción, 
es un castigo deseado por 
Dios o por cualquier otra 
fuerza sobrenatural 

No confunde las 
desgracias naturales con 
castigo 
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En  la  actualidad  muchas  iniciativas  de  desarrollo  del  personal  docente  

creadas  por instancias  educativas  adoptan  la  forma  de  algo  que  se  hace  para  

ayudar  a  los  maestros  con  está difícil  tarea,  sin  embargo  estas  acciones  no  se  

planean  en  forma  conjunta  con  ellos,  alejándose  de  la  realidad  en el  campo  

laboral,  además  de  mencionar  dentro  de  sus  objetivos  que  las  medidas tomadas  

son  para  ayudarlos  en  la  toma  de  decisiones.  Es  por  esto  que  el  educador  no  

debe  olvidar  que  la  docencia  no  es  una  acumulación  de  habilidades  técnicas,  

un  conjunto  de  procedimientos  ni  una  serie  de  cosas  que  se  pueden  aprender.  

Ser  docente  es  mucho  más  que  eso,  es  algo  más  que  técnica,  e  implica  un  

compromiso  moral,  debido  a  que  el  docente  se  cuenta  entre  las  influencias  

más  importantes  en  la  vida  y  en  el  desarrollo  de  muchos  niños,  desempeñando  

un  papel  clave  en  la  formación  de  futuras  generaciones,  pues  con  el  tiempo  ha  

habido  una  declinación  paulatina  en  la  fe  religiosa  y  los  cambios  producidos  

en  la  constitución  de  las  familias  que  eran  dos  de  las  instituciones  con  mayor  

influencia  en  los  niños,  el  educador  se  convierte  en  promotor,  coordinador  y  

agente  directo  del  proceso  educativo,  en  este  sentido  tiene  la  obligación  o  

mejor  dicho,  la  responsabilidad  de  presentar  al  educando  diversos  significados  

o  posturas  sobre  un  tema,  de  manera  que  el  alumno  forme  su  criterio  y  

construya  su  conocimiento. 

 

“ Formar   seres   humanos    con   juicios   morales    autónomos    y  conductas  

congruentes   rebasa   lo   que   puede  lograr   una  asignatura,  supone un clima  

escolar   de   estímulo   al   trabajo   y   de   relaciones   humanas   afectuosas   y 

constructivas  y una  pedagogía  cuestionadora en todas las clases y  actividades 

de la escuela.”45 

 

 

 

 

                                                 
45 LATAPÍ  SARRE, Pablo.   Op.  cit.   p.196 
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Sin  embargo,  no  es  suficiente  con  la disposición  que  muestran  algunos  

docentes  para  que  el  proceso  educativo  se  de  en  las  mejores  condiciones  

posibles  debido  a que  la  formación  inicial  de  los  docentes  de  educación  básica  

no  les  ha  proporcionado  ni  siquiera  el  conocimiento  más  elemental  sobre  los  

principios  y  habilidades  de  las  relaciones  humanas  afectivas,  la  comunicación  

interpersonal  sincera  o  la  solución  constructiva  de  los  conflictos.   

 

Imposibilitándolos  para  asumir  el  nuevo  rol  que  la  sociedad  le  asigna  en  

el  proceso  educativo.  Debido  a  que  los  alumnos  no  cuentan  con  las  bases  

sociales  y  culturales  que  proporcionaba  la  familia.  Ahora  la  escuela  o  centro  

educativo  es  la  institución  encargada  de  formar  en  los  alumnos  aquellos  

aspectos  de  nuestro  mundo  que  quisiéramos  conservar,  de  los  cuales  el  docente  

es  el  encargado  de  su  realización.  Mediante  el  diseño  de  actividades  orientadas  

intencionalmente  para  promover  el  desenvolvimiento  de  la  persona  y  su  

integración  en  sociedad.  Estas  actividades  señalan  con  más  énfasis  el  aspecto  

formativo  antes  mencionado  que  el  informativo,  con  la  finalidad  de  desarrollar  

habilidades  más  que  transmitir  conocimientos. 

 

“Educar  es,  así, formar el carácter (...) a la formación de éste es a lo que los 

griegos  llamaban ética.  Y para formar el carácter no hay más remedio que 

inculcar  valores”46. 

 

Tomando  en  cuenta  estas  exigencias  sociales,  por  mencionar  sólo  algunas  

de  ellas,  el  gobierno  de  la  Republica  mediante  su  “Programa  de  

Modernización  Educativa”,  desde  1993  reformó  los  programas  para  el  nivel  

preescolar,  elemental  y  medio  básico,  con  los  que  se  pretende,  por  medio  de  

uno  de  los  doce  ejes  en  los  que  se  divide  el  programa,  en  este  caso  

“Actitudes  y  valores  para  la  convivencia”,  de  los  cuales  se  hablará  más  

adelante,  educar  o  reeducar  en  valores  a  los  pequeños  ciudadanos,  resaltando  

                                                 
46 Diccionario  de  psicología y pedagogía       P.167 
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el  papel  del  maestro  como  guía  y  transformador  social,  sin  embargo  estos  

esfuerzos  no  han  fructificado  lo  suficiente,  pues  existen  en  los  educadores  un  

sinfín  de  lagunas  conceptuales  en  cuanto  al  concepto  de  valor  o  la  

metodología  que  se  puede  utilizar  en  cada  caso  tomando  en  cuenta  que  cada  

individuo  es  un  ser  humano  con  diversas  características  y  necesidades  aunado  

a  la  escasa  conciencia  de  la  importancia  de  su  participación  en  el  proceso  de  

transmisión  de  valores.  

 

Aún  así,  los  cursos  que  con  frecuencia  se  ofrecen  a  los  educadores  están  

destinados  a  incrementar su  capacidad  técnica  de  transmisión  de  conocimientos  

y  nunca  van  encaminados  a  la formación  valoral  de  los  mismos.  Olvidando  

que: 

 

“El    educador    es   la    persona    encargada    de   la educación de los niños y 

adolescentes,  fuera del   ámbito familiar”.47 

 

Por  lo  que  considero  de  vital  importancia  corregir  estas deficiencias  

pedagógicas,  pero  sobre  todo  rescatar  al  ser  humano  que  tanto  educador como  

padres  de  familia  poseen.  Como  menciona,  Savater  en  su  libro  Ética  para 

Amador: 

 

“ Ser capaz de prestarse atención a uno mismo es requisito previo para tener la  

capacidad  de prestar atención a los demás, sentirse a gusto con uno mismo, es 

la  condición necesaria  para relacionarse con otros”. 48  

 

 

 

 

 

                                                 
47 YURÉN, Teresa.  Los valores y la educación en México.          P.119 
48 SAVATER, Fernando.   Ética  para  Amador.        P.81 
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Debido  a  ello  y  a  que  todos  los  seres  humanos  actúan  de  acuerdo  a  los  

valores  inculcados  por  sus  padres durante  la  primera  infancia,  es  necesario  que  

todo  educador  haga  una  reflexión  propia  acerca  de  sus  propios  valores,  que  en  

ocasiones  inconscientemente causan  daño  a  las  personas  que  les  rodean,  

actualizar  su  propio  concepto  de  valor, conocer  sus  propiedades  y  su  capacidad  

práctica  es  el  paso  principal  para  que  el educador  comience  a  vivir  sus  propios  

valores. 

 

“Los valores no sólo hay que transmitirlos,  hay que enseñarlos, y  antes que 

nada hay  que   vivirlos”.49 

 

En  resumen,  se  puede  decir  que  hablar  de  valores  siempre  ha  significado  

entrar  en polémicas  de  tipo  conceptual,  dado  que  un  valor  es  considerado  una  

actitud adquirida  a  través  de  un  proceso  de  socialización,  de  acuerdo  al  medio  

que  le  rodea a  cada  ser  humano,  desde  este  punto  de  vista  un  valor  puede  ser  

bueno  o  malo  de acuerdo  a  las  circunstancias.  

En  ocasiones  los  valores  son  formas  de  comportamiento,  es  decir,  ‘lo  

que  debe  ser’  socialmente.  De  manera  que  los  valores  influyen  y  determinan  

la  vida  de  los  individuos,  siendo  el  fundamento  de  su  existencia,  el  control  de  

sus  actos,  sus pensamientos,  sus  creencias  y  decisiones. 

 

El eje sobre el que giran nuestras acciones no importa si son personales o 

impuestos, depende de la manera en que nosotros los adoptemos de la orientación 

positiva que tú les des por ejemplo: 

 

“A veces padecemos una vital decadencia que no proviene de una enfermedad 

en nuestro cuerpo, ni en nuestra alma, sino de una mala higiene de ideales.”50 

 

                                                 
49 MORENO CALDERÓN, Gloria.    Los valores y la interioridad.     P. 5 
50 GARZA CUELLAR, E.   Comunicación en los valores.       P. 43 
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Enfocándolo desde este punto de vista los valores pueden ser cualidades 

transcendentales en la vida de un hombre, como es el caso de los grandes pensadores 

como Gandhi, que son reconocidos por sus valores o por sus ideales, destacando su 

no indiferencia hacia las acciones negativas y asignándoles un valor histórico, 

cultural y subjetivo. Derivando en los valores llamados  éticos,  porque: 

 

“ (....)   inspiran   los   derechos   humanos  y las constituciones políticas son sin 

duda,   valores   abstractos   y   formales.    Por   eso   los   aceptamos   como 

universales”.51  

                                                 
51 CAMPOS, Victoria.  Educación en valores.             P.2 
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4.4  EDUCACIÓN  CÍVICA  EN  LA  ESCUELA  PRIMARIA. 

 
Si no es a partir de los valores no hay posibilidad alguna de llevar a cabo un 

proceso educativo. No existe el hombre biológico, desnudo de cultura, de 

valores desde los cuales exige ser interpretado…Por ello los valores son 

contenidos, explícitos o implícitos, inevitables en la educación. 

Pedro Ortega.  

 

La  educación  cívica  en  la  escuela  primaria  debe   ser  el  ámbito  de  

reflexión  colectiva  y  moral  que  permita  al  niño  asimilar  principios  generales  

de  valor  que  le sirvan  para  enfrentar  críticamente  su  realidad y  que  a  su  vez  le  

permitan aproximar  sus  conductas  de manera  coherente  con  los  principios  y  

normas  ya  interiorizados.   

Finalmente  la  educación  cívica  quiere  formar  criterios  de  convivencia  que  

refuerzan  valores  como  la  justicia,  la  solidaridad,  la  cooperación  o  el  cuidado  

de  los  demás  y  la  tolerancia.     

Desde  este  punto  de  vista  existen  razones  suficientes  para  justificar  la  

enseñanza  de  la  educación  cívica  en  la  escuela  ofreciendo  los  elementos  

necesarios  para  una  educación  integral. 

Por  otro  lado  la  coexistencia  de  diferentes  modelos  de  vida    que  impone  

la  modernidad han  hecho  más  urgente  la  necesidad  de  impulsar  la  educación  

cívica,  acrecentando  también  la necesidad  de  que  cada  sujeto  haga  un  esfuerzo  

de  reconstruir  los  criterios  morales  propios,  razonados,  solidarios  y  no  sujetos  

a  exigencias  no  heterónomas. 

 

Desde  una  perspectiva  macroscópica  es  posible  suponer  que  uno  de  los  

principales  motivos  que  obligan  a  la  escuela  a   ocuparse  de  la  educación  

cívica  reside  en  el  hecho  de  que  hoy  los  problemas  más  importantes  que  se  

plantea  la  humanidad  en  su  conjunto  no son  problemas  que  tengan  una  

solución  exclusivamente técnico – científica,  sino que  son  situaciones  que   
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reclaman  una  reorientación  ética  de  los  principios  que  los  regulan.  Las  

relaciones  del  hombre  consigo  mismo   y  con  los  demás  pueblos,  razas  o  

religiones;  del  hombre  con  su trabajo  y  con  las  formas  económicas  que  ha  

creado;  del  hombre  con  su  entorno natural  y  urbano,  o  del  hombre  con  su  

propio  sustrato  biológico,  se  convierten  en  problemas  de  orientación  y valor,  

que  exigen  que  la  escuela  les  conceda  una  temprana  atención  en  la  educación  

de  sus  alumnos.     

 

Ahora  bien,  la  educación  cívica  no  tiene  porque  ser  necesariamente  una 

imposición  heterónoma  de  valores  y  normas  de  conducta  por  parte  de  las  

instituciones.  Por  lo  contrario,  la  educación  cívica  debe  colaborar  con  los  

educandos  para  facilitarles  el  desarrollo  y  la  formación  de  todas  aquellas 

capacidades  que  intervienen  en  el  juicio  y  la  acción  moral,  a  fin  de  que  sean  

capaces  de  orientarse  de  modo racional  y autónomo  en  aquellas  situaciones  que  

les  planteen  un  conflicto de  valores.  

 

“Si,  por otra  parte,  la  educación  cívica   supone   una   orientación   moral   y  

dialógica  en  situaciones  de  conflicto  de  valores,   no  se  le  puede  catalogar  

como  una  práctica individualista  o subjetivista,  ( …) Sería  mejor  catalogarla  

como    el   área  donde  el  acuerdo,  la  creatividad,   el   entendimientos   y   el  

diálogo  entre  personas  y  grupos  se  desenvuelve”.52 

 

Rosa  Buxarraís  dice  que: 

“La  educación  moral  puede  ser  el  ámbito  de  reflexión  que  ayude  

a   detectar   y   criticar   los   aspectos   injustos   de  la  realidad  y  las  

normas  sociales vigentes.  

Construir   modos   de   vida   más   justos   tanto   en    los   ámbitos  

interpersonales  como   en  los  colectivos.     

 

                                                 
52 BUXARRAIS, María Rosa y otros.  La  educación  moral  en  primaria  y  en secundaria.  P.17 



 75

Elaborar   autónoma,   racional   y  dialógicamente  principios  generales  

de  valor  que   ayuden  a enjuiciar  críticamente  la  realidad.  Conseguir  

que   los   educandos  hagan  suyos  aquéllos tipos  de  comportamientos  

coherentes   con  los   principios   y   las   normas   que   personalmente  

hayan  construido.  

Lograr  que  adquieran  también  aquellas  normas  que   la  sociedad  de  

modo   democrático,   y   buscando  la  justicia  y el  bienestar  colectivo,  

se  ha dado  a  sí  misma.”53 

 

Un  proceso  como  el  que  se  acaba  de  describir,  no  es  entendible  solo  

como  un  proceso  de  socialización.  Sino  como  un  proceso  creativo  y  

transformador  de  la  educación cívica.  En  el  que  la  socialización  es  el  trasfondo  

para  lograr  todo  lo  demás.  Es  decir,  la  socialización  y  la  educación  son  dos  

aspectos  que  siempre  están  en  busca  de  equilibrio.  De  igual  manera,  la  

humanidad  también  siempre  se  ha  visto  envuelta  en  situaciones  de  conflicto  de  

valores,  por  lo  que  el  hombre  ha  tratado  de  prepararse  lo  mejor  posible  para  

enfrentarlos  surgiendo  diversas  formas  de  educación  moral,  pero  sin  duda  

alguna  la  educación  moral  ha  sido  una  faceta  ineludible  de  la  formación  

humana.  En  consecuencia,  es  normal  que  los  educadores  de  forma  implícita  o  

explícita  apliquen  siempre  un  modelo  de  educación  moral  que  a  merced  de  las  

circunstancias  se  ha  ido  moldeando  y  adaptando.  A  continuación  haré mención  

de  dos  de  los  modelos  más  característicos  en  la  actualidad.  El  primer  modelo,  

llamado  de  los  valores  absolutos,  se  fundamenta  en  una  concepción  del  mundo  

que  permite  derivar  valores  indiscutibles  e  inmodificables,  valores  que  son  

impuestos  con  autoridad,  y  que  regulan  con  normas  y  costumbres  todos  los  

aspectos  de  la  vida  personal  y  social. 

De  ahí  surge  la  práctica  cuya  finalidad  es  la  transmisión  de  valores  y  

normas  que  se deben  respetar, usando  medios  como  la  instrucción,  

convencimiento,  inculcación,  adoctrinamiento  u  otros  para   conseguir  que  los  

alumnos  adquieran  los  valores  propuestos.  En  el  segundo  modelo,  los  valores  

                                                 
53  Ibidem    P.36 
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absolutos  entran  en  crisis  basados  en  una  educación  relativista  de  los valores.  

Fundamentada  en  la  convicción  de  que  el  acuerdo  en  un  tema  como  los  

valores  es  una  cuestión  casual,  y  que  no  hay   ninguna  opción  de  valor  

preferible  en  sí   misma  a las  demás,  sino  que,  en  realidad,  valorar  algo  es  una  

decisión  que  se  basa  en criterios   totalmente  subjetivos.  A  diferencia  del  

modelo  anterior,  no  podemos  decir,  si  es  bueno  o  malo,  ya  que  todo  depende  

de  las  circunstancias,  condiciones  o  momentos  que  cada  cual  ha  de  evaluar. 

Socialmente,  como  se  mencionó  anteriormente,  estamos  ante  una  situación  

de simple  coexistencia  de  valores. Pedagógicamente,  este  modelo  tiende  a  

limitar  el  papel  de  la  educación  cívica,  en  realidad  no  hay  nada  que  enseñar  

salvo  la  habilidad  para  decidir  en   cada  situación  lo que  conviene  a  cada  

individuo.  Y  dado  que  las  decisiones  son  puramente  individuales  y  los   

motivos  difíciles  de  explicitar  o  compartir,  la  tarea  de  educar  resulta  ser  muy  

limitada  debido  a que  todo   lo  que  tiene  que  ver   con  la  formación  de  la 

personalidad  moral,  se  aprende  espontáneamente  o  mediante  un  trabajo  de  auto 

análisis. 

Volviendo  al  modelo  relativista  éste  se  nutre  de  tendencias   morales  

como  el  escepticismo,  el  emotivismo  y  el  reduccionismo,  tendencias   que  no  

parecen  dar  respuesta  a  los  problemas  morales  que en  la  actualidad  plantea  la  

vida  colectiva.   

Al  escéptico  le  es  difícil  afirmar  que  una  u  otra  opción  es  la  correcta,  

por  el  contrario  señala  que  la  elección  debe  ser  de  acuerdo  con  la  cultura  y  

las  circunstancias  del sujeto  actuante.  El  emotivismo,  impide  cualquier  

afirmación  sobre  la  verdad  o  la  falsedad  de  los valores  éticos,  y  deja  que  sea  

la  sensibilidad  subjetiva  la  que  determine  lo  deseable.  Finalmente,  las  posturas  

reduccionistas  pretenden  explicar  el  deber  ser  moral   en  función de  lo  que  ya  

es   o de  lo  que  hay.   Partiendo  de  este  principio  se  puede  llegar  a  posturas  

insolidarias  y  egoístas,  justificando  el  comportamiento  moral  ya  imperante,  y  

obligándonos  a  aceptar  injusticias  comúnmente  reconocidas.  En  consecuencia  tal  

postura  convierte  a  este  modelo  en  inadecuado  e  insuficiente  para  guiar  un  

currículo  de  educación  moral. 
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También  existe  el  modelo  basado  en  la  construcción  racional  y  autónoma  

de  valores.  Este  modelo  no  defiende  determinados  valores  absolutos,  pero  

tampoco  es  relativista.  Afirma  que  no  todo  es  igualmente  bueno,  y  que  hay  

posibilidades  basadas  en  la  razón,  el  diálogo  y  el  afán  de  determinar  algunos  

principios  valiosos  de  carácter  abstracto   y  universal  que  pueden  servir  de  

guías  de  la  conducta  de  los  hombres   en  situaciones  concretas.  Por  tanto  

defiende  la  posibilidad  de  usar  libre  y  autónomamente   la  razón para  elaborar  

criterios  que  posteriormente  servirán  para  justificar  normas  concretas  de  

conducta.  Desde  una  perspectiva  pedagógica,  puede  decirse  que  estamos  ante  

una  situación  moral  que,  mediante  el  diálogo,  la  reflexión,  la  empatía  y  la  

autorregulación,  quiere  ser  capaz  de  facilitar   la  construcción  de  unos  principios  

que  sean  universalmente  aceptables,  y  que  permitan  no  sólo  regular  la  propia  

conducta,  sino  también  construir  autónomamente  las  formas  de vida  concretas  

que  en  cada  situación  se  consideren,  además  de  justas,  mejores  y  más  

apropiadas.   

No  obstante  para  lograr  que  el  sujeto  emita  juicios  de  valor  de  manera  

razonada  y  coherente  debe  alcanzar  un  nivel  de  madurez  que  nos  señalan  las  

etapas  del  desarrollo. 
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4.5  EL  CURRÍCULO  EN  EDUCACIÓN  VALORAL. 

 

De  acuerdo  con  Rosa  Buxarraís: 

 

“un  currículo  completo  de  educación  moral  debería  considerar,  al  menos,  

los  siguientes  aspectos: actividades  específicas,  transversales  y  sistemáticas  

de  educación  moral,  la  participación  democrática  en  la vida  colectiva  de  

la  escuela  y  la  preparación  para  la  participación  social.”54 

 

Una  propuesta  de  actividades  de  educación  cívica   debe  ser  específica,  es  

decir,  especialmente  diseñada  para  contribuir  a  la consecución  de  los  objetivos   

propios  de  la  educación  moral   que  acabamos  de  plantear. 

La  formación  moral  exige  estrategias  propias  y  pensadas  prioritariamente  

para  desarrollar  los  distintos  componentes  de  la  personalidad  moral.  A  modo    

de  ejemplo,  la  discusión  de  dilemas  morales,  las  estrategias  de  clarificación  de 

valores,  el  sociodrama,  la  comprensión  crítica,  las  estrategias  de  autorregulación  

y  los  procesos  de  toma  de  conciencia  son  algunos  procedimientos  específicos  

de  educación  moral.    

Las  actividades  de  educación  moral  son  consideradas   como  transversales  

porque,  tratando  temas  complejos  y  de  enorme  repercusión  personal  y  social,  

no  están  contempladas  como  áreas  o  disciplinas  en  los diseños  curriculares. Son  

abordadas    de  modo  multidisciplinar   por   parte  de  todo  el  profesorado. 

En  tercer  lugar,  hemos  dicho  que  las  actividades  de  educación  moral  

debían  ser  sistemáticas.  Ni  las  metodologías  específicas  ni  su  planteamiento  

transversal  pueden  quedarse  en  actividades  ocasionales  y  quizá  desordenadas,  

sino   que  deben estar  reguladas  y  orientadas   por  una  propuesta  curricular  

específica. 

                                                 
54 BUXARRAÍS, María  Rosa.         Op.cit.      p.25 
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De  acuerdo  al  programa  actual  de  la  Secretaría  de  Educación  Pública  la 

formación  valoral  debe  tomar  en  cuenta  dos  posibles  vías  para  su  enseñanza,  

las  que  corresponden  a  lo  visible  de  las  asignaturas  (currículum  explícito),  que  

comprende  los  contenidos,  enfoques,  y  metodología  que  es  una  selección  

intencionada  y  manifiesta  de  conocimientos,  habilidades,  destrezas,  actitudes  y  

valores  que  en  forma  deliberada  se  intenta  transferir.  De  esta  manera  la  

escuela  hace  llegar  a  los  niños  y  jóvenes  los  saberes  generados  por  la  

humanidad,    cumpliendo  así  su  función  formadora  de  nuevas  generaciones;  

estos  contenidos  se  organizan  en  los  programas  de  estudio.  Y  se  expresan  en  

las  materias  y  los  libros  de  texto  (Libro  integrado  en  el  caso  de  primer  año  

para  la  enseñanza  de  la  educación  cívica).  También  forman  parte  del  

currículum  los  propósitos  educativos,  los  contenidos  programáticos,  las  

metodologías  utilizadas,  los  valores  y  actitudes  que  se  desean  promover,  así  

como  las  formas  de  evaluación  propuestas  en  el  eje  de “Actitudes  y  valores  

para  la  Convivencia”. 

 

“ El  currículum  explícito  es  donde  quedan  definidos  los  propósitos  

institucionales  y  de  las  asignaturas,  la  organización  de  los  

contenidos  temáticos,  su  secuencia  y  dosificación,  así  como  la  

metodología  para  su  enseñanza”55. 

 

El  segundo  aspecto  a tomar  en  cuenta  es  el  currículum  oculto  formado  

por  aquellos  valores,  prácticas  y  situaciones  que  sin  ser  explícitas  forman  parte  

del  contenido  educativo  presente  en  las  escuelas.  La  forma  en  que  se  

relacionan  maestras,  maestros,  alumnos  y  alumnas,  la  toma  de  decisiones,  el  

uso  del  poder,  los  sistemas  de  castigos  y  recompensas,  las  posibilidades  de 

participación  se  constituyen  en  aprendizaje  para  los  alumnos.   

                                                 
55 SEP  Manual  de  Formación valoral, lo oculto y lo visible en la escuela primaria.   P.26 
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“El    currículo    oculto   es   todo   aquello   que   tiene   que   ver   con   la  

organización  de  la  escuela,  la  manera  de  conducir  la  comunidad  escolar,  

de  ejercer  la  autoridad,  de  relacionarse  con  los  alumnos  y  alumnas,  y  la  

forma  de  relacionarse  del  personal” 56    

 

La  intención  de  la  formación  valoral  de  acuerdo  con  el  nuevo  plan  de  

estudio y  los  programas  de  asignaturas  que  lo  integran  de  la Secretaría  de  

Educación Pública  desde  1993  es  organizar  la  enseñanza  y  el  aprendizaje  de  

contenidos  básicos,  para  asegurar  que  los  niños: 

“ 1º  Adquieran  y  desarrollen  las  habilidades  intelectuales  (la  lectura  

y  la  escritura,  la  expresión  oral,  la  búsqueda  y  selección  de  

información,  la  aplicación  de  las  matemáticas  a  la  realidad)  que  les 

permitan  aprender  permanentemente  y  con  independencia,  así  como  

actuar  con  eficacia  e  iniciativa  en  las  cuestiones  prácticas  de  la  vida  

cotidiana. 

2º  Adquieran  los  conocimientos  fundamentales  para  comprender  los  

fenómenos  naturales,  en  particular  los  que  se  relacionan  con  la  

preservación  de  la  salud,  con  la  protección  del  ambiente  y  el  uso  

racional  de  los  recursos  naturales,  así  como  aquellos que  proporcionan  

una  visión  organizada  de  la historia  y  la  geografía  de  México.  

3º  Se  formen  éticamente  mediante  el  conocimiento  de  sus  derechos  

y  deberes  y  la  práctica  de  los valores  en  su  vida  personal,  en  sus  

relaciones  con  los  demás  y  como  integrantes  de  la  comunidad  social.  

4º  Desarrollen  actitudes  propias  para  el  aprecio  y  disfrute  de  las  

artes  y  del  ejercicio físico  y  deportivo”57. 

                                                 
56 SEP  Manual de formación valoral, lo oculto y lo visible en la escuela primaria.  P.26 
57 SEP. Planes y programas de estudio,1993.  Educación básica primaria.  P.13 
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Específicamente,  el  enfoque  de la  educación  cívica  en  el  aspecto  de  

formación  valoral   busca  que  los  alumnos  comprendan  y  asuman  como  

principios  de  sus  acciones  y  de  sus  relaciones  con  los  demás, los  valores  que  

la humanidad  ha  creado  y  consagrado  como  producto  de  su  historia:  respeto  y  

aprecio  por  la  dignidad  humana,  libertad,  justicia,  igualdad,  solidaridad,  

tolerancia,  honestidad  y  apego  a  la  verdad. 

La  formación  de  estos valores  sólo  puede  percibirse  a  través  de  las  

actitudes  que  los  alumnos  manifiestan  en  sus  acciones  y  en  las  opiniones  que  

formulan  espontáneamente  respecto  a  los  hechos  o  situaciones  de  los  que  se  

enteran.  Por  esta  razón  este  aspecto de  la  educación  cívica  requiere  de un  

tratamiento  vivencial. 

El  estudio  del  significado  de  los  valores  sólo tiene  sentido  si  en cada  una  

de  las  acciones  y  procesos  que  transcurran  en el aula  y  en  la  escuela  se  

muestran  con  el  ejemplo  y  se  experimentan  nuevas  formas  de  convivencia,  

cuyas  bases  sean  el  respeto  a  la  dignidad  humana,  el diálogo,  la  tolerancia  y  

el  cumplimiento  de  los  acuerdos  entre  individuos  libres. 

Los  contenidos  de  este  aspecto  están  presentes  en  todos  los  grados,  

asociados  a  situaciones  posibles  en  la vida  escolar:  trabajo  en  equipo,  

asambleas del  grupo  escolar,  solución  de  conflictos,  etcétera. 

La  relación  entre  compañeros,  la relación  entre  el  maestro, el alumno  y  el  

grupo,  el  modo  de  resolver  los  conflictos  cotidianos,  la  importancia  que  se  le  

da  a  la  participación  de  los  alumnos  en  la  clase,  el  juego;  en  suma,  toda  la  

actividad  escolar  y  la  que  se realiza  fuera  de  la  escuela  son  espacios  para  la  

formación  de  valores. 
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4.6  EL  PROGRAMA  DE  EDUCACIÓN CÍVICA  EN  PRIMER  AÑO. 

 

Hasta este momento hemos analizado la nueva propuesta de trabajo en el sector 

educativo y sus implicaciones; para  los  actores de este proceso suele ser uno más de 

los sueños utópicos de los que han sido parte durante su labor docente y de los cuales 

nunca han tenido un seguimiento y una evaluación, como los proyectos de lectura    

( pronales, rincón de lectura  por  mencionar  algunos.). Desde mi punto de vista 

personal y de  acuerdo con mi experiencia  laboral  considero que es una propuesta 

muy tentadora que de llevarse a cabo podría en la mayoría de los casos, tener muy 

buenos resultados, pues he podido constatar que,  en algunas escuelas de calidad en el 

estado de México están tratando de llevar el proyecto de la mejor forma posible; están 

teniendo muy buenos resultados sin importar el nivel cultural y económico de los 

alumnos, en cambio en otras de la misma zona donde los maestros se resisten al 

cambio y se muestran pesimistas las cosas no han cambiado dentro de su escuela. Y 

definitivamente en  una escuela donde predomina este  tipo  de  ambiente  inadecuado  

no  es  posible  el abordaje de la educación cívica,  debido  a  que  la  educación  

cívica  debe ser el espacio de reflexión y critica que le permita al alumno asimilar 

actitudes y valores para la convivencia. 

 

Por otra parte,  existen  otros  factores  muy  importantes  a  los   que  la 

mayoría de los docentes se enfrentan al abordar el programa de educación cívica:  el 

desconocimiento total o parcial del proyecto en conjunto y la manera en que este 

propone la enseñanza de sus programas. Es muy común que al principio de cada ciclo 

escolar se trabaje el proyecto escolar como parte de un plan de trabajo anual que tiene 

que ser evaluado semestralmente por parte de los actores docentes;  sin embargo 

existe el desconocimiento de los materiales que componen la propuesta como son los 

planes y programas de estudio en el cual se señalan los contenidos y el enfoque que 

deben dar a cada asignatura, el libro para el maestro que viene dividido por lecciones 

como el libro del alumno y que a través de pequeñas subdivisiones sirve de guía 

señalando paso a paso al docente actividades que ayudaran al alumno en la 

inquisición de habilidades y destrezas, valores y actitudes, que son el principal 
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propósito de la propuesta por ultimo los ficheros por grado que complementan o 

enriquecen la labor del aula con otras actividades.  Estás  actividades  secuenciadas    

corresponden  a  diversos  proyectos,  por  ejemplo,  el  proyecto  del  juego  tiene  su 

propio  conjunto  de  actividades  secuenciadas,  cada  una  de  ellas  puede  

interrelacionarse  con  otro  eje  y  desarrollar diferentes  competencias,  como  

podemos  observar  en  el  anexo  no.  1. 

Entrando  de  nuevo  al  problema   que  nos  atañe  en  el  presente  trabajo,  el 

enfoque propuesto para educación cívica en el plan y programa de estudio,  la  define  

como  el proceso que conduce al conocimiento y comprensión de normas que regulan 

la vida social y la formación de valores y actitudes que le permitan  al  alumno  vivir 

en sociedad, comprometiendo a la educación básica  a  fomentar  la conciencia 

nacional y el amor a la patria,  además  de  contribuir a la convivencia humana y a 

elevar la autoestima de  los  educandos  de  manera laica y  democrática.  Para  ello,  

la  educación  cívica  contempla  cuatro  ámbitos  que  son:: 

 

- formación de valores, sobre todo aquellos que son considerados como patrimonio 

cultural por la humanidad y que le han servido para convivir en sociedad. Por eso se 

considera  necesario  que  se  de  un  tratamiento  vivencial  dentro  del  grupo. 

 

- fortalecimiento  de  la  identidad  nacional,  pretende  dar  a  conocer  la  pluralidad  

de  pensamiento,  diversidad   regional,  cultural  y  social  e  impulsar  su  identidad  

nacional. 

 

- conocimiento  de  las  instituciones  y  de  los  rasgos  principales  que  caracterizan  

la  organización  política  de  México,  desde  el  municipio  hasta  la  federación,  

partiendo  de  las  instituciones  próximas  al  alumno  (  la  familia,  la  escuela  y  el  

grupo  de  amigos  ).  

 

- conocimiento y comprensión de los derechos y deberes,  reconociendo  la  dualidad  

derecho  -  deber. 
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Estos  cuatro  ámbitos  son  los  que  componen  el  programa  integral  de  

educación  cívica  y  hacia  los  cuales  irán  dirigidas  todas  las  actividades  a  

desarrollarse. 

 

La  educación  cívica  en  primer  año  se aborda  explícitamente  dentro  de  la  

materia  denominada: “Conocimiento  del  medio”  que engloba:  historia, geografía, 

ciencias  naturales  y educación  cívica,  cuyo  propósito  fundamental  es  que  el  

alumno  adquiera  conocimientos  de  manera  gradual,  pero  sobre  todo que  

desarrolle   las  competencias  necesarias  para  un  mejor  nivel  de  vida, es  decir,  

que  desarrolle  las  habilidades,  estrategias,   conocimientos,  actitudes  y  valores  

articulados  con la  dimensión  afectiva,  social  y  cultural.  El  programa  y  el  libro  

de  texto  correspondiente  está  integrado  por  ocho  bloques:  los  niños,  la  familia  

y  la  casa,  la  escuela,  la  localidad,  las  plantas  y  los  animales,  el  campo  y  la  

ciudad,  medimos  el  tiempo  y  México  nuestro  país,  que  corresponden  al  núcleo  

formativo  del  programa  y  dentro  de  los  cuales  se  desarrollarán  las  ocho  

competencias  cívicas  y  éticas,  cuatro  enfoques  afines  y  tres  ejes  formativos,  

que  se  relacionan  entre  sí  como  se  puede  apreciar  en  el  siguiente  esquema.  
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SEP. “Programa  integral  de  formación  cívica  y  ética”   p.14 

 

Programa Integral de formación cMca y ética en educación primaria 

EsQUEMA DEL PROGRAMA INTEGRAL 

I Nadeo (omativo ] 

Competencias civicas 'i étfcas 

8. Comprensión 
y aprecio por la 
democrácia. 

1. Conocimiento y cuidado 
de si mismo Z Autorregulaci6n y 

ejercicio responsable 
de la libertad 

7. Apego a la 
legajidad y sentido 
de justicia. 

6. Participación 
social y política. 

Educación intercultural 
Educación para la paz 
y los derechos humanos 
Eoucaci6n ambiental 
Perspectiva de género 

Conjunto de olignoruro, ¡ 

EJES FORMATIVOS 

Fonnación ética 
Fonnación para la vida 
Formación ciudadana 

5. Manejo y resolución 
dc oonfliclos. 

Ámbitos de IIpli¡;¡¡ci6u 

Asigooluro: Cullurc escolor 
Forrnoxión C!vico y E,1oo 

3. Respeto y 
valoración de la 
diversidad 

4. Sentido de 
pertenencia a la 
comunidad. a la 
Nación y a la 
humanidad. 

Vivencia 
Diálogo 
Comprenión critica 
Toma de de<:isiones 
Juicio moral --

Vido cotidiono 

del olum~ 

Abordoje Ironlver,ol de los ]OISGñO de una nu8VQ oslgnotu- ! ProCi!SOI Iormo'ivos en lo vido Proyección dll "" pr~sos 10<. 
Competlll1Ci05 cÍ'ikGs el! mol&- ro qllll WI~tuya o lo de Educo- !eotidiano de lo eKueJo . molivc» IIocJo \o¡ hogorfi del 
mÓlicol, lI"flOñoI, ciencias no- clOn cívko IIn 20Q.4·2005. Arlkuloci6n enlre progromos alumnado y el entorno ~iol 

turollls, hislario , geagrafia. En ello lIIdllsorrollorón J¡slllmó- exlrocorr!cvlore, con 111 niJcleo qUII rodeo o lo OIOJela. 

educo<:i6n clvicc 12003.2(04), ticom ... '" lo. comperenc:ioJ c~ formativo • 
.ducocl6n fisico y educacioo vico. y 'titos can el apoyo dll Revisl6n dll lo normotivldod. 

oflíalicc oproveehondo los Ii- d iverMlS matll rlal., para 111 RevW6nde f,.,..eionesdirec!ivo5, I brOI de IIIxla. 101 libro. del ,In- Iolumnodo. de sUpllrviJión y apoyo. 
eón, lo, bibliolec:as de aula y 

otrOI ma"'riales IIxlsten"l. I I 
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“La   educación   cívica   es   el   proceso   por    el    cual    se    promueve   el  

conocimiento  y  la  comprensión   del  conjunto  de  normas   que  regulan  la  

vida   social   y   la    formación    de    valores    y  actitudes que  permiten  al  

individuo   integrarse  a  la  sociedad  y  participar  en  su  mejoramiento”.58 

 

No  obstante  que,  el  desarrollo  de  estas  competencias  está  propuesto  para  

la  materia  de  educación  cívica  y  ética,  cabe  señalar  que  su  enseñanza  puede  

ser  tanto  transversal  como  vertical  de  las  diferentes  áreas  y  disciplinas  del  

conocimiento  que  posibiliten  la  comprensión  de  la  realidad  y  sean  útiles  en  la  

formación  de  las  personas.  Por  ello,  las  competencias  parten  de  las  necesidades  

básicas  de  aprendizaje  de  los  niños  y niñas,  y  están  organizadas  en  doce  ejes  

curriculares  ( Comprensión  del  medio  natural, social  y  cultural, Comunicación, 

Lógica  matemática, Actitudes  y  valores  para  la  convivencia  y  Aprender  a  

aprender). 

 

Cada  eje  está  distribuido  en: Competencias  generales, Competencias  por  

etapa  y  nivel  e  Indicadores. 

 

La  información  recabada  de  la  observación  de  los  indicadores  permitirá: 

- Reconocer  los  avances  de  cada  estudiante 

   - Identificar   y   seleccionar   trabajos,   ejercicios   y   evidencias   para    el  

     expediente  del  alumno 

- Planear  las  intervenciones  docentes  en  las  actividades  y  los  proyectos  

    que  se  realicen 

 

Asimismo,  el  Programa  de  Primaria  está  dividido  en  tres niveles  que  

describen  de  manera  sintética,  las  competencias  que  se  espera  que  logren  niños  

y  niñas.  El  nivel  uno  es  el  que  corresponde  a  los  grados  de  1º  y 2º  grado,  

intentando  promover  la  participación  de  los  alumnos  en  diversas  situaciones  

familiares  y  comunitarias,  su  iniciación  como  lectores  y  escritores  eficientes,  el  

                                                 
58 SEP Libro  para  el  maestro  Primer  grado.                 P.28 
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manejo  de  las  herramientas  matemáticas  para  la  resolución  de  problemas  

sencillos,  y  el  interés  por  organizar,  revisar,  terminar  y  exponer  su  trabajo. 

 

Por  ejemplo,  en  el  anexo  no. 2  podemos observar  de  manera  más  

completa  lo  expuesto  anteriormente  acerca  del  eje: Actitudes  y  valores  para  la  

convivencia.   

 

Por  su  forma  abstracta  los  conceptos  desarrollados  en  este  eje  requieren  

un  tratamiento  vivencial, en  el  que  es  necesario  que  el maestro  diseñe  

experiencias  significativas  para  los  niños  y  tome  en  cuenta  el  entorno  de  las  

cosas  y  de  personas  en  el  que participan.  Esto  permitirá que  los  alumnos  

comprendan  el  valor  del  ser  humano  y  los  efectos  que  su  comportamiento  

puede  provocar. 

 

El  libro  del  maestro  de  la  Secretaría  de  Educación  Pública  sugiere  al  

maestro  tomar  en  cuenta  principalmente las  ideas  de  los  niños  como  punto  de  

partida  para  promover  el  diálogo,  el  intercambio  de  opiniones,  promover  

recorridos  por  la  localidad,  hacer  entrevistas,  utilizar  noticias  difundidas  a  

través  de  los  medios  de  comunicación,  fotografías  de  libros,  revistas, 

periódicos,  enciclopedias,  visitas  a   museos,  planetarios  o  zoológicos,  

conferencias  escolares  entre  los  alumnos,   asambleas  de  grupo  para  tomar  

acuerdos,  crear  comisiones  cuya  finalidad  sea  que  los  alumnos  experimenten 

formas  de  organización  y  asuman  responsabilidades  en  beneficio  colectivo. 

 

“El   maestro   debe   considerar   que  mediante  estás  actividades  no  obtendrá  

resultados   inmediatos.  La   formación   de  actitudes  es  parte  de  un  proceso  

que   se   da   a   lo   largo   de   la   vida   del   ser   humano.  Sin  embargo,  son 

experiencias   que  dan  cuenta  de  los  avances  en  la  formación cívica  de  los  

alumnos.”59 

 

                                                 
59 SEP. Libro  para  el  maestro.  Primer  grado              p.54 
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Esta  propuesta  requiere  la  valoración  de  conocimientos, hábitos  y  

actitudes,  por  lo  que  la aplicación  exclusiva  de  pruebas  escritas al  finalizar  cada  

unidad  de  trabajo  no  es  suficiente  para  obtener  información  sobre  lo  que  los  

niños  aprendieron. Es  necesario  instrumentar  una evaluación  formativa  que  

complemente  de  manera  individual  y  subjetiva  la  evaluación. 
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PROPUESTA  DE  TALLER  PARA  MAESTROS  ”MI FUNCIÓN EN LA 

ESCUELA”. 

 

 

Este  taller  tiene como  propósito principal  que  el educador  rescate  

vivencias, reestructure  conceptos  y  reflexione  acerca  de  su  labor  docente.  Las  

actividades  de  integración  fueron  seleccionadas  del  texto  101 juegos: no  

competitivos  de  Rosa  Guitart  Aced  y  de  la  jornada  de  trabajo  para  maestros  

2004 – 2005,  cuidando  que  permitieran  ir  aumentando  gradualmente  la  

integración  personal  creando un  ambiente  cálido  y  fraternal  y  que  de  acuerdo  

con  ello los  participantes  se  vayan  consolidando  como  grupo  de  trabajo, de  

igual  forma  hubo  la  necesidad  de  hacer  adecuaciones  a  algunos  juegos  con  la  

finalidad  de  orientarlos  a  cubrir  los  propósitos  del  taller,  además  de  despertar  

una  actitud  positiva  hacia  sí  mismo  y  hacia  los  demás.. 
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SESIÓN  1 

 

PROPÓSITO:  Rescatará  sus  experiencias  de  vida  como estudiante. 

 

1) ACTIVIDAD  DE  INTEGRACIÓN:  “La  rata  y el  gato” 

Se  forma un círculo de participantes, a uno de  ellos  se le  da  una  pelota  

grande  que  será el  gato  y  a  otro participante  situado  cinco o  seis  sitios  hacia la 

derecha  o  izquierda  del anterior,  se  le da  la  pelota  pequeña  que  será  la  rata.  A  

la voz  de ¡atrapa!,  el  gato,  es  decir,  la  pelota  grande,  pasando  de  mano  en  

mano  ha  de  intentar  atrapar  a la rata,  es  decir  la  pelota  pequeña  que  también  

estará  en  circulación. 

2) ACTIVIDAD  DIAGNÓSTICA: 

Se  proporcionará  el  cuestionario  guía  (anexo  no.2),  por  medio  del  cual  

los  participantes  harán  una  reflexión  individual  acerca  de  sus  años  de  escuela.   

3) ACTIVIDAD  DE  DESARROLLO: 

Comentarán  al  grupo  de  manera  breve,  su  experiencia  de  vida  como  

estudiante. 

Elaborarán  una narración  escrita   (de  media  a  una  cuartilla)  cuya  pregunta  

generadora  será:  ¿Qué  importancia  tienen  los  sentimientos  y  las  actitudes  en  el  

salón  de  clase? 

4) ACTIVIDAD  DE  CIERRE: 

Compartirán  sus  producciones  con los  demás  integrantes. 

*Nota:  Todas  las  producciones  hechas  a  lo  largo  del  taller,  deben  ser  

guardadas  para  integrar  una bitácora  al  cierre  del  mismo. 
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SESIÓN  2 

 

PROPÓSITO:  Reflexionará  acerca  de  las  actitudes  que  toma  para  integrar  a  

sus  alumnos  al  grupo. 

1) ACTIVIDAD  DE  INTEGRACIÓN.  “La  sortija” 

Se  colocarán  en  un  círculo  con  las  manos  juntas,  palma  con  palma,  sin  

entrecruzar  los  dedos. Uno  de  los  participantes  hace  lo  mismo  teniendo  entre  

ellas  una  sortija, después  pasa  sus manos  entre  las  de  los  demás,  uno  por  uno  

y,  sin  que  los  otros  de  den  cuenta,  deja  caer  la  sortija  en  las  manos  de  algún  

participante.  Cuando  se  ha dado  una  vuelta  al  círculo  se  pregunta  a  cualquier  

participante  ¿Dónde  está  la  sortija?  Éste  ha  de adivinar  quién  tiene  el  objeto.  

Si  lo  hace  será  el  quien  pase  la  sortija,  si  no,  continua  el juego  la  misma  

persona. 

2) ACTIVIDAD  DIAGNÓSTICA: 

En  el  pizarrón  se  colocará  un  papel  bond  con  las  preguntas: ¿Recuerdas  

como  te  integraste  tú  a   los  grupos?  ¿Qué  actitudes  de  tus  maestros  

propiciaron  ésta  integración?  Y  se  pedirá  a  los  participantes  que  hagan  una  

reflexión  en  silencio.   

3) ACTIVIDAD  DE  DESARROLLO: 

Se  proporcionará  a  los  participantes  una  hoja blanca  para  responder  por  

escrito  las  preguntas  de  la  actividad  anterior. Y  como  conclusión  agregará  la  

respuesta  a  la  pregunta  ¿Qué  haces  tú  para  que  tus  alumnos  se  sientan  parte  

importante  del  grupo? 

4) ACTIVIDAD  DE  CIERRE: 

Por  parejas  formarán  una  fila  y  se  colocarán  espalda  con  espalda,  los  

participantes  colocados  del  lado  derecho  harán  la  función  de  alumnos y  los 

situados  a  su espalda  la  función  de  maestros. El  primer  participante  cuya  

función  sea  ser  niño  dirá “Yo  soy  un  niño… (tímido, nervioso, penoso, etc.) y 

necesito un maestro que…( el  maestro  debe  responder  con  una  solución)  Por  

ejemplo,  que  me ayude  a elevar  mi  autoestima, que  me  ayude  a  tener  calma, 

etc. 
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SESIÓN  3 

 

PROPÓSITO:  Reafirmará  la  importancia  de  la  función  docente – alumno. 

1) ACTIVIDAD  DE  INTEGRACIÓN:  “Adivina, adivinador” 

Se  proporcionará  a  los  participantes  una  hoja  con  el  nombre  de  un  

integrante  (se  requieren  tantas  hojas  como  participantes  haya).  Cada  participante  

describirá  de  manera  positiva  al  integrante  que  le  tocó  y  lo  leerá  a  los  demás  

sin  decir  el  nombre  tratando  que  los  demás  adivinen  de  quién  se  trata. 

2) ACTIVIDAD  DIAGNÓSTICA: 

Se  colocarán  en  diferentes  sitios  del  salón  tiras  de papel  con  algunos  

mitos  de  lo  que  debe  ser  un  maestro,  los  participantes  se  colocarán  cerca de  

aquel  mito  que indique  su  postura  acerca  de  la  función  del  maestro. 

3) ACTIVIDAD  DE  DESARROLLO: 

Los  participantes  colocados  en  el  mismo  sitio  formarán  un  equipo  y  

expondrán  y  defenderán  su  postura  de  acuerdo  al  mito  elegido  en  la  actividad  

anterior. 

Posteriormente  escucharán  la  reflexión  “La  mejor maestra  del  mundo”  

(anexo  no. 3 )  y  analizarán  el  contenido  destacando  la  importancia  de  la  

integración  docente – alumno  y  su  función  como  amigo,  apoyo  y  guía  del  

alumno. 

4) ACTIVIDAD  DE  CIERRE: 

De  manera  individual  crearán  un  tríptico con  titulo:  “El  maestro  amigo, 

apoyo  y  guía”. 
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SESIÓN  4 

PROPÓSITO:  Encontrará  posibles  soluciones  a  problemáticas  surgidas  en la  

relación  docente – alumno. 

1) ACTIVIDAD  DE  INTEGRACIÓN:  “Me  voy  de  vacaciones…” 

Un  participante comienza diciendo,  “Me voy de vacaciones  y  me  llevo  de  

mi  profesor…”(el  participante  en turno debe  decir  una  actitud  positiva  resultado  

de  la  relación  docente- alumno),  por ejemplo,  su  amistad, comprensión 

conocimientos, respeto, etc. 

2) ACTIVIDAD  DIAGNÓSTICA: 

Se  leerá  a  los  participantes  la  reflexión: “No juzgues a las personas…(la  

maestra)”.  (Anexo  no. 4 )  

Después  se realizará una  conversación  grupal  guiada  por  el  coordinador del 

taller,  encaminada  a  identificar  actitudes  inconscientes  durante la práctica 

docente. 

3) ACTIVIDAD  DE  DESARROLLO: 

Se  pedirá  a  los  participantes  que  escriban  una  carta  anónima,  expresando  

alguna  situación  injusta  vivida  durante  su  vida  escolar. Posteriormente,  la  

depositarán  en  un  buzón  colocado  dentro  del  salón  y  al  azar   los  participantes  

tomarán  una  carta  a  la  que  le  dará  respuesta  por  escrito. 

4) ACTIVIDAD  DE  CIERRE: 

Los  participantes  darán  lectura  en  voz  alta  a  las  cartas  anónimas  y  sus  

respuestas. 
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SESIÓN 5 

 

PROPÓSITO:  Reestructurará  el  concepto  de  su  función  docente. 

1) ACTIVIDAD  DE  INTEGRACIÓN: “Trenes  ciegos” 

Se  delimita  un  espacio  amplio,  en  el  cual  transitarán los  participantes  

hasta  llegar  a  un  punto  determinado.  Se  formarán  grupos  de  cuatro  o  cinco  

participantes,  cada  uno  de  ellos  será  un  tren.  Todos  los participantes  que  hacen  

de tren  se  toman  por  los  hombros  y  van  en  fila  con  los  ojos  vendados,  

excepto  el  último,  que  será  el  conductor.  Este  para  guiar  el  tren,  tiene un 

sistema  de  señales que  va  pasando  de  participante  en  participante  hasta  llegar  

al  primero.   

- 2 palmadas  en  los  hombros, el  tren avanza  en  línea  recta. 

- 1 palmada  en  los  hombros, el  tren  se  detiene. 

- 3 palmadas,  el tren  retrocede. 

- 1 palmada  en  el hombro  derecho, el tren gira en esa  dirección. 

- 1 palmada en el hombro izquierdo, ha de girarse  en  esa dirección. 

2) ACTIVIDAD  DIAGNÓSTICA: 

Se  leerá  a  los  participantes  el  cuento ”Los  cuentos  del  silencio”.  (Anexo   

no.5)  y  se  analizará  grupalmente. 

3) ACTIVIDAD  DE  DESARROLLO: 

Redactarán  un  escrito  breve  que  de respuesta   a las  preguntas  del  

cuestionario  guía  (Anexo  no. 6 ) 

4) ACTIVIDAD  DE  CIERRE: 

Integrarán  una  bitácora  con  las  producciones  hechas  durante  el  taller. 

Se  harán comentarios  finales  de  lo  aprehendido  en  el  curso. 
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PROPUESTA DE TALLER: FORMACION VALORAL PARA NIÑOS DE 

PRIMER  AÑO  “MI  VIDA  EN  LA  ESCUELA”. 

La  presente  propuesta  de  taller  valoral  para  niños  de  primer  año, fue  

diseñada  específicamente  para  niños  entre  5.5  y  7  años  de  edad. 

Dentro de la propuesta  se  contemplan dos  tipos de  actividades:  lúdicas  

como  el  juego  y  el  dibujo, y  psicomotrices  como  el  recortado,  pegado  y  

moldeado  en  plastilina. Asimismo  en  la  sesión  5  se  utiliza  el  cuento  que  es  el  

recurso  más  antiguo  y  frecuente  utilizado  en  la  enseñanza  de  valores. 

El  procedimiento  que  se  utiliza  en cada  sesión  es  gradual  iniciando  con  

una actividad  de  integración  que  pretende  crear  un  vínculo  afectivo  entre  

alumnos  y  educador.  Seguida  de  una  actividad  diagnóstica  que  nos  muestre  

parte  del  bagaje  valoral  con  que  cuenta  el  niño.  A  continuación  la  actividad  

de  desarrollo,  intenta  estimular  la  capacidad  de  análisis,  reflexión,  crítica  o  

reconstrucción  de  situaciones.  En  esta  fase  de  la  sesión  el  educador  podrá  

recabar  actividades  que  le  permitan  hacer  una  evaluación  de  manera  individual  

de  los  logros  obtenidos  por  el  alumno.  Por  último, las  actividades  de  cierre  

pretenden  desarrollar  la  creatividad  y  la  expresión  libre  en  el  niño. 
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SESIÓN 1 

 

PROPÓSITO: Se reconocerá a si mismo con sus diferencias individuales. 

1) ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN: Veo, veo. 

El docente empieza diciendo “veo, veo a un niño que tiene …(se mencionan 

características físicas); y  “se llama…” El niño que es señalado por el docente, dice 

en voz alta su nombre; por ejemplo: Luis. Este niño continúa el juego señalando a 

otro niño y así sucesivamente. 

2) ACTIVIDAD DIAGNÓSTICA:  

Se mostrarán ilustraciones de niños  con diversas expresiones (alegrías, 

tristezas, enojos) yendo a la escuela. Se cuestionará a los niños por qué tienen esas 

expresiones los niños porque no todos sienten lo mismo. Se proporcionará a los niños 

una silueta humana que personalizarán, recortaran por la orilla y las colocarán en la  

pared unidas de las manos. 

3) ACTIVIDAD DE DESARROLLO: 

Sentados en círculo escucharán la canción: “Caminito  de  la escuela”.  (Anexo  

no.7 )  y  se  analizará de manera oral el  contenido  de  la  canción,  se  cuestionará  a 

los  niños  acerca  de  quienes  van  a  la  escuela, que  diferencias físicas, de  

habilidades o  intelectuales hay  entre  los  personajes, por  qué se debe ir a la escuela, 

quienes pueden ir a la escuela, si  existe  una  similitud  entre  la  escuela de  la  

canción  y  la  suya, cuál  es  la  diferencia  entre  ambas  escuelas, si asistir a la 

escuela es parte de sus derechos y qué consecuencias tendría no asistir a la escuela 

para él, harán un dibujo de este último punto y lo explicarán al grupo. 

4) ACTIVIDAD DE CIERRE:  

Cantarán la canción “caminito a la escuela” de Francisco Gabilondo Soler (Cri- 

Cri)  tantas  veces  como  lo  deseen,  incluso  pueden  bailar  o  dibujar  el  

animal  que  más  les  gustó  de  la  canción  u  otro  animal  de su  preferencia. 
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SESIÓN  2 

 

PROPÓSITOS: Comprenderá que las personas y los demás seres vivos, tenemos 

derecho a contar con lo necesario para vivir, crecer y desarrollarnos plenamente. 

1) ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN: “LAS ARAÑAS”. 

El docente invitará a los niños a cantar: las arañas.  

Ahí vienen las arañas y vienen desde España con sus ocho patas lentamente 

van, suben, bajan, suben, bajan, abren, cierran, abren, cierran (al mismo tiempo que 

mueven los brazos como se indica). Se vuelve a repetir dando golpes con los pies, 

chasqueando los dedos, dando palmadas, etcétera. (los alumnos pueden proponer 

estas actividades). 

2) ACTIVIDAD DIAGNÓSTICA:  

Se pedirá a los niños lleven algunas fotos de sus mascotas, se cuestionará qué 

necesitan para vivir y para ser felices, se anotarán las respuestas en el pizarrón. 

3) ACTIVIDAD DE DESARROLLO: 

Se proporcionará a los niños una hoja tamaño doble carta con título: “A mi me 

hace falta para vivir feliz…” y una revista, solicitándoles hagan un collage a partir de 

las respuestas de la actividad anterior. 

Los alumnos mostrarán al grupo su collage y lo compararán con el cartel de los 

derechos humanos que les mostrará el docente. 

4) ACTIVIDAD DE CIERRE: 

Escucharán la  canción: “La  muñeca  fea” de  Francisco  Gabilondo  Soler  

(Anexo  no.8 )  y  moldearán  con  plastilina  una  escena  donde  se  muestre  a  la  

muñequita  en  una   situación  feliz. 
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SESIÓN  3 
 

PROPÓSITO: Reconocerán que la convivencia social debe orientarse por los valores 

humanos y que éstos a su vez están presentes en los derechos de los niños. 

1) ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN: “INVENTA  UNA  HISTORIA” 

Cantarán  cualquier  canción  de  las  sesiones  anteriores. 

Los  alumnos  contarán  de  manera  breve  una  historia  referente  a  la  escena 

moldeada  con plastilina  en  la  sesión  anterior. 

2) ACTIVIDAD DIAGNÓSTICA: 

Se mostrará  a los  niños  4  o  5  láminas ( preparadas  con  anticipación  por  el  

educador)  que  resuman  la secuencia del  pleito  entre  “el  comal  y  la  olla”  de  la  

canción  del  mismo  nombre de  Cri – Cri.  Los  niños  predecirán  lo  que  pasa  y  

por  qué  pueden  estar  peleando. 

3) ACTIVIDAD DE DESARROLLO:  

Escucharán  la  canción “El  comal  y  la  olla”  (Anexo  9)  y  se  dividirá  al  

grupo  en  dos  equipos  (Los  comales  y  las  ollas). Ambos  equipos  expresarán  

oralmente  las  actitudes  que  les  disgustan de cada  uno  de  los  personajes  y  

tratarán  de  encontrar  posibles  soluciones  del  problema. 

4) ACTIVIDAD DE CIERRE:  

Se  invitará  a  tantos  niños  como  personajes  haya  en  la  canción,  a  actuar 

con  el fondo  musical  de  la  canción. 
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SESIÓN  4 

 

PROPÓSITO: Comprenderán el valor de la igualdad y el respeto a las diferencias. 

1) ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN: “LA HUELLA DIGITAL” 

Pedir a los alumnos que plasmen su huella en una hoja blanca, después 

observaran las huellas y tratarán de encontrar una igual a la suya, se guiará a los 

alumnos a concluir que ninguna es igual. 

2) ACTIVIDAD DIAGNÓSTICA: 

Se mostrará a los niños una lámina de un niño indígena el cual está siendo 

objeto de burla, se cuestionará a los niños si consideran importante que respeten las 

características que nos hacen diferentes a los demás. 

3) ACTIVIDAD DE DESARROLLO: 

Se proporcionará la letra de la canción: “La  orquesta  de  animales”  (Anexo  

no.10)  dividida en párrafos, la leerán de manera individual y posteriormente se 

colocarán de manera que tenga secuencia la letra.  Se  cuestionará  a  los  niños  

acerca  del aspecto  positivo  o  negativo de  las diferencias entre los  integrantes  de  

un  equipo,  por  qué  es  importante  respetar  las  diferencias  y  tratar  a  la  gente  

con  igualdad. 

4) ACTIVIDAD DE CIERRE: 

Se  les  dará un  dibujo  de  los  personajes  de  la  canción (Anexo 11) para  

colorear  mientras se  canta  o  se  oye  la  canción  trabajada.  Otra variante  puede  

ser  que  el  educador  amplie  los mismos dibujos  y  elabore  antifaces  haciendo  las  

perforaciones  correspondiente  para  los  ojos. 
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SESIÓN  5 

 

PROPÓSITO:  Se  reconocerá  como  un ser  individual  con  derechos. 

1) ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN: “SIENTO  MI  CUERPO” 

Escucharán música  de  relajación  mientras  se  mueven  según  las  

indicaciones del  educador  ( movimiento de  árboles  con  el  viento,  aves volando, 

como  gatos,  como  conejos, como  bebés, como  ancianos o  bien  movimientos  

libres  al ritmo  de  la  música). 

2) ACTIVIDAD DIAGNÓSTICA: 

Platicarán  acerca  de  la  sesión  2  (Muñeca  fea)  y  mencionarán  las  cosas  

que  le  faltaban  a  la  muñeca  para  ser  feliz. 

3) ACTIVIDAD DE DESARROLLO: 

Escucharán  el  cuento “El  ogro  Nicanor  y  la  mariposa  Blanca” (Anexo 12)  

Analizarán  el  contenido  de  la  lectura  con  ayuda  del  docente  y  crearán  

grupalmente  el  concepto  de  derecho.  Identificaran los  10  derechos  que  se  

mencionan  en  la  lectura y  tratarán  de  predecir  cual  es  el  más  importante  y  

porqué  creen  que  sea  importante. 

4) ACTIVIDAD DE CIERRE:  

Elegirán uno de  sus  derechos  y harán  un  dibujo  de  éste. 
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CONCLUSIONES 

 

Los  valores  se  encuentran  presentes  en  la  vida  de  todo  ser  humano, 

desde  el  momento  del nacimiento  del  mismo y por  el  simple  hecho  de   vivir  en  

sociedad.  Los valores  le  han  servido  de  guía  personal  y  colectiva, permitiéndole  

vivir  en  armonía  consigo  mismo  y  con  los  demás  así  como  tratar  de  enmendar 

sus  errores  y  debilidades  provenientes  de  su  propio  carácter,  como  controlar  su  

ira  o  permitirse  ser  solidario  con  los  demás  cuando  a  lo  mejor  prefiere  no  

serlo. 

El  principal  problema  al  que  se  ha  enfrentado  el ser humano al  hablar  de  

valores  se  encuentra  en  la  diversidad  de  significados  que  se  le  asignan  al 

término  de  acuerdo  a  la  tendencia  o postura  ( psicológica,  pedagógica, filosófica,  

etc. ) de  donde  provenga  el  término  al  momento  de  hacer  mención  de  ellos. 

Los  valores  humanos  surgen  de  la interacción con  otros  seres humanos  y  

permiten  gozar de  la  libertad  para  tomar  decisiones  en  distintas  situaciones  de  

la  vida  y  han  perdurado  a  través  del  tiempo  como  son  la  paz,  la  libertad, el 

respeto, la  tolerancia  por  mencionar algunos,  a  pesar  de  haber  sufrido  algunas  

modificaciones  que  se  adecuan  a  las  diferentes  etapas  históricas  por  las  que 

atraviesan  y se  han  universalizado  entre  los  seres  humanos  porque  les  han  

servido   para  vivir  en  sociedad.  El  sector  educativo  ha  ido  olvidando  los  

valores  humanos por  dar  prioridad  a  los  valores  de  tipo  nacionalista  como  la  

democracia,  la  solidaridad  y  la  equidad  sustentados  por  políticas  educativas,  

aunque  siempre  han  estado  presentes  en  todas  las  acciones  y  actitudes  que  

implica  el  proceso  educativo  no  solo  en  el  área  cívica  sino  en  cualquier  área  

de  interacción humana,   pues  tanto  los  valores  humanos  como  los  nacionalistas  

se  complementan  en  la  formación  del  hombre  como  ser  humano  y  ciudadano.  

Por  lo  que  es  necesario que  las  personas que  tengan  la  responsabilidad  del  

trabajo  con  seres  humanos,  en  especial  con  niños,  que  se  encuentran  en  su  

etapa  formativa,  establezcan  un  compromiso  ético  consigo  mismos  y  con  su  

labor  educativa  hacia  los  demás.  Comenzando  por  una  autorreflexión  que  los  

lleve  al  esclarecimiento  de  sus  propios  valores,  que  son  el  filtro a  través  del  
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cual  inconscientemente  juzgan  las  acciones  de  los  demás,  asimismo  analizar  

que  valores  les  pide  el  programa  que  enseñen  y  cómo  los   enseñan. 

También  es  necesario,  el  conocimiento  de  las  características  de  desarrollo  

físico,  intelectual  y  moral  de  los  seres con  que  trabajan,  formando  un  

parámetro  para  comprender  conductas  y  tomas  de  decisión  que  desde  nuestro  

punto  de  vista  como  adultos, podrían  parecer inaceptables  y  desencadenar  en  

una  situación  inapropiada  de la  cual  el  niño  por  ser  participe  del  proceso  

adquirirá  su  aprendizaje  valoral. 

La  socialización  es  la  primera  forma  en  que  un  niño  se  acerca  al  

aprendizaje  de  valores ya  que  desde  su  nacimiento  hasta  el  final  de  su vida se  

adquirirán  valores  de  manera  informal  y formal  utilizando  diferentes  métodos  o  

maneras  que  el  propio  niño  puede  elegir  de  acuerdo  a  la  situación  que  se  le  

presente   y  la  edad  en  que  se  encuentre.  Si  bien  la  socialización  es  un  

proceso  que  se  da  por  primera  vez  en  la  familia  y  en  la sociedad,  la  escuela  

puede   hacer  uso  de  ella  y  utilizarla  para  planear  actividades  tendentes  a  

cumplir  con  el  propósito  de  impulsar  actitudes  y  valores  para  la  convivencia. 

La  socialización  y  el  conocimiento  de  las  etapas  del  desarrollo  moral  del  

niño son  las  bases  para  que  el  educador  pueda  desarrollar favorablemente  su  

labor  humanística. 

Como  menciona  Jean  Piaget,  el  desarrollo  físico  y  el  desarrollo   moral  e  

intelectual  del  niño  van  de  la  mano,  a mayor  desarrollo  de  habilidades  físicas  

mayor  desarrollo  intelectual,  pero  al  llegar  a  la  edad  adulta   el  desarrollo  físico  

comienza  a  decrecer,  sin  embargo,  el  desarrollo  intelectual  y  moral  continúa  en  

crecimiento. 

Este  crecimiento  moral  puede  verse  beneficiado  y acortar  el  período  de  

transición  de  una  etapa  a otra  mediante  la  intervención  educativa, siendo  capaz  

de  extender y  acrecentar  su capacidad  de  razonamiento  a  situaciones  dentro  y  

fuera  del  aula. 

El  educador  es  la  persona  indicada  para  proporcionar  ambientes  y  

situaciones  adecuadas  para  estimular  el  desarrollo  de  valores. Para  ello  es  

necesario  que  el  educador  realice  un  autoanálisis  del  concepto  de  educador  y  
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su  función  en  la  escuela,  que  le  permita  identificar  algunas  acciones   

inconscientes  realizadas  durante  su  labor  educativa  y  rescatar  vivencias  

personales  que  son  el  filtro  desde  el  cual  realiza  su  labor  formativa  y  que  

impiden  el  logro  de  sus  objetivos. 

Es  importante  comprender  entonces que  la  labor  formativa  del  educador 

hacia  sus  alumnos  dependerá  de  sus  sentimientos  hacia  los mismos y  el  cultivo  

de la  propia  autoestima  y  de  su  capacidad  para  establecer  una relación   basada 

en  la  simpatía,  comprensión  y  afectividad.  Esta  dependerá  también  de  la  

madurez  humana y consistencia  moral  del  educador.  Estos  aspectos  son  el  

vehículo  de  transmisión  del  currículo  oculto,  es  decir, del  aspecto  vivencial de  

los  valores,  de  aquellos  que  no  están  de  manera  explícita  programados  en  el  

currículum.  Por  lo tanto,  el  primer  acercamiento  de  manera  formal  del  niño  

con  la  educación  cívica  se  da  integralmente  dentro  de  la  materia  conocimiento 

del  medio;  durante  el  primer  año  de  primaria  el  programa  oficial  marca  de  

manera  explícita,  la promoción  de  normas  que  regulan  la  vida social   y la  

formación  de  actitudes  y  valores  que  le permitan  integrarse  a  la vida  en  

sociedad.  Esto se da  a  través del  eje:  Actitudes  y valores  para  la  convivencia;  

dividido en competencias  generales,  competencias  por etapa  y  nivel. Es  decir, el  

aprendizaje  de  los valores  en  este  eje es  gradual  y  responde  a los  intereses  del  

niño que  permiten  al  educador  reconocer  los  avances  de  cada  estudiante,  

recabar  trabajos  que  sirvan  de  evidencia  para  el  expediente  o  carpeta   del  

alumno y  planear  intervenciones  educativas  y  diseñar  nuevos  proyectos  que  

permitan  abordar los  contenidos  de  manera  vivencial  y significativa. 

En  resumen,  el  sector  educativo  consciente  de  la  importancia  que  los  

valores  humanos  tienen  en  la  existencia  de  los  seres  humanos,  no  sólo  

individualmente, sino socialmente,  ha  hecho  intentos  por  ayudar  a  los  

educadores  en su labor  como  formadores,  haciendo  reestructuraciones  a  los  

programas como  el  de  1993.  Desafortunadamente,  mientras  estos  intentos  sigan  

estando  exclusivamente  en  el  currículum  explícito  y  no  se  atienda  a  los  errores  

conceptuales  de  términos  y  al  rescate  del  ser  humano  que  los profesores  llevan  

dentro,  la  educación  cívica  continuará  siendo  un espacio  de  transmisión  de  
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conceptos  abstractos para  los niños,  los  cuales  no van  a ir más  allá de  ser   

memorizados  momentáneamente,  ni van  a  trascender  fuera  del  aula,  y  por  

consiguiente  no redundarán  en beneficio  para  los  niños  ni  las personas  que  los  

circundan. 

Lo  cierto es  que  no  es  momento  de  ponernos  a  dudar  o  a  ver  quién  

tiene  la  culpa  de  la  crisis  de  valores  que  existe  actualmente, y  que  en  el  caso  

de  los  valores  no  es  necesario  que  sea  una  propuesta  lo  que  nos  lleve  a  

iniciar  una  reflexión  interna  de  nuestra  labor  educativa  sino  por  lo  contrario,  

debe  ser  por  decisión  propia  que  debemos  cultivar  nuestra  interioridad  y  a  

consecuencia  de  ello  la  interioridad  de  los  niños  que  son  el  futuro  de  nuestra  

sociedad.  También se  que  la  tarea  de  educar  en  valores  es  una  tarea  ardua  y  

difícil  que  nos  enfrenta  a  un  sinfín  de  formas  de  ser  y  de  pensar,  pues  los  

grupos  no  son  homogéneos  y  que  en  otras  ocasiones  hay  que  hacer  frente  a  la  

diversidad  cultural  de  padres  o  tutores  que  causan  conflictos  morales.  Por  lo  

que  el  diseño  del  taller  para  maestros  y  el  taller  de  formación  valoral  para  

niños  de  primer  año  de  primaria  fueron  diseñados  de  acuerdo  con  mi  

experiencia  profesional para  ayudar  al  docente  a  enfrentar  las  exigencias  de  

tipo  social,  cultural  y  pedagógico,  mediante  la  secuencia  de  actividades  

propuestas,  sin  embargo  pueden  ser  solo  un  ejemplo  de  la  forma  en  que  se  

puede  abordar  la  enseñanza  de  valores  y  que  los  educadores  de  acuerdo  con  

su  experiencia  profesional,  su  creatividad  y  tomando  en  cuenta  las  necesidades   

valorales  de  cada  grupo  puede  complementar  y  enriquecer  cada  sesión  o  bien  

hacer  hincapié  en  algún  punto  específico,  además  de  tener  la  oportunidad  de  

crear  nexos  con  las  otras  áreas  de  conocimiento. 
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ANEXO NO.1   PROYECTO  “EL JUEGO” 

 
 

 
 
 
 
SEP. Proyecto  escolar. Competencia el juego.    P.7 – 9. 
 
 
 

OESARROLlO DEL PROVECTO 

ACTIVIDADES I ~0In __ 1Q • IrtdlcedorH Para eacrlblr l~ 
PO' Ciclos Indieadores. 

INICIAMOS EL PROYECTO 

¿Cómo podemos organizar un juego entre lodol? 
Ele l6¡¡I"""""t.",,llca. 

Corra y cuoolé! . compet.neloo. $ PiS.40 

Eata actividad fnorece el conteo oral, ti esUmación, li verlfieación. l. 
,,, '00 , Pég.7 
Odo 

medición de longltudn utilizando medida. no convencIonales y el " "" "" p " reconocimiento de InltNcclones. '" IfId. l P~ 47 
,~ 

Fuera del salón. Iffi un espacio en el que los nll'l05 puedan correl IIb.em¡,nte. 
dibuja uo clrcukl eo el piso. luego lo divides en ilotas partes como EJ. Comp,o""l6n dol rn.dlo 
participantes hayll . Eo caso l'\eces¡¡rIa orgaoiza ..... loa luegOll con diferentes Ulutal •• oclol y cu~u,.1 
clrculo$. Compel.""Io. 2 Pill' 1 

Mueslra al gllJpo la forma de trazar los clrculos utillzarldo un cordÓ!l : fija un ,. ,~ . pO, , 

extremo eo el ceotro del circulo y, coo el cordOolenso colocando un léplz eo ,'" "", ,~. , pag.1 
IU axtramo libre. gira marcarnlo eo el piSO hasta formar el clreukl . Véase la 

" figura de aba}o. '" 
,~. y pag 7 ,'" .. , 

~ ~ ~. - • • 

Trazados los clrculos 10$ alumoos seJecciooao uoa de las divisiones hechas, 
anotan.u nombre y le ubican en ella. 

Explica I¡¡¡s siguientes instruOOones del juego. Ej. AcUtullH y .a_ p.afa 
la ~nv""""Io. 

1) Por tumos, un nillo se coloca en el centro. cueota hasta dieZ mleotras los 
cOlnJHI .... 1lI ~ PilI. 52 

(ltm5 corren. Terminado el COOleo grita "allo" y sus companero5 se detienen ,. IneJ. 2 "'~ '''' b) El olno aelecciooe a uno de sus compal\eros (p. ejemplo. el más próKimo 2"CO:kI 'M' , 
" al circukl) y calclJla el mimero de pasos que hay entre el COff1panero ~, 'M' Pég.~ 

seleccionado y el ceotro del circulo. Dice en voz alte. ' para llega. 8 Juan ". 
tengo ql.le dar ~einle pasos". 

e) PosleriolTT\eole camina hasta el compallero elegido coolando los pesos ~ 
lo qua dijo 8fl voz alta cofoclda coolos pasos que da, se anota uo puoto. 
colocando una piedrita Junto a su nombre. Si 00 rolncideolO$ pasos. 00 
gana punlo El oompal'\ero al qoo selecciooO pasa al ceolro 

d) Una vez que heo pesado todos !os oii'\os Y las nillas comentan quléo 
obluvo més puotos y ga06 el jultgo. 

Terminado el jultgo. preguola al grupo; ¿Es conveoiente utilizar 10$ pasos 
pa0'8 medir distancias? ¿Qué otres formas pOdemos utilizllr1 Después de 
que el grupo da ~u respue6la, eomeote que una unidad de medida utilizada 
por mucha genle. es el metro y que esta medida romo es acep\eda 
uoiven;almenlo. oos permite comunicamos con todos ya que en cuak¡uler 
pllrte siempre le darán la misma medida de una lela por un metro. 
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LO QUE YA SABEMOS 
¿Con quilin te gusta Jugar? 

m OdOS N!.IeStrQS tjempos de jueoo. Eje ActlludQ y v."," pi" 
110 convIvencia 
CompMenda1 pIIg. 51 

En esta actividad, nlñss y nl¡¡oa pod,6n elpresa , SUI omodon" aobre 
la ollpenllncia qUII tlllnon dol jUllgO, ul como respetar 1011 emocIonas di ,,, 

"" \ Y P'CI. 53 

101 demáa. ,'" , 
Z'Cdo 10eL ' 1 ..,~ 

Prop6n a tu grtlpo que hagan una rueda y se sienteo en el suelo para fonnar " ,", Ioe!. ty .,~ 

U" ' CirCoJlo Méglco" E$ importante que tOdOS y toda$ put:idan verse ~ ,'" " ~--¡"lcIa la reflexiOn acerca de ~ tlempo$. !ugafes y juguetes de ollla$ y nli"tOs, 
Puedes ayudarte con las preguntas siguientes 
¿CU~1e5 son sus juegos preferidos? 
¿cOmo es el lugar dónde juegan? 
¿Cu(iol"ldo pueden jugaJ? 
¿Cuáles son los juguet8ll que més les gustan? 
¿Con quiénes les gusla juga,? 
¿Les gusla qua sus papb y maml'i& juegueo con ustedes? 
¿Climo se sienten CUBndo otl"Oll nlMs y ni~lIs no lo!! dejan jugar? 
¿Pueden ¡ugilf cuarldo ustedes kl desean? 
¿Los nan castigado alguna vel por estar ¡uogando? 
Es muy importante que si los nll'los hablan una lengua matema diferente al 
8Spllnol. la empleen para nombrar sus Jl.I8Qos y juguetes favoritos . Una vel 
que lod08los ml8mbros del grupo se hayan expresrtdo, pldeles que dibujen 
en una hoJe su Juguete fevanto Esl<W dibujos se podrán colocar en un loso 
llamado: ' Mia J\I9lle!" favoritoa', Los dibujos se utillza"n en actilild~.a 
poalenores 
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ANEXO  NO.  2  PROGRAMA  INTEGRAL  DE  FORMACIÓN CÍVICA Y 
ÉTICA EN  EDUCACIÓN  PRIMARIA 

 
Revista educación 2001. Programa Integral de Formación Cívica y ética para la 
Educación Primaria    p.10 – 29. 

r-
1. CONOOItIlDITO y CUln,l,OO DE si MISMO - UfO ct. leI inforrnocton Habilidades, ~ que hace Actitudes y volo,., 

y la. nociones y cómo lo hace 

ConslfllCci6n de imagen Comprende qu. ",1 cuerpo Aut<:>exp\o<o funcion'u, anro- Acepta y valoro posilivom.,.. 

corporoJ. humarlO es uno IOIOlidod ton ciones y formol de Su cverpo. te w propio cU&rpO. 
diferentes Funciones. Hablo con noturalidad de las Se si"nle bien hobIoodo de w 
Comprende que 10$ seres formal, nece,ldades y lenso- cue<po. 
humanol ¡11!camente lOmos cion ... dI! IU cue'po_ 11I1>peto los difeferlcio$ élni«!s 

1; diferentes. Utiliza en formo cf&Olivo IUi r oq""llos dMivooos d. 01-

Comprende q""exi,1&n di ..... Mlnli&» dellocto, 01/010, vis- pedos del de,o,roIIo (er./OlurO, 

!.Os idMS loOeiole.o y <;reenciOI la. gU110 y oldo • pe~ Y conxhtr", .exuale.o). 
.obre el cuerpo. Au!oob .... vo IV w:;orrollo y 

Analizo elslgnilicodo que~. registro tos cambios que vive . 
..... 1 <;\JCIrpo poro lo comun~ 
coción, el placer y lo !.01yd. 
ldenfific;a lo, <;Qmbio, que v;"" 

en .... crecimiento y de!.OrroHo 

persollOl. 
Identiflco estereotipos corpo-

.01&1 diloCriminotorios. 

COn1lT11cd6n de lo ideo~dod ldeofilka lo que sieole hacia Demanda respeto hacia 11,1 Se asume como yOo perK)l'lO 

personof. .i mismo, lo que le gy.to y dilo persono, sus ideos, necesi· digno. volio$O y mltfeced(lfO 
gyslo. dades y formos de ""P"esi6n. de respelo. 

Compreno. que ....... idenli- E.."..""" lo concepción q .... ~. 'IG\oro lenet un nombre <;OmO 

dad ¡.exo genlMico ¡.e da uno ne de si mismod .. formo creo- eremenlo de ~ntidad . 

correspondencia enlre menle tiyo y utilizando d iferentes Acepto y ~alOfo posilivomen. 

y cuerpo. recurso>. le IY idtontidad SOI"""J. 
Anal¡zo lo influencio qve di ... Se reconoce <;OmO hombre O Rechaza iden~f¡cor$8 de foro 
~nlos ogenles y situaciones tio- <;OmO mujer. mo ocrí&a con lo. modelos 
nen en 11,1 forma de _ y de Se reconoce como un ~r hu- de niñez y adolescencia pro-
pen..,r. mano con una ~iltorio perso- sentadol e n 101 medios de 

Comprende qve lo. perlOllos nol propio. comunicación. 

~-" coraclef,s&as diYe<sos Hablo de JI mismo, de w ayer, 
enlre si y qve lodos IOn singu- hoy y moñono. 
Ior<u <1 irr<lpelibles. 

Reconocim iento pelsonol Sobe q .... ti<l/MI del"llchos hu- Orienta SUI VOIOfocionlu O Se interelO por conocer IUs 
<;OmO lujelo de derechos. manos y los conoce. portir de los principios de dig- propioo. derechos. 

Reconoce o len der,,;,ol hu- nldod y derechos humanol. Valoro que se respelen 101 

monos como yio poro hoce. Se 'e<::onoce como promotor derechos humo nos como yno 

voler su dignidad e integridad del respelo o ws propios do- formo de go,onlizor su pr", 

personal. recho. humanal. pio bieneslor. 
identifica ci.cvnlloncios que Eloboro y pone en pródio:o Rechaza cualquier" ottión que 

ponen en .ielo90 o ""rl\efon sus propuestas de acción en 11,1 viole su dignidad e integridad 

derechos humo nos. vida en los q"" ejerzo y d. como persono y sus derechos 

identifica oeciontrs que puede fiendo sus propio. de'echo •. humanal. 
lIevor o cobo poro e¡..-.: .. y Elloblecelelocione> peroono-

defendef sus del"Kho •. les basados en el respelo y 

reconocimienlo de lo dignidad 

de los personos. 
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....... Uso de lo Información 

y los nociones 
-t--'--

Habilidades, lo que haCe ¡ 
y cómo lo hoce +---I Auloeshma. Comprende )U propio valor 

(QmQ perloOnCl. 

Reconoce svs capocidodes, 

cuolidodes y polerldolidodes. 

Comprende la importando de 
expres.or SUs sentim,8IIIos y los 
problemas que ee-ra la Io~ 
to d& &Kpr&S,en afectiYO. 

Expresa de diversas maMfOS 

y COI\ dislonlol f1IC\M"SOoS el apr. 

cía que liente hocia sí misma. 

hpresa 189uridod en .11 mi,. 

ma y en lo qu. hoce. 

Nombro WI emociOMI y sen

saciones, y po.>E>de di>lingui,... 

las entre sI. 

hpre$O lusemocioM! de Ior. 

ma aW1ivo M distinlos con

Iexlos y de mal>lllO creativo. , 

Realizo ocx~ que contribu

yen? $U desarrollo p"rs.onol. 

Se siente $Otis!.cllo consigo 

misma. 

Siente rtlspotlOhocía si miuno. 

Aprecio sus propios CUQlidod 

y copocilÍodes. 
Oisfrulo 11.1 infoocjg y 11.1 ocio
!eseeocia IomaMo fin cuenta 

su. d,uechol y asumiendo sus 

re'P'ln$Obilidades. 

Conlio en sus ropocitkx.!es y 
coolidodes penooa!es. 

Rechaza ofensas a occiones 

despocr",al hacia su pefloana 

y evito ofender O los demOs. 

Cuidada de sí mismo. Comprende q .... coma pe<. R~ C\lOMo e.t6 en'-. Rechaza situaciones a occiQ. 

sona tiene nll(:e.idades vin

culados can sus derechQs 

humanal. 
Comprende qu.1o $01u<:! 11$ un 

derecho y una responloOb,l~ 

dad coma ser humana. 

Reconoce acciones que favo

recen sVloOlOO y queconlribl,. 

yen a 11.1 dewrrollo. 

Idenlifioco ,iluaciones o ptrlO

nQ' q .... rep',,,*ntan un rie .. 

go poro 11.1 $Olud lisica, sexual 

o mOfol. 

Comprende la imporloncio de 
trozane metaJO corta, med¡g. 

na y Iorgo plazo erl relac ión 

can dIStintas órea. de sus ...,. 
Sebe que t'~",e formas y ri~ 

mas particulores de aprender. 

Reconoce lo necesidad de 

conciliar WI ospiroc¡<>nel y 

proyectos penanoles con lo 
que lo loOCiedod le ofrece 

ma y comunoca con claridad 

sus sínlomas. 

Pone en pr6cticQ medidos de 
htglene y cuidado de:w ,"u",, · 

po y su salud. 

Cuido de sI misma como uno 

formo de respetar 11.1 propia 

dignidad y derechas. 

Oemanda atención, protll(:. 

ción y cuidado. acordes con 

>U edad. 

Exp<e$O sUI onhelos, weo'Ios 
y a,;piraciones. 

Reconoce su propio potencial 

así coma ¡usllmi"'s. 

Se propone melos, Ofgani~o 

sus acciones y avalúo SUI 

QVonces y resultadas en di," 
tiolos óreas de su vida. 

Define su proyecto de vido 

COr\Iide<aOOo las dilhnlOl o~ 

ternotivOI y oportunidades 

que tieoe. 

2. MlTOlIEGlIUOÓN Y EfElOQO mrDIIWLE [t( LA llIEJ1AII 

A.pecto Uso de la información Habilidocle., lo q_ hace 

~. noc_'_~_._' __ 1-_-'Y como lo hace 

Patencool creativo y proyecto Idenh/oco ws emoclOf\el y sen- Seexpres.o con libertad ocer· 

de vida. timienlos coma . I...ojo, ofe. ro de $US ..... fimienlos. 

gr;a, temor, /r"'$!fadón 011 ReflexioooKlbre .... """limien-

nes que ponen en rie~ su 

lalud e int.egridod personal. 

Se intereso en la reoli~ación 
de acrivirkd ... paro el cuido 

do de su .alud y lo pr~ión 
de riesgot. 

"""'ni/iesto responsabilidad en 
el ejercicio de sU sexuolldod. 

Vala<a lo ayUda Y el apoyo 
que oII"as personos le brindan 
poro el cuidado de su $0100. 

Da impg<toncio o sus olopirQ

cía ...... y melos. 

Valoro '0,11 logras en las di!. 

r&lltes óreal d. su vida. 

Mani/ielto responsabilidad 

sobrfllU propio oprendi~ie. 

Se comprOmete en okan~ar 
los objetivos que ¡,e propone. 

Valoro lo imporloncio de oc

Iuol pg< convioción Y no 1610 
por quec:lQr bien con otrQI. 

Valora sU derecha a expresor 

sentimientos y emociones. 
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A.pedo 

Manejo peroonol de 11,11 pn> 

pica emociones. 

Mecanilln<» paro lo o\llOlTe

guloc::iÓn. 

Ejercicio respoMoble de lo 

libertad. 

Actitud •• y valore, U.o d. lo información 
y 101 noclo.,., 

Habilidades, lo que hoco 
y cómo lo hoce 

'--'-''-------'---
como lo. situoeion •• en los 

'1"" .aqui ... '119",10:1110 •. 
Re<;onOO;II lo. nec;e.idod.u, 
de!.eOS ti interese. que MI re-
10<:;;0""" ean lo que lienle. 
Comprendo que 1>0 Iodo •• u! 
nocesioooos y deseo. p~.n 
$(I~,foce<loe de manero inme

dlQ!c y/o I0I01. 

Reconoce que lo 0xp'8,ión 

desmedido de .",.omocionos 

• impulso> puede afecto. Su 

in~fidod y dignidad o !os de 
otrOI pe'$OnOI. 

Comprende que hoy criterio., 

regios y con--.cion.. exlw<· 
nos qtle .-.gu!.;," 11,1 conducto 
en lo¡ disrinlolómbitOJ en lo. 
que participa. 

Reconoce lo impartonclo de 

alguno. formo. de regulaci6n 

exlemo paro UI\O COI\vMtncio _. 
RlIICOf'IOCe qtJfI lo. eomprom~ 
$OS owmidos son un cri!erio 

poro la regulación de Su con

docto . 

Comprenel. lo ,,*esidod de 

&Ioblecer ~""'po.I, momentos 

" tos y lo, analizo cri~cQ'l'lente. 
limito y '''91,110 WI e><presio

nesdeMlOjo, impotenc::o, /n.o ... 
Iroción ante lo 1\0 Kl~llocción 

de 11,11 ....:flidode. y de'leOS 

oJn lo convivencia con otros 

Pospon. lo .oti,!o<x;i6n dItI 1,100 

neasidod O d,leO perlOllOl O 
Iovor de nee8.idode.ojene. 
más oPfemionle$ o del bloJl

estor colectivo. 
Esrablece ~do. pora evi
tar .,¡ 1,1.0 d,1o violenc:io como 

formo de 8~presi6n de .""io 
y lruslfoci6n 

10000poto paulos de c:ompor. 

/amiento y los hoo:e htbito.. 
Se pIontoeo objetivos c corlo, 

mediol\O y Iorgo pIozo. 

Estobloce posos y o<o;-ione. 

poro o;-umpllr Sul objttivos y 
meto~. 

EvolUo SUS maIol Y el grado 

en que se ho Q(efCOCO o ... 

cumplimiento mediante .u. 

occionel, 

Establece compromilos de 

occi6n eon.igo mismo y con 

0"0>. 

Regulo su cornpof1of'l'li.ento y 

Se muestro dispuesto o ha. 
blor y .e"e"ionor .obre lo 
que SIente 

Aceplo posponer lo ""ti.loe. 

d6n inmediato de sus de:s.ool 

y necesidades. 

Se compromete o combo~r lo 
violencia como formo poro 

exp<e$Or eno;o y Inntroción 
Respeto o las demó. perwno. 
01 expre$O. su, sen~mienlos, 
Ideo. y necesidades. 

Volo<o lo imp<Xfoncio de ma

nejar sus propio. emociones 

poro evitor le.ionor la dign~ 
dad de otros per""JIOS. 

Acepto lo regulación social 

eomo un mecanismo paro 

modero. sUI condocto. 
Rechazo aquellos convttncio

neo que ofecton omilrO.iomen

te su hbettod y la de otro •. 

Re.peto los m9Conilmo. de 
r.gulaci6n nece¡.ariOI poro 

uno convr..ncio l"tllpe~ 

Rechazo loa mtoConismos de 

regulación e~terno que o ...... 
ton' contra su di9nidad o su 
integridad li lico. . 

O.iento IIIS occione. en fu .... 
ei6n de luS propios proyectal 

y oa;ione. poro dar eumpl~ occionel considerando los y metos. 

+_m_;,_o._o_._o_~_..-___ o_~ ___ ~ __ """,, __ ,_sos odqu¡ri~. I 
Ioreo. ---L 
Comprende lo nocl6n deliber· 

todo sus dis~ntos expresiones 

y ámbitos. 

Identilico li~rtod como un 
der.d>o humono. 

Coooce los goron~os d.liber· 

tod individl,JOl y KlCioIlIlq)I"&

sodas en la ConstiluCión osi 

como lo. limi~. de su ejer"e~ 

cio responsable. 

Roconoce que los d",il>on.s 

que le corresponde tomor son 

e"pro •• ión del ejefCic:io de la 
lib.rlod. 

Tomo decisiones con bose en 

lo volOiod6n de opciones. 

Expreso lu desacuerdo ante 

a<.:!QIo q .... ~sidero iniustos 
(tonto si le ofeclon en lo per. 

sonol como si aledan a lerCe

rosl y argumento por quh. 

Discrimino enlTto aquello. oc
cione. que fovorocon su deoo

"0110 y los que ol&<:lon w 
salud y dignidad (uso de w .. 

tonciosláxicos, molos !,óbito. 

de salud, usa de la violencia). 

U'IO sU libertad y propone 

Volo<o w derecha o exprelor. 

le con libertad. 

Se in terelO por revilO' 101 

apeione. que ti_ y sus con
S«\IIIf>CIoI anta de Iomor uno 
decisión. 

Awme 101 ~,..;uencic. de 
SUs decisiones 

Evito u¡.ar el derecho a lo I~ 

b.tI expresión poro insulror o 

doo'ior o 011'01. 

Se indigl\O Y octúa ante oeIol 

que considero injudos (tonta 

si le oFecton en lo pe<SOfIOl 
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I A._ UIO el. kI informotjón Habllidode . , lo que hace Actitud •• y _IoN. 
Y lo, noclon .. y c6mo lo hace 

Anal izo 10$ con$ec~enci'n mejora. en Iu enlomo inm. oomo si alectan o I8rceroS). 
d. IVI odol poro ,i m¡,mo dicto. Asumtl 10, COI\$ftI':UMCia. de 
y/o poro la. demÓI. Se 'XJ.lf~ Y participa ero pro. oduor en funtión de prin<;~ 
Identifi<:a, en 1.:11 decisiones <:8'11» de lOmO d. dec:i,ione. pkll éticos cuando .. '101 se 

que romo, lo. inAuer.o;iol .x- w\ectivol. oponen o lo, normas_ 

IflmOJ (familia, omlgOI. m. ¡ Uw w libe<tod d, expresi6n R".i't& pl'!lIiones 9)(1emos qu. 

. ( diol de comuni<:oci<>nj . poro defe nder IUI propios l. inviron (1 hocer O de.:i¡ ro-

derKho. y lo, ajeno., s.o. <:OtO lo. qve no coincide. 

3. lMTt T YAlOIAOÓll O( l-' OI'MlIWI ....... Us.o de la información Hobilióod .. , lo que hoce ActitvH. y VOÑHwI 

y lo , nocton. y como lo hace 

Empalio y odopei6n de l. Comprend ... q!XI las r-rsonos . Mue'¡,g pr locvpoci6n por I Eu&nsibleonlesilUOClone¡de 
peupectivo social. y la, distintos grupol deben otros perronos. injv.tieio qve wcedefl en Su 

'espetor .. efll're ~í. Manifiesto lOIiOo,idod y<:om- entorno. 

Reconoce qve "'""n P"'"'O" promilO <;On lo. demós. Asume su ,esponsobilidod 
nos .:00 nec .. idodes e ínter. Reoliza actividades en be_ frenre a los arros como indivi-

, ses propios y que Mnen e-I fic:io de airaS personos,in ni". duo y como .:oIec~vo. 
mismo de<echo que 61 O ello gun inleres personal d. po< Se in"',&IoO po< lo que le suc:. 
d. lO~sfoc ... lo,. medio. de o alfas parlOnas que no 
Comprende que exilien pe,. Es capaz de paner en un se- Io.man parte de IU entorno 
oonos COn opiniones, .xpe- gundo plon-o sus propio. pUfl. inmedioto. 
,iendas y formal de vida tos de viita fr.nte a lo. de Es sensible ante el dola< y s .... 
di!linlOs o los 111)'01. otros peuo~"lQs . frimiento de ajen-os. 

Mueslfa uno Oditucl de cuido-
do hoeio e-Ientomo. 

la di ...... ,idad socio-culturol. Sobe que en M .... ico c08xi .. Es copoz de diologoreon per- MueJtm ,espeto hocia la. pero 
ten div.rsos cultural y persa- ronas d. otras grupal, ~ulfv. 

I 
lonaS independiente_nte de 

nos Can diferentes cre.ncias, '01 y 'eligiones. su a<igen sociol, r!!ligioro o 
pero que lodo. pertenecen a FaVOl"ec.los exP'flioMs eu~ culturol. 
un-o mismo noción. rurale. d. p .... OIlO. pertene- Valoro lo, ~odiciones de su 
Conoce lo, OOIOder,sko, de eient.s o grupos "nicos, localidad. 
los grupos etnicos del poís (su religiosos ° lingiiislieos mino- valoro lo diversidad .ocooc .... 
hisloria • .., lenguo, 1" .ing ... ritorios .... e-I poh turol y CU<l.1iono lo de.iguo~ 
Io,idod y "'s opo<tell Comporo su propio cl/huro dad social. 
Identifico 101 diferen.:ios y s~ Can o~os cultural distintos. Mvestro inle<é. por lo culruro 
militude. que tie ..... lo, grupas Conv .... respeluosomente con 

I 
de otros comunidades. regio-

$O<;ioles en lo, qU<l int=ractUo lo Iomilia. lo. miemboas de w .... , y poi" •. 
(Iomilia. escuela, colonia). escuela y de OII"as grupos ° Cuelnona loo trodicion!!s o 
lden~fic:o los .osgos el/rurales lo!. que pertGneee. C;Oltumbrtl de l\I p<opio cu~ 

de w comunidad qu. $011 s~ E$ copoz de comunicarse e rufO, y 10, de 01101 culturas, 
milo,!!, O los de ollas comun~ interoctuar con pe,sono. de que ofecton el respeto y lo dig-
dodes y grupos, as' como olm. cultural . nidad humon-o. 
aquello. que oori d¡f ... nte •. 

Equidad enlre hombr., y Comprende que njoosy njilas Oo""~ •• , ,;-;."" d. i ,""'., ... ',~I;po, .,.~ 
mujeres. ti_n de<echo po< igool. j",",!uidod enlfehombr .. y..,.,. dos a hombr •• y mU""!!o. 

Comprende que lo. Iomboel ¡er... Se moe.lfo di'P""'*<> ° "Y"'" . 
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Tolllraneio y lucha contra lo 

dllCriminación. 

Aspecto 

Compromiso y !fabajo con lo 

comunidad. 

UN d. lo informoc:iOn 
y lo. nocione. 

HobilM;lades, le que hace 
y cómo la hac~ 

~---'----
y mui~es deben lener 101 mi .. 

mo, oportunidodes de (1ec~ 
miento y de!.Orrollo. 

En!iende lo noción de e-qu~ 

dod de 9""''0 y IU. implico

ciones. 

Sobe que ex.bten diveoo~ 00-

~vidodll~ q .... tanto IIomb..e. 

como muj8f\ls pueden reoli. 

zar, independientemente de 

su sexo. 

Participa y orgumenla .UI puno 
lOs de visto Irn ontep:>oe< lo 
dif9fenCio enlre sexos. 

Participar en Odividades en 

lal cuale. inlervienen n,ilas y 

n'ilas. 
C ..... 1iana lo. e.!ereoIipos de 
género. 

Comprend" que el re,p"to t IdenliFico eo$Os de hosligo-

,",ocia olra.! el un elemento b6- mionto a pe"ononn lo IIIC\I8" 

s;';o de /o conviY9ncic. lo o lo comunidad e impullO 

Comprende ellignificodo de medida. poro deten~~. 
lo tolerancia y el plura!ilmo Rechaza Odi!ude5 de into!. 

en lo convivel>CK> lOCial. rancia y diiCriminación en su 

Conoce la, !rotada. int9f'lO
eior>al", y IosleyM ft)[lstentes 

conlra lo intolerancia y la di .. 

eriminación rOcioL 

Analizo cr¡¡¡camenle OCQ(l!e

cimientos históricos y octuale, 

reloeionodas con los dive<l.ol 

fen6meno. de intolv<oncio y 

dilCriminación. 

Idenfilica conAiclOS en ~ ni. 

vellacol, nacional a in!erna

cianal rolocionada. can 

fen6menos de inlo!9faocio y 

discriminación hacia la.! 01l"0I. 

enic>"na inmedlalo. 
Manil¡e.1o rechazo fr_1e 01 

u¡o de lórmulo. de.pecliv'Ol, 

inlo!9fanle. o discriminatorio. 

en el IerIQuoje, la. coslllmbfe. 

y los relaciones $<Xiale •. 

o.lCubf. los prejuicios y osIe

.eoIipos 016, comune! en lo 

convivencia diaria y,. man~ 

l¡e.1o cantra eUo •. 

De$Orrollo OCCiOMI poro pro

piciar ,elocione. humona. 

m6s cólidos en su enlomo e 

inlegraro pe-n.onol que pad. 
cen exclusión u ho.tigomie .... 

to de cuolqui.r Hpa. 

,------,-- -'-
4. sormo DE I'ErmmlClu LA (OMUNIOAD, A LA IIAOÓII r A LA HUItWUOAll 

Uso de la informadón 
y 101 nociones 

Comprende que lo sociedod 

tI$ UflO o<gonizoc:ión q .... per. 

mile o\conzor objetivos ind~ 

viduole. y comlJne •. 

Reconac& que para que la 

sociedod lun<:iQ(le n\ICII.i!c 

0<90nizor$8 y conoce lo. di .. 

~nlo.lormos de organizoción 

$<Xial. 

Sob\! que las r.glol, el go
blelno y lo autoridad (,(In 

Habilidade., Lo que hoce 
y cómo lo hoce 

Colabora .... la CQ(l.trvcei6n 

de un proyecto de vida común 

In 101 i:rmbilo. en que se de .. 

anvuelve, Iln anular lo di. 

ve/iidod inh"r"n!e a todo 

I asocioción. 

Se intereso por lo, coroc!er1 .. 

Hcos de lo comunidad en \o 
q .... vive. 

Adquiere inlormoción sobre lo 

Actitud •• y volof-.s 

dor a los peuQ(lal sin di¡j"..-1 
clón de g"nero. . I 
Do un !falo igualito,ia y re .. 

pelvolO a sus compañero. y 
compañeras. 

Condena !oda diseriminoción 

por ra:ronOl de g6n9fo. 

Elló COfMIncida de q .... todas 
las personal deben ser Iralo

das con dignidad. 

Se mue.tl"a solidario con quie

neo padecen intolerancia y 
discriminación. 

Rechoza y condena lodo lor. 

nlO de inlole ... ,nc;o y di>crjm~ 

noci6n en su pois. 

Evita lo de5Col¡licoción d. 

perlonas con lo. que na tie

ne vinculOI cerconol y la de 

d~1 grupo. ° Ia$ que na 

perlOn..:e. 

Se ,ienle perle de IV comun~ 

dad inmediato. 

Valoro la comunidad como un 

e.pacio tln el que lal perlO

na. pueden de~arrollar IUI 

propios poIencla)idode,. 

Mon¡~ .. k1 in!er;,s por los oc· 

t .... idadal que se realizan en 

.u laea lidad . 

Valaro lo nec:.~ y la opor. 



 122

 
 

A ...... Usoido ItI informodón I Habilidades, lo q ue hoce Actitudes y Yolares 
y las nocionos y como lo ho(o 

neceso ri os pero el buen run- que ocurre en Su entorno so- runidod de particip<lr en lo 
cioncmienlo d .. le soci.dod. dol y naluroL vido de la comunidad (/ami-

Conoce y comprende lo que Promueve acciones pare fo- liar, 95<:010r, socioL .. ) y nQ se 

OCurr" en su entorno fcmiliar, m .. nkn uno iden~dad comu"" queda 01 morgen de ello. 
sociol y naturol. !Orio positivo yabierto. Se preo<:l.Jpo por colaborar en 

Id&nlílico y ana lizo los p"inc~ Participa en organizaciones la soloción de 105 problemas 
palIO' necesidode. y prabl&- d .. Su comunidad. "lUlO ofllckm O olros. 

mas ql!8 oleclOn o su cclec!ivo Promueve y participo en lo Mueslro una octill.ld de ¡nte. 

sociol (fomilio, e$(:u"lc, colo- organización y ~llroboio co- ,<lis y decuidodo hacia el ma io 

nio, pois ... ). loc~vo poro mejorar su ento<- ambiente. 
no <ociol y noturaL 

Interdependencio sociol. Comprende el sentido de lo Coopero y ayudo O OIrOS on Valoro lo interdepe ndencia 
interdependencia, lo equidad el de.arrollo de trabajos a entre los seres humanos. 
y el bien com~n. actividodes. Valoro .u. derecho. y Io.s de 
Comprenoo lo relevon-:ia de Es con~iente de la inAueocio los dem6s. 

I lo coloborodón entre lo. pero (positivo o negotivo) de sus S, ",Iidorizo con 1m .ectores 
:.ono., lo. comunidad ... y lo, ocio. en lo vH:la delo.s demO •. .ociales m';. vu lnerables y 
poíses, oos.ooo en la equidad Participo en lo oomrrocciÓtl de marginados. 
y lo rec iprocidad. proyectos en los diver"" óro- Se comprornete con lo delen-
Recon<><;e que e. iguol en de- bitos de los que formo porte. so y p'omoción de lo. de'&-
rechos o los dem6s y que po- Colaboro con airaS en ello- chos humoFl<». 
. e e necesidode. biísicos 9ro de propós itos comunes. Voloro los principio. de equi· 
cornu"" •. Ali .. "IU .. llIuooju cooperolivo dod y jU'licia corno 00 .... de 
Reconoce que los _/'Ishumo- hocia el interior de .u comun~ todo intercambio. 

'0' = p,.d., ,',', ." "l. 1 dod",,"o"~""od .. 
cionorw oon los otros. Ofrece reciprocidodo quienes 

I conviven con el, con base /'In 
princ ipia. de equidod. 

I 
Identidad colec~vo y dudado- Comprende qcoe las per:.onm Conc.:e su propio H:lent idod, Se ,iente ~uro de 'liS can-
nio un;"'e ... ol ~enen corocleri.tico. di ... ,:.os :.oba qu ien es, cuó!es son sus vicciono» y formo de W'. 

entre sí y que todo. sons ingu- volares y hocio dónde quiere En los relaciones que eSlOble-
lores e irrepetibles. d irig ir.u vida. ce con lo, dem6s !ti reconoce 
Sobe queexi!>len mpecla, "1"" Reconoce 10$ dife'entes in· como uno pe':.ono digno que 
lo id (tnti~con COn airo. por¡,o. lluollCias en w monero des",. merece re~to y reconoce O 

nos de su entorno y aspeclOs Enriquece su personalidad y Io.s dernós como personos con 
que lo hocen dife'ente .u perspectivo 01 reconoce,.e lo. mismos posibilidade. poro 
Comprende que ~ado per><>- <,omo mil!mbro dI! divl!rsos uno r\lOlizociÓll humono pI...oo. 
no liene gu.tos ~ inler-. muy grvpos. Aprecio O los personas y s;' 
d iv~"sw. Interactúa Can pe=no.di .~n- luociones gue le hon oyudo-
Comprende q<JO codo ~r¡,o. tos .in limiloóone. o><>ciodos do O conformar su identidod. 
no es producto de inll .... ncio! o prejuicios o ester\lOtipoi. Vo!o.-a o lo. pers.ono. indepen-
muy diV\lrsos. Tlabojo en el desarrollo de sus dientemenlft de sus diferencias 
Comprende gue lo. pe<Sono. potenciolidades pord .er Un culruroles. ' 
se ,eúnen según sus o~nido- ser ><>ciol rn6. pleno Ve en lo. otros individuo. po-
des en gu. tos, inteleses y va- Re;"'indica .u identidod pero sibilidode. de enriguecirn ien-
cae iones, pero que elo no expresa su ínler'" por cono- to per:.onol. 
tiene por que implica r cerror· cer y oprender da otros. 
se o 1m otros u hmti9Oflm. 

L" 
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Noturolezo y prevención del 

confliclo 

An6lisi. d",1 confliclo. 

Solución de los conAiclos. ..... 

S. MMliIO y l:MJlOÓI( DHONRlCIO'ii 

Uso d. lo infonnacibn Habilidade', lo que hace Actitude, y valore, 
y la, nocione s y cómo lo hgc. 

Di~ting ue enlre problemo y Examino oconrecimienlos,o. Apre<:io la impo<toncio de la, 

cooHiclo. ciole. o fin de identificar los opiniones prop¡o~ y de lo. 
Comprend .. qu .. un conAicto COV$O' mós comunas de los 
se gen",ro en lo ir!erocci6n conflido •. 
.ntr .. per.onos o grupos con Cuestiono situaciones de vio. 

d ileren,," inh:!rese. u obje~vo. lenc io direcfo y estructural en 

ontog6nicos , .u enlorn\,. 
Cvestiono lo violencia que 

° lenos. 
Tiene actitudes que favo'OCen 
lo convivencia re.petuo,;o 

Mue'''o p" .. lerencio por "j 
di61ogo en lugar d& la violer\-
cie, pero no ""ilo la. cMAie-Comprende que los con nidos 

f son inherentes o 10';00 social promuevo,," lo~ medio. de co. los ni se quedo co llodo, 

ya lo convivencia. munkoci6n masiva. Rechaza posturas q\lll tienden 

Comprende los ve,tojol de Planteo .u. de.ocuerdOI en o evodir el conAiclo. 

'lve lo< <:ooni<:lo' emerfan Or\- ,ituociones conereloS a fin de Evilo U'Or lo amenozO en lo. 

les de olconzor mO)'Ofes ni_ promover que el conAiclo afio. lelociones con otro •. 

le. de tensi6n o antes de re y se resuelvo. Respeto o IU. compañe'o~ y 

explotar. Aplica formas efectiva. de compañero •. 

Reconoce la paz como un comunicación v,,¡bol y no Rechazo ,,1 sexi,mo. el roci .. 

d"recho humano. I verbal que. contribuyen O lo mo y cualquier otro formo de 

klen~lico lo. conflic-os qu .. se creación de un climo de no d¡",riminoci6n par ser fuenlO 

generan en IU vido cotid iano. violencia, de conflictos que doñon lo ir\-

Identifico lo violendo fí'ko. Portkipo en lo coo'lTuCci6n de togridod de los ponorlO" 

di'OClo ye.ltvcturol ambiente. de pr ....... nci6n d .. Yaloro lo na violendo activo 

Comprende el ,igni~codo de los conAiclOS. como principio vinculado con 

lo na violencia y Iv impar. I=ontrolo situaciones de ogre-- lo dignidad humano. 

toncio poro el diólo;¡o "'$Olo,¡. si6n, violencia y peleos. Rechaza 101 juegol que pro. 

ción de eonAiclos "ncontexlos Realizo occiones O favar de p!,ion violencia, 

democróticos lo poz y lo no violencia. Rochaza .ituociones de vio. 

Partic ipo en lo otención de I .. nc io direclo y estructural. 

problema. de inferés camÚn. Valoro lo poz como ~n d .. re--

cho humano y como criterio 
de inlerocci6n humano. 

I 
E. consci .. nte d .. qv..'sus ne-Identi~co O lO! personas invo- Es capaz de identificar con· 

lucrodos .. n un confieto. flictos interpersonoles. cesidodes e inter .. re. son ton 

Anal izo problemas sociales y Expr .. so su percepción y poJo importantes como las de 101 

compreooe que exil'6n opcio. turo onle un conAicto. d .. mós. 

nes poro resolverlos. Escucho d .. mon .. ro activo o Se intereso par conocer la 

Analizo en siJ\JociontlCo~dio. los parles del conflicto. percepc:ión que otros perso-

no. ,,1 probl .. mo que do 1"90r Se pon .. en lugar de los otros oos ~antrn raspecto de un COf>-

01 confliclo: idenlili <;a los inte- persono., compr .. nd .. lo. pero Hielo en particulor. , 
re~s, ne<:esidodes y volores cepc:ione. del cooflicto. s.. compromete O no ofander 

de lo. participantes, 101 PO" ni agredir durante el proceso 

turos de los involucrados, 101 de onól i.is de un conAicto. 

preocupaciones y p·opues los Pueda e,tablecer uno di.tor\-

de solución, los ne<esidod .. cio emocional cpn los perlO-

qve hoy qve tener tn cuento no. que participo" en el 

poro su $Otilfocci6n. con~icto. , 

Comprende los dis·intos fa,· Util izo lo, ,ecur..,. exi.tantes Yoloro ",1 .mpl&O d", formal 

mo. d .... nf,. .. nlor los cMAic- POlO lo solución de conflictos cooperativas y no violenlos de 
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....... U.., d. la información I Habllldad •• , lo que hClee Actitud •• y _loAs 
y la. nCKIon.. '1 cómo \o hace 

11» Icom~lir, ceder, evod".r, cotidianos: focto<., q .... fovo. hoce< vol« lo. cJ.recl\OJ pro-

coopero, '1 negocior) . _ lo iofma d. acuerdo" pie» y ajenos, tonto individuo!-
Identifico Jo manefO como penona. q .... pv.den •• " clo. mente como en grupo. 

común",.nle le ... , .... Iv.n 101 ve poro lo solueiÓn, ole<tos MoniAe¡1O inleré. y di.po.~ 

conAidol en lo l«iedod. que e.tón di'pueJlO1 a hoce. don poro partlcipor en fa ~ 

Reconoce que lo cooperación lo. portleipel d. un conflicto. lución d. lo. conflicto •. 

y lo nego.:iodón fovor..::en lo i"Ae.iono sobre lo mon .... o A.ume W ... spoluobjlidod en 

olención demo<;rÓlW;cI y no vio- como .elue"'- kn conAk;Io¡. lo ~uciónde !Qswnllido> en 
Ienlo de los conAick». &!oblea un ambiente decon- lo. cuales e.1Ó inYOlucmdo. 

Anolizo individual y eoIec:tiva- fianza, comvnjco<:iQn, cQOPl'" Se lieMe bien 01 n.gor o 
mente divel'Xll olle<r.oliva. de roci6n y op<ecio. Q<;I#cIol y .. 5OIver diYe<.os 

solución 11 conAicto •. Promu_1o bú¡.qv.do d. so- p<obIemO$. 

Ide ntifico ,,;,-,iol poro .1 lveione. a lo. conflicto, de I Vo"'o y m~"o ", ..... d. 
moneio y resolu<:ión const,o,¡e. formo solidario y retpeotuo$O comunicación, cooperación, 

fiVQ d"lo. conflicto&: otención en los que 'e incluyan pro- respelo y negociación poro lo 

O inlo!(" ... legi~n\OJ de todol pIIIiIltol de solución qve ben8- r(lsolveión de eonflidm. 

lal involucrodos, respeto o los ficien o lc>Óoi los involucroclo$. Se compromete en ",1 c\tm· 

derecI>os, apego o los I"IOfn"IW Aplico IUlrOtegio. poro lo 9ft" plimiento de los accione, 

e lloblecidos y .eglol oeo<do- ...... aci6n c.eotiYll de soIucio- con ...... idos o determinados 
de., enlre arros. .,.,. o los conAiclos. median» procec:limi"nlo5legi-
Compr&llde lo, di,~ntos pra- Pone o pruebo vorio. oll .. mo· timos poro solucionar un COll-

ced imientos poro el mon",¡O y tiva, de solución. flic to, ounque • • ta. no le 

resolución de conflictol: nego- Denuncio próC~COI de intol. fovorezcan del todo. 

ciación, mediaciOn, conc. rto- ,ancio o pr.luiclos que po-
cion, om;lroje, conciliación, drion oor lugor o conAicros. 

, I dicto"",n, uSO de lo ley. 

6. p.lfIIOPiOÓN socw. y POLIro 

I ....... Uso de lo Infonnoción Hobilidodes, lo que nace Acritude. y valonu 
y los nocioneJ y como lo hoc. 

Inter' . ... 10. asunlo> po!ilic;o •. Compre<>de que lo. in""'''1 Se inteogro o grupo. con los Se intereso por a.unlos de su 
\ comunes j.()n lo ba .. de lo q"" eomporle intereses, visla- enlerna. 

occiótl coIeclivo. nlU y problemo., li""'prlt Itn CanliderQ Ira nece.idades 

Iden~ficc MClUidodes propio. un marco de legalidad. Q¡.no. ocMrná. de los propio. 

Y ajltno. anle asuntos de in .... CooperQ poro IogrQr melo, en toreol CQIectivoI. 
ré, colectivo. comunes con ,entidQ lOCial. Se .ienle porlo! de los grupos 

Sabe que el ser porte de uno Participa en .. 1 mejoromi<imto "n lo. que participa de su ca-

comunidad o grupo le do ,,1 d" lo vida comunitoria. munidad y d, IU po i. y, por 
derecho y lo resporuabilidod Incorpora en IU proyecto de lo tonlo, con der"d,o a inter· 

de inl_ni. en deci,ione l y vida lu campramij.() can el venir ... SU desrina. 
!Qreo • . desorrollo económico, saciol Canlla b6licamente en 101 
Identifica lo. conlKfJencio. y cultural de lo, comunidades person-a. y e.tó conv"ncido 
positival y negariVQs de los en lo. q .... esIÓ inserto. del ""lar intrin..co de la ca-

ocio. en lo lOCiedod. Id"ntifico cllltltionel en ¡u co- aperociOn y lo ayuda mutuo. 

Sabe que lo que ocurre en lo munidad que 1, 9~slario ayu- Asume ¡U responj.()bilidod en 

saciedad en la qu. vi"" tiene dar o mejorar. lo. grupos de lo. q ue formo 

impocto en IU vida peorj.()nal. porte . 

Reconoce q .... puede can"~ Valaro lo cooperoción y ellro-

bvir o lo m. jore de los cond~ I boja en equipo poro la sotis-
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Reloe;,;n .. "t ,e autoridod y 

ciudadano. 

Pa rlidpad6n social. 

Uso de la información 
y 101 nocionel 

dOnEn dtl ~u eamunidod y/o 
wciedod. 

SaM que el gobierno existe 

paro 9,,"(1101 bien publico y 

Qsegvror mínimo. de bien" .. 

ku o toda penono. 

Identifico loreos y servicios 

q~ tiena o su oo'go elgobi ... r-
no y que no ,.oli%on airo. 

sujetas e instituciones. 
Comprende kl manero como 

"' vincula el quehocer de lo. 
outaridode. con lo vida per· 

sonol de lo ciudadanía. 

Sobto que monll!nl!rSl! informo-

do permil9 conocer y valorar 

las acciones de lo outaridod. 
Comprende que la autoridad 

requiere d" lo participaci6n 

poro con5eguir .1.1. prapó.itos 

de bienestar cal&<:rivo. 

Identifica cu61 ".10 autaridad 

o la que 1" corresponde olen

der un asunlo determinado y 

apelo o ello paro rer.oh,.,r pro

ble ma. e.pacíficos. 

Idenfilica O .us representontes. 

Sobe que lo democracia re

quiere la porticipación infor· 

modo, vinculado o volares, 

r"lIe", ivo responsable de lo 

ciudadanio. 

Identilica lo reloci6n entr" lo 
partic;ipcci6n ydelenso de .1.1. 
derecho. humanos. 

SOOO quienes son los oulOr~ 

dode.compelenle. poro oler> 
d .. r probl .. mas comunitarios. 

l1&<:onoce lo organización so
eiol <;OITIO lo princ ipal vio poro 

lo participoci6n. 

Idenlifica distinta. formas de 

organización social: asoc ia· 

cione. civil .... grupo. culturo· 

les. voluntariado. sindicatos, 

ONG's, e"étera. 

Habilidades, lo que hace 
y cómo lo hClce 

0"$0"0110 lo copacidad paro 
acceder o lo •• ",vicio. públ~ 
ca •. paf~culormenkl o lo. ro-

lacionodm con lo educación. 

eltrobojo, k;. viviendo, lo pro-

lección de [o salud, lo ~ur~ 
dad sociol y lo impartición de 
justicia. 
Se organizo con 01r0~ dudo-

donas para colaborar con la 

autOf idad en la rer.olución dI! 

probll!mos público. lllpe<::i!i. 

cos o solicitarle una ocd6n 

<:onerela. 

Solicita o W$ re re",ntante, I o distinlos ligu~as de autor;' 

dad que tamen en cuento sus 

propuestos e in terese en los 

decisiones que toman. 

Ejerce sus derechos poro el&

gir, vigilar. apoyar, pl!dir o 
disen~r de lo autoridad y e",i. 

g irle un desempeño apego' 
do o uno ético de servido 

pública.' 

hige su derecho o porri<:ipor 

y ayudar en decisiones que le 

competen. 

Di¡tingultocóone' q ..... pu..de 

reolizor en forma individual 

de otros que requieren argo

nizorse con otros personas. 

Elabora propuestos que ben .. 

Fkian o otros personas y rea

lizo trabajo voluntar io con 
... ntido $OCiol. 

Interviene en deci. ione., "n lo 

elaboroci6n de propvestos '1 

en la orgonizoci6n de octiv~ 
dades colectivos poro mejoror 

su entorno. 

Se incorporo Y porticipo en gru
po. arganizod~ o lavar de 

mejOfO$ en .1.1 émbita de oc<:ión 

Acritudes y valores 

locci6n de ne<:e,odode. COm .... 

nes y el logro de propósitos 

compar~do$. 

Ve" en lo autoridad democró-
tico O lo instancio que v",1a 

por sus lioortodes y d&redloo. 
Siente que lo autoridad ~"ne 

obligoción de escuchor los 
dikrentel plonl$(lmientos de 
los ciudodonos. 
Se intereso en conocer oeeio-

ne' y decisiones de la outor~ 

dod que $& relaciooon con rus 
inl9re:;es, necesidades o los 

de comunidad. 

Siente inclinoci6n a acercar· 

se a los autoridades y o co-

municorse con ésto •. 

Siente predi.posición a apo

yar o lo autoridad legitima en 

su funci6n publica. 

nen" confianza en ~í mi~mo 

como ciudodono oclivo y com
pel9 poro inAuir en lo vida 

público en gl!neral y en lo~ 

decisiones de lo autoridad. 
Siente que tiene dere<:ho o vi· 

g ilo r o 10l gobernantes e in-

Huir en su~ decisiones . 

Se interur.o por porticipor en 

lo. di.linta. grupo' de lo. que 

formo por~. 

Muestro predisposici6n O Ito

bo jar con alto • . 

Valoro el trobojo en equipo 

para realizar la~ lareas efi. 

cientemente y encontrar sol .... 

ciones comunes 

Volara la importancia de so
ber comunico"" con aIro, 

poro tomor deci.ion<!' y 11. 
gor a acuerdos. 
Valora la Ofgonizaci6n ciudo

dona como uno vía poro in

tervenir en asunto. públko~. 

Respeta principios y volares 

como la toleranc ia. lo co
municación elect ivo. la sol~ 
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> 
. Por6tipoción poIílico. 

UH • /o ¡nlormaciOn 
y /as nodones 

Reconoee lo. principoles oro 
gonizociones y movimientos 

dentro de &ti coml,lnidad. 

Comprende el Jentodo de "lo 
político", lo "vido poIí!ico" e 
inl,,,,;'. público. 

E. copoz de esroblocor relo· 

ciones entre lo vida político y 

su vida privodo. 

Reconoce lo participación 
político como uno vía poro 

integrar el poder pública, v~ 
gilor IV ocrvación, evitor 000. 

10' e inAl,lir en w. decisiones, 

Conoce los me<:onismos poro 

que lo ciudodonlo conlribuyo 
en el diserto, y evolooci6n de 
los políticos públicas. 
Conoce lo, principio. y pro

cedimientoa de porticipación 
polilica y elección de repr&

oenlonle. ygobemonlO$en un 

canlexlo democrÓlio;o. 
Conoce los dere<:ho, de por 

ticipoción político que conso-

910 lo ley. 
Comprende lo importancia de 
1m procese» .lecIofole. y del 
voto libr. y JKleto poro el 

cumplimi.nto d. lo democra

cia y el ej ... cicio de lo ~ 
ronío populor. 

Comprende y onolizo el po
pel de la informoción y t ... 

medioJ de comunicodón en lo 

participación político y los 

procesos de ele<:ción. 

Comprende el popel de los 

partid05 y lo. orgonilocÍO!l&S 

pohlicos como vlas poro oc

ceder 01 poder público. 
--

Nobi/idodes, lo que hO<tl 
y cOrno lo hoce 

o en pro 00 cousos sociales. 
Es capaz de vinculorse con 
orgoni"""", y m()<IIimieotos que 

puedan apoyar II,IS pi'opio. 

WU$(lI y dernondos 

Se ¡n!erelO en osunlOS de CO' 

rócfef público. 

Disringue el inter'. público de 
los Intereses parlÍc.ulo ... y de 
grupo. 

Promu_ $1,1$ interese. legit~ 

mos ~ el ~io público. 
Es copoz de generar propues.

tos, piones de acción y eslrO
legias para impulaar .1,11 

demando. ante lo oVlO<idad. 

RlKllizo juiciol críticos .... tor· 

no a lo fofme en qutO .. eje<· 
c •• 1 pode< en su .scuela, 

c.omunidad y noción 

Exige respeto por parle de lo 
aulorldad a roe/a participo

ción $OCiol y poIiHco que .. 

O~utO o Jo legalidad. 

EMige respeto o su Oetecoo o 
elegir represenlanles y o >81 

elido como tol. 
Si l. corresponde pastulorse 

como repres-enlOnre, escopoz 

de orgonilorse con otrm y 
construir propueslos daros 

poro el ejercicio del pode¡
Dcnunckr siluociones y actos 

que orenton conlra procesos 

de elecci6n democró!ico 
Pa.llcipo IOn proc..$O. dIO. 

moc.6t,cOJ como cons.u1to5 O 
votociof>9l; y ytilizo los prace

dimien~ poro ello. 

Emite ~u opinión O su voto rO' 

zonado e informado en pro

C8lOS eledivo. O de con'l,Ilto 
democrático. 

doridod, le coope.-oción en ea. 
paciol de participación. 

Respeto y voloro el uso de 101 

V;OI inltitucionales poro lo 

participación social. 
Recho-lO lo violencia como J 
formo de expresl6n de demon

dos y necesidades. 

Apre<:ia lo poIIlica Y .. intere
sa en pa.l!cipor en ello. 

Esl6 con .... ncido d. que el in

corre<:1o que le ciudadanía se 

mantengo al margen de la 

político. 
Muestra inlefés en los de<:ilil> 

ne~ de la autoridod y lo fot· 
me en que se efe<ce el poder 
en su entorno cerCanO y 11,1 

camunidod. 
Muemo inclinación a promo

ver Sul ¡nlerelOs legírimOI. 

Se m\lO$lro cr(rico ante actos 
de outoridod que considero 
abusivos o viololO<iol de los 

derechos propios O ajenos. 

Se sionle con d&feCho o .~~ 
gir e~plicocione.s y rlUullodos 

o s.u$ gobernanle.! y reprelen

Iontes poIí~cos 

Valora Jo importancia de 11,1 

porricipaci6n en procesos po
líticos que gltll$fen bienestor 

o lo comunidad. 

Voloro 1m pi'ocesos de eIec· 
ción democrótico . 
Defiende su derecho o lo por. 

ricipación libre de cooccionel 

{tlClernas. 
s..~en O8sor,-nnonn 
lado acción que olenle con
Ira lo legitimidad de un pro

ce!-O de ele<:eión (compro y 

vento d. votos, condicionel 

inequllallVOl. manipulación). 
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7. APrGO A U UGALJIl./dl y SENTIDO D[ JlISI10l 

A.pedo Uso de lo informac:ic.n 
y I"s nociones 

-,--------,----~ 

los normas poro la con~i· Comprende que 10$ ('¡Ormos 
vendo en to fomilia, escuela son acuerdo. poro lo convi
y comunidad. vendo oorodos en principios 

reconoddo. por todo,¡. 
Idenlilico ,iluocione. en 1m 

que es necesario e.tablecer 
acuerdol y reglol. 
Reconoce que tiene dere<:ho 

(1 participar en el proceso de 

definición de algunol normas 
en 101 6mbitOl en lo. que .e 

desenvuelv"" 
Reconoce que lo. miembros 

de un grupo esron obligadol 
o resptltof los raglos que 105 
rigen. 

Id.",tifico 101 consocwncios 
que :s.e pueden derivo, del j.,. 

cumplimiento personol y/o 
colectivo de unO normo. 
Sobe que )0. nOrma. 50n 

susceptibles de modifico .. e 
mediante procedimiento. foro 
malmente estableddos. 

Compronde que los loyos liG

nen como función protoger los 

derllCho. de lodo •. 

Reconoce "100 on uno dama
cflx: ia lo loy bu.co realizar 

volares y derecho.s fundome". 
toles como lo iusticio, lo igva ~ 

dad, la libertad y lo equidad. 

Sobe que si no existiera el 

Estado de der<'l(ho y lo oulo

ridad democrático, los li· 

bertodes y los dere.:llos se 
deIV(lnocerian. 

Identifico los con'lICuencios 
que se pueden derivar del in

cumplimiento penonol y/o 
cole.:tivo de 1100 ley. 

Reconoce que 101 leyes com

bion, por)o que deber. incluir 

los nuevos demandas wcioles 

y perfeccionar.., poro garan
tizar e l respeto a lo dignidad 

humano. 

Hobilidode$, lo que hoce 
y cómo lo hoce 

Porli<;ipo en la elaboro<;i6n de 
los reglas o normOl en dis~n. 
tos ómbitos en los cvolos se 
desenvuelve. 

Expone argumentos sobre lo 

conveniencio o inccnV<!nien. 

cio de uno reglo o normo de 

kn e"istentes en lo. grupos o 

le. que pertenllCe. 

Vigila y exige el cumplimien. 
to de las nQ(mas y acuerdos 

esklbif>cidas 

CueMiona las normas que 

atentan contra la dignidad 

humano y los principios de 

democracia. 

Denuncio lo aplicación inius
kl de uno nQ(ma. 
Propone cambios a lo nQ(ma 

m..:!i<;mte procedimientos foro 

malmente esklblecidas. 

Identifica situociones (In los 

quo so aplico una loy, osi 
como aquellos en 101 que se 

violo. 

Argumento 105 rozones po< los 

que en una .iluociÓn determ i. 

nodo, considero iniusta lo 
aplicación de uno ley. 

Reconoce siruociones cancre
tos en los que sus ocios estón 

regulados po< uno ley. 

Explica los rozones por los 

quo algunos condiciones de w 
vida cotidiano Ifamiliar, es· 

color, comunitorio)' están de

terminado, por principios 
con,tirucionole,. 

Aplico el proceso de elaboro

ción y modi~coción de uno ley 

en el diseño de reglamentos y 
en otros situaciones. 

Identilico le. principios y vo
leres contenido, en los leyes. 

--j 
Volora lo existenc ia de las 

normas poro lo organización 
de ac~vidades indiv iduales y 
colectivos. 

Re,pelo lo, 'eglos y ocuerdo. 

e.toblecido.s. 
Mue,tra d i.posición o colabo

ror en el mantenimiento del 

orden y lo diM:iplina eM:alor, 

Iomiliar y wcial . 

Se adhiere a las nafmas por 
convencimiento y conglUerl

cio con sus princ ipios. 

Se indigno ante la apl icación 

de uno norma, cometida o su 

persona o o otros. 

Re$p(lto lo ley parque percibe 

beno~cios personales o coleo
tivos en $U cumplimiento. 

Noon ifiesto interés parque 105 
leyes se apliquen con impar. 

cialidod. 

Valora le exi.tencia de loye. 
.ustentodo. en principios y 
volares democróticos. 

Volora lo legalidad Inocionol 

e internocionall como medio 

de protección de .us dere
chos. 

Considero qUe los loyes dG

ben favorecer el rosPllto o los 
derechos humanos. 

Reocdona ante leyes que oon

sidero iniuslo •. 

Se opone 01 u.o de la violen

cia,lo. troto. cruele., inhumo

nos y degradantes como 

formas de 'anción y co'ligo 
ante lo violeción de uno ..... 

glo o ley. 



 128

 
 

...... 
Lo iustieic. 

.. ,..... 

Uso eH. lo informoción 
y fas nociones 

-~--' 
Com~ lo impoocl/lcia del 
pode< judicial paro b aplim

ción de lo ley. 
Comprerlde vl ",nliOo y utili
dad de lo, ,onciones poro 

desolenlor conduelo. que im
piden lo sano convt.encia y 
el respeJa o los clertchos de 
le«:eros 
Reconoce lo impartoncla de 
que lo, sonciones SIl apliquen 

con impar<iolidod y eon bese 
en .1 res~ro o los detecho. 
fundomentoles (Digridad H .... 

mano) 

Sobe lo q ..... ignilico el prin

~ipio de Igualdod i~r;dico. 
Comprende el pepel de lo. 
in.sliluciofles pro_os de los 
der9Cho. humanos. 
Identifico 101 derK~O' hume
nos expresodo. en lo. Ieye. 

mexicanos y ocve<do6 i"teme
cionole. bó.;cOJ. 

Conoc:e los derecho. humanoo 
fundamentales y ¡u. garantías 

oonsrilUCionoles (individuales 
y,o.;io le,). 
Conoce lo Convención sobre 
ios Dv<ed>os de lo, Ni~o •. 
ldenlifi~a los principole. res

ponsabilidades d. lo outo
ridad y lo. limil., de .u 

acTUación. 

Habilidoóel, lo que hG<:. 
y c6mo lo hocee 

Id&nrilico lituaciones de iu.t~ I Valora q .... Himporla iusricia ¡ 
cia e injuslicig en lo aplico- con imparcialidad. 
ción de lea nOrmo, sociales, Manilie.1a indignoci6n frente 

ca'lumbres y le)'9" OOn baoe a .ituadones de injusticia. 
en lo, d.recho. humanos y RespelQ los ,ituac:iooes luslo. 
principios democr6Hcol. pgrg lo mgyotla o pesor de 
Argumenta labre lo, rOzO- que representgn desvvnlQ¡os 

ne, por lo que con,ldero perKlflOles. 

uno situaci6n como ¡UIIQ O 
injuslQ, Con bale In crite,ios 

que conlid.ron lo e~isleocia 
de leyes y lo. derechos hu
mgngs. 

Pgr ticipg debotes y dlKu.io

ne. acer<a de aoontec:imien. 
lo, cotidiana. que implican 
situaciones de in¡uslicig. 

Participa en la promoción y 
defenlC de los deul(ho¡ h .... 
monos de lo sociedad. 

Defiende WI derechos y los de 
los dem6s, 
Anoho siluociones donde el 

cumplimiento o la. leyes PI"" 
de conlro~ con el res
peIc o los derechos humollOs. 
Denuncio sitvociones di gb... 
sa de lo oulorlc;jgd. 

Considefo O los y lo. 6emÓI 
persono. coma iguoJes en dig
nidad humana y sujetOI de 

derecho. 
Demanda res~1o hacia su 
persono y hacia lo. denlÓs. 
Mani~eslO interés en conocer 

IU' derecho.. 
Se compromete con lo defensa 
y promoción de lo, derechos 
humanos y fundgmentoles de 

lo. derncil. 
Se va loro cgmo sujelo can 
capacidad de goce y ejerc~ 
clg de derechos. 

--c-. 
8. COiII'WISION y UlfOO I'OIIJ. DfJIIOW(LI. 

Uta de fo Lnformgdón HcIbilidodes, lo que hace 

____ __ "y IG I nocione, __ + __ "y_'C.Cm..c0 lo hoce 

Prinelpio" volo"l y prace- Comprendequeb d=nocrocic Or ..... to WSOCIoI ydeci.ione, I Valoro lo democracia coma 
dimi,ntol d. lo democrocio. no sólo es unalormodegobier. O partir d. lo. princip;a, &!i-- r uno coodiciónq .... fcvotece la 

no, sino una fonno de vlda. 

ldentificg lo. principios élice. 

que dan w,tenla g lo vidg Y 
01900ierno democr6tico (r es

pelo, pl .... aU.mo, apego a lo 
legalidad . .1. 

ces de lo demQCfCCio. convivencia y pgrlicipgci6n 
Promueve Ig aplicaci6n de diQriQ en un clima de libeolQd, 
Ig, priocipiw y volar .. de lo .. 'pelo y equidad. 
democracia en diveflos con· Ha~e >")'Os 101 volares esen-

texto.. tiale! de lo demOO"acio. 
Rechazo comportgmiento. Atume 9 .... lo, valore, de la 

--"---------' 
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-- "podo Uso de lo info..."ación Habilidodel, lo q .... hace Adih,od" .. y valore" 
y lo. nocion •• y có mo lo hace 

Id~nlifi<;a lo, p,irK;¡p¡Q~ d" $O- contrarios O 10$ principiOI d. democrocio ron un elemento 

beranio, libertad indj~iduol, la democracia. de conesión social en un con-

igualdad política y jurídica y Cal i/ico politivomenle lo fol· texto de respeto. 
,e p,e,enklci6n como pilofllS mo IIn <¡lIfIb democracia ,,>ló Voloro lo manera cama lo 

de lo democracia. presente en la vida cotidiano. conuiverw:io demOCrOtico 10-
Comprttnd", qw 11» VI;.llores y Aplico 10. procedimienlos d .... VO<O:'e(l el d. ''''follo de su po-
princ ipiosd& la democracia e l moc,6ticoI pe,lin"nl"l oJn 6m- leneiol humano. 

de.eobl" que se exp'esen en bita. de su yido cotidiano_ VOJoro el popel de la ".cuela 

formOl de convi""ncio. Plante<:! propuellclI que om. en la Iormoci6n poro lo vida 

Conoc,", lo. p¡ocedimiento~ pllen lo vida democr6tico en democr6~co . 

corocter.,~cos de lo democro- 'u entorno sociol. 
cia (diálogo, voIocióo, con~.,. Hace voler .u derecho a ser 
so/di.enso ... ). educado IIn lo. principios, , 
Reconoce en .u vida lo. ro .. volore. y procedimiento> de lo 
go. de lo democracia. democrocio . 

Gobierno democrá~co . Entiende que sin lo outoridod Cuestiono y rechazo O outor~ Valoro el popel de lo outor~ 

el orden soc iol Sll"o inviable. dode• de /octo y lo. dispo.~ dad poro introducir orden, 
Sobe di!eren<;ior entre poder cione. que emanen de ello •. O'''9uror e.tobi lidod y dar 
y aUTor idad legltimomente U~lizo lo. procedimientos e¡... viobilidod o proyecto. comu-
constituido. loblecidos poro in~:l9 ro r lo ne •. 
Sabe que en una democrocia, autoridad democrli~ca. Volo,a el desempeña legal y 

el pode' de lo autoridad l"9i. Di.iente, en .u co.o, de la ética de lo autoridad. 

timo se origino en lo ciudodo.. ovtorOdod l"'9itimomen~ coo" El niño .... ienle vioculodo y 
nio por lo que ha de e.tor 01 tituido ,in perder respeto o lo comprometido con lo outor~ 
,eNicio de lo sociedad de lo investidura del corgo. dad, en la medido en que la 

"100 emano. Cu""tiono de mar>l!fa ro:lOflO- sient(l po-odvclO de S\l decisi6n 
Conecelo, moconi,mos y pro- da y denuncia condudas de e intervención. 
cedimiento. a ¡rovó .. de lo. lo ouloridad que la didoncie n Edil convlln<;ido de qUII e. 

cuole •• e condil\lye '" oulor~ d", .u origen d",mocfÓtko. i mporton~ cumplir de mon ... 
dod d", mocrático. Recon0C9lo foguro de lo auto- ra corre.pon.oble Can lo. 
Compr."..de lo. rundomenlo. ridad en lo, diferenlft. e.po- obligocione. q\lll provienen 
y la e.rructuro del gobierno cia •• ociole, en los que SIl del gob~rno. 

republ icano y democrótico. desenvuelve. Aprecio lo . di.po.icione. 
Reconoc:e "1'-"', en un conll:l>do Reconoce lo. e,peci!icidode. con.tituciono~ q""exp<IIson 
democrático, Iru deci."""" de d",1o d" mocrocio mexicor>O. prioc ipiOl' y volore. democró-

lo autoridad O de lo coIedMdod Contrasta o la democracia ~cos y le garonhan liberto-
pueden ir."...w.n!idocootrorioo mexicana con aIro. democro- de. y ""'ecl>o. 
w. intereses o posiciones. cia. y ubica problema. y de- Mue.tro di.pos ici6n o "iercer 
Sabe qUllIo Constituci6n e!Ja. sofio. poIitico •. lo! dllrecho,s y O C\lmplir con 

~ lo. reglo. Fundamentoles lo. obHgocione. o:vnsogrodo. 
qU<! con.tituyen los cimillntos en lo Constituci6n. 
del gobierno democcó~co. 

Voloraci6n de la democr6cia. Conoce lo. di,tinlos bmas de DistingulI un reg imen dllmo- Cree que 11. mlljar poro lo. 
gobierno e identifi<;o O lo de- ccólico y uno que no lo eS. _11. humanos y poro lo. poi. 

mocroc ia coma lo meiar qUII, Visuolizo lo . lim itocionlls y Sil. orgonizorse politicom<!n· 
hasta ohoro, ha podido idllOr CO$To$ persono le. y sociole $ 1ft como dllmOCrocio. 

lo humanidod . que Ivndrio el vivir boio un Voloro lo. prin~ipio. propios 

IdenMica los componentes Fuo- ré-gimen na democrlitico. de un reg imen democcó~co. , 
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....... Uso d. la Infot'1no(ión 
y lo, nociones 

-/----'-
dom&ntol.! de un ré¡¡lmen 
d.!moer6lieo y lo, de uno no 
d.moc:rórico. 
Idenrifico lo, principalei «,».

tos '1118 poro un p"eblo tiene 
no vivi r en democrocio. 

Identifico ventojas pr6cIicos y 
beneficios que le reporto .1 
nec.oo Ce v\'ilr 00'\0 UII ré9¡. 
men democ:rÓtk:o. 

Com¡:noo. que lo democra

cia '" lo opción poliheo que 
mejor responde ti 101 nKe!~ 
dedil. y &'<.pedoti"", de los 
sodeclode, modernos, com
piejos y pluricvlruroku 
Cooocelas di.~nlas formOl de 
gobierno e identifico Q 1" d. 
mOCfocio como lo m&¡or que, 
ha..., ahora, ha podido ideo. 
lo humonidod. 

COIldici6n del ciudodono '" 
le democrócio. 

Sobe '1 .... todo p&rlono •• 
importen" pera uno sociedod 
democrático. 
Sobe que lo democródo se 
disling .... por asigno. 01 ciu
dooono .1 mó, a lto 8,terul 
dentro del,istemo político. 

Comprende c:u61es son los do.. 
,echos, los obIigociones Y los 
responsabilidades ciudodon<n 

Sobe que 01 odecuodo fundo
nomienlO o. uno democ:rodo 

requiere del involucro miento 

de lo. (i~~ en 105 (l$UI). 

lOS público¡. 
Sobe q\/tl lo poI itiol compele 

o todos los ciudodonos y no 
ooIamflnte o lo, políticos. 

Habilidades, lo que hoc • 
y cómo lo hace 

Actitudes y YOkNw 

----
Dis~ngU41 le .. potenciolidode~ 
del régimon domocrá~co poro 
<;Ompromel9r¡e con las couoos 
de la libertod Y el dtooorrolla 

Está convencido de lo supero 
ridod elica y ~irico de <1 

demoaocia. 
Volara las diverso¡ ... ~os 

humane» con dignidod. hecha. poro conbma un ré
Anali:t:a Ig5 momentos m6s gimen demacrótico en ""-éxico. 

repr • ...,tolj..,os en la hiMorio 1 Aprecio lo democracia como 
por.lica de N.éxico e idenlifi. régimen y formo de...;do pese 

c:Cl\o\<;QfI~\mQ,UO?J1Q Q 1Il~ ~II<\\oo1e\ tollo, de lo, 

l
el poi. ha tenido lo aU!erlCio goOOrnon" •• n turna , 
d. demoaocia. Sitrrlle que vivir en una .ocie

dad democr6tico le reportl;r 
más venta las de los que ro 

Distingue la diieo'encig o.Orlo 
dal eolfO ser y no _ ciudo. 

dono do un pois. 
Proctica derechos, obligacio
nes y resp<>rUOb~idodes <;iudo. 

donos oún cuooda Iodovia no 
h.oyo odqui.ido la categorla 
legal de ciudadana. 
Idontifi.co sitvociones on los 
c ... al •• puedo in"r>lenir en 
asuntos públicos y oyvdar a 
rlIlOIv.r alguno necosidad on 
portic;u/or, poro generar bien
eslO' .n su <;Omunidod. 
Participa para influir en los 
decjal""",. d" tu. IJulOfidode •. 
ElICuenl,g >lillCuloeión .nlre 
ocontecimionto. ~I~c<» o,.. 
p.ci~co. y su propio bieno,.. 
IQI personal y del bieneslor do 

lo coIectMdod de lo que for· 
mo porte. 

tendlá si viviera en uno .oci. 
dad no democró~Cg. 

Si.nte que o IOdo peroono le 
corresponde un popel lel. 
vonre dontro de un poís d. 
mocl6rico, 
Cree justo quo junto con los 
derecl>os que otorgo .1 1110-
tu. ciudadano, o"i.lon obligo
cionos y responsabilidades. 
Si.nte que es un prnrilogio_ 
ciudadano y mue>lrc entusias
mo POI llegar O .erIo. 
c'oo que no puede hober d. 
mocrocio ,In (iuc!odonos que 

vrron la democracia y lo ha
gan una realidad operante. 
Ell6 convencido do que Ig 
democrocia se empobrece si 
no !ti laRejo.n las hechos. 
C_ que las civdodonos 00 100 

solomonte gobernados si no 
rombien gobeman~ y que lo

dos podemos ejercer inlloencio 
en las decisionel. p(jblicos. 
CI" que, cuando >00 ciudo
dono, le comupondoró cu .... 
plir Con los debere, que poro 
el ciudc:.dallQ dispone lo Con,.. 
1,luCión Politica. 
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l. Connruye una imagen positiva de 
si mismo. al reconOCer su identidad 
cultural y de g<!nero, y promueve la 
convivencia basada en el respeto 
y l. aceptación de las diferencias . 

2. hp .... n sus sentimientos y 
emociones de acuerdo con el 
contexto. y promueve el desarrollo 
de valores. 

3. Participa democráticamente en la 
solución de prob le mas y defiende 
los derechos humanos. 

4. Promueve la integración de 
todos a partir de la acepuc ión 
de las diferencias. y fomenta la 
solidaridad para resolver ne<esidades 
educativas y socia les. 

5. Se identif,ca como mexicana o 
mexicano y reconoce que vive en 
un pals cuya población tiene dive ..... 
culturas e ideologías. pero comp.1rte 
la mism, histor ia. un gobierno. UM 
Constitución y un territorio. 

Identifica la importancia de lo que 
hace, así como sus semejanza, y 
diferencias respeCtO de otraS 
personas. 

Identif,ca las formas más adecuadas 
de expresar <>entimient05 y controlar 
emociones. 

Participa en actividades colectivas 
cumpl iendo ureas y reglas y pidJendo 
respeto a sus derechos. 

Acepta recibir apoyo y tambien 
lo ofrece a qu ienes lo req uieren. 

Reconoce que las me~icanas y los 
me~icanos comparten simbo los y 
gobie rno aunqlJe sus costumbres 
y lenguas Sean diferentes. 

Empien a reconocer sus 
características físicas su manera 
de ser. lo que le gusu y la lengua 
que habla . 

Expr."a emociones r temores. 
y cumple algunas reglas de las 
personas adultas. 

Parücipa en actividades colectivas. 

Reconoce lo que puede hace r de 
manee. individual. y sol iCita ayuda 
cuando la necesita . 

Sa~ que su comunidad es parte de 
un país llamado Mé)<Íco y que la 
Bandera y el Himno nacionales lo 
representan. 

Acepta y valora su re lación COn niñas 
y niños que tienen ide.,. y 
costumbres d i ferente~ de I.H ~uy~~. 

Comunica sus emodones y afectos. 
y comienza a def,nir sus propios 
valores y principios. 

Cumple con 5US responsabi lidades 
y acuerdos. y cuida que Se respeten 
los de ..... chos de niñas y niños. 

Solic ita y ofrece ayuda. por ini<ütiv.l 
propia. en situaciones de aprendizaje. 

Reconoce que México esti integrado 
por diverns costumb .... s. lenguas y 
formas de vivir y pensar. asi como 
por un territorio con leyes y 
símbolos comunes. 

Identifica cómo es. y sabe en qué es 
d,fereme de los demás. 

Ident ifica emociones y temores. y 
empie>:> a escoger amigas y amJgos. 

Participa y colabora en actividades 
colectivas respetandO algunas reglas. 

R~conoce que las personas pueden 
apoyarse con base en lo que saben 
hacer. 

Se da cuenta de que en México hay 
comunid~de< diferentes y tambiim 
personas con mraslenguas y 
costumbres. 

Muestra actitudes que facilitan la 
convivencia con otras personas. 
sean o no de su propia cultura y 
género. 

Establece relaciones afectuosas. y 
se esfuen.l por mejorar con base 
en sus propósi tOS y valores. 

Promueve acc iones benéf,cas para 
la comunidad. y ayuda a resolver 
conAietos. 

Promueve la cooperación entre 
compañeras y compañeros. según 
las necesidades del grupo. 

Valora y difunde la idea de que 
Méxieo es un pais con gran diversidad 
de penonas que tienen simbolos 
comunes y están prOlegidas por la 
Constitución. 
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Actitudes y valores para la convivencia 

Etapa I 

Construye un. imqen po,ltiv> d~ , í mi,mo..1 r.~onoc.r.u iden,,,j.d <u-"u,.1 
~ do ,~nero. y promueve l. conv i""""i. b~ .. d. en el ..... peto y ... cepUI<,ón d. 1 .. d ile .... nc; .. , 

I dcnti~c. l. Importanci.a do Jo que h. ce ... 1 
cerno Su, .emejan .. , y Me .... n< ....... ..,..etO 
do otras personas, 

... S. ob ........ c""ndo: 

R""ono< • • u. diI . .... nd •• y . ;mili,ud • • 
..... p.ctO de otr .. person ... 

1.1 PartiClp, en juego. ° ,c,;"idade< 
con n"" .. y n,~". que ~.bl.n otr .. 
leng .... ° uenen cu l"' .... dileren",. 
de l • • uy. 

2, Pb,ic. Y le I U'" partici~" en 
activld.de. y celeb.-.c ione. propi., 
de su <ul,uro. 

3, RKonoce y v.lora lo que h. ce a l 
foo"mar P""~ d~ 'u fum il i •• osi como 
lo que h.cen lo, derm,. 

~ Id entific • • emej. nu. y dife rencia, de 
• cti'ude, e in <ece,es entre ni~ .. y 
nilio>. 

4. 1. Acepu ",.Ii." .ct,>vid.de, y ~o, 
q"~ tr.di<i<>n.lm~nt~ n,n ,Ido 
"'gn,do. , !)erson .. del oto"C> .. ~o. 

Emp'~za ..... <on"""' 'u, c .... «eri"ic. .. 
li.I< .... u m,nen de .er.lo que le gu." y 
l. len",. que ",bI,. 

,. Se ob,erv. w . ndo: 

l. H.blo <on co~fo.,.. ... n.u leng<>' 
mote""". 

2. p.rtieip. en juego. y .c<i. id.d~. 
,r.diclonale. d •• u I.moli. 

l. Ide,..tifica 1 ... ct¡vid.de, de ""d. 
m,embro de .u lomilo .. 

~. Se d. CUOfltl de que"'Y . llun .. 
d,ler.r.ó .. li"c .. Y d. 1""0' entre 
niñ .. y nioo.. 

Acep ... y v.loro su rel.ción con ni;\;o, y 
ni ~o, que tienen ideo, y costumbce. 
dife'en'e' de 1 .. , .uy .. 

'" ~ "b •• rv. cu.ndo: 

Reoono<e ,,~. ' .. p .... On ••• >u~,,~. 
<e~.n e.rocteri,tie .. ,im ll . ....... on 
d ife .... ntes en "3do. aspectos. »or 
ejempJo, apl'ienci •. lentu •. ferm .. de 
hablar ° .p .... nder y p .... f< .... nc .... 

1.1 Partic lp. en .ctivid.de, con 
per.on .. de Otr. , <ul'" ..... qu. 
h.bl,n un. lengu. d,,,lnu. 

2 Iden,ifo" la. costumbre. que mi. le 
¡u.un d •• u cultuc • . 

2. 1 Reconece co"umbre, de o,,,, 
eu"ura • . 

3. Iden. if,c. c6mo innuyen l ••• cciones 
de cad. pe r"'n> en l. f.m ili. y l. 
eomunid.d. 

4, Resp"u 1 .. d l,Un, .. opi~k"'e'.,d .... 
, .en,;m,ento. d. 1,.,. miembro. de l 
¡rupo sin . 1 .... di'l .. ni burl.rse. 

4.1 Se int"i" con ",.to en " tiv,d.de. 
y ju.,o. que ".dicien.lmente h.n 
, ido .. i,n.do •• person .. del otro 
,e~o, 

Identifica. <6mo ... y sabe "" que e. dftrente 
de le, d.mi •. 

.. Se ob.erva cu. ndo 

l. Se d. cue~U d. que su lorm. do 
~.bl.r y de v •• "r e, d i,tinta de l. de 
lo. demb, 

2 Con<:><e .I&una. celebracione. de 'u 
ccmu~id.d y plrticip. en ell ... 

l. Id_ntifoc •• Igu"". ac,;"id.d •• de lo. 
miembro. de.u f.m~i. y de 'u 
comun.d.d. 

4. Identific. ol.&un., d ife .... nci.' de 
gustO'. juego. Y ropo M' .... ni .... ' 
y niño., 

Mue>v. .etiwde> que fac~, .. ~ b <onvi~ 
con o,," .. penan .... e.n ° no de .u propi. 
<ultura y g~nero. 

,. Se observo <u.~do: 
' . S. ;,.."' ..... por '" d;v ..... .. 

costu mb .... ,.I. ngu •• y lorm.>.. de 
pen .. r que h >y en 'u comun id.d, 
región e p.ai" y l., v.lor>. 

1 l. Promueve l. integ .... ción y l. 
p>o"ticip>ciOn de persom. que tienen 
meno. h.bllid.de. o que son 
d ife .... n'e. en ed.d. CI ... cteristic .. 
fI. ie •• y eul,ur> 

2. Particip.a "" act"'id.de. p>r. eon,,,rv.r 
.u le~lu, y .u. eo<t"mbr.,. y .. i 
forulece.u ide~,l d.d cul,,,,,I, 

l. Identifica qué . Ipo de .... Iación 
e.tableee con famillare. y . mi"". 

3.1. R«on"". l ••• ctitudes ° ¡ceione • 
que le f.cihton I~ eonvlvend. y el 
Ioxro de su. objetivo. 

3.2 Iden~foc •• itu,done. o co«umbre. 
difie il« de tole"" en Jo, se, e. 
hum.no> 

~, RKonoce que .Igun •• lorm .. de .er 
y pen,,, en muiere. y v.rone. ,on 
. pcend id .. ,y .. be que ell .. y ellos 
pueden c.mbi.rI •• por. mejor" 
'" vid •. 

4.1 Prom ueve que n,ña. y n,roo •• ~a n 

,,. .. do. con i,u. ld.d 
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Etapa I 

2, Expre' • • u' ,~n,imien<O$ y emocione. de .cue!"do 
con e l ,,,,, ,ext". y p.-omueve el deurroll" de •• I"re" 

Iden"fico 1 .. lo,m» m •• odecuod .. de 
expresar sentimien,o, y <ontrOl., 
emoc,OOM. 

l . Identmc. su. emocione. (po<" elemplo. 
,,"ojo, .Ie,...o, tri"na r de""pe,ad6n). 
y ."'pie"". control.,I.,. 

I l. Se d. <uent> de que olgen .. fonn .. 
de upre ... , 1 .. "",ocione •• on 
i".decu.d ••. 

1.2. I",ogio» lo que 01 .... y ovo< puede" 
""ntir en der, .. ,itu.cione,. 

2. Di«i"llue olgun .. eu.lid.de. de .u. 
.m'& .. y .mi~ •. 

1, Identifico lo que ... con.ide" bu eno 
y ",~Io 

1. 1 s.a bequenodd,edeel,,,,e ,, ~ ..... 

~, Mendono po<" ql>é .ien,e ,emor . n,e 
eie" ... i,uadOM •. 

5. Se proPO"c c.mbi., . I,un .. . ctitude. 
que eo n.ide ... ne,a"" ... 

Expre .. "m<>c loneo y tcmore,. y cumple 
• 18un., ,egln de 1,. pe .. on.' adult>. 

... Se ob.cr.a <u.ndo; 

1, Control •• u. berrinche. y Uomo> 

2. Expre»..u .re<to. comp.~er .. , 
<omp.~e.-o, y hmili.res, 

hit.> hace' , llUn., cos .. po,,<ue 
• • i •• I~ h. ind,< .. d". 

~. Menciono algun ••• ituiCIones en 
lu que s,~nte m,edo, 

Comunico .u. emocion .. y . fec'o •. y 
comienu > d~r.n¡r 'u, propio. ".10,..,' 

1. Seleccion. olgun .. form •• de expr .... 
'u, emocione. (poc ej emplo.~"'o. , 
¡nl.bra •. esc,i,o. o ,ccione,). de 
acueo"dO con l. penon. que .e 
encue"' ..... 1 I.do .uyo. 

I l. Conoce l. m .. , o,. en que ol¡un .. 
pe"O"" control." sus em<>c"",c. 
y comport.mien,o,. 

1,2. E, ,en.i!>e. lo. 'en'imi ..... ' '''' de 
"i~~. y "'~O •. 

2, E. plica por que e>t.blec;o relod""o. 
de oml.ud con . Igun .. pe''''''''' 

2. 1 Comp.rte .en"miemo. e 
in<¡uoetude, con su. mejO<"fl .mi~ .. 
y.miCOS· 

2.2, Reconoce que ... ""'osario""'P"'''' 
lo que le , .. " .. ° Ic di.gu". 1»" 
,emor •• me jor. 

l. Refle~iona >ce" . d . po' qu~ u'" 
conducto puede .e' buen. o mol., 

J.I. Reconoce que e.lmpo't3"'e deci, 
la ".o"dad. 

• . Se d. <uen .. de que .Iguno. dc .... , 
,~mor"s .on fundado, y Otro, no, 

S. Ev.lú. cómo h. cambi.do d~ 
ac"'ude'.de .cuerdo con lo que u 
p,opu.o, 

Identifico " m<>cione. y ,emore>. y emp"''' 
> e.co,er ami, .. y .migo< . 

'~ Se 01><",,,, mando: 

1. Identifi<o em<><;""e. p'o¡>i •• y de 
ot' .. p''''''''', 

I l. Se preocupa »O' 1,,, em<>clone> de 
lo> demh. comO la ,d"e ... y el 
enoio. 

1.2. Expre .. <on pal.br" su .1""", por 
¡,mil;. .... <, >mi!9' y .m,~o • 

2 Mues"o m.yor simp"i, por . 18un. 
.mi".d. 

l. Iden,;fica lo que no debe hacer, como 
pe,orle •• Igu ien , de."uir obje,o< o 
,iror !>.a.uro 

4. D ice »O' qué , íene miedo o <ic ' ta • 
• i'uac i""e., 

E.ubtece relacione, .fee"""",, •. y .e ""loen> 
po<" mcjora, con b»" en sus propósito. ~ 
v.lore •. 

.. Se ob,c ,va cu."do; 

1. Manilie>ta . u . emocione •. y modif". 
.quel l ... ~,i'ude. y eompo<"umien,o. 
que re.ulton ne,,,ivo. p ..... i Y PO'" 
0' .... penon .. , 

1.1. Ampli. 1 .. 100m •• de m.n ile,ur.u 
.fecto, 

1.2. Es '''''' 'ble y , e.p.onde. 1 .. 
"",e.,d.de. de .fecto de 1<>< demá" 

2. ReAexion. acen:. d~ c6mo e, .. b l« e 
.u • • m ;m.d~. y cOmo.~ ""Iociooa 
wneUn. 

2.1. Comu",,, .""tlmien,o. e 
inquie,udo •. '~Iu n lo eoon.nz>, 
cec""i. e identific>c;c,., que ''''''13. 

2,2. Admite y expre .. que > .ece. se 
.ien,e .01. ° '010. 

2,1 . Comprende que e. Impor .. n .... 
tener momemo, d e reHu_, 

Reco"oce .IJluno. v.lore. y p"""ipio< 
por> ~".Iu>r .u. acciOnO'. 

l.1 Adm'te que d.."ir lo "" ,d.d e. un. 
mue"" de •• Ienti. y m.du,..,z. 

5. s.at.e lo que Mce. i" hace, PO'" 
cambiar 'u •• ctltude., 

5.1. Reol ila .Igun .. accione. PO'" 
eambi'r 'u, "titude •. 
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"".,;Cipo e" • • ',.,d . ..... ColK';"" 
cumpli<oodo .. ce .. y '"11 .. Y p'dlendo 
.-e. pe.o ...... de.-echo •. 

.. Se ob_ ."".-.00' 
L p",;,;;p.. <le m ........... pon"'''.' en 

. .. mb l .... oocol .... . 
LI P,,';';lp. en cO"'i.looe. del ,rupO. 

l. R .. ~. Y .... _ .. los •• ....-dos. 1 .. 
.-qIu y los <omp<omi-oos de cruf>O. 
en el .... balo y en el ¡ ..... ro. 

l. RKlam. eu.ndo "O.e ..... pe ... 1, .. "0 

de "" de_hao. 

iR •• ........, p'oble ..... , .. >i" >, .. dir , 
..... 1 ..... 

S. &p, .... u d ... cuerdo .n •• 
• ,.u><_ .......... o que le h.cen 
• entir ""l. 

1 ""'bCip.>. ,." ,<""","de. <oIK"" ••. 

.. $o ob . .... <~,rodo: 
In •• ..-.. ..... ctivid.des <le J"IPO. 

1.1 C..;.¡,y_O'<IoIos""' ......... 
que uti!iD., 

2, P;de l. p.l.bn <u."do p."iclpo en 
",,<lv,_ doe C'Uf>O. 

l. ldoenufoc. 011""'" <Ie'Kho. _ ........ 
por •• , nim o n,""'. 

l Cumple con ..... f'C1Ipon ... bilid_. Y 
....... rdo •. y < .. 0<1. que 'e re.p,.',." loo 
derecho. de "", .. y 01110 •. 

S. abo.ev. cuando: 

l . Por',ci"" con ,1"", .. p""' .. e .... en 
d ,seu.lon •• y ... mbl .... 

1.1. Cumplecon ..... pon .. bol id.d ... " 
....... yeo",l.Ione •. 

Propon. y ..... pe .. x....-dos ..... 1 •• 
y compromi"". de ,rupo. 

l . Culd. que •• .-e.peten lo. d ...... ho. 
propio< y .¡.nos. 

" Ano. un conft,«o, bu.c. soI""ionel 
acep .. ble< p .... 1 .. por,e. 
involucrad .. , 

S úpno .. de.>< ..... do an •• '; .... c!one • 
............. o de .......... bI ... 

S.I bc""h,l .. .-..I.mxio<".e. de los 
d.m~., 

Pattiopo.y C-' en ~coIK""" 
' •• pet>n<Ic> ."""". 'qio., r Se ob,~, •• <"""do 

I l . ""rúe ... en~. de rrupo 1 

i I~~R·.~ lo. m" ... lol .. 01...-.00 1100 
~. pre.udo ..... odo lo ....... ¡". 

2. Respe .. su IUmo """" h.blar- Y 
. "' .... h. o los de ...... 

s"l>e que l •• ni ~ .. y lo. ni....,. ,ien .. " 
de"",ho. y mene"""" .I",no •. 

i Busco apoyo "",.. .. _.........-. 
dec ....... to. 

S. Red. m. <"""do .1'0 le mol . .... 

Promueve xclone. beMfi< .. ""'" .. 
<omu",d.d. y oyud •• ,.""Iv .. r <on~, .. o •. 

... Se oboe' •• <""ndo: 

l. Propone .<';'; ... de. de benef;c", 
cole-c, ivo cu.ndo .e 1 ..... " a c..be> 
dlseu .. "" ... d .. b" •• y ... mbl .... 

l. l. C'-""'Pic Con w. u ..... y comi"",,", 
de manen o¡><>f"tunO y con .. 1Id.d • 
y prOmUeVe _ loo dtfN. ha¡an 

.~-
1.2. "",del"" como mode""O.,... 

2. Pl'OponG mod,ficacion ••• 1 .. no,,,,". 
....... y .. ....-d<». cuando e< <>K .... no. 

) Promu .... _ toda. 1 .. penon>' 
cono.<>~ y .-cope ..... loo de.-Khoo de 
nl~ .. y n,lIo. 

4 E ..... que una .i,uac~ .. c.,..,..,... ... 

en~1.,......a .... _' 
conlliuoo. 

S. 8u.c. 1 .. fo.-m .. ~d.c".d .. por, 
*"-pno"'.u Inconfotmld.d . n.e ._<_ inju.u •. 

S 1. Tom. en c".." .. loo Msoe .... nIoo 
d<o ,odo •. 
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Ac~1OO r«ibir ~oro, ~ lo e/rece 
• qUlene. lo ~""e<"I. 

... Se oh ... ,v, <u.ndo: 

1. Identi/ia y ewpre .. con ,uoto lo <11'1' 
... Y lo que hace bien. 

2. SoIic'Ul lo ~ de pe""""" 
.de<;".ad ... 1"''''' , ............ '''uoc""",. 
el(ob.'~I. 

2.1 P.-opon;IOnO W'O'I' • nlÑl. T n.ñoo 
d~ dderen,e 01i1en. le"~u •. wlw", 
T lOdod. 

l . IdentoflCll h.billd.det. conocimientos 
y dilkullOOÓH de "" compar...-... y 
compo""""". 

4 Comt»rte .Igunos "",eri.ale .. i">poCIQ' 
y . etivid,d •• con el ,rupo. 

Eapa I 

RI<onC>ce lo que pue<k hoc..- <k m'ner. 
lndividu>I. y ><>Iicit> >yud> <uO/Ido lo nec~ 

~ Se obso: ...... CU2tIdo: 

R~.li ... con &""0 acuvd.<$n 
CO<>o<I<1> •. 

3 RecO<>o<~ que lo. <kml. s"tw,n o 
p<H<Ien h>c..- ..... COU< qu~ ella 
o ... 

• p~.Q ..... ecuo cu>ndo .l¡:uICn .. , 
lu pide. 

SoIiot:o Y oIrKe 3)'U<b. por In",,, ..... pr<IJIia. 
.... ~Iu'cione. de "",,,",,diUII 

i 
~ Se ~ <uuKIo; 

i E~~ o pode 'e.liur lo. actividades 
que mi, le ,u'un. 

l . S..,Hc;to y brln<1> >yudo •• u. 
eomp.r.e..... y com¡n/>ero<. 

l . 5,¡t>e qUIén le puede ayud.r. 

~. Comparte $1#$ m.llenales con 101 
dem's. 

~ bu:.oponcióneno.re~ 
1 compo""mI. ~n b, ne-cesldades del 
,rupo. 

~ So: oblc"a cuando: 

1. !denti/iu lo q"" u.,. , lo que Mee 
bIen.'si como $1#$ d~uluÓH "" .. 
.... Iiuoón de e_t." tarN. 

~ 54 Ob>~fV' cu.ndo: 

1.1 . IdentAioc..> lo!. • __ que le Iw> 

~ .al """" en .""na .....aci6n. 

2. e~p res, cI. ",mente .ul nte •• id,d", 
eleol. ,,,, . 1 pedl' >yud • • 1 gupo T' 
111 In,<ruClo", o I lln1lfU<IO'. 

1.1 PI ....... u ,,,\»jo de a¡>O)'O U'mO 
tutor-. o ,utor. 

l . Acepo> Y >yudo • ~, .-, . Ip>a 
hmluci6n /\Ve. o dIific..tud 1"'''' 
de .. rroIl" ... actmd.de' e><:ob.",,,-

~ . Com porte m><e'I.I ••.•• poclo. 1 
octl"dad~ •. de 'cuerdo con "'. 
ne-c1.idade1o y lo • .-.quenmientos 
dtI'NI><>. 

1. conr .. on >oIe.n .. , el bito . 

2. RKonoce ... s nece!-ld>de1o acob.res 
• klenulica c ..... menlt qo.Hn puede -". 2. ' . Plan .... y r ... liu .u a¡>O)'O como 

lutora o tuto. de OtrO •. 

l . P""""""e la inltC"clOn de 
compo~era. y «>mpoñeros """ !>eMn 
hmiuciones fi.ic .. o clilkulu<le1. por:> 
",""",. 

4 O'pnit.> el "'o de ""w'¡a~. 1 
e>PO''''' """ iuo<;ión de 111. J<:"Yidade, 
dellru~ y b comunid.d. 
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Etapa I Etapa 11 

5. S.e iden.tlfoca como mexic:'na ° ~exicano y rec0<10ce que vive en un p> i. cuy:> pobLación 
tiene dI"" ..... eu ltu .... e Ideologl3S. pero comp.rte l. mi.m. hi"ori •. un gobiemo. un. Constitución y un telTiwrio. 

Reconoce QlH' Las "",)(ic.na~ y lo, mexicano. 
eomp>.r<en .ímbolos y gobierno aunquij 
'u, co.tumbre. y I,,"tu ••• ean d,ferente •. 

l. Reconoce que 'u comun id.d es p3rte 
de un p.í, 'llJe.e llama Mex ico. 

1. Sabe que México tiene una hi"o ria. 
• sí como una Ilandera. un Himroo y 
un E.eudo qu e represe nu.n. 1 .. 

mexi"n .. y lo, me.icano. 

l. s..be que hay leye. que no. protegen 
y leY'" que .e~alan nue.v,,, 
obligacione •. 

4. Recoo<>c~. la. princip>le •• utorid.de. 
de.u comunidad y de 'u po;'. 

5. Rceonoc~ que el grupo puede 
elegir a su. repre.enu.nte. o 
• quien ddl4 r1!Cib<r algún t>ene~cio. 

Sabe qu-e 'u comunklad '" ~ne de un pai, 
llamado Mé"ko y que la Bonde .... y cll-limno 
... «on.le. lo represe ntan. 

"'" Se ob,erv. cu.ndo: 

Sabe que es muieana o me~ieano. 

2 Reconoce la 6>ndera y el Himno 
n3donale •. 

2.1. Participa en ~est .. eulturale. y 
CÍvic .. de l. e.cuela. 

Reconoce que M~xico e,tá integr¡ do por 
di"en •• co>tumbres.lengu¡. Y lo",,» de 
vivir y ~n .. r ... í como por un territorio 
con lere' y .imbolo. comu,e~. 

l. Reconoce que M Mhico vi""n 
pe ... O<1U que hablan lo'gu", diferente. 
y ~enen dive ..... COStumbre. 

2. Iden~~u.1 sign ific.do del nom bre 
de Mé"ico y de alguno, ,imbolo. 
pavio, 

3. Sabe que.de "uerdo con la 
Const;,uc io".I., me"ic:\n .. y lo. 
mexicanos tienen el m"mO derecho 
de h.blor. vivir y ,er dile rente •. 

~ Recon'Xe cu~le. Ion 1 ... utorid.de. 
de .u "",idad federati~. y del pal •. y 
menciona algun .. de 'u, fundone •. 

s. Id entifica p>. .... que y cómo se hocen 
1 .. vouciO<1e. en .u <omun id.d. 
municipio y paí •. 

Se d. cuenta de que en Mexico Ny 
comu nid.de. M",,,,,~. y tambO',n p",sonas 
con otr .. lengu •• y co.tumbre •. 

"'" Se observa cuando: 

""be que su pals e, Mhko 

2 Reconoce y r,,,~tlIl. 6>nd" .... 1 el 
Himno nacion. le • . 

1.1 Reccerda .Igunos hecho. 
.ignifo,,,i,,,,. e histórico. en lu 
fie.",. civica •. 

V.lo .... y difunde l. ideo de que México u 
un p.i. con gran <diversidad de 1"''"0 ..... 
que tienen ,imbolo. comun<1"$ 1 eltón 
protegidas por l. Constitución 

Se ob.er .... cu.ndo; 

1. In .... "ig. y difunde que 1 .. mexiun .. 
y los muicano. tienen diver ... 
lengu .. y costumbre. y.on person .. 
va lio .... 

2. Investiga y explic> c6mo y por qué 
han cambiado lo •• imbolo •. el 
,erritorio y l. Coostituci6n del p>.i •. 

l. ExpllC' derl'cno. y obl igacione, 
rl'1.cion.do. con su vid •. que.e 
mencion. " en .Iguno. artic ulo, de l. 
Co nstituc i6n Mui"",,. 

l.1 Reconoce que exiSten 
<on"itudene. loca le. en l •• 
M.r.n, .. cntid.d<1"$ fede .. ,,,i,,", 
<de l p.i •. 

~. Comprende y e"pl ica alguna. 
fun"oo., prineip>.le. de lo. tres 
podere. del gobierno en nueStro p>.i • . 

s. s..be que e l vo,o e. neceS.1rio para 
eleg.r gobernante. y P'''' g .... nti .. ' 
l. dem'X"cia y el re.peto. lo. 
derechos de ,od .. 1 .. ~r$O" ... 
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ANEXO  2    CUESTIONARIO   GUÍA  NO. 1. 

 

1.-¿Qué  recuerdas  de  tus  antiguas  clases? 

2.-¿Recuerdas  si  los  otros  niños  estaban  cerca  o  lejos  de ti? 

3.-¿Qué  hacías  para   estar  cerca  de  tus  mejores  amigos? 

4.-¿Sentías  temor  a  algo  o  a  alguien? 

5.-¿Quiénes eran  las  personas  que  te  demostraban  afecto? 

6.-¿Tuviste  oportunidad  de  corregir  tus  errores  cuando  los  descubrías? 

7.-¿Sentías  que  eras  escuchado  y  tomado  en cuenta? 

8.-¿Cuál  fue  tu  vivencia  más  significativa? 

9.-¿Cuáles  son  tus  recuerdos  más  agradables? 

10.-¿Recuerdas  las  lecciones? 
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ANEXO 3    Reflexión: No juzgues  a  las personas…(la  maestra).  

 

 

Era  el  inicio  del  año  escolar  dentro  del  salón  de  clases  se  encontraba  la  

maestra  al  frente  de  sus  alumnos  de  quinto  grado. 

En la  fila  de  adelante hundido  en su asiento  estaba un  niño  de  nombre Pedro,  a   

quién  la  maestra  conocía  desde  el  año  anterior  sabía  que  no  jugaba  bien  con  

los  otros  niños,  que  su  ropa  estaba  desaliñada  y  que  frecuentemente  necesitaba  

un baño.  Con  el paso del tiempo,  la relación entre ellos  se  volvió  incómoda  al  

grado  que  ella  sentía gusto  al  marcar  sus  tareas  con  grandes  taches  en  color  

rojo. 

Un  día  al  revisar  los  expedientes  de  sus  alumnos  se  llevó  una  gran  sorpresa  

al descubrir  los  comentarios  de  los  anteriores  profesores  de  Pedro,  es un  niño  

brillante  con  una  sonrisa  espontánea  hace  sus  deberes  limpiamente  y  tiene  

buenos  modales,  es  un  deleite  tenerlo  cerca  Pedro  es  un  excelente  alumno  

apreciado  por  sus  compañeros,  pero tiene  problemas  con  su madre  que  tiene  

una  enfermedad  incurable  y  su vida  en  casa  debe  ser  una  constante  lucha,  otro  

maestro  escribió  la  muerte  de  su madre  ha  sido dura  para  él trata  de  hacer  su  

máximo  esfuerzo  pero  su  padre  no  muestra  mucho  interés y  por  último  Pedro  

es  descuidado  no  tiene  amigos  y  en  ocasiones  se  duerme  en  clase. 

La  maestra  se  dio  cuenta  del problema  y  se  sintió   apenada ,  más  aún  cuando 

al  llegar  navidad,  todos  los  alumnos  le  llevaron  regalos  envueltos  en  papeles  

brillantes  y  hermosos  listones excepto  el  de  Pedro  que  estaba  torpemente  

envuelto  en  papel  de  una  bolsa  del  super,  algunos  niños  rieron.  La maestra  

encontró  un  viejo  brazalete  de  piedras  y  la  cuarta  parte  de  un frasco  de  

perfume, minimizando  la  risa  de  los  niños  al  exclamar: 

¡Qué  brazalete  tan  bonito, Pedro!  

Se  acercó  y  le  dijo: Maestra,  hoy  usted  huele  como  mi  mamá. 

Ella  lo  abrazó  y  lloró.  A  medida  que  trabajaban  juntos,  la  maestra  percibió  

que a  Pedro  mientras  más  lo  motivaba  más  respondía.  Al  final  del año,  era  
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uno  de  los  niños  más  listos  de  la  clase,  volviéndose  su  consentido  ambos  se  

adoraban, un  año  después  se  encontró  una  nota de Pedro que  decía: 

- Usted  es  la  mejor  maestra que  he  tenido  en toda  mi  vida. 

Cuatro  años  después (sic),  recibió  otra  carta  diciéndole  que  pronto  se  graduaría  

de  la  universidad  con  los  máximos  honores, y  le  aseguró  que  era  la  mejor  

maestra   que  había  tenido  en  su  vida.  Pasaron  otros  cuatro  años  y  llegó otra  

carta  esta  vez  le  explico  que  después  de haber  recibido  su  título   universitario  

el  decidió  estudiar  más  y que  ella  era  la  mejor,  sólo que  ahora  su  nombre  era  

más  largo  y  la  carta  estaba  firmada  por  el cardiólogo  Pedro  Alonso. 

El  tiempo  siguió  su  marcha  y  en  una  carta  posterior,  Pedro  le  decía  que  había  

conocido  a  una  chica  y  que  se  iba  a  casar,  explicó  que  su  padre  había   

muerto   hacía  dos  años  y  él  preguntaba  si  ella  accedería  a   sentarse  en  el  

lugar  que  estaba  reservado   para  la  mamá  del  novio.  Por  supuesto   la  maestra  

aceptó,  el  día  de  la  boda,  la  maestra  lució  aquel  brazalete  con  varias  piedras  

faltantes  y  se  aseguro  de  usar  el  mismo  perfume  con el  que  Pedro  recordaba  

el  calor  de  su  mamá,  se  abrazaron  y  el  susurró  al  oído  de  su  maestra 

preferida: 

- Gracias, gracias  por  creer  en  mi,  muchas  gracias  por  hacerme  sentir  

importante  y  por  enseñarme  que  yo  podía  ser  la  diferencia. ¡Gracias  maestra! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSORIO, Mariano. Reflexiones No. 2  (CD). 
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ANEXO  4   Reflexión:   ¿Tú serás mi maestra? 

 

 

¿ TU SERAS M I MAESTRA? 

i Psst, psst, psstL .. . 

Mamila me dijo ayer que muy pronto tú serás mi maestra y que, ademas de ayudarme a 

aprender a leer y escribir, me enseñarás muchas cosas bonitas. ¿ sí? 

i Qué bueno! i Yo te querré mucho! i Y tú a mí! ¿Verdad? 

¿Platicaras conmigo? ¿Me contarás cuentos? ¿Me dejarás decirte lo que más me gusta y 

lo que he visto a mi alrededor? ... Si , tú eres joven y alegre: tú me comprenderás 'i me 

querrás. ¡ No me asustes con tu enérgica mirada! ¡ No me grites! I No me confundas con 

tu enorme sabiduría l 

¿ Verdad que las maestras no pegan lli regañan y en cambio quieren mucho a los niños? 

Ten un poquito de paciencia conmigo_ Si tú quieres y me tienes calma, poco a poco yo 

Podré hacer todo lo que lú me pidas ... I Soy pequeñita y un poco traviesa, pero tambien 

Sé portarme bien .... Así como me gusta jugar, aprenderé a trabajar y a hacer todo lo que 

Tú me enseñes. 

Cuando vengas a la escuela trae contigo muchas COSQC interes~mt9s y atractivas, cosas 

Sobre las que podamos platicar a aprender I Déjame locarlas y conocerlas!. 

i Date tiempo para mirarme a los ojos, con serenidad y respeto ! i Trata de conocer mi 

alma! 1 Seguramente encontrarás en ella algunas cosas bellas! 

y cuando estés en casa , recuerda cómo soy y cómo me estás educando, haz de cuenta 

Que soy una de tus hijas, inquieta y traviesa , pero con una gran curiosidad y deseos de 

Aprender. i Enséñame a ser honesta, háblame con la verdad! 

i Muestrame lo bueno y lo malo de la vida! 

Al final del año escolar yo te diré cuánto te admiro y cuánto me agradó ser tu alumna. 
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ANEXO 5  LOS  CUENTOS  DEL  SILENCIO. 

 

 
 

 
 

hora ya no lienes miedo <Ji¡o ello. 
·Bien, de acuerdo, pero lenemos que de;or e.le pueblo. 

No cogeremos ni siquiera un c.tntimo -di;o .tI. 

-De acuerdo. 

Los CUE:NTOS 
DEL SILENCIO 

ZORAIDA VASQUEZ 

.y de¡oron el pueblo_ Deiaron todo allí. C .. rroron lodos los cosos II .. nos d .. dinero. 
S .. .. ncaminaron al pueblo. S .. ,,"caminoron o .. so otro pu .. blo 

.Bien muchachos, cvondo po"'; por olli esto moñona, .... obon ... ",odos ;""'0' .. n su cosa, 
muy f .. lic .... A.I ... como acabo ... Ie cuenlito d .. lo •• i ... e loo-r ... d .. mármol. 

, 
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Los monos de Paulina Konm Choy se 
quedaron suspendidos en el aire como los 
nln~ .-Ir. un p6joro, luego descendieron, y 
el mundo que ellos y su voz, que hablaba 
moyo, habían creodo 
durante cosi uno horo en 
lo plozo del pueblo de 
Tec6h, desoporecí6 
como por arte de 
magia. 

Ero domingo. 
Oscurecía. Lo gente 
comenz6 o dispersarse y 
el espocio que habían 
ocupodo el cuentero, el 
p .... blico y el cuento se 
pobl6 de luciérnagas. 

Luz, en cambio, 
permoneci6 pegodo 01 banco de piedra. 
Desde olli, con su hermanito sobre los 
piernas, no había perdido ni un solo detalle 
de lo historia. Ero lo lercero vez que Paulina 
KahJn Choy la contaba. 

6 

Esmeralda, su hermano mayor, se puso 
frente o Luz y le grit6: 

·,Vámonos yo' No te quedes allí como 
estatuo. Mamá se va 
a enojar. 

luz no respondi6, 
apret6 con fuerzo 01 
bebé Y le dio un beso. 
Sólo cuando sinti6 que 
la mano de Esmeralda 
jalaba su huipil. 
emprendi6 el regreso 
o su coso. 

El aire estaba negro 
como los plumas del 
x'lcau, pero los 
luciérnagas alejaban 

de los Ires hermonos los temores nOChJrnos. 
Luz corda trO$ esos farolitos verdes que no 
se dejaban cazar, y el bebé, monlodo en su 
cintura como acostumbran cargar a sus hijos 
las mujeres campesinas de YucolÓn, reía a 

-----I@ 
carcajadas. Esmeraldo, en combia, vigilaba 
que ningún otro habitante de lo noche 
se acercara. 

· Quisiero ser como lo Palomo Mujer e 
irme con el Príncipe Moreno O vivir 01 
palacio de 105 siete torres de m6rmol; olli 
oprendere o contar cuenlos como Paulina 
KONn Choy. Vaya llevarme 01 bebé yola 
gallino rojo que me rega161a madrina, 10101 
ellos no peson mucho· -penr.aba luz mientras 
jugaba con las luciérnagas. 

En lo puerto de lo co:>o encontró o sus 
padres tomando el fresco. Entregó el bebé o 
su mamó y le dio un beso. luego se dirigió 
01 patio; en un cojón esloban durmiendo la 
gall ino rojo y sus ocho pollitos. Sonrió y dio 
medio VlJelta hacia lo coso donde la 
esperaba su hamaca verde, que lambién le 
había regalado lo madrina. En lo hamaca, 
mientras se mecio, luz pensó que no podía 
llevar o la gallino rojo 01 palacio de las siete 
torres de m6rmol: 

-Sus pollitos aún lo necesitan, sólo viajaró 
el bebé -decidió. 

·Buenos noches, hijos, que duerman bien 
-dijo en ese momento su popá, pero luz no 
lo oyó, no porque estuviese dormido, sino 
porque ero sorda, 

luz no es sorda sordo, puede escuchar el 
<..onto del grillo negro poro :.acarlo de la 
coso y alejar lo molo suerte. También puede 
reconocer el conlo de lo cigarro choch 
cuando anuncio lo lluvia y el canto de la 
cigarro ch¡~¡"'jn cuando anuncia que lo 
estación seró seco. Sin embargo, no oye lo 
voz grave de su podre, ni el arrullo de los 
palomos azules, ni el croar de 10$ :>opos, ni 
el $O/lido de los vienlos molos. luz no puede 
oír lodo eso, pero entiende lo que la gente 
dice parque r.abe leer las labios; r.abe leer 
las labios de los personas que hablan el 
español y también sabe leer los labios de 
las personas que hablan maya. Por eso no 
perdió ni un detalle de lo historio de 

....... 
7 
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Las siete torres de mármol que Paulina Katun 
Choy conlÓ eso larde en la plazo del 
pueblo de Tecóh. 

luz ha cursado el tercer grado de 
primaria. Yo sobe lnar y e:ICribir y, odemó,. 
hace dibujos con gises que parecen solidos 
de los cuentos fantásticos que cuenta Paulina 
Kotun Choy. Sin embargo, no oye ni hablo 
como los demás niños. Por eso, cuando en 
lo escuela quiere ir 01 baño, tiene que 
e:ICribirle un recado al maestro. luz está 
acostumbrada a todo eSlo, pero ese lunes 
por lo mañana el moeslfo de cuarto año fue 
cloro, claro como el aguo: 

-Senara, luz tiene que ir o uno e:ICuelo 
poro sordos. Allí lo van o enseñar o hablar 
por medio de señas. Sólo oye los sonidos 
agudos, eso me obliga o alzar lo voz o a 
hablarle de Frente. Tengo cuarenla chomacos 
y no puedadistroerme atendiendo a su hijo. 
Tal vez, si le compro un audífono la niña 
pueda oír los sonidos graves; enlonces 
Iróigolo de nuevo o lo e:ICuela y le haremos 

8 

un examen. Si quiere, hable con e l di reclor, 
él yo estó ailanto de mi decisión. IAhl, se 
me olvidaba decirle que prometieron 
mandarnos uno maestro de educación 
especial. le avisaremos en cuanto llegue. 

lo mamó de luz no respondió. El maestro 
paredo sober todo sobre el silencio de su 
hijo, pero cuando luz le preguntó con los 
ojos qué es lo que había pasado, 
no pudo quedor$6 
collado. 

---------i@ 
lo sentó sobre sus piernas y comenzó a 

hablarle pousadamente: 

·luz. yo no irós o lo escuela. Te quedarás 
conmigo y me ayudarás en los quehaceres 
de lo caso. Irás al molino tempranito o moler 
el grano poro lo moso de los lortillos. luego 
me ayudarás o torlear, te daré un poco de 
maso paro que hagas o lo Palomo Mujer y 
01 Príncipe Moreno de lo historia que cuento 
Paulina Kotun Chay. También podrás hacer 
01 gigante yola hormiguita. ¿A ti te gusto 
cuidar o tu hermanito? Bueno, jugorós con 
él durante todo el día, También jugorós con 
lo gallino colorada y con los ocho pollitos. 
y cuando cumplas tus diez anos, tal vez 
puedas entrar o uno escuela paro niños 
sordos y aprender o hablar con señas. 
Si vamos a Mérido te compraremos un 
aparo/ita paro oír. No te pongas triste, luz, 
no llores. Tal vez cuando llegue eso maestro 
especial o como se llame ... Yo verós que 
todo va o resultar bien. 

9 
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Ni los muñecos de mow de maiz, ni lo 
posibilidad de posar la moñana jugando 
con su hermanito o con lo gollino colorado 
y sus oeho pollllos, ni olnsuflo ollu p,,,n,,,,,,, 
logr6 cons,olor <1 luz. Ello no quedo reunirse 
con OIros niños sordos, quería jugor con 
sus compañeros de escuelo; ella no quería 
oir con un oparotilO, sino estor entre lo 
genle trolondo de leer los labios de los 
perlOnas que hablon moyo y de los 
perlOnas que hablon español; pero, 
sobro todo, q ...... io cantor cuento. 
fonlÓslicos como Poulino Kalún Choy 
en el porqt>e del poeblo de Tec6h. 

Desde el lune. en que el maestro hobia 
sido cloro, ton cloro como los l6grimos de 
Luz, ésto ~ volvió m6s sordo y m6s mudo 
qllO nunca. Ya no reconocía el canto de lo 
cigarro choch cuando anuncio lo lluvia, ni el 
canto de la cigarro chip-U·tin cuando anuncio 
que no va a llaver; tompac.:o reconocía el 
canlO del ¡:¡rilla ne¡:¡ro para sacarla de la 
caso y alejar la mola _rte. DeKle ese dio, 
lu:r: se encerró en uno ¡Cula de silencio. ,. 

El sábado, luz no abrió lo boca ni 
poro comer. 

-Te preparé el chocolate como le 9uslo, 
ademós traje uno pota. IPruébola, está 
deliciasal -insislió Esmeralda, ofreciéndole 
una toza humeante y un pon dulce aun 
mós tentodor. 

·Ponte tu huipil nuevo, que tu abuelo nos 
invitó a comer cochinito -lo anim6 su mamó. 

-Miro, hija, le compré unos dulces de miel 
cuar"ldo regresabo del toller -le dijo el podre, 
miróndola de frente. 

Nadie logró que luz abriese la boca. 

Uegó el domingo. Por la torde, luz cargó 
01 bebé sobre su cintura y se dirigió al 
porque. Se sentó sobre el banco de piedra 
y su puso a esperar. Quería escuchar 
nuevamente lo historio de Lo, ,ie/c torres eJe 
mórmol. Mientras buscaba a Paulina Katún 
Chay, sus ajas se encontraran con un extraño 

- @ 
El marlos, sus 

compañeros de \o 
escuela pasoron por su 

ca"", y lo ¡"vitululI u 
brinco soga, pero 
luz no respondió. 

El miércoles \o 
invitaron o jugor <) los 
encamados, pero Luz 

no respondió. 

Entonces sus companeros decIdIeron 
no pasor mós frente o lo coso de luz. 

penonoje; tenía la cara pintada de blanco, 
una blusa azul como el cielo, un pantal6n 
del color de las Rores de los framboyones 
en temporada de lIuvios y tenis verde perico. 
El personaje se dirigi6 o lo explanada donde 
Paulina KalÚn Chay cuenta sus histOfios y se 
detuvo fren te a luz. El hermanito se puso a 
llorar asustado; luz, en cambio, na dejaba 
de mirado. 

El hombre de lo coro blanca empezó o 
moverse. Estiró 10$ brozas hacia adelante y 
su, mono, '" lapa ron con un muro invisible. 
Siguió deslizor"ldo las monos hacia los lados 
hasta dibujar en el espacio un cuarto sin 

" 
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puerlos ni ventonos. Su coro sorprendido 
empezó o desesperarse. Entonces miró 
hacia el cielo y sonrió, EstirÓ sus brazos 
hacia arriba I 
quo col90bo i on 
cuarto sin puertos y sin """to"os. 

NIOjolá y alcances lo cuerdol" 
-lo animó en silencio Luz. 

·Debe ser un IÚnellorgo y oscura -<::o"li"uó 
pe"so"do luz 

El hombre miró nuevome"le hacia arribo 
y frunció lo coro deslumbrado por el Sol. 
Trepó mós velozmente y se asomó 01 aire 
tibio del parque del pueblo de Tecóh. 
Había logrado salir de su prisió" sin 
haber despegado los pies del suelo 

En ese mome"lo, Luz se dio cue"to de 
que el hombre de lo caro blanco no había 
abierto lo boca; si" embargo, ello había 
imaginado lodo lo historio. 

El hombre de lo coro blanco mi,ó hacia el 
publico, el mismo que lodos los domingos va 
a escuchar o Pouli"o Kolún (hay, lo saludó 
con uno carava"o y, si" decir "i una sola 
palabra, invitó o Luz o posar o lo 
eJ\plonada. Luz se dirigió al ce"lro de la 
eJ\plonodo y come"zó o moverse ju"to con 
el hombre. Levonló los brazos hacia el cielo, 
agarró lo Luna, lo bojó y se lo dio 01 

hermanito, luego se lo quitó y lo arrojó hacia 
el cielo como una pelolo. E"tre el hombre de 
lo coro blanco y Luz se i"ici6 U" juego 
eJ\troño. lo genle comenz6 o aplaudirlos, 
primero quedito y luego cada vez m6s 
fuerte, luz miró entonces hacia el publico 
y vio en primero ¡ila o Paulina Katun Chay; 
ero quie" aplaudía con mós entusiasmo. 

J3 
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VÁSQUEZ, Zoraida. Los cuentos del silencio.  P. 4 – 15. 

También le conló lo mal que 5e 5inlió cuando 
le dijeron que ya no irío o la e$Cuela. 

No por 5er un poco sordo y un poco 
muda pueden prohibirme e51ar con mis 
compañeros y e$Cribirle recad05 01 moe51ro 
cada vez que quiero ir al boño, pero voy o 
regresar en cuonlo mis popó5 me compren 
en Mérido un oporolílo poro oír mejor. 
¿No es cierlo que puedo ir a lo e5cuela 
como tod05 105 niños? Yo también lengo 
derecho, ¿verdad? Soy un poco mudo y un 
poco wrdo, pero .sé e$Cribir y dibujar. 
También .sé leer 105 libros y 105 lobi05 de 
105 perwnos cuando hablan el moyo o el 
espoñol. ¿Adivina qué es lo que mós quiero 
en el mundo? IAprender a conlor cuenlosl 
Siempre esperé que alguien me enloeñora 
cómo hacerlo, y ahora que le he vi51a contar 
cuentos en silencio vaya ensayar poro 
contarlos como Paulina KolÚn Chay, todos 
los domingos en la plazo del pueblo de 

El hombre de coro blanca era un mimo 
que andaba recorriendo las pueblos de la 
península de Yu<;;atón. Ero un trotamundos 
al que le gustaba conocer gente de aquí y 
de 0116. Cuando toda termin6, luz se le 
acercó y le habló. le habló coma ella sabe 
hablar, can las ajas. <;;an los manas, con el 
c,-,erpa, con wnidos cortos y sonidos largas, 
can su hermanito, can lo luno, can las 
plantos y con el aire. 

luz le contó 01 mima todo su vido. Le 
contó que ero sordomudo, pero que 0;0 el 
<;;u"lu ,J", 1<.1 <;;i9u,,0 <;;hoch cuando anuncio 
lo lluvia y el conlO de lo cigarro chi~Min 
cuando onun<;;io que na va llover, y el canto 
del grillo negro que trae lo mola suerte. 

Tecóh ·Ierminó diciendo luz can las ojos, 
con 105 manos, con el cuerpo, can wnidos 
carlos y wnidos largos, con su hermanito, 
con lo luna, con las planlas y can el aire. 

y el mimo, que sabe oír el silencia, 
lo e$Cuchó y la e$Cuchó haslo que 105 
luciérnagas se adueñaron del porque. 

" 
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ANEXO  6  CUESTIONARIO  GUÍA  NO.  2 

 

1.-¿Qué   significa  para  ti  tener  delante  un  grupo  de  niños? 

 

2.-¿Qué  sentimientos  o  pensamientos  te  generan? 

 

3.-¿Cómo  tratas  a  tus  alumnos? 

 

4.-¿Sabes  lo que  esperan  de  ti? 

 

5.-¿Cuál  es  tu  función  como  educador? 
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ANEXO  7    CAMINITO  DE  LA  ESCUELA. 

 

 

Caminito de la escuela 

Caminito de la escuela, 
apurándose a llegar, 
con sus libros bajo el brazo 
va todo el reino animal. 

El ratón con espejuelos, 
de cuaderno el pavorreal 
y en la boca lleva el perro 
una goma de borrar. 

Cinco gatitos 
muy bien bañados, 
alzando los pies, 
van para el kínder 
entusiasmados 
de ir por primera vez. 

Caminito de la escuela, 
pataleando hasta el final, 
la tortuga va que vuela, 
procurando ser puntual. 

Caminito de la escuela, 
porque quieren aprender, 
van todos los animales 
encantados de volver. 
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GABILONDO SOLER, Francisco. Cri – Cri. Cuentos para cantar y canciones para   

                     leer.      P.7 

El camello con mochila, 
la jirafa con su chal 
y un pequeño elefantito 
da la mano a su mamá. 

No falta el león, 
monos también 
y hasta un tiburón, 
porque en los libros 
siempre se aprende 
cómo VIVIr mejor. 

La tortuga por escrito 
ha pedido a Santa Clos 
sus dos pares de patines 
para poder ir veloz. 
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ANEXO 8     MUÑECA  FEA 

 

MUÑECA  FEA. 

 

ESCONDIDA  POR  LOS  RINCONES 

TEMEROSA  QUE  ALGUIEN  LA  VEA 

PLATICABA CON LOS  RATONES 

LA POBRE MUÑECA FEA. 

UN BRASITO YA  SE  LE  ROMPIO 

SU CARITA ESTA  LLENO DE OLLIN 

Y AL SENTIRSE OLVIDADA LLORO 

LAGRIMITAS DE ASERRIN. 

MUÑEQUITA LE DIJO EL RATÓN 

YA NO LLORES TONTITA NO TIENES RAZÓN 

TUS AMIGOS NO SON LOS DEL MUNDO 

PORQUE  TE OLVIDARON EN ESTE RINCÓN 

NOSOTROS NO SOMOS ASÍ, TE QUIERE 

LA ARAÑA Y EL RECOGEDOR, TE QUIERE 

EL PLUMERO Y EL SACUDIDOR, TE QUIERE 

LA ARAÑA Y EL VIEJO VELIZ 

TAN BIEN YO TE QUIERO 

Y TE QUIERO FELIZ. 

 

 

 

 

 

GABILONDO SOLER, Francisco. Cri – Cri. Cuentos para cantar y canciones para   

                    leer.   P.13 
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ANEXO  9   EL  COMAL  Y LA  OLLA. 

 

 
 

El comal y la olla 

El camal le dijo a la olla: 
-Oye olla, oye, oye, 
si te has creido que yo soy recargad era 
¡búscate otro que te apoye! 

y la olla se volvió hacia el primero: 
- ¡Peladote! ¡Majadero! 
Es que estoy en el hervor de los frijoles 
y ni ánimas que deje para asté todo el bracero. 

El camal a la olla le dijo: 
- ¡Cuando cruja no arrempuje! 
¡Con sus tiznes me ha estropeado ya de fijo 
la elegancia que yo truje! 

y la olla por poquito se desmaya: 

-¡Presumido! ¡Vaya, vaya! 
¡Lo trajeron de la plaza percudido 
y ni ánimas que diga que es galán de la pantalla! 

El camal le dijo a la olla: 
-¡No se arrime! ¡Fuchi, fuchi! 

Se lo he dicho a mañana, tarde y noche 
y no hay modo que me escuche. 
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GABILONDO SOLER, Francisco. Cri – Cri. Cuentos para cantar y canciones para   

                      leer.    P.17  -  18. 
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ANEXO  10   ORQUESTA  DE  ANIMALES 

 

 
 

 

La orquesta de los animales 

La orquesta de animales 

acaba de llegar, 

pues una linda fiesta 

aquí tendrá lugar. 

Escojan su pareja 

si gustan de bailar. 

que ya los animales 

terminan de afinar. 

Un gatito toca el arpa, 

un macaco el organillo 

y verás un zorro pillo 

que ejecuta el saxofón. 

El del trombón 

es un fiero y terrible león, 

pero hay también 

un osito con violón. 
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GABILONDO SOLER, Francisco.  Cri – Cri. Cuentos para cantar y canciones para  

                     leer.    P. 19 – 20. 

 

La ranita de los charcos 

toca y toca la trompeta 

y por ser tan buena orquesta 

nuestra fiesta se alegró. 

Con sus cuernos varias vacas 

hacen ruido de maracas, 

un conejo a pie cojuelo 

salta y salta en el tambor. 

Bajo el calor 

de una fiesta como no hay igual, 

qUIeras que no, 

entran ganas de bailar. 

Con la orquesta de animales 

hasta un viejecito rancio 

olvidando su cansancio 

sólo piensa en bailar. 
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ANEXO  11    ANTIFACES. 
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GABILONDO SOLER, Francisco. El taller  de Cri – Cri.   P  56. 
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ANEXO  12   EL  OGRO  NICANOR  Y LA  MARIPOSA  BLANCA. 

 

 
 

 

---
gente siempre $e acuerdo d e los ogros de los cuentos como seres gigantes 

y malévolos, que griton con voz de trueno y convierten en ra tón hosto 01 mós voliente de 
los valientes. Lo verdad es que si, hoy ogros que tienen un pésimo humor y es mejor no 
ocercórseles. Pero también hoy otros ogros mÓ$ trotobles, como Niconor. 

, 

EL OGRO NICANOR 
y LA MARIPOSA 

BLANCA 

N U R I A GÓMEZ 

El ogro Niconor vivia, como todos los de "' especie, en un graooisimo costillo, con 
ja rd ines ton hermosos que parecían de "mentiritos", con comido delic ioso, dulces o lodos 
noras y un ayo bonachona que lo can!oenlío mucho. 

--------

, 
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, ~ 

l . 

------------------------------~~ 

Cualquiera d irío que ero feliz. Sólo que Niconor se aburría . . 
de orpas canlorinas, de siestas y de tontos chocolates. 0._. :...:.., .~ '..:",-- ' •. 
Estabo cansado de viv ir siempre igual. Por eso, .'. ' . ~'~ . ~ ~?f':" ~" ~:~: .. 
un buen dío, se puso sus descomunales tenis, . )!J."" . ;,."'..., .-: .' .... I.~ 
se peinó el gigantesco copele y lomando un .. • . u ,,- ~ 1,: -. o - l' '~ 
inmenso morral de provisiones que le \\11," " .",.'"'" .: ", ' r,·.:::-: ' I . '\,'-~-
preparó su oya, se echó o ' - ." ,<:o-,~ ,. ,' , .Y. ,'; ;:' . 
ondor sin rumbo fijo. ._I~· '-Á'o ", 11.. .:~·I· 

~ 
f-' <YO ~ -¡A,h, corayl 

,;,JI ' " ."J'.', ~ > " 'Ir '1 L'" -dijo Nicenor- , 
. &f.-l -:<::,:: _?~<'il IE~p"'m no hoh."I" In<limndol 

o e ;r" 'J'" 
" /} Parecía que estaba muerto_ 

, No revoloteobo ni se movía. Niconor 

"/1 , . 
A los pocos horos de caminar por el 

campo, vio que algo venia revoloteando 
hacia él. Parecía una pequeñísimo mor;po~o 
blanco. Nicanor esperó a que aquello cosita 
se le acercara mós ... y más .. . y más .. , 
hasta que temblorosamente llegó a su 
enorme nariz .. . y ohi se detuvo. El ogro 
levantó poco a poco su gran mono, tom6 a 
la mariposa entre sus dedozos y lo miró. 

6 

En eso, se dio cuento de que la hoja ero 
una carlg., t!g tenía sobre. No traía 
di rocción ni n~mbFé", pero estaba doblodo 
como uno carta,. los ogros, eso sí, todos, son 
muy curiosos. Nicañor 'quiso saber qué decía 
el papel. Lo desdobló con lo punto de lo uña 
y descubriá unos lelfos chiquitititos 
que decían: 

El ogro se puso sus mayúsculos lentes 
paro descifrar lo pequeñísimo escrituro. Esto 
vez pudo ver que lo corto dedo: 

'tos derechos de los niños ' 

.¿Derechos? -se preguntó Niconor-. 
¿Qué querrá decir "derechos"? 

El ogro sabía cuál era su pie derecho, 
cuál era su ojo derecho y su pulgar derecho, 
pero no sabía qué significaba aquello de 
"los derechos" y mucho menos sobío lo 
que ero eso de "los niños". 

lo revisó de cerco. 

.¡Uy, uy, uyl -exclamó decepcionado-, 
lesto no es uno moriposol 

Tenía rozón. Lo que le había parecido uno 
mariposa era sólo una pequeñísimo hoja de 
popel que andaba volando con el viento. 

·IBahl iS610 es un popell -dijo Nicanor 
o punto de soltarlo 01 aire. 

-Niños, niños ... -rebuscoba el ogro dentro 
de su desmesura do memoria·. No, no me 
sueno esa palabro. Entonce s le picó 
fuertemente lo curiosidad. 

Niconor nunca había visto un niño. Es 
mós, nunca había visto o otro persono que 
no fuera su ayo, uno viejecita arrugodísimo 
y medio chueca, que le preparaba inmensos 
platos de frijoles refritos, gigantescos 
quesodillos y licuados de plátano del 
tamaño de una alberca de balneario. 

Intrigado, siguió leyendo los casi 
microscópicos letras. Trotaban de muchos 
cosas buenos. Decían que o "los niños" se 
les debe alimentar bien, que se les debe 
curar, proteger y otras cosos así. 

-No entiendo muy bien, pero estos 
derechos me guston. Me gustan como mi 
pie derecho, mi ojo derecho o mi pulgar 
derecho -pensó Niconor allá arriba, en 
su gran cabezo. 

; 
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·¡A¡6¡ ¡Creo que yo eniendil ~depronb. 
ILos derechos de 105 niños son 10 cosos que 
lodos los niños deben tener, porque les hocen 
bienl ¡Coray¡ ¡Qué bueno suertel ¡Ojaló yo 
tuviera 10 derechos como éslosl 

El ogro Niconor tomo lo miniatura de 
corta aquello. lo guardo en lo bolsa de su 
chaleco con muchísimo cuidado, como si de 
veros fuero uno moriposa. 

-Mmm ... ohoro tengo que overigu-or o 
como dé lugor quienes s.on los famosos 
"niños" -pensó-, y leerles su corto. 

Siguió entonces caminando, muy 
animado. 

Después de largo rota, el ogro llegó o un 
pueblo. Cuando estuvo cereo y vio o todo 
aquello gente se quedó con el ojo cltOdrodo: 

.¡Por mi abuelo Titanial ¿Qu(¡ es eslo? 

IHobío cienlos de personosl Algunos 
tenían mós o menos \o estatura de $\/ ayo, 

• 

ITodos se espantaron! ¡los altos y los 
chaparros corrieron o meterse en sus cas.os! 
IHosto los vacos s.olieron o lodo golope 
hocio el manteL .. Sólo quedó uno que 
estaba metido en un corral. 

pero otros eran más chiquitaslodovío. Él no ,''{}:J:J) 
había imaginado jomós que hubiera tanlos fil
personos. IY tontos vocosl¡Qu(¡ cantidad de 
vocos hobía en ese lugar! Nicooor se oc:ereo 
mÓs. Querio preguntor si de cOSllOlidod 
alguien s.obio quiénes eron "\os niños". 

-Pul, pssl ~ijo, mientras toeoba con su --
dedo el hombro de un señor. 

'IAoooohl -e l señor volteó, lo vio y gritO-: .,." 
lun ogro, un ogrol 

Nicooor se aleió contrariado y dewe 
lejos espió o \o gente del pueblo. V.o como 
ordeñoban o lo voco que quedaba y como 
le daban lo leche de eso vaco o todos 
los personas choparritas del pueblo. 

·Tómate esto leche, mi hijito -les decian. 

·Bébetelo todo, chiquito ·Ios invitaban. 

9 
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Pero o Niconor nadie le dijo lo que efon 
esos palabras. A nadie pudo preguntarle lo 
que eran "las niños". 

-IBu-enol -se dijo o si mismo-. No palIO 
nada. Es hora de comer. 

Cuando dio la última mordido o uno de 
sus gigantescos tortas, sigui6 su comino. 

DelPues de $610 unos cuantos palIOS, 
porque los pasos de ogro son enormes, 
Nicanor encontr6 uno eKu-ela. Como nunca 
había visto uno, le pareci6 muy curioso esa 
especie de castillito simple y sencillo. Pero 
lo que m6s le lIom6 lo a tenci6n fueron los 
conchas de voli y bósquet, que estabon 
llenos de perloOnoS pequeñas echando relajo. 

·¡Corayl IOué divertidol .Niconor se 
acerc6 cama queriendo jugar. 

En uno de esos, la peloto se soli6 
de lo cancha y .. 

,. 

los llamaba: 

·¡Come on, boyst 

tes dedo: 

./Gel in, girls/
1 

IToingl ITo¡ngl IToingl 

. . .fue o dar a los pies del ogro. 

-¡Oué bien! -pensb-. ¡Ahora yo se los 
devuelvo y me invitan o jugarl 

Niconor tom6 lo pelotita entre sus 
dedonchos y se acerc6. 

_Aquí e,t6 su pelota -dijo decidido. 

Pero los jugadores se quedaron inm6viles, 
con 101 ojos y la boca bien abiertos. 

·¡Tengonl, Itengonl .Ies repelía el ogro 
acuclillado, coma un niño llamando a su 
gota. 

Entonces, soli6 de lo escuela una perloOno 
alta, con el pelo amarillo. IAI ver o Nicanor 
se puso m6s pálida que uno ¡ícamo partido y 
ropídisimomente meti6 o todos los jugadores 
adentro de la escuela! 

Pero al ogro Niconor nadie le dijo lo 
qut'l llran aqlJflllm rnlnhrn.< A nndie pudo 
preguntarle lo que eron "los niños". 

" 
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Empozo o llover y Nicona< no onconlro 
un lecho wficientemente olto poro el. 
El ogoo le e!.Currío, como arroyo de 
oguocero por el cerro. El copete le 
chorreaba hilitos fríos $Obre lo coro. fAoiodo 
hoito los huesoi, ohi, ocufll.Icada y tiritondo, 
58 dio cuenta de que estaba solo otro ve~. 
Decidi6 que ero hora de hacer uno Fogata. 

Uno vez seco, pero can un cotorrozo, 
Niconar siguió caminando. Uegó o uno 
civdod con cmm mucho mas altos que los 
que había visto. Parecían vigas muy 
derechos clavados en el suelo. Había torres 
enormes, como hechos de vidrio. El ogro $9 

asomo por detras del edificio mas grande. 

Vio o miles de personas, unos altas y 
otros de mucho menor estoturo. 

·ISon muchísimos, mas que en el pueblo 
de los vocosl -dijo sorprendido. 

los personas entraban y solion de los 
taHes. NiconOf los miraba entretenido, 
cuando de repente sintió ganos de eslornudar. 

, 

<',,~ 

-IAoo ... oo .. 000 .. 1 ~ 

lA todo costo Irotó de evitorlol 

-IAoo .. 00 ... 000 ... 1 

IPero 01 final no pudo mós 
y estornudó enormementel 

-¡Aaaah ... chúuuul 

11 

------,lh 

los personas voltearon o ver qué truenos 
eran ésos y 01 descubrir 01 ogro r.olieron 
despavoridos. A los bajitos los topaban, los 
cubrían, 10$ protegían de los estornudos. 
Enseguida los llevaban o un lugar donde 
gente vestido de blanco los atendía y los 
revisaba. les decían: 

·Vien id, men ga(~on.J 

les decían: 

-E$1<:0 qve lu esl bien, mo pelite fille?4 

Pero 01 ogro nadie le dijo lo que eran 
aquellos palabras. A nadie pudo preguntarle 
lo que eran ~Ios nli'los". 

Ahí $9 quedó, o los afueras de lo ciudad, 
con lo nariz colorado y el inmenso pañuelo 
en lo mono. 

3~_..,.w;co """' .. "-. 1m dKioo;"V ... oqui. "'¡nO\o-. 

4 "fiIo-.. _ .. "-. 1m docion: 
-¿f..nbi.o.".¡~_r 

13 
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POKlron los dios. NicollOf CO~ hab,o dado lo vuelta 01 mundo y todovío no s.obio 
quiénes eran 105 niños~, los dueños de los "derechos' escritos en el popel blanco. 

lIeg6 (1 lo orillo de uno gran borronco, 
socó lo pequeño cario de su choleco y se 
sentó a descansor. El cielo ero de un ozul 
que ni los ojos humanos, ni 10$ ojos de ogro 
han encontrado jomós en ningún otro lugar. 
Niconor, mirando el poiwje, de$Cubri6 ql.le 
habío gente 110510 allá, 01 fondo de lo 
borranco: unos per$OO(ls ffiÓs altos Y otros 
mós bajitos, 

Algunos sabían hablar español, pero 
prelerion hablar en su lengua. A los 
personos choporrosles decion "towi",' les 
decion "tewe".ó Subían y bajaban por len 
Ioderos como ,i ",""ieran los pies ligeros. 

Una niño, Juliona, ero espec::ialmente 
OOeoo poro e$Colar. le encantaba trepar por 
10$ cominos más difíciles, lIegor aHiba y 

5 -r_·Ii¡¡<1IIla. ......... ~_ 
6~"I'_.~ __ . .. _ . 

------------------------------~~ 

volver ti bajor. l o barranco ero como su 
coso. lo conoda a lo perfección. Por eso, 
cl/Clooa el ogro se asomO desde lo abo, 
Juliano lo flO16 enseguida y decidió ir 
o investigar. 

Al roto lIeg6 la noche y Niconor pen~ 
que ero hora de dormir. Busc6 uno peño 
donde recargarse y se ocos16. Se sentía solo 
y estaba desilusionado. Su investigaci6n 
sabre 10s niños" parecía un totollrocasa. 
Tenía herido la curiosidad. Escuchaba o las 
grillos. Miraba los estrellas. olió, o lo lejos. 

-IMmml.dijo muy decepcionado-. ITol vez 
los nii'ios estón Ion lejos que nunca voy o 
llegad Seguramente nunca sobré quiénes 
son -ogreg6 con enorme tri$lazo. 

Juliono, que yo había llegado hasta 
ahí, escondido Iros lo peño, escuch6 105 
palabras del ogro. 

-jAy, mom61 -fI~clom6 lo niño sacudiendo 
en el aire lo mono-. ¡Ton grandote y no sobe 

lo que es un niñol -y se quedó pensondo 
cOmo se lo poeMa explicar sin arriesgar el 
pellejo con un gigantón de ese tomoño. 

Juliano esper6 o que Niconor se q"ro<"~ ... tr 
dormido. 

Cl/CIndo fYfÓ que el ogro 
de pIoflO roncaba, $OliO de 

su escondite. Se remonp6 la laido 
de llores y comenz6 o trepar por 105 

colo$Oles tenis. lo coso ero f6cil paro ello. 
De los tenis sigui6 por los piemos, escaló 
los obultados bolsillos, el resbaloso cinturón. 
Subió por el orrugodísimo choleco. 

--
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'Ifiul ..cuando llegó al hombro del ogro, 
Juliana se asomó dentro de aquella orejota. 

·Si quieres saber quiénes son los niños 
.murmurÓ como en secreta., moñona mira 
hacio abajo. Debes buscar a Juliano, que 
soy yo, poro que te señale a todos los niños. 
·luego, se volvió a asomar dentro de la oreja 
y dijo en voz boja: 

·Juliana, Ju·lia-no, la hijo de Miguel, lo que 
vive en .. ¡Ay, oyl 

IJuliana ya no pudo terminarl 

, 
".. / / .... / , / , 

I , / I 1 ...... 
. "'_C'_ /, I , 

¡Das enormes dedos la otraporonl lo 
tamoran por la falda y lo llevaban volando 
por el aire. El ogro habio sentido casquillos 
en la orejo y, pensando que Juliana era un 
mosquito, la habia atrapado. Lo llevó frente 
a sus ojos y abriéndolos, lo miró: 

.Perd6n ·Ie dijo Nicanor al bajarla. 
Juliano se arregl6 10 falda . 

·No quise asustarte .. Ino te vayasl 

'IBójamel, lbójamel ·Ie gritó ello asustado. 
·No, si yo no me asusto -le contestó ello, 

disimulando el miedo. 

16 

-------------------------------~ 

-¡Oyel -le dijo el ogro bajando la coro 
hoslo el suela., ¡pero qué bonito estás! 
¡No te pareces a mi ayol 

Juliana se topó lo cara con lo punta de la 
faldo y se le escapó uno risita nervioso. 
Nicanor entonces se tapó lo cara con un 
lodo del chaleco. Jul iona se asomá un poco. 
El ogra o$Omá un ojo:!:O y Juliono se riá. 

·Yo soy Juliono ·Ie dijo. 

-Juliana ... Juliano .. ·A Niconor le pareciá 
recordar ese nombre. Como que lo hobía 
oído en sueños. 

-y tú, ¿cámo te llamas? ~e preguntá la niña. 

-¿Yo? Nicanor. 

.¿ Y par qué estás tan grande? 

-Porque yo así soy. Soy Un ogro. 

-¿Ogro? ¡Que rarol Nunco oí hablar de 
ustedes -le contestá Juliana sin saber lo que 
era un ogro-. Yo soy rarámuri, torahumara. 

Nicanor fue recordando lo que le hablo 
dicho Juliana al oído. 

·¡Oyel ~e dijo-. ¡Entonces tú eres la hijo 
de Miguel, la que me puede decir par fin 
quienes san "los niños"1 

.¡Ah, eso es fácil! los niños somos todos 
los que todavía no somos gente mayor. 

Niconor frunció los cejos sin enlender. 
Ella siguió explicando: 

-Niños son todos los que nacen así, 
chiquitos. Todos los que van creciendo 
hasta que dejan de crecer. 

.¡Ah, yo ~I -dijo Niconor-, 1105 choparritos! 
Ilos niños son todos esos bojitos que he visto, 
a los que les don leche, los que juegan en 
las canchas, o los que llevan o curar! 

17 
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·ISíl.Je dijo Juliano-, lesos merosl Ilo. que 
todavía no estón grondesl 

De pronto se quedó c:;ol lodo por 
un momento y le preguntó: 

Nicanor se riÓ y O Juliano mós riso le dio, 
porque se le movía lo ponzo al gigante con 
ello enc:;imo. Niconor panoó que ero hermoso 
tener uno amigo. 

Desde entonce., codo vez mas gente sobe 
que, oporte de lo. ogros malévolos de lo. 
orros cuentos, ando por el mundo un ogro 
m6. tratable, que trae uno cario en el bolsillo 
del chaleco y que lo <:uido <:omo si fuero de 
verdod uno maripo.o 

El ogro Nicanor nun<:o regresó O su 
ca.llllo. Ando por ahí . • iempre de iondo 
huello. enorme. entre lo. poí.e •. dióo1mdoles 
o lo. nino. cuále •• on sus derocho •. Los 
derecho. de lo. nino. de todos lo.tugores. 
de todos los religiones, de todo. lo. rozos, 
de lo. que tienen popó y de lo. que no 
tienen popó. de los que tienen mamó y de 
lo. que no tienen mamó, de los que tienen 
<:oso y de los que duermen en lo <:olle, de lo. 
niños de todos los lomilias, de todos los 
tribus, de los que se bañan en el río y de 

.¿ y por qué querías sober, eh? 

·Es que me encontré esto. 

Nk.:;mor sacó de su bolsillo la corlo y leyó 
poro Juliano los "Derechos de los Niños". 
Ello parpadeó sorprendido. 

-IOyel ¡Yo no sabía que los niños 
tenemos esos ... 1 ¿Cámo dijiste? 

-Derechos. 

·Yo no sabía que tengo todos 
esos derechos. ¡Qué bienl ·Ie dijo 

Juliano contento ... Y se echó de 
clavado en su barriga gigante. 

los que ti enen regadero, de los que hablan 
chino y de lo. que hablan alomí, de lo. que 
soben ordeñar vaca. y de lo. que .iembran 
milpo, de los que tienen tele y de lo. que no 
ti enen te le. de lo. que "en bien y de lo. 
que no puedefl "er e.to.letro •. .. de todos 
los niños, pues 

l\¡ 
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