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INTRODUCCION 

En el presente trabajo de Tesis se describe y analiza el proceso 

educativo que se lleva a cabo en la Escuela Primaria Pedro Nolasco, 

ubicada en Villa de las Flores, Coacaico, Edo. de México, por lo que se 

considera como el objeto de estudio a interpretar. 

La escuela surge como una necesidad de formacién para una 

poblacién cuya caracteristica principal es que son nifios huérfanos, 

abandonados, 0 que sus padres carecen de libertad para cuidarios. 

Sin embargo, al contar con la capacidad instalada, la escuela abre sus 

puertas a ta poblacién de la periferia, estableciendo asi un proceso 

educativo para una poblacién cuyo antecedente cultural es 

marcadamente diversificado. 

La inquietud de realizar este analisis result6 como consecuencia de 

compartir el espacio de accién profesional con esta poblacién, lo que 

permitié notar algunas deficiencias en el proceso de ensefianza - 

aprendizaje que los docentes enfrentan diariamente. 

El trabajo de tesis se divide en cuatro capitulos: Uno, Marco histdrico; 

dos, Villa Nolasco. Una experiencia pedagégica; tres, Marco Tedrico y 

cuatro, Propuesta educativa. : 

En el primer capitulo se hace una sintesis hist6rica del surgimiento de 

las casas hogar en México, hasta citar las instituciones oficiales y de 

asistencia privada tanto en el Estado de México como en el Distrito 

Federal asi como {fa normatividad juridica para e! establecimiento y 

mantenimiento de las Casas Hogar y en general de aquellas 

instituciones de asistencia. Por ultimo en este capitulo se aterriza en la 

descripcién de la Casa Hogar Villa Nolasco institucion de asistencia 

privada. , 

En el segundo capitulo se realiza la descripci6n y analisis del proceso 

educativo llevado a cabo tanto en la escuela Pedro Nolasco como en la 

Casa Hogar, esta descripcién abarca los planes y programas de estudio 

 



tanto de la SEP, como los elaborados por la zona escolar y por la 
misma institucion. 

A partir de la descripcién y analisis se confirmaron y detectaron algunas 

deficiencias encontradas en el proceso educativo. 

En el tercer capitulo se presenta el marco teérico que fundamentaria ia 
propuesta educativa (Cuarto capitulo) los autores revisados son: Jean 
Piaget y Henri Wallon para el estudio de! desarrollo infantil, Pablo 

Natorp para destacar el binomio educacién y sociedad y por ultimo dos 

autores rusos que destacan la importancia de la afectividad en la 

educacién, ellos son Anton Semionovich Makarenko y Vasili 
AlexAndrovich Sujomlinski. 

Con los planteamientos de los tedricos antes citados se realiz6 la 

propuesta, que consiste en un programa educativo basado en la 

autogestion pedagégica, por lo que solo es destinado a cuarto, quinto y 

sexto grado por las caracteristicas que presentan los grupos en esta 

etapa del desarrollo, en dicho programa se trabaja con los contenidos 

de los programas oficiales de la SEP. 

Es importante sefialar que este programa se ira enriqueciendo con el 

trabajo del docente por lo que las actividades podran ser modificadas 

de acuerdo a las necesidades de cada grupo escolar de igual forma la 

aplicacién de técnicas de dinamicas grupales para el reforzamiento de 

la afectividad quedan a su consideraci6n. 

 



CAPITULO | 

ANTECEDENTE HISTORICOS DE LAS CASAS HOGAR EN MEXICO 
(BENEFICENCIA PUBLICA) 

Hablar de las Casas Hogar en México nos remonta a realizar una breve 

cronologia de como fueron surgiendo diversas instituciones que se preocuparon 

por brindar asistencia y ayuda a la poblacién con carencias de lo basico y 

desprotegidas, siendo un nucleo importante “la nifiez’. 

Desde el tiempo de ia Gran Tenochtitlan, se puede hablar ya de 

beneficencia publica, pues existian asilos para ancianos, hospitales para 

enfermos, inclusive Moctezuma II tenia en su Palacio, una casa para enfermos 

incurables. El nifto era parte importante en !a familia, crecia con los valores que 

sus padres le inculcaban y se les adiestraba para ser guerreros. 

En el siglo XVI, después de ta Conquista, ios espafioles construyen en la 

Nueva Espajia Hospitales para indios y castellanos. 

Ante un cuadro de miseria y hambre, donde las madres no tienen con que 

atimentar a sus hijos, tlegando a matarlos por el dolor de verlos sufrir por la falta 

de alimento, Vasco de Quiroga funda en las cercanias de la ciudad de México, un 

hospital, una cuna, es decir un asilo para nifios expdsitos y un colegio que le da el 

nombre de “Santa Fe’. Fue asi, D. Vasco de Quiroga el primero en fundar esta 

clase de instituciones de beneficencia, lo que permitid proteger y ayudar al 

indigena y a la nueva raza en formacién. 

En la Cuna, se criaban tos nifios, se les alimentaba por mujeres destinadas 

a ello, se les vestia y se fes tenia todo el tiempo que era necesario, hasta que se 

integraban en el trabajo y oficios que tes destinara el pueblo, como caracteristica 

su fundador no aguardaba a que te llevasen a los nifios, sino que iba en busca de 

ellos. 

Vasco de Quiroga llega a tener en sus instituciones a 30,000 personas, es 

el primer fundador de Casa Cuna en México (1538) y en el Mundo. 

Para 1776, las instituciones de Vasco de Quiroga desaparecieron. 

En 1582, el Dr. Pedro Lopez fundé un hospital llamado la Epifania y una Casa 

de Cuna. El puso a la Casa de Cuna en manos de sefioras ricas que formaban 

una archicofradia. Entraron en decadencia, a la muerte dei Dr. en 1597.



Existe después una ausencia de caridad para con los nifios manifestada 

por la no ereccién de fundaciones benéficas en su favor, esto en el siglo XVII, que 

se prolonga mas alla de la primera mitad del XVIII, en este tiempo sdlo existia el 

azote endémico: las pestes y las hambres. 

En la primera mitad del siglo XVIIl dos espafoles fundaron un 

establecimiento de caridad para nifias, al cual le llamaron Colegio de San Ignacio 

o de las Vizcainas, sin embargo fue destinado a la educacién y asistencia de 

Nifios de Buenas Familias, donde no tuvieron entrada por lo menos al principio, ni 

las nifias indias, ni las nifias mestizas. 

Fracasada la obra de D. Vasco de Quiroga y del Dr. Pedro Lopez en el 

siglo XVI, al cabo de 243 afios de vida de la Nueva Espaia, el rey Carlos Hl fue 

quién inicio la fundacién de un asilo para expdsitos y nifios huérfanos y quien 

\levo a cabo esta obra fue D. Fernando Ortiz Cortés, quien empezé a levantar el 

hospicio en 1763, sin llegar a concluirlo, pues el Sr. Arzobispo Lorenzana deja 

trunco el proyecto de Ortiz Cortés al alquilar una casa que amueblo 

modestisimamente y metié en ella a aigunos sirvientes y declaré en enero de 

1767, inaugurada la Casa de Nifios Expositos (proyecto de Ortiz Cortés que no 

fue apoyada por los ministros espafioles de 1a Nueva Espafia) . Tal fue la tristeza 

del Sacerdote que muere. 

Pero se lleva a cabo la apertura de su Hospicio gracias a D. Fray Antonio 

Maria de Bucareli, y se inaugura el 19 de febrero de 1773, con 250 mendigos, 

mujeres y hombres. Mientras vive Bucareli, el Hospicio va en auge, muere y la 

casa entra en bancarrota. 

Aparece el capitan D. Francisco Zuniga, indigena puro y de oficio arriero, 

con mucho dinero, el cual al lado de la casa de Ortiz Cortés, construye un edificio 

destinado a los nifios y le da el nombre de ESCUELA PATRIOTICA . En esta 

escuela queria que los huérfanos recibieran una educacién cristiana y civil que 

fuera util para ellos mismos y para el Estado. Este establecimiento fue inaugurado 

ya muerto el capitan, el 1 de julio de 1806. 

En 1819, la Escuela Patridtica, ya no podia vivir, y se entrega el edificio, en 

alquiler a !a renta del tabaco y se arrima al Hospicio fundado por Ortiz Cortés. 

En tiempos del virrey Iturrigaray, se da cumplimiento a las peticiones del 

Rey ill, que el virrey Marquéz de Cruillas y el arzobispo Lorenzada no cumplieron 

(apoyar por todos fos medios la construccién del Hospicio para vagabundos, nifios 

expésitos y huérfanos que estaba siendo edificada por Ortiz Cortés), el encargado 

de dar cumplimiento a estas peticiones es D. Juan Francisco de Azcarate, divide 

en cuatro departamentos et Hospicio: el de Expositos (con to que el pensamiento 

de Carlos {Il quedaria obedecida y llena de satisfaccién la memoria de Ortiz 

 



Cortés), ef de la Escuela Patriotica, para educacion de los nifios huérfanos, ef del 

Hospicio para ancianos y gente enferma y el de correccién de costumbres, 

también para jovenes huérfanos de acuerdo con lo que deseaba el capitan 

Zufiga. 

Llega a México el Sr. Arzobispo Dr. Alonso Nujfiez de Haro y Peralta 

sustituyendo a Lorenzana, y cambia la casucha que habia puesto Lorenzana por 

una gran casa, creando la Casa de Cuna, en una institucién publica, pues a partir 

de 1821 la beneficencia iba a ser considerada como un ramo de ta administracion 

civil. 

La Casa de Cuna quedé exclusivamente bajo la direccién de la Mitra de 

México al consumarse fa Independencia, esta Mitra tan poderosa clausuré la 

Casa de Cuna por espacio de 4 afios, hasta que et Gobierno dei Presidente 

Guadalupe Victoria mando reabrirla. 

Llegamos a la época del Presidente Juarez, el cual hace cambios muy 

vatiosos, como ef despojar la beneficencia de las manos del clero y esto se 

manifiesta en el decreto del 2 de febrero de 1861 dei Presidente Juarez, en su 

“articulo 1 -Quedan secularizados todos los hospitales y establecimientos de 

beneficencia que hasta esta fecha han administrado fas autoridades 0 

corporaciones eclesiasticas”. 

En 1883, los ancianos que vivian en el Hospicio fundado por Ortiz Cortés 

son llevados a un asilo fundado por Francisco Diaz de Ledn, convirtiéndose aquel 

Hospicio de Pobres en Hospicio de Nifios. 

En 1891, fue expedida la Ley de Instruccién Primaria Obligatoria, que se 

hizo extensiva a los nifios del Hospicio. 

En 1900 se clausura el edificio de Ortiz Cortés y del capitan Fco. Zuniga, 

para dar comienzo a una nueva construccién en la que se trasladaron a los 

hospicianos. En 1905 se concluye dicha edificacién, ubicado entre el rio de la 

Piedad y la calzada de Tlalpan, esta edificacién contaba con: Departamento de 

Nifios, Departamento de Nifas y anexo el Kindergarten. 

Para los afios de lucha de la Revolucién: 1913, 14 y 15 el Dr. Angel 

Carpié se hizo cargo de la Casa de Cuna, en estos afos cambia de edificio 

(Tacubaya), por el suntuoso que ocupa hoy en Coyoacan. 

En 1930 e! Hospicio de Nifios cambia de nombre por Casa del Nifho. 

En 1934, ia Casa de Cuna sintié el amor de ta mujer mexicana. La 

Asociacién Nacional de Proteccién a la Infancia, cuya iniciadora y presidenta lo 

fue la esposa del que fuera Presidente Interino de la Republica, sefior Lic. Emilio 
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Portes Gil, dofia Carmen G. de Portes Gil, quien toms la fuerte tarea de dirigirla y 

administrarla. 

La organizacion de las instituciones queda en cuatro etapas: LA CUNA, 

donde se reciben a lactantes y por medio de su kinder pone las bases de la 

educacién, LA CASA DEL NINO , que imparte la instruccién primaria y comienza a 

sondear la vocacién para el trabajo, para el estudio, 0 el arte de los alumnos, LA 

ESCUELA INDUSTRIAL VOCACIONAL, que define !a vocacién por medio de sus 

talleres y el CENTRO INDUSTRIAL “RAFAEL DONDE” que los hace expertes en 

sus distintas actividades. 

En la actualidad, ya no existen este tipo de instituciones al menos las tres 

Ultimas, existen Casas Cuna y Casas Hogares, fundadas por Instituciones 

Oficiales y de Asistencia Privada. 

 



INSTITUCIONES OFICIALES Y DE ASISTENCIA PRIVADA. 

El aumento considerable de poblacién en la ciudad de México y 

particuiarmente aguda en la capital cuya tasa de nacimientos es uno de los mas 

altos de! mundo, presenta una gama de problemas que el Estado debe enfrentar. 
Uno de ellos es el desamparo del menor, consecuencia de la incapacidad fisica o 

mental de los padres, de la conducta antisocial, o prisi6n de los mismos, de la 

negligencia ante la responsabilidad que consciente e inconscientemente eluden. 

Ante este cuadro surgen instituciones que se encargan de brindar 
alojamiento, vestido, alimento y educacién a esos nifios. Una de esas 
instituciones importantes a nivel nacional, que se ha preocupado por la nifiez 
mexicana, es El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 
operando Programas de Asistencia Social a la Nifiez por medio de sus Casas 

Cuna, Casas Hogar, Internados y de los Hogares Sustitutos, con objeto de 

proporcionar atencién transitoria o permanente a menores en estado de orfandad, 

abandono y/o desventaja social, en un ambiente familiar que procura la 
convivencia y socializaci6n de los nifios. 

Hasta el dltimo censo de 1990 se contaba con 759 Orfanatorios u 

Hospicios tanto privados como publicos a nivel nacional. (Ver Cuadro 1). 

En et Distrito Federal se cuenta con las siguientes instituciones: 

INSTITUCIONES OFICIALES 

CASAS CUNA (DIF): 
-Casa Cuna Tlalpan 

-Casa Cuna Coyoacan 

CASAS HOGAR: 
~Casa Hogar para Nifas 
-Casa Hogar para Varones 

INTERNADOS DEL DIF: 
-Amanecer Nifias 
-Amanecer Nifios 

COMUNIDAD INFANTIL DEL (D.D-F.): 
-Villa Estrella para nifias 
-Margarita Maza para nifios 

INTERNADOS DE LA SEP: 
-internado Francisco |. Madero (Mixto) 

 



-Internado Gertrudis Boca Negra (Mixto) 

-Internado Ejército Mexicano (Mixto) 

INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA' 

  

-50 Internados de Asistencia Privada. 

-6 Hogares Colectivos en Coordinaci6n con la Secretaria de Gobernaci6n. 

  

  

1 “Una institucion de asistencia privada, es una persona moral de interés piblico constituida por particutares, con 

personalidad juridica y patrimonio propios, cuyo propésito es modilicar, mejorar y eliminar las circunstancias que 

impidan al individuo su desarrolio integral, asi como la proteccion de personas en estado de necesidad, desproteccién o 

desventaja fisica, estado de abandono total o parcial, para lograr su incorporacién a una vida plena y productiva, quien 

regula a estas instituciones es la Junta de Asistencia Privada (Organo desconcentrado del Sistema para el Desarrollo 

Integyal de la Familia).” Junta de Asistencia Privada del Estado de México” DIF Estado de México, Toluca 1992 
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INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MEXICO 

En el Estado de México, se cuenta con 140 Instituciones de Asistencia 

Privada, de ellas 33 corresponden a Casas Hogar, (Ver Cuadro 2) una de ellas 

es la Casa Hogar “Villa Nolasco” ubicada en Coacalco, Estado de México, ta cual 

es tema de estudio. 

Para poder constituir una institucién de asistencia privada, se requieren 

cubrir ciertos requisitos que marca la Ley de Asistencia Privada. En el Estado de 

México se crea una institucién siguiendo los siguientes estatutos: 

Articulo 8. La persona o personas que desean constituir una instituci6n de 

asistencia privada, presentaraén un escrito de solicitud que reuna los requisitos 

que establece el reglamento de esta ley. 

Articulo 9. La Junta declararé que se constituya la institucién de asistencia 

privada previo el examen de la solicitud y de los estatutos, los cuales una vez 

aprobados por ésta, ordenara se protocolicen o inscriban en ef Registro Publico 

de la Propiedad y de! Comercio. 

Emitida la declaratoria de constitucién por la Junta, la institucion gozara de 

personalidad juridica. 

Articulo 10. Los estatutos de fas instituciones contendran: 

4. El nombre, domicilio y demas generales del fundador o asociados fundadores. 

2. El nombre y domicilio legal de la institucién que se pretende establecer. 

3. El objeto de {a instituci6n. 

4. Los establecimientos que vayan a depender de ella. 

5. El patrimonio que se dedique a crear y sostener la institucién, y en su caso, la 

forma y términos en que hayan de exhibirse o recaudarse los fondos destinados 

a ella. 

6. La designacién de las personas que vayan a fungir como patronos y fa manera 

de substituirlos. 

7. Las bases generales de la Administracién.  



  

Ahora bien, existe la Junta de Asistencia Privada que es un organo 

desconcentrado del DIF, el cual tiene a su cargo regular, apoyar y vigilar dichas 

instituciones, para que cumplan con su objetivo, por lo tanto estas instituciones se 

crean bajo sus propios estatutos de fa ley. Los donativos que se hagan a dichas 

instituciones deberdn presentar su estado financiero en forma peridédica a la Junta 

de Asistencia Privada. Los donativos que se reciban para ja asistencia privada en 

general, seran canalizados por la Junta a las instituciones que ésta determine. 

Asimismo la Junta sera la encargada de extinguir las instituciones, cuando: 

a) Sus recursos o bienes no basten para realizar de manera eficiente el 

objeto que tenga encomendado de acuerdo a sus estatutos. 

b) El cumplimiento de su objeto sea imposible. 

c) Haya cesado la causa que dio origen a su creacién.



ORFANATORIOS Y HOSPICIOS A NIVEL NACIONAL (CENSO DE 1990) 

(CUADRO Lb 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

AGUAS CALIENTES 
BAJA CALIFORNIA “1 1658 

BAJA CALIFORNIA SUR 6 287 

CAMPECHE 9 333 

COAHUILA 27 823 

COLIMA T 223 

CHIAPAS 21 415 

CHIHUAHUA 26 1070 

DISTRITO FEDERAL 100 5865 

DURANGO 4 179 

GUANAJUATO 34 1519 

GUERRERO 11 245 

HIDALGO 12 435 

JALISCO 74 3069 

MEXICO 38 1588 

MICHOACAN 37 1608 

MORELOS 21 1278 

NAYARIT 6 111 

NUEVO LEON 30 1286 

OAXACA 18 379 

PUEBLA 21 885 

QUERETARO 19 693 

QUINTANA ROO 3 81 

SAN LUIS POTOSI 27 688 

SINALOA 1 484 

SONORA 25 601 

TABASCO 6 247 

TAMAULIPAS 42 1313 

TLAXCALA 3 90 

VERACRUZ 36 1228 

YUCATAN 19 1039 

ZACATECAS 44 290 

2. TOTAL S759 30667 
  

  
  

 



  

CASAS HOGAR EN EL ESTADO DE MEXICO (CUADRO 2) 

  

  

  

  

  

  

INSTITUCION MUNICIPIO SERVICIO CARACTERISTICAS 

CASA HOGAR GUADALUPANA ATIZAPAN DE CASA HOGAR NINOS ABANDONADOS 

LAP. ZARAGOZA MENORES DE 18 ANOS. 

VILLA DE LOS NINOS CHALCO EDUCATIVO Y CASA ADOLESCENTES 

HOGAR 

AYUDANTE AL NINO L.A.P CHICOLOAPAN CASAS HOGARES NINOS Y ADOLESCENTES 

ABANDONADOS 

CASA HOGAR DE LA DIVINA CHICOLOAPAN CASA HOGAR NINOS Y ADOLESCENTES 

PROVIDENCIA 
NORMALES Y CON 

DEFICIENCIA MENTAL 

CASA HOGAR VILLA COACALCO CASA HOGAR NINOS ABANDONADOS 

NOLASCO, A.C. 

  

INSTITUTO INFANCIA CUAUTITLAN IZCALLI SERV. EDUCATIVO Y NINOS DE 6 A 12 ANOS 

  

  

  

  

CASA HOGAR 

CASA HOGAR CENTRO EL ECATEPEC CASA HOGAR NINOS Y ADOLESCENTES 
RECOBRO CON DEFICIENCIA MENTAL Y 

SINDROME DAWN 

INSTITUTO PRO NINEZ ECATEPEC CASA HOGAR NINOS Y ADOLESCENTES 

HUERFANA Y DESAMPARADA DEFICIENTES MENTALES Y 

CASA HOGAR NUESTRA NORMALES 
SENORA DE LA ENCARNACION 

AC. 

CASA CUNA INMACULADO JILOTEPEC CASA HOGAR NINOS ABANDONADOS 
CORAZON DE MARIA A.C. MENORES DE 4 ANOS 

HOGAR INFANTIL SAN LUIS NAUCALPAN CASA HOGAR Y NINOS Y ADOLESCENCIA 
GONZAGA   REHABILITACION   CON DEFICIENCIA 

MENTAL   
  

   



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

INSTITUCION MUNICIPIO SERVICIO CARACTERISTICAS 

CASA HOGAR POBRECILLO DE | NEZAHUALCOYOTL CASA HOGAR NINOS Y NINAS 

ASIS LAP. ABANDONADOS 

ALBERGUE ESCOLAR RURAL OTZOLOAPAN CASA HOGAR Y NINOS DE 6 A 12 ANOS. 

IGNACIO MANUEL SERVICIOS 

ALTAMIRANO EDUCATIVOS 

CASA HOGAR CACHORROS DE SAN JUAN CASA HOGAR NINOS Y NINAS 

FRAY TORMENTA A.C. TEOTIHUACAN ABANDONADOS DE 2 A 18 
ANOS SIN MINUSVALIA 

CASA HOGAR BELSAM AR. TENANCINGO CASA HOGAR NINAS MENORES DE 12 ANOS 

INTERNADO GRAL. IGNACIO TENANCINGO EDUCATIVO Y CASA NINOS DE 6 A 12 ANOS 

ZARAGOZA HOGAR 

LALMBA DE MEXICO LAP. TENANCINGO CASA HOGAR NINOS Y ADOLESCENTES 

CASA HOGAR SANTIAGO TEOLOYUCAN CASA HOGAR NINOS Y NINAS 

APOSTOL A.C. ABANDONADOS MENORES 
DE 18 ANOS 

INTERNADO SANTA MARIA DE TEOLOYUCAN CASA HOGAR NINOS MENORES DE 15 ANOS 

GUADALUPE 
AR. 

CASA HOGAR NINO FELIZ A.C. TEXCOCO CASA HOGAR NINOS ABANDONADOS 

HOGAR INFANTIL JUAN XXII TEXCOCO CASA HOGAR NINAS ABANDONADAS 

HOGAR INFANTIL SAN MARTIN TEXCOCO CASA HOGAR NINOS ABANDONADOS 

DE PORRES       
     



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

INSTITUCION MUNICIPIO SERVICIO 

CASA HOGAR PARA NINOS, TLALNEPANTLA CASA HOGAR NINAS ABANDONADAS 

JUAN PABLO LAP. 

CASA HOGAR PARA NINOS DE TLALNEPANTLA CASA HOGAR NINOS DE $ A 10 ANOS 

MEXICO A.C. ABANDONADOS 

CASA HOGAR SAN MIGUEL TLALNEPANTLA CASA HOGAR NINOS Y ADOLESCENTES SIN 

ARCANGEL MINUSVALIA 

CASA HOGAR ZOMASCO TLALNEPANTLA CASA HOGAR NINOS ABANDONADOS DE 6 
A17 ANOS 

INTERNADO LA ASUNCION A.R. TLALNEPANTLA CASA HOGAR NINAS ABANDONADAS 

ENTERNADO PARA NINAS DON TLALNEPANTLA CASA HOGAR POBLACION MASCULINA 

BOSCO A.C. 

ALBERGUE BELEN TOLUCA CASA HOGAR POBLACION MASCULINA 

AMPARO A LA MUJER TOLUCA CASA HOGAR NINAS HUERFANAS DE 3 A 18 

AC. ANOS. 

CASA HOGAR DEL PERPETUO TOLUCA CASA HOGAR NINAS DESAMPARADAS DE 4 

SOCORRO A 16 ANOS. 
LAP. 

HOGARES PROVIDENCIA I. A. TOLUCA CASA HOGAR NINOS ABANDONADOS DE 4 

P. TOLUCA A18 ANOS. 

ACCION DIABLOS ROJOS DE ZINANCANTEPEC CASA HOGAR NINOS MENORES DE 10 ANOS. 

BELGICA AC.         
  

   



CASA HOGAR VILLA NOLASCO (INSTITUCION DE ASISTENCIA PRIVADA) 

Esta Casa Hogar, es una Institucién de Asistencia Privada por !o que tiene 

sus propios estatutos para reguiarse y cumplir con su objetivo. 

La Casa Hogar “Villa Nolasco’, se ubica en Villa de las Flores, Coacatco, 

Edo. de México, fue creada por los padres mercedarios el 19 de marzo de 1984 a 

iniciativa del padre Uriel Melesio Montoya. 

€s una Casa Hogar, donde los nifios marginados, abandonados, huérfanos 

e hijos de personas privadas de su libertad, “recuperan los valores familiares y 
donde haran suyos los valores sociales a través de una formacién intelectual, 

moral y espiritual."” Casa Hogar “Villa Nolasco”, no es correccional, ni internado 

para nifios de padres que no tienen tiempo de cuidarlos, ni tampoco es un centro 

de rehabilitacién porque no son pequefios infractores. 

En un principio esta institucién no recibié a nifios menores de cinco afios, 

ni mayores de diez. Ahora la poblacién es heterogénea, pues hay adolescentes 

que cursan en este momento el nivel bachillerato, y habia muchachos de nivel 

secundaria, los cuales fueron trasladados a Catemaco, Veracruz, donde existe 

otra Casa Hogar.” 

El origen de los nifios, tiene sus variantes: huérfanos, extraviados, 

abandonados que son victimas de la conducta de sus padres y familia, pero todos 

dentro de este denominador comun; la faita de padres, de un hogar. 

La mayoria de los nifios que ingresan a esta Casa Hogar son enviados por 

la Procuraduria General de Justicia, quien mediante una solicitud hecha a ia 

Direccién de la Casa Hogar pide el ingreso del menor. Otros nifios provienen dei 

DIF del Distrito Federal, del DIF de Coacalco y Cuautitlan y de otras 

dependencias oficiales. 

Por el origen que tienen los nifios, carecen de habitos y de principios 

basicos de educacién. En cuanto liegan a esta Casa Hogar se fe hacen ver y 

sentir sus derechos y obligaciones. En un primer momento se le asigna a una 

casa segtn su edad, se le presenta a la persona quién se responsabilizara de su 

formacion y educacién (la mama y los sacerdotes). 

El trabajo de formacidn de fos nifios, se lleva a cabo a través de hogares 

pequefios. Viven en promedio 12 nifios en cada casa (existiendo 7). En cada casa 

  

? Melesio Montoya Uriel. “Casa logar Villa Nolasco. A.C.” México 1993 
2 En ambas Casas, la poblacién es de hombres Gnicamente. 
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hay una mamé encargada de repartir las tareas domésticas y ayudar en las tareas 

escolares. 

Se vive en hogares pequefios, porque se pretende romper con el esquema 

tradicional de internados 0 casas hogares donde la poblacién vive en forma 

masiva, que se presta para despersonalizar al nifo, por lo que la estancia en 

hogares pequefios permite un trato y convivencia mas directa y personal con él, y 

al mismo tiempo se le esta brindando una familia, un hogar del que ha carecido. 

En dicho hogar, tienen una mama con fa que conviven la mayor parte del 

tiempo, por to que las mamas tienen ciertas responsabilidades ante los nifios: 

1. Las mamas dependeran del Director y Subdirector de Ja institucin. 

2. Respetarén, obedeceran y apoyaran la Direccién de la Institucion. 

3. Seran responsables en forma total de los nifios a ellas confiados. Deberan 

velar por su salud y por su educacién a nivel intelectual, espiritual, fisica y moral, 

contando con la supervisi6n, orientacién y apoyo de quienes integran el Consejo 

Técnico. 

4, Crearan en su casa las condiciones semejantes a las habituales en una familia 

tipica, estimulando en los nifios habitos que los ayuden a ser utiles a si mismos, a 

fa sociedad y a la patria. 

5. Ensefiaran a los nifios: a) modales que deben observarse en la mesa y en toda 

actividad social, b) el sentido de cooperacién con sus compafieros para las 

actividades de su casa y los programas de Ia institucién y c) cuidar de su ropa, 

juguetes, utiles escolares asi como sus cosas personales. 

6. Ensefiaran a sus nifios el sentido de responsabilidad en el manejo de su hogar, 

amor al trabajo, actitud de cooperacién y relaciones cordiales con los demas 

miembros de su casa. 

7. Estimularan en los nifios sus capacidades creativas, asi como el 

aprovechamiento de su tiempo libre. 

8. Ayudaran a los nifios a superar su agresividad, frustraciones e inseguridad, con 

el apoyo det Consejo Técnico. 

9. Exigiran y revisaran diariamente, en periodo de clases, las tareas de los nifos. 

Los mandaran puntualmente a la escuela, debidamente uniformados y vigilaran su 

aprovechamiento escolar. 

10. Queda estrictamente prohibido utilizar ia violencia como método de 
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persuasién para con los nifios, aplicar castigos tales como sacarlos de la casa a 

temprana hora con poca ropa, dejartos sin comer, daries alimento en exceso o 

alimentos en mal estado. 

En un principio los nifios acudian a escuelas publicas, kinder, primaria y 

secundaria, pero en 1995 se abrié la primaria "Pedro Nolasco” con caracter 

particular, ubicada en !a misma Casa Hogar y donde se atiende a nifios de esta 

institucién y a nifios extemnos, hijos de familias, pero siendo mucho mayor la 

poblacién de Casa Hogar. 

La escuela, cuenta con fas instalaciones adecuadas, seis aulas, sala de 

video, biblioteca, direccién, bafios, etc. un amplio campo deportivo y juegos, asi 

como una granja y un pequefio huerto, que son parte de la Casa Hogar. 

Existen los seis grados de Primaria, con un promedio de 15 alumnos por 

grupo. Los planes y programas de estudio, son los mismos propuestos por la 

Secretaria de Educacién Publica (SEP)‘, llevando a cabo un programa mensual y 

el plan de trabajo semanal. Los libros de texto son los que otorga la SECyBS, no 

llevando otro libro a la par, pues se busca evitar gastos econdmicos innecesarios. 

El horario de clases es de 8:00 hrs. a 13:00 hrs., el horario de receso es de 

41-00-11:30 hrs. destinado a juego e interacci6n de alumnos y docentes, en 

cuanto a las actividades extracurriculares no hay problema de que tos nifios no 

puedan salir a ta calle a cumplir con alguna tarea escolar, pues se pretende que 

sean como cualquier nifio que sale a realizar trabajos en equipo, en casas de los 

nifios externos, con el permiso de !as encargadas de casa. 

  

‘En el Estado de México el organismo representante de la SEP es la Seeretana de "ducacion Cultura y Bienestar Social 

(SECyBS). 
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CAPITULO 11 

VILLA NOLASCO. UNA EXPERIENCIA PEDAGOGICA 

Distintas concepciones del Proceso Ensefianza-Aprendizaje que se 
detectaron en la Escuela Pedro Nolasco. 

El proceso educativo se conceptualiza, como la serie de pasos destinados 

a lograr la ensefianza y el aprendizaje, por lo que estariamos hablando del 

proceso ensefianza-aprendizaje’en el que intervienen como sujetos el maestro y 
el alumno. 

El proceso de ensefanza-aprendizaje ha sido concebido de diversas 
formas, conforme el hombre y la sociedad se han ido desarrollando, al igual el 

aprendizaje es definido de acuerdo a los diversos enfoques de la Diddctica, en 
este trabajo abordaremos sintéticamente a la Diddctica Tradicional, la tecnologia 
fducativa y Diddctica Critica enfatizando en cada una las caracteristicas de 
aprendizaje, encontradas en la vida académica de la Escuela Pedro Nolasco. 

Did4éctica Tradicional. 

Esta postura atribuye al sujeto un papel insignificante en la adquisicién de 

conocimiento, pretende que sea disciplinado, desarrolle la memoria y la 
repeticion, sin poner en tela de juicio esos conocimientos adquiridos. 

Se maneja un concepto recepcionista de aprendizaje, porque se 

concibe como la capacidad de retener y repetir informacién. Esto es to que 
sucede con los _nifios que representan problemas de autodisciplina y que por falta 
de docentes, y carga de trabajo en los que hay no se les da un tratamiento 
educativo adecuado. 

Tecnologia Educativa 

La Tecnologia Educativa, nace en la década de los cincuentas, apoyada 
por las ideas de progreso y eficiencia, que corresponden a modelos de sociedad 
capitalista, este enfoque de la didactica surge como propuesta alternativa al 
modelo de educacién tradicional. 

5 “E] proceso ensetlanza- aprendizaje es un proceso bilateral dindmico ¢ integral que consta de dos movimientos 
simultaneos y correlativos, dado que implica aprender y ensediar en una accién reciproca”. Guillén Hemnéndez Marisa, 
“Pianeacién, Elaboracién y uso de Técnicas y Materiales Didacticos: una perspectiva de la Tecnologia Educativa™. 
EDUCERE, Vol 2, p. 16. 

 



En esta corriente interactuan una serie de practicas educativas, pero sin la 
reflexién de éstas, por lo que se cae en un practicismo inmediatista, que carece 

de una critica previa a su implantacion. 

La Tecnologia Educativa propone superar los problemas de !a escuela 
tradicional, esta superacién consiste en cambiar las formas de decir, el como de 
la ensefianza, sin cuestionar el qué y para qué del aprendizaje, en este sentido se 

pasa del receptivismo al activismo y el docente de Casa Hogar “Villa Nolasco” al 
carecer de la formacién adecuada para trabajar académicamente con la poblacién 

incurre en actividades que soslayan el verdadero sentido de la Educacion. 

En la escuela tradicional el profesor tiene la autoridad y el dominio de los 

contenidos, en la tecnologia educativa el profesor domina mas las técnicas, lo que 

permite el control de la situacién educativa, sin embargo éste desaparece del 

escenario y deja el papel principal al alumno. 

Este enfoque encuentra su apoyo tedrico en la Psicologia conductista que 

entiende el aprendizaje “como conjunto de cambios y/o modificaciones en la 

conducta que se operan en el sujeto como resultado de - acciones 

determinadas’”. ° La didactica brinda una infinidad de recursos técnicos para que 

el profesor, controle, dirija, oriente y manipule el aprendizaje, asi el maestro se 

convierte en un ingeniero conductual. La tecnologia educativa “aborda el 

proceso de ensefianza-aprendizaje en forma sistematica y organizada, y nos 

proporciona estrategias, procedimientos y medios emanados de los 

conocimientos cientificos en que se sustenta”.’ 

Pero al igual que en fa escuela tradicional, se trasmite el conocimiento 

s6lo que a través de aparatos o instrumentos de todo tipo, (televisién, radio, 
videograbadoras, etc), y no implica la construccién de conocimiento, porque no 

interviene en este, convirtiéndose asi en un consumidor de un producto 
elaborado, que otorga importancia al almacenamiento de la informacién. 

Ahora bien, no significa que la tecnologia educativa sea mala o 

inadecuada, para la poblaci6n de Casa Hogar “Villa Nolasco” pues el hombre se 

encuentra inmerso en un mundo donde nos invaden cada dia mas las maquinas, y 
tos aparatos que hacen la vida mas cémoda, lo mismo sucede en la escuela con 
la inclusién de ellos, pero el problema radica en la forma de utilizacién, pues no 

se saca el mejor provecho de esta tecnologia. “Justo es sefalar que el problema 
no es inherente a los medios 0 las técnicas sino a su forma de utilizacién, y que la 

tecnologia educativa se puede convertir en una comunicacién mejor si su 

aplicacién va precedida de una reflexién seria.”* 

* Contreras, Elsa: Ocalde, Isabel. “Principios de Tecnologia Educative” tomada de la Antologia de Didactica General O, 

9. 
p Ibidem, p. 9. 
® Glazman, Raquel “Observaciones crilicas en tomo a la Tecnologia educativa” Op. cil. p 98 

wp 

  
 



La tecnologia educativa, como ya habiamos mencionado se fundamenta en 
el conductismo, (siendo importante fa medicién), por jo que se argumenta que los 

procesos internos son medibles, por lo tanto controlables, haciendo de lado 

aquellos procesos inconscientes de la conducta. 

Didéctica Critica 

Esta propuesta, se va configurando poco a poco, por lo que no tiene un 

grado de caracterizacién como la Didactica tradicional o la Tecnologia Educativa, 
pero que sin embargo por sus caracteristicas es la que se implementa 

paulatinamente en la Escuela Pedro Nolasco. 

Estas ultimas, tienen una instrumentalizacién técnica bien definida, 

mientras que la Didactica Critica, se contrapone a esto, sin embargo no trata de 

cambiar ia modalidad técnica de dichas teorias, sino lo que propone es analizar 

criticamente la practica docente, lo inmerso en la institucién, en fos roles de sus 

miembros y el significado ideolégico que subyace en todo esto y es esta corriente 

lo que impuisa fa busqueda de alternativas y soluciones a los problemas de 

aprovechamiento escolar y al mitigamiento de la agresividad y falta de disciplina. 

Las propuestas didacticas instrumentatistas como la tecnologia educativa 

ven al hombre, como un objeto de ensefianza y no como sujeto de aprendizaje, 

pues se han olvidado del factor humano, las interrelaciones personales, de todo lo 

que concieme al aprendizaje (manejo de! conflicto y ta contradiccién en el acto de 

aprender), promoviendo una visi6n individualista dei aprendizaje, olvidando que el 

sujeto, pertenece a grupos, (escolar, amigos, trabajo, etc.) los cuales en un 

momento dado determinan el aprendizaje. 

El aprendizaje necesita de aproximarse a la realidad y obtener de ella una 

lectura verdadera resultado de la practica social accién-reflexién, por fo que la 

tealidad se tiene que ver histérica y dialécticamente” lo que conduce a verla como 

una totalidad, entonces e! aprendizaje es un proceso en espiral porque “las 

explicaciones, los cambios conseguidos son la base a partir de la cual se 

lograran otros nuevos, mas complejos y profundos, y tiene que ser visto no 

s6lo en su dimension individual sino fundamentalmente en ta social”. 

Para aprender necesitamos de !os otros, y estos de nosotros, muchos 

aprendizajes los obtenemos por iniciativa personal, y por la relacién de 

  

° azucena Rodriguez, considera que “el aprendizaje ¢s un proceso dialéctico. jista aseveracién se apoya en que cl 

movimiento que recorre un sujeto al aprender no es lineal, smo que implica crisis, paratizaciones, retrocesos, 

resistencias al cambio, etc.” Pérez Judrez, Esther C. Tomado de la Antologia de Didactica Hl, p. 221. 

© Pérez Juarez, Esther C. Op. cit. p.91 
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compafieros de trabajo o amigos, siendo dicha relacién definitiva para el 

aprendizaje. 
é 

El analisis del proceso de aprendizaje y sus obstaculos son definitivos, 

para concientizarnos de las actitudes y practicas que llevamos a cabo, a través de 

una visién critica que permita madificarlos. 

El docente, al encaminarse a la produccién de aprendizajes socialmente 

significativos, para los alumnos, genera cambios en éi mismo, ya que también 

aprendera de la misma experiencia, por la confrontacién de su teoria con su 

practica, lo que también significa que los alumnos intervienen en el proceso de 

aprendizaje del profesor. 

La reflexién y fa accién son fundamentales: “ambas hacen posible el 
andlisis de las situaciones docentes y de las contradicciones que se dan en ellas 

asi como la sintesis tedrica pertinente; estan vinculadas dialécticamente: la 

reflexion fundamenta su prdactica pedagdgica, ja practica genera nuevas 
elaboraciones, nuevos enfoques tedricos sobre su docencia, nuevos analisis y 
sintesis que a su vez daran lugar a acciones nuevas, posiblemente mas 

coherentes”"”’. 

Se busca entonces, en ia Escuela Pedro Nolasco con esta didactica, 
desarrollar en el docente una auténtica actividad, apoyada en la investigacion, en 

el espiritu critico y la autocritica, a la vez que también generar esta conducta en 
tos alumnos, para evitar acostumbrarlos a recibir el conocimiento y almacenarlo, 
sin cuestionar el para qué les sirve conocer o manejar determinada informacion, 

ya que el profesor es el responsable de generar e impulsar la imaginacién, la 
creatividad, el espiritu critico, ia curiosidad por ta investigaci6n, etc. sin alejarlo de 

la realidad, no divorciar la escuela de su vida cotidiana, para que de esta manera 

pueda aspirar a un mejor nivel de vida. 

Este enfoque de {a diddctica resultaria viable aplicarlo en todas las 

escuelas de todos los niveles educativos, y que en la Escuela Pedro Nolasco se 
implemente con mayor compromiso, porque como se menciond en un principio, 

no se trata de eliminar o cambiar la instrumentalizacién técnica de la didactica 

tradicional o la tecnologia educativa, sino reflexionar y analizar criticamente 

adecuando y replanteando ef uso de esas técnicas, el tratamiento que se le esté 

dando a los contenidos y sobre todo analizar tas practicas educativas de los 

profesores, pues son estos los generadores def cambio. 

Para propiciar un aprendizaje significativo en jos alumnos, éstos y el 

profesor deben cuestionar los conocimientos adquiridos, asi como aplicarlos en 

su vida cotidiana. 

  

" Thidem, p. 192. 

 



Por lo tanto el aprendizaje se concibe como un proceso dialéctico, porque 

siguiendo conceptos piagetanos y de la didactica critica, los nuevos esquemas 
(conocimientos) van a cambiar o modificar los esquemas existentes, o a producir 
otros nuevos, pero a partir de la interaccién del individuo con su realidad social. 

En la Escueia Pedro Nolasco, !a busqueda de aquellos conocimientos y 

actividades que tengan una aplicacién en la vida cotidiana” y social se desarrolla 

conjuntamente con los valores que pertenecen al espiritu humano, con la 
creatividad e imaginacién a razén de ello se trabajan entre los contenidos: 

La Motivacién 

Para la poblacién de la escuela Pedro Nolasco ia motivacién determina el 

éxito o fracaso de la accién educadora, por ello debe estar fundada en la razén y 

ta afectividad, sobre todo de esta Ultima que es de lo que carecen estos chicos, 

porque recordemos que la motivacion es fo que nos mueve a realizar determinada 

accién. 

La motivacién juega cada dia un papel mas importante en las teorias de 
aprendizaje y de la personalidad, el profesor de grupo hecha mano de las teorias 
de motivacién, en virtud de! gran significado que tienen para entender el 

comportamiento humano. 

La motivacién en el proceso de aprendizaje es fundamental, por lo que a 

continuacién se abordara sintéticamente, a través de diversas teorias como: 
cognoscitiva, psicoanalitica y humanista con la intencién de brindar ‘elementos 

para los contenidos de! curriculum educativo de Casa Hogar. 

Teoria cognoscitiva 

Los tratadistas de estas teorias, prestan mas atencién a los intermediarios 

centrales del cerebro, incluyendo metas, intenciones, expectativas y planes del 

individuo. 

Hunt explica que el hombre decide que hacer y qué no hacer, esta 

actividad racional es la base para la motivacién intrinseca, por lo que dice que el 

hombre se vuelve activo y su comportamiento se dirige por medio de la 

interacci6n de sus percepciones sensoriales, con su procesamiento de 

informacién recibida, por ejemplo la curiosidad es una motivacién intrinseca, pues 

es la intencién de asegurar informacion sobre un objeto, acontecimiento e idea, a 

  

"2 Este es uno de los objetivos propuesto por la “Modemizacion Educativa”, a waves de su plan y programas de estudio 

Ademés de que ilustres pedagogos ya hacian referencia a este punto, como por ejemplo John Dewey “Fl problema 

mayor para el niso en la escuela primaria, cs que se encuentran incapacitados para aplicar de manera cotidiana los 

conocimientos adquirides en ta escuela, asi como tampoco puede hacer uso de las experiencias adquiridas fuera de ella”. 

Rodriguez Pefia Lydia, “John Dewey” EDUCERE. Vol. 6. p 36. 
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través de un comportamiento exploratorio, por lo que propiamente es un motivo 

humano basico. Otros son la intencién, la motivacién para tener éxito y las metas, 

lo que implica que el individuo posee cierto conocimiento para iniciar y dirigir sus 

actividades con miras de lograr lo que desee 0 escoja. 

En los seres humanos la direccién de las actividades es controlada por las 

intenciones y valores que tiene cada individuo. 

Teoria Psicoanalitica 

Esta teoria tiene su origen en Freud (1900), ésta hace hincapié en las 

primeras experiencias de la infancia como determinantes de la personalidad del 

individuo durante toda la vida. 

Otra explicacién importante es la motivacién inconsciente, pues muchas 

veces las personas no entienden por qué se comportan de determinada forma, asi 

como no reconocer los motivos verdaderos de su comportamiento. 

La experiencia de la infancia y 1a motivaci6n inconsciente, se 

interrelacionan con el concepto de impulsos instintivos. El sexo y la agresi6n son 

impulsos que motivan la mayor parte del comportamiento humano. 

Durante la infancia, los padres y la sociedad reprimen ias manifestaciones 

sexuates de los nifios, como consecuencia los guarda en el subconsciente 

durante toda la vida y los comportamientos ocasionadas por tales motivos 

reprimidos e inconscientes se expresan resultando a veces fatales para él mismo 

y la sociedad. 

Teoria Humanistica 

Para Masiow (1970) la motivacién era de gran importancia en el estudio de 

la personalidad, aceptaba fa idea de que algun comportamiento humano fuera 

motivado por la satisfaccién de las necesidades bioldgicas, lo que no aceptaba 

era lo propuesto por tos teéricos asociacionistas acerca de que la motivacién 

humana pudiera explicarse en funcién de conceptos como privacion y refuerzo, en 

cambio proponia lo siguiente: “formulaba una especie de motivacion del 

crecimiento, con lo cual queria significar que la necesidad de !a autorrealizaci6n y 

otras necesidades de mas alto nivel eran primordiales, pero que podian 

traducirse en comportamiento sdélo después de que las necesidades de 

deficiencia hubieran sido satisfechas”.° 

Maslow present6 una jerarquia de necesidades motivacionales. (1) 

fisioldgicas, (2) de seguridad, (3) de amor y pertenencia, (4) estimacién, (5) 

autorrealizacion, (6) conocimiento, (7) necesidades estéticas. 

  

'’ Klausmeier Herbert J. Goodwin William. “Psicologia Educativa” p. 213. 
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1. Necesidades fisioldgicas 

Estas son por ejemplo et oxigeno, ei liquido, los alimentos y ef descanso, 

como los mas importantes, Maslow sefiala dos cosas importantes. Primero el 

hombre bajo presién de hambre y sed se comporta como un animal, el estudio del 

comportamiento bajo estas condiciones produce una imagen falsa de las 

motivaciones superiores inclusive sociales. Segundo el deseo de satisfacer las 

necesidades sociales superiores, es motivacién mas poderosa que la supresién 

de las necesidades fisiolégicas. 

Hay otras necesidades que surgen y dominan al organismo mas que el 

hambre fisiotogica y cuando estas se satisfacen surgen otras nuevas (que se 

vuelven prioritarias) y asi sucesivamente por eso las necesidades estan 

organizadas jerarquicamente. 

2. Necesidades de Seguridad 

Es un impulsador activo y dominante de los recursos que tiene el 

organismo para casos de emergencia, guerra, enfermedades, heridas, 

catastrofes naturales, etc. es como cuando un nifio capta una situacion rara, lo 

que hace es alejarse. 

3. Amor y pertenencia 

El amor es una necesidad de satisfacer comunicaciones afectivas con la 

gente y de ocupar un sitio dentro de un grupo, esto se manifiesta cuando hay 

ausencia de amigos, pareja, hijos, padres, etc. lo cual el individuo lamenta. 

Las personas pertenecen a un grupo porque han sido motivadas por las 

necesidades de contacto social, intimidad y el sentimiento de sentirse ligado a 

otros. 

4. Estimacion 

Se busca el reconocimiento de la persona porque vale la pena como 

humano, esta necesidad de aprecio es acomparfiada por sentimientos de 

confianza, consideracién, fortaleza y utilidad. La frustracién en esta necesidad 

produce inferioridad, debilidad y desamparo, y sobre todo la autoestima de cada 

persona es una necesidad muy importante de satisfacer. 

5. Autorrealizacién 

Es la necesidad de ser o tlegar a ser la persona que uno quiere o puede 

ser, por ejemplo es asi como una persona llega a ser ama de casa, otra un atieta, 
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un musico, maestro etc. quien ha logrado satisfacer esta necesidad, es una 

persona sana dentro de nuestra sociedad, es dificil que se cubra esta necesidad 
en la adolescencia ya que aun no se alcanza una identidad ni un sistema propio 

de valores, 

6. Necesidad de conocimiento. 

Maslow no estaba muy seguro de que el deseo de saber y entender se 

manifestara en todos los seres humanos como otros deseos, en algunas personas 
es mas evidente querer conocer, investigar y adquirir mas conocimientos, que 

otros. 

7. Necesidades estéticas 

Estan presentes en algunos individuos y es el deseo de belleza que tiene 

una persona y su angustia ante la fealdad. 

La jerarquia de necesidades de Mastow se satisface en el orden indicado, 
es decir las necesidades fisiolégicas tienen que satisfacerse antes que las de 

seguridad y ésta antes que la de amor y pertenencia y asi sucesivamente. 

La explicacién de esta teoria humanistica se basa en la idea filoséfica de 

que los seres humanos son completamente diferentes a los otros animales, 
porque el hombre tiene libre voluntad y piensa racionalmente y los otros no. El 

origen de estas explicaciones se basan principalmente en observaciones y 

entrevistas con la gente, que ha intervenido en experimentos controlados. 

La motivacién que se busca despertar en los nifios de la Casa Hogar , es la 
de amor, pertenencia y estimacién, que estén dentro de la jerarquia de Maslow, 

porque necesitan de estrechar los lazos afectivos entre los nifios externos e 

internos y promover y asegurar la autoestima de los nifos. 

 



Proceso educative en ia Escuela “Pedro Nolasco” 

El proceso educativo en la Escuela Pedro Nolasco con las caracteristicas 

antes sefialadas y trabajadas en este apartado, como en todas !as escuelas de 

educacién basica, busca ser formativa mas que informativa, por lo que en su plan 

de estudios incluye moral ciudadana, ecologia, historia patria, sexualidad y 

apreciacién y expresién grafica, con la finalidad de que el individuo adquiera 

valores, desarrolle su ingenio y creatividad que en la actualidad se estan 

perdiendo por el bombardeo de juegos de video y de programas televisados entre 

otros distractores importantes. 

Acontinuacién se describe el proceso educativo Nevado en la escuela. 

Cada majfiana, se realizan los “Buenos Dias’, acto de motivacién para 

empezar de forma agradable el dia y trabajar con entusiasmo toda la jornada en la 

escuela como en fos roles asignados en sus casas. Esta actividad se lleva a 

cabo en el patio y con toda la poblacién de la Casa Hogar “Villa Nolasco” y con 

los niftlos externos los cuales se acomodan por grados y consiste en hacer 

referencia a pensamientos que enaltecen el espiritu humano. Estos escritos 

pueden ser de libros, como Roger Patrén Lujan, Amado Nervo, Lao-Tse, 

pensamientos anénimos, etc. de fas experiencias de los profesores y hasta de los 

mismos nifios, con lo que se busca Ia reflexién. El pensamiento es narrado 0 leido 

por el profesor, posteriormente se explica y se trata de hacer una semejanza con 

una determinada experiencia vivida en la escuela, en muchas ocasiones los 

profesores retoman dicho pensamiento para reflexion en su salén de clase. 

A continuacién se presenta un ejemplo del tipo de reflexiones que se 

manejan en los Buenos Dias: 

El éxito comienza con la voluntad 

Si piensas que estas vencido, lo estas; 

si piensas que no te atreveras, no lo haras; 

si piensas que te gustaria ganar, pero que no puedes, 

es casi seguro que no lo lograras. 

Si piensas que vas a perder, ya has perdido, 

porque en el mundo encontraras 

que el éxito empieza con la voluncad, 

todo esta en el estado mental. 

 



Muchas carreras se han perdido 

antes de haberse corrido, 

y muchos cobardes han fracasado 

antes de haber empezado su trabajo. 

Piensa en grande y tus hechos creceran, 

piensa en pequenio Y quedaras atras, 

piensa que puedes y podras, 

todo esta en el estado mental. 

Si piensas que estas aventajado, lo estas; 

tienes que pensar bien para elevarte, 

tienes que estar seguro de ti mismo, 

antes de ganar un premio, 

La batalla de ta vida no siempre la gana 

el hombre mis fuerte o el mas ligero, 

porque tarde o temprano, el hombre que gana, 

es aquel que cree poder hacerlo. 

Napoleén Hill 

Ademas de motivar al nifio con tas reflexiones, se hacen pequefos juegos 

que hacen que e! nifio desarrolle su motricidad, estos juegos son acompariados la 

mayoria de veces por canciones (aproximadamente 15 minutos). 

Al pasar a las aulas, se hace la oracién del Dia, donde los nifios hacen sus 

peticiones a Dios. Enseguida se empieza a trabajar con las materias curriculares, 
con un horario establecido para toda la semana. 

El proceso de enseftanza-aprendizaje es verbal, con actividad imitativa y 

donde el nifio participa (hacer). De acuerdo al plan y programa escolar 

que propone la SECy BS, ( Secretaria de Educacién Cultura y Bienestar Social ), 

se desglosa un programa mensual"* y semanal de las actividades de ensefianza- 

aprendizaje, la planeacién semana! contempla fo siguiente: 
* Los objetivos o propésitos que marca el programa de la SECyBS. 

* Los contenidos a manejar. 

* Actividades (Profesor-alumno). 
* Material. 

* Tiempo. 

  

En el inciso de planes y programas se explica en que consiste este y el nombre que recibe es “Ilinerario de trabajo 

mensual”, 
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A continuacién se presenta un ejemplo de dicha planeacion, la materia es 

Matematicas: 
  

Materia: Matematicas. 

Bloque: V (Hace referencia a la unidad). 

Objetivo: El nifio identificara figuras geométricas por su nombre y por algunas 

caracteristicas. (Reafirmacién de conocimiento) 

Actividades: 

* El profesor reatizara las figuras geométricas (circulo, cuadrado, pentagono, 

hexagono, trapecio, rectangulo y triangulo) en papel cartulina. (4 juegos). 

* Actividad propuesta por el fichero de actividades didacticas. 

Técnica grupal 

4.- Se forman equipos de 3 6 4 nifos. 

2.- Acada equipo se le entregan las figuras. 

3.- Un equipo escoge una figura, pero sin que los demas equipos se enteren. 

4,- Este equipo, sélo les dira alguna caracteristica, por ejempio “esta figura tiene 

tres vértices”. 
5.- El equipo que proporcione la respuesta correcta gana, y menciona alguna 

caracteristica de otra figura y asi sucesivamente. 

* Fuera del salén se hace un recorrido por toda la escuela, buscando e 

identificando figuras geométricas en los objetos. 

Material: Cartulina de colores, tijeras. (Material proporcionado por la escuela) 

Tiempo: 45 minutos.     
  

Este es el esquema que se lleva en todas las materias, de todos fos 

grados. 

Fichas de trabajo escolar. 

La ensehanza por parte del profesor (Tradicional), se lieva a cabo de las 

8 -15 a las 11: 00 hrs. después de! receso (30 minutos), se trabaja con fichas, 
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estas corresponden a todas las materias y tienen como objetivo permitir que el 

Nifio mas avanzado en conocimientos, siga progresando, con la realizacion de las 
actividades propuestas, que rebasan los contenidos para ese dia 0 de la semana, 

ello permite que el nifio investigue y asimile la informacién y por lo tanto se de 
una educacién individualizada de acuerdo al interés y capacidad de cada nifio. 

Para la realizacién de dichas fichas se recurre a los libros de texto, sobre todo se 
hace hincapié en ta indagacién de otros que no sean estos, por lo que cuenta con 

una biblioteca. Cuando el profesor no puede asistir a ésta, el prefecto se encarga 

de vigilar que se le de buen trato al material y evitar el desorden en dicho recinto; 

sin embargo en la mayoria de veces el prefecto no se encuentra por sus multiples 

actividades, siendo dificil que el profesor asista con ellos porque descuida al resto 

del grupo que trabaja en el salén. 

Se realizan también fichas de reafirmacién de contenidos (ejercicios) y de 

recreacién, que generalmente sirven para motivar al nifio para que siga 

trabajando. 

Por fo tanto el trabajar con fichas facilita el proceso de ensefianza- 

aprendizaje porque: 

1. Permite la investigacién por parte del nifio. 

2. Desarrolla la expresién verbal y sobre todo Ja escrita. 

3. Reafirma !os conocimientos adquiridos. 

4. Se realizan aun mas ejercicios, de todas las asignaturas. 

5. Desarrolla la creatividad a partir de la elaboracién de fichas de Educacién 

Astistica. 

6. Se corrige ortografia y redaccién. 

7. Se trabaja con orden y limpieza en sus cuademos. 

8. Se tienen otros parametros de evaluacién para el maestro y el alumno. 

9. Cambia la dinamica de trabajo, pues hay ocasiones en que el nifio tiene que 

salir al patio, al jardin, ala granja, etc. a realizar una determinada ficha. 

10. Se trabaja en clase y no en casa. 
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A continuacién se presentan tres fichas: 

recreacién. (Fichas de Segundo grado) 

Ficha de investigacion: 

Investigacién, ejercicios, 

  

Ficha 14 A Conocimiento det Medio. 

1. investiga 4 qué es la naturaleza?, e ilustralo con recortes. 

2.- Explica a tu profesora por qué es importante cuidarla. 

    
  

Ficha de recreaci6n: 

  

  

Ficha 12 B Espaftol 

Ordena las letras para formar palabras. Fijate en el ejemplo. 

  

hacerlo! 

cezear cereza 

1.- ozpo 
2.- azlu 

3.- jace 
4.- corci 

5.- locie 

6.- tozapa 

7.- zrudo 
8.- zaohnaria 
9.- rzcaua 

10.- neca 

| Td puedes 
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Ficha de reafirmacion de conocimientos: 

Ficha 16 B Matematicas 

Resuelve el crucigrama: 

  

    

    

      

  

  

HORIZONTALES VERTICALES 

A4x3-| | A3x4=[_] 
a sxé-[ ] Béx5=[_| 
Céxa-) + C4xb—{_] 
D5x2=, |] 02xS= 
E7x2=-{ | EB 2x7e[. 
péxs=[ | £5x6=[ | 
G.5x4-) 1 G4x5=[_] 
H.3x5=f[ | H.5x3-(_ | 

1 ax2-f |] 2b 2x8=[_] 
L9x3-. | 4 3x9=[ ] 

K. 7x4 = K. 4x7 = 
  

  

        
  

  

  

Completa la tabla: 

  

 



Se busca que las fichas sean agradables al nifio, se hacen dibujos, se 

manejan muchos colores, letras de distintos tamafos, para que sean atractivas 

para el nifio. 

Por lo regular se buscan actividades que estén acompafiadas de algun 

juego, por ejemplo: crucigramas, sopa de letras y dibujos que despierten la 
imaginacién del nifio para escribir cuentos o platicar experiencias a partir de un 
dibujo, por otro parte hay actividades que se hacen fuera de! aula, como por 

ejemplo observar a los animales de la granja y luego describirlos a los 
compafieros, escuchar alguna cancién o cuento y luego narrar el contenido. 

Se lleva un contro! de fichas, cada semana se realizan de todas las 
materias, de acuerdo al programa semanal. Hay un registro de los nombres de los 

nifios y al realizar correctamente su ficha, puede pasar a otra que el nifio puede 
escoger (de las distintas materias, hasta de Educacién Fisica y Artistica), hay 

veces que el nifio se inclina por alguna materia en especial, en otros casos el 

profesor motiva al nifio para que realice fichas de las materias en las que va 

atrasado, para mejorar la evaiuaci6n mensual. 

Por el numero de fichas realizadas, se les asigna una calificaci6n, 
promediada con tareas, puntualidad, disciplina (tanto en el aula como en las 
actividades fuera de ella), participacién en eventos (honores a fa bandera) y el 

examen mensual.'® 

Si para una semana se realizaron todas las fichas correspondientes, el nifio 

tiene diez, para la siguiente semana, estas fichas ya no valdran diez, sino ocho, 

pero si el nifio elaboré todas otra vez, vuelve obtener diez, y los nifios que no 

trabajen iran bajando su calificacién de acuerdo con esta escala. Esta escala se 

plasma en una grafica hecha en papel bond grande que se pega en un lugar 

visible del salén, con la finalidad de que el nifio vea sus avances o retrocesos. 

Hay nifios que no son favorecidos en la calificacion que se asigna en las 

fichas, por !o que el nifio tiene que trabajar en casa elaborando de cinco a diez 

fichas los fines de semana, (éstas no son elaboradas en el salén por flojera o por 

jugar), y aun asi resulta dificil que el nifio entregue las fichas elaboradas, 

obteniendo bajas calificaciones. 

Para motivar a los nifios, se dan premios a los que van cumpliendo 

satisfactoriamente con las fichas y con la evaluacién mensual, estos premios se 

dan de acuerdo al criterio de cada profesor de grupo, y como criterio general, se 

hace un cuadro de honor donde aparecen los nombres de los mejores atumnos. 

Esta estrategia ha dado resultado, sin embargo el alumno debe estudiar por 

conviccién propia y no porque se le otorgue un regalo. 

‘3 £] examen mensual, en un principio no se realizaba, pero a peticién de la Mesa Directiva de Padres de Familia, se 

tuvo que llevar a cabo 
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Educacion Fisica y Artistica 

Se dedica una hora a la semana a Educacién Artistica y Educacidn Fisica. 

En Educacidén Artistica, se cubren los objetivos propuestos por el programa de ta 

SEP, asi como preparar a fos nifios en la presentacién de los honores a la 

bandera, para los festivales como el Dia de las madres, etc. 

En Educacién Fisica, se hacen actividades que desarrollen su motricidad 

gruesa, asi como organizar encuentros entre grupos de futbo!, béisbol, volibol, 
etc. interviniendo solo algunos de los profesores. 

Al finalizar un dia de trabajo, dos o tres nifios se quedan diez minutos mas, 
para realizar el aseo de! salén, esto tiene una finalidad formativa, pues les ayuda 

a conservar limpia el aula. 

Tareas 

Se cuida de no saturar de tarea a los alumnos, se dejan algunos ejercicios 

de temas que tengan dificultad para los nifos, lo que no Jes lleva mas de treinta 

minutos, sin embargo algunos nifios tienen que realizar fichas que no realizaron 

en el aula, siendo esto un trabajo excesivo para ellos. 

Los libros de texto se trabajan Unicamente en el aula, no hay tarea de 
estos, sin embrago es importante mencionar que aunque no se les deje tarea, las 
encargadas de cada hogar, estudian con ellos haciendo actividades de lectura y 

reafirmacién de conocimientos basicos como operaciones fundamentales (suma, 
Testa, multiplicacién y divisiones), o actividades especificas destinadas a los nifios 

atrasados. 

Salén de Computo 

Se cuenta con un equipo de diez computadoras, el acceso al uso de estas, 

es abierto para todo el personal docente y sus respectivos grupos, ya que se 

cuenta con programas de ortografia, conocimientos generales por asignatura, 

entre otros, que apoyan el proceso de ensefianza-aprendizaje, el responsable de! 

4rea de cémputo junto con las profesoras se organizan para asistir por lo menos 2 

horas a la semana. Pero, resulta dificil organizarse con e! encargado porque tiene 

otras actividades dentro de la Casa Hogar que lo absorben demasiado. 
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Talleres 

Se crearon talleres destinados a los nifios de mejor promedio, los tafleres 

son de: Electrénica, Mecanica Automotriz y Computacion. Si algun nifo baja su 

promedio en una evaluacién mensual tiene que abandonar dicho taller, por to que 

si fos nifios quieren permanecer en 6! deben mantener las mismas calificaciones. 

Taller de Electrénica 

Este taller cuenta con todo lo necesario para aplicar tos conocimientos que 

ven en teoria, a los nifios se les ensefia lo basico, como elementos y dispositivos 

basicos, aparatos de medicién, circuitos elementales, leyes que rigen corriente, 

voitaje y resistencia, etc. contando con el material adecuado para sus practicas, 

se imparte dos horas a la semana. 

Taller de Mecanica Automotriz 

Al igual que en el taller anterior, cuenta con las herramientas y equipo 

necesarios, se les explican conceptos basicos de operacién de una maquina 

automotriz, el funcionamiento de cada pieza que la compone, etc., se imparte 

también dos horas a la semana. 

Taller de computacién 

Se introduce al nifto en ef manejo del teclado y se le ensefia lo basico del 

Sistema Operative, asi como el manejo de paqueteria (word, excel, paintbrush, 

etc.), al igual que los otros talleres se imparte dos horas por semana. 

inglés 

€sta asignatura no es obligatoria, sin embargo se da esta materia porque fa 

profesora ofrece sus servicios altruistamente, se imparte por las tardes y es 

destinada a todos los nifios tanto internos como exteros (sin ningun costo extra). 

Biblioteca 

A la biblioteca, debe asistir cada grupo, dos horas a la semana para 

buscar informacion de temas propuestos por fos nifos o el profesor, éste debe 
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supervisar el buen uso del material, evitando maltratar los libros, comer dentro, 

jugar, etc. 

Videoteca 

Se cuenta también con la sala de video, que sirve como apoyo al profesor 

para complementar la informacién vista en clase. Los profesores se apoyan de las 

peliculas que hay 0 se encargan de buscar el material por su cuenta. 

 



Planes y Programas 

Para guiar el proceso educativo, necesitamos de los planes y programas de 

estudio que son un medio para mejorar ia educacion, atendiendo las necesidades 

de los nifios inmersos en una sociedad cambiante. 

A partir de la iniciativa de reforma al articulo Tercero Constitucional 

(noviembre de 1992), para establecer la obtigatoriedad de fa educacién 

secundaria, surge la necesidad de establecer congruencia entre la educacion 

Preescolar, Primaria y Secundaria. Y elevar la calidad de !a educacién que 

responda a los cambios que cada dia enfrenta nuestro pais’ a través de la 

adquisici6n de nuevos conocimientos y la aplicacién creativa de estos. 

En lo que respecta a la educacién primaria, ésta tendra nuevas tareas 

como la formacién de habitos de lectura y la comprensién, !a expresién oral y 

escrita, la solucién de problemas matematicos, como la aplicacién de estos 

conocimientos en su vida cotidiana, la nocién elemental de la Geografia e Historia 

de México, la adquisicién y practica de valores en la vida personal y la 

convivencia social. 

Por tal motivo, se reestructuran los planes y programas de estudio de nivel 

primaria, asi como otras acciones conjuntas a ésta: 

* La renovacién de libros de texto gratuitos y !a produccién de otros materiales, 

que sirvan de apoyo a los profesores. 

* El apoyo a la labor de! maestro, a través de un programa permanente de 

actualizacion, y de un sistema de estimulos al desempefio y mejoramiento 

profesional. 

* La ampliacién de! apoyo a escuelas y alumnos que enfrenten mayores rezagos. Pp q 

* La federalizacién, que traslada la direccién y operacion de las escuelas 

primarias a la autoridad estatal. 

El nuevo plan de estudios y los programas son creados por la SEP y tienen 

como propésito organizar la ensefianza y el aprendizaje de contenidos basicos, 

para asegurar que los nifios, se desarrollen integralmente. Este nuevo plan y 

  

16 “Estas transformaciones afectarin distintos aspectos de la actividad humana: los procesos de trabajo seran mas 

complejos y cambiarin con celeridad, seran mayores las necesidades de productividad y al mismo tiempo mas urgente 

aplicar criterios racionales en Ia utilizacién de los recursos naturales y protevcién del ambiente, la capacidad de 

seleccionar y evaluar informacién transmitida por milliples medios sera un requisito indispensable en todos tos 

campos”. SEP, “Plan y Programas de estudio” p. 10. 
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programas son puestos en marcha en 1993 en todas las escuelas de !a Republica 

Mexicana. 

La Escuela Primaria Pedro Nolasco se rige por el nuevo plan y los 

programas de las asignaturas. Los profesores de cada grado, cuentan con los 

siguientes documentos que guian el proceso de aprendizaje: 

Plan y programas de estudio. 
Avance Programatico (del grado correspondiente) 
Libros de apoyo para la ensefianza de cada asignatura. 

Fichero de actividades didacticas. 

Plan y Programas de estudio. 

En et nuevo plan se contemplan anualmente 200 dias laborales, con cuatro 

horas diarias de trabajo alcanzando 800 horas anuales, lo que antes llegaba a 

650 horas. 

Se contempla mayor trabajo y tiempo dedicado al dominio de la fectura, 

escritura y expresién oral, a la ensefianza de matematicas se dedicara una cuarta 

parte del tiempo de trabajo escolar (en los 6 grados), para la ensefianza de 

Ciencias Naturales en primero y segundo afio se contemplan nociones sencilias 

de Historia, Geografia y Educacién Civica, mientras que a partir del tercer grado 

en adelante se presentan estas asignaturas por separado. En todos los grados se 

dedica una hora a la semana a Educacién Artistica y Educacién Fisica. El numero 

de horas a la semana varia de acuerdo al grado escolar. 

En los programas de estudio, se exponen fos propositos formativos de la 

asignatura y los rasgos del enfoque pedagdgico utilizado, después se presentan 

ios contenidos de aprendizaje de cada grado, cabe aclarar que los propdsitos 

sustituyen a los objetivos de aprendizaje utilizados anteriormente. 

En la asignatura de Espafiol, se tiene como propésito general to siguiente: 

“Propiciar el desarrollo de tas capacidades de comunicacién de los nifios en los 

distintos usos de la lengua hablada y escrita”. 

Para alcanzar lo anterior es necesario que los nifos: 

* Logren de manera eficiente el aprendizaje de la lectura y escritura. 

* Desarralien la capacidad de expresarse oralmente. 

* Aprendan a aplicar estrategias para !a adecuada redaccién de textos. 
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* Utilizar estrategias para la jectura, asi como identificar !os diferentes tipos de 

textos que hay. 

* Adquieran el habito de la lectura, para convertirse en lectores reflexivos y 

criticos. 
* Desarrolien la habilidad para la revision y correccién de sus textos. 

* Conozcan fas regias y normas del uso de ja lengua. 

* Sepan buscar informacién, valorarla y procesaria. 

Existen cuatro ejes tematicos, que permite la articulacion entre contenido y 

las actividades: 

- Lengua hablada. 

- Lengua escrita. 
- Recreacién literaria. 
- Reflexiones sobre ja lengua. 

En Matematicas, jos nifios adquiriran conocimientos basicos y 

desarrollaran: 

* La capacidad de utilizar las matematicas como instrumento para reconocer, 

plantear y resolver problemas. 

* La capacidad de anticipar y verificar resultados. 

La capacidad de comunicar e interpretar informacién matematica. 
La imaginaci6n espacial. 
Habilidad para estimar resultados de calculos y mediciones. 

Destreza en fa utilizacion de instrumentos de medicién, dibujo y calculo 

* El pensamiento abstracto por medio de distintas formas de razonamiento. 

* 

* 

* 

* 

Esta asignatura esta compuesta por seis ejes tematicos: 

- Los numeros y sus relaciones. 

- Medicion. 
- Geometria. 
- Procesos de cambio. 
- Tratamiento de la informacion. 
- La prediccion y el azar. 

En Ciencias Naturales se pretende desarrollar lo siguiente: 

* Vincular !a adquisicién de conocimientos cientificos con preguntas que el nifio 

realice a raiz de la observaci6n e indagaci6n de su entorno. 

* Estimular la curiosidad de los nifios en relacién con la técnica y la capacidad de 

indagar el funcionamiento de artefactos. 

 



* Otorgar la importancia de temas relacionados con la preservacion de! ambiente 

y de la salud. 
* Propiciar fa relacién de esta asignatura con las demas. 

Los ejes tematicos son: 

- Los seres vivos. 
- El cuerpo humano y ja salud. 
- El ambiente y su proteccion. 
- Materia, energia y cambio. 

- Ciencia, tecnologia y sociedad. 

El conocimiento de ta historia pretende romper con la memorizacién de 

fechas, nombres y lugares. Los enfoques perseguidos son los siguientes: 

* Los temas estan organizados de manera progresiva, partiendo de lo mas 

cercano que rodea al nitio y avanzando hacia lo mas lejano y general. 

* Estimular el desarrollo de nociones para e! ordenamiento y la comprensién del 

conocimiento historico. 

* Diversificar los objetos de conocimiento histérico (transformaciones en la historia 

del pensamiento de las ciencias, artisticas, etc.) 

* Fortalecer la funcién de! estudio de la historia en la formaci6n civica. 

* Articular la historia con la Geografia. 

En cuanto a la Geografia se pretende al igua! que en la asignatura anterior 

partir de lo mas cercano al nifio e ir complejizando en conceptos mas propios de 

la asignatura, en cada grado deben cubrirse ciertos enfoques progresivos entre 

ellos. 

La Educacion Civica permite conocer el conjunto de normas que regulan la 

vida social, asi como favorecer la formaci6n de valores y actitudes que permitan al 

individuo integrarse y participar en la sociedad. 

Esta asignatura maneja cuatro aspectos que se relacionan: 

*Formaci6n de valores. 

*Conocimiento y comprensién de los derechos y deberes. 

*Conocimiento de fas instituciones y rasgos principales de ia organizacién politica 

de México, desde el municipio hasta la Federaci6n. 

*Fortalecimiento de ‘a identidad nacional. 

El programa de Educacién Artistica, sugiere actividades que el profesor 

puede seleccionar, sin ajustarse a contenidos obligatorios o secuencias 

preestablecidas. 
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Los propésitos generales de esta asignatura son: 

* Fomentar en el nifio el gusto por las manifestaciones artisticas y su capacidad 

de apreciar y distinguir las formas. 

* Estimular la sensibilidad y la percepcién del nifio, en actividades en las que 

descubra, explore y experimente. : 

* Desarrollar la creatividad y !a capacidad de expresién mediante el conocimiento 

y la utilizacién de los recursos de las distintas formas artisticas. 

* Fomentar la idea de respetar y preservar obras artisticas del patrimonio 

nacional. 

Por Ultimo, la asignatura de Educacién Fisica contribuye al desarrollo 

arménico, pues favorece el crecimiento sano del organismo y propicia el 

descubrimiento y el perfeccionamiento de la accién motriz. 

Los propésitos basicos son los siguientes: 

* Estimular e! desarrollo de habilidades motrices y fisicas, para favorecer el 

desarrollo éptimo del organismo. 

* Fomentar la practica adecuada de la ejercitaci6n fisica habitual. 

* Promover la participacién en juegos y deportes, como medios de convivencia 

recreativa que fortalecen la autoestima y el respeto a normas compartidas. 

* Proporcionar elementos basicos de {a cultura fisica, para detectar posibies 

problemas motrices. 

Avance Programatico. 

Tiene como finalidad auxiliar al profesor en la planeacién de sus 

actividades, pues aqui se relacionan los contenidos de las asignaturas, indicando 

las paginas de los libros de texto con cada contenido y en el caso de algunas 

asignaturas, se indica ia ficha didactica que corresponde a dicho contenido. 

El avance esta dividido por asignaturas y cada una se divide en Bloques 

que varia en ntimero de acuerdo al grado escolar. 

Este avance programatico sirve de guia en la elaboracién de 1a planeacién 

mensual y semanal. 

Libros de apoyo para el profesor. 

Tiene como objetivo presentar sugerencias de ensefanza de cada 

asignatura. Se presentan propuestas para ia ensefhanza de los contenidos y !a 

utilizacion del libro de texto, asi como de otros materiales educativos. 
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Fichero de Actividades Didacticas. 

Permite apticar actividades que complementen ios contenidos o que a 

través de estas actividades se dé el aprendizaje, con algunas variantes que 

proponga el profesor. No quiere decir que tengan que utilizarse estos apoyos 

como algo establecido con lo que el profesor se tenga que regir, las propuestas 

didacticas son abiertas y ofrecen posibilidades para adaptarse a las formas de 

trabajo de cada uno, de acuerdo a los intereses y necesidades de aprendizaje de 

tos alumnos. 

En {a instituci6n se realiza la planeacién mensual y semana! como 

anteriormente se explico, ademas se aplican algunos proyectos propuestos por la 

zona escolar y especificamente un proyecto elaborado por Casa Hogar. A 

continuacién se describe cada uno. 

itinerario de trabajo mensual. 

Dentro de la institucién, se elabora el itinerario de trabajo mensual que 

tiene como objetivo planear las actividades durante ej mes, permitiendo a la 

direccién conseguir y proporcionar el material de papeleria, que servira para la 

preparacién de! material didactico, recordemos que la Casa Hogar no tiene los 

suficientes recursos econémicos, por lo que se tiene que prever todo fo anterior 

tratando de originar el menos gasto posible, ello permitira a los profesores seguir 

o cambiar lo planeado. 

Dentro de las rubros a trabajar en dicha planeacién se contempla un punto 

muy importante el cual tiene que manifestarse, dicho punto son las flamadas 

"Conductas de Desempefio", que es el para qué o la finalidad de estudiar 

determinados contenidos, es decir se expresa la relacién de! contenido y la meta 

a alcanzar con la vida real y cotidiana del nifio. ” 

Los puntos a desarrollar en dicho itinerario de trabajo son: 

* Area (Corresponde a la asignatura). 
* Metas (Concretamente lo que se pretende alcanzar en un tiempo determinado). 

* Conductas de desempefio (Relacionar el contenido con la realidad del nirio). 

* Contenidos (Temas contemplados en el programa escolar de la SEP). 

“ Experiencias o actividades (Como lograr la asimilacién de los contenidos). 

* Tiempo ( En cuanto tiempo se logra lo anterior). 

* Recursos (Material de papeleria, libros, fotocopias, etc.) 

  

1 Para definir las conductas de desemperio se trabaja directamente con los demas docentes y el director de ta escuela. 
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* Evaluacién (Elementos a considerar para obtener una calificacién). 

Proyecto escolar 

En cada periodo escolar se elabora un programa que cubre basicamente 

las necesidades de cada institucién, recordemos que dos terceras partes del 

alumnado de! Colegio Pedro Nolasco, son nifios huérfanos que viven en el mismo 

domicilio del Colegio y por 1o consiguiente presenta caracteristicas muy 

especiales “la ausencia de padres de familia’. (En los anexos se incluye el 

programa, para comprender mejor la naturaleza de este). 

Este programa contempla los siguientes puntos a desarrollar: 

* Ambito (especificamente la tematica a trabajar). 
* Necesidades y/o problematicas ( Muy concretas de mayor a menor). 

* Propésito (Muy general de lo que se pretende lograr). 

* Metas (Lograr lo antes expuesto). 

* Estrategias (Como se va lograr to anterior). 

* Actividades (Especificas para alcanzar las metas). 

* Cronograma (Tiempos marcados para obtener resultados). 

* Responsable (Persona que se tesponsabilizara de vigilar el cumplimiento de 

determinas actividades, !levadas a cabo por las comisiones). 

* Segquimiento (Persona que vigilara todo el proceso). 

Proyecto “Nuestra Palabra” 

Este proyecto surge de la inquietud de la zona escolar por mejorar ta 

calidad de educacién’*que se imparte en las escuelas primarias particulares. 

Sobre todo de vincular los contenidos vistos en la escuela con la vida de cada 

escolar, pues como sabemos hay una ruptura entre estos dos ambitos, que ya 

muchos pedagogos han hecho alusién, como Celestin Freinet, que retomaremos 

porque su teoria sirve de fundamento para la elaboracién de dicho proyecto. 

Los métodos y técnicas empleados en la educacién se centran en la idea 

de fomentar {a expresi6n libre de las experiencias del nifio que su medio ambiente 

le brinda, con Ia finalidad de que los individuos fueran seres libres, capaces de 

desarrollar con mayor facilidad su personalidad, asi como despertar y desarrollar 

su creatividad, por lo que el proceso de ensefianza-aprendizaje tiene que ser 

agradable, para el maestro y alumno. 

De ahi que enunciemos sus principios mas importantes: 

  

"8 Este proyecto se elabors a partir de lo expuesto por la SEP (Modemizaci6n Educativa) y tiene como objelivo 

complementar la formaci6n de los educandos. 
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- La libre expresién en dibujos y redaccién, de tal forma que fundamenta ei hecho 

de que hablar se aprende hablando y a escribir escribiendo. 

- En el trabajo debe haber una motivacion constante. 

- Hay que organizar el trabajo de tal forma que los nifios se interesen en hacer 

sus tareas, esto disminuira ta indisciplina. 

- Hay que motivarios al éxito, no dejando que fracasen. 

- El conocimiento de las ciencias (por ejemplo las asignaturas), deben partir de 

una misma idea. 

Con estos fundamentos se hace hincapié de fomentar la expresidn libre en 

{a redacci6n, ta comprensién de lectura y la solucién de problemas matematicos. 

Para poder dar marcha a lo anterior, se requirié de la participacién de los 

profesores en cursos organizados por los directivos de todas las escuelas 

primarias, fos cursos impartidos son de redaccién, lectura dinamica y 

matematicas. 

En el proceso de aprendizaje se llevan a cabo actividades como: 

- Correspondencia interescolar. 

- Texto libre 
- Asamblea 
- Conferencia 
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Actividades extracurticulares 

Estas actividades no pertenecen al curricuio o no estan incluidos en él. 
La persona encargada de la formacién de los niftios, en esta Casa Hogar, 
implementa actividades de este tipo como son: 

- Tomeos de Futbol, en la que intervienen todos los nifios y se hacen fos equipos 

de acuerdo a las edades. © 

- Representacién de pequefios numeros cémicos, para celebraciones como: Dia- 

del padre, Navidad, etc. 

- Excursiones a lugares cercanos. 

- Clases de inglés por las tardes. 

- Pelicula los domingos. 

Cabe aclarar que estas actividades son organizadas sélo para los nifios de 

la Casa Hogar, pero lo ideal seria la incorporacién de los nifios externos a la 
dinamica de los otros nifios, para convivir y por ende conocerse mejor, formar 
grupos de amigos para el juego, e! estudio, y no que se vean como extrafios. 

Asimismo, habria que fomentar que padres de familia y profesores se 
insertaran en las actividades, para propiciar los lazos afectivos entre familia y 
sobre todo la convivencia de nifios intemos-externos, disminuyendo asi la 

agresividad entre ellos. 
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Problematica Académica en la Escuela Pedro Nolasco 

En razon de Jo anterior 1a problematica en esta escuela se presenta en los siguientes 

aspectos: 

Et personal docente: 

<9 Carece de experiencia en el trato y manejo de poblacién con las caracteristicas de la Casa 

Hogar. 

=) No tiene control de disciplina sobre los alumnos por consecuencia una autoridad para 

coordinar el proceso de ensefianza-aprendizaje. 

=) Falta de innovacion en los métodos y metodologias del proceso ensefianza-aprendizaje. 

<> Presenta exceso en la carga de trabajo administrativo. 

= Exceso de trabajo, cuando llegan nifios a Casa Hogar y se les canaliza a la escuela. 

= Se encuentra falto de conciencia social para interactuar con compajieros docentes, 

alumnos y entorno social. 

De la poblacién de esta escuela: 

© Al convertirse en una escuela que admite a estudiantes extemos con caracteristicas socio 

culturales diferentes a la poblacién para la cual fue creada se provocé un choque cultural 

y educativo. 

=> La poblacion es heterogénea en cuanto a valores, edades y expectativas. 

=) En su mayoria son del sexo masculino y presentan resistencia al cambio. 

=> La mayoria es poblacién abandonada carente de autoestima. 

 



En cuanto al proceso de formacion de los educandos: 

Considerando que la Escuela Pedro Nolasco cuenta con la infraestructura necesaria 

para desarrollar la formacion del individuo (aula-alumno-maestro), se identifican los 

siguientes problemas: 

©) Indisciplina del alumno durante su estancia en el aula. 

© Carencia de valores civicos por parte del alumno (no se interesan en ellos). 

=) Agresividad verbal y fisica del alumno con todos los que lo rodean. 

© En el caso de algunos alumnos de edad avanzada (15 afios) no cuentan con los 

conocimientos basicos. (Primaria) 

=> Falta de orden y limpieza en tareas 0 ejercicios que desarrollan los alumnos. 

<> Rechazo al docente como coordinador del proceso enseflanza-aprendizaje. 

© Existe la falta de materiales didacticos y de apoyo alos temas o contenidos, 

= Los alumnos en su mayoria no cooperan en los juegos, técnicas o eventos que involucran 

a todo el grupo. 

De tos planes y programas de estudio y de trabajo. 

> En cuanto a los planes y programas de estudio son los mismos propuestos por la 

Secretaria de Educacién Publica (SEP), aunque por lo variado de la poblacién estos 

programas resultan absoletos para algunos grupos ademas se lleva a cabo un programa 

mensual y el plan de trabajo semanal los cuales representan una carga de trabajo para los 

docentes ya que ambos exigen demasiada informacién con caracteristicas idénticas en 

ambos casos. 

= Los libros de texto son de la SEP; en muchas ocasiones no abarcan completamente los 

temas y por cuestiones econdmicas no existe bibliografia alterna de apoyo que ayude a 

una mejor asimilacion del conocimiento. Y aunque existe la biblioteca, con material de 

apoyo de los cuales se tienen pocos ejemplares, el profesor recurre al fotocopiado de 

algunos ejercicios, siendo éste un gasto extra para la escuela y otras para el profesor. 

Como consecuencia de las circunstancias descritas en parrafos anteriores se resume a 

continuacién fa problematica que enfrenta el proceso de formacién impartido en la Casa 

Hogar “Villa Nolasco”: 
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Los grupos son heterogéneos, pues son nifios de diferentes edades, con constantes 

actos de agresividad manifestados de diferentes formas: golpes, maltrato de sus 

pertenencias, el lenguaje oral y corporal, falta de respeto entre ellos y hacia las profesoras. 

Esta agresividad manifestada en la escuela’? acompafiada de ‘os problemas de 

disciplina de los alumnos en cuestion exponen sintomas de ciertas condiciones marginales 

que durante el proceso ensefianza-aprendizaje son conflictivas para la formacion de la 

persona y para el grupo social al que pertenece. 

Et comportamiento agresivo, es elemento comin que afecta en gran parte a tos nifios 

"externos, pues en ellos recae la agresividad de los niftos internos quienes afloran o externan 

sus frustraciones, lo cual hace dificil tratar de ayudar y modificar su conducta y sobre todo 

educarlos, Por lo que nos lleva a plantear lo siguiente: 

Cul seria la alternativa educativa adecuada para los nifios de Casa Hogar? y {cual seria el 

proceso de implementaci6n en la escuela Pedro Nolasco?. 

  

1° “Respecto del entorno que offece la escuela a la manifestacion de estas conductas y reliriéndonos concretamente a la 

agresividad manifestada por tos alummos, podemos concebir un continuo en cuyos extremos encontramos, por una parte, 

una agresividad basada en la existencia de problemas personales y  trastornos de relacién (hasta cierto punto 

independiente de la escuela) y en 1 otro conductas dependientes de la propia escuela y que son dirigidas contra ella”. 

Melero Martin José ~Conflictividad y violencia en los centros escolares” p. 66. 
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CAPITULO ill 

MARCO TEORICO 
EL DESARROLLO INFANTIL 

Se rescatan a tedricos como Wallon y Piaget, con el objeto de rescatar y 

destacar sus tesis fundamentales, que nos sirven de fundamento; por el analisis 

que hacen de la génesis de fos procesos psicolégicos (desarrollo cognoscitivo). 

Teoria de Henri Wallon. 

Henri Wallon”? propone una nueva concepcién de la Psicologia, oponiéndose a 

las corrientes cientificas y filos6ficas tradicionales, revelando las fallas de estas. 

Es el primer psicélogo francés que se adhiere a la corriente del materialismo 

dialéctico. “Espiritu critico y agnosticismo (1936): Mostrar las etapas por las que 

ha pasado e! universo material es al mismo tiempo mostrar a los que han puesto 

el espiritu del hombre en condiciones de reconocerlas. Este encuadre del 

pensamiento humano en la evolucién universal de las cosas y su accién de 

retorno para conoceria es la que Mar y Engels han denominado el materialismo 

dialéctico’.”" 

Wallon, es fundador de la Psicologia Genética, es decir Psicologia de la 

génesis 0 del desarrollo, esencialmente histérica. 

Para romper con las concepciones tradicionales, propone el estudio de la 

persona concreta porque puede permitir la superacién de los dualismos y las 

teducciones operadas por las teorias tradicionales, la persona concreta es a la 

vez un ser biolégico y social, por ser e! psiquismo “una forma de integracién 

particular que se produce a expensas de esos dos campos, de! mismo modo que 

los fenémenos biolégicos constituyen una integracién particular de las reacciones 

fisicas y quimicas. Esta integracién se realiza en un centro integrador: la 

persona.” 

Pero la persona concreta, tiene ciertas condiciones, primero hay que tener 

en cuenta el basamento fisiolégico, porque este no es responsable de la totalidad 

de las reacciones humanas, sin embargo no hay que olvidar que el cerebro sigue 

_ 

® Wallon Henri (1879-1962). “Psicdlogo y pedagogo francés, Doctor en Filosofia y Letras y en Medicina, se consagro a 

la psicobiologia y se especializ6 en Psicotogia de la infancia, ligando esta actividad a sus preocupaciones pedagdgicas. 

Punto central de sus investigaciones y su actividad docente en el Instituto de Psicologia y como profesor del Colegio de 

Francia fue el andlisis del paso de la inteligencia sensorial-motriz a la inteligencia discursiva y sus planteamientos 1o 

Ilevaron a una psicobiologia a la vez genética, dialéctica y materialista”. Salvat, “Diccionario Enciclopédico” p. 3327 

Tid 

1 Clanet Claude, Laterrase Colette, Vergnaud Gerard, “Dessier Wallon-Piaget”. p. 12. 

2 Ihidem, p.15. 
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siendo la condicién de! pensamiento. Segundo, hay que considerar las relaciones 

del hombre con el medio en que vive, porque el hombre modifica su medio y a la 

vez es modificado, por las modificaciones que él mismo introduce en su medio, y 

tercero hay que estudiar la socializacién y ia individualizacién ya que estas corren 

parejas en la génesis y dicha socializacién-individualizacién se produce por 

mediacién de las relaciones con otros. 

Todo esto debe ser tomado en cuenta en el estudio del individuo, y del nifio 

porque como Psicologia Genética, tiene que estudiar al hombre en su desarrollo 

de nifio a adulto, y es el adulto quien se encarga de estudiarlo, reconoce que hay 

diferencias entre él y el nifio porque es incapaz de realizar ciertas acciones que el 

adulto hace: 

..El adulto, sin embargo, reconoce diferencias entre él y el nifo. Pero 

frecuentemente jas considera como una simple operacién de resta, ya sea de 

grado o de cantidad. Comparandose con el nifio, lo considera relativa o 

totalmente incapacitado para realizar acciones o tareas que él ejecuta. Estas 

incapacidades seguramente comprobarian magnitudes y configuraciones 

psiquicas diferentes entre el nifio y el adulto. Desde el punto de vista estas 

uitimas adquiririan una significacién positiva. Pero el nifio no es, de ninguna 

manera una simple reduccién de! adulto’.3 

Pero, puede darse esa resta, si se toma en cuenta que “si las sucesivas 

diferencias de aptitud que presenta el nifio se retinen en sistemas y si cada 

periodo del crecimiento puede remitirse a un sistema determinado. De esta 

manera estaremos frente a etapas 0 estadios y cada uno de ellos comprendera 

un conjunto de aptitudes o caracteres que debe adquirir el nifio para 

transformarse en adulto”.”* 

El desarrollo det nifio esta dividido en estadios® (concepto clave de la 

Psicologia Genética), ya que un momento de! desarrollo puede ser definido como 

estadio “no porque responda en forma exclusiva a una determinada delimitacion 

temporal en el curso de la evolucién (ontogenética), sino porque realiza con el 

medio cierto tipo de relaciones que en ese momento son dominantes y que 

producen el comportamiento del nifio en un estilo particular’. 

Los estadios de desarrollo son cinco y nos hablan de la personalidad 

global, es decir de la personalidad en su conjunto y no unicamente de algun 

  

® Wallon Heari, “La Evolucién Psicoldgica del Niftlo™, p. 14. 
* Tbidem, p. 14. 
35 -45n Piaget un estadio esté caracterizado por una estructura de conjunto del sujeto en un momento de desarrollo, 

explicativa de tas reacciones propias de tal o cual edad. No existe como en Wallon, definicién en funcién de una 

telacién con el medio, que ponga a la vez en juego al nifto en proceso de socializacion-individualizacion y al medio 

tespectivo dominante”. “Importancia del movimiento en el desarrollo psicolégico del niflo” (1956) en Enfance, p. 237, 

retomado por Clanet Claude , et al. Op cit. p. 34 
* Clanet Claude, et al., Op cit. p. 18. 
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aspecto del desarrollo como Piaget que maneja los estadios del desarrollo 

intelectual. “Lo que esta cualificada para cada estadio es siempre la personalidad 

en su conjunto, pues abstraer una dimensi6n det desarrollo es ilegitimo, marca ia 

diferencia con Piaget quien describe los estadios del desarrollo intelectual”.”” 

Enseguida se presenta un cuadro de los estadios de desarrollo, manejado 

por Claude Clanet en su obra titulada “Dossier Wallon-Piaget”: 

  

  

  

  
  

I. Estadio impulsive y emocional: En general de 0 a 1 ajfio, estadio “centripeto” o de 

edificacion del sujeto. 

0 a 2-3 meses. Estadio de impulsividad motriz pura. Predominio de las reacciones 

puramente fisiolégicas (espasmos, crispaciones, gritos). 

~3 a 9 meses. Estadio emocional. Aparicién de la mimica (sonrisa). Preponderancia 

de las expresiones emocionales como modo dominante de relaciones nifio-entorno. 

-9 a 12 meses. Comienzo de sistematizacién de los ejercicios sensorio-motores. 

  

fi. Estadio sensorio-motor y proyectivo. De 1 a 3 afios: Estadio “centrifugo” o de 

establecimiento de relaciones con el mundo. 
-12 a 18 meses: Periodo sensorio-motor, Comportamiento de orientacién e 

investigacion. Exploracién del espacio circundante, ampliado mas tarde por la locomocién. 

Inteligencia de las situaciones. 
-18 meses a 2-3 afios: Estadio proyectivo. Imitacién, simulacro, actividad simbdlica, 

lenguaje, representacién. Aparicién de la inteligencia representativa discursiva. 

  

LIL Estadio dei personalismo. De 3 a 6 afios: Estadio “centripeto”, importancia de este 

periodo para la formaci6n del caracter. 
-3 aftos. Crisis de oposicion. Independencia progresiva del yo (empleo del “yo”). 

Actitud de rechazo que permite conquistar y salvaguardar la autonomia de la persona. 

-4 aftos: Edad de la gracia. Seduccién del otro, edad del narcisismo. 

-5-6 aftos: Representacion de roles. Imitacién de personajes, esfuerzo de sustitucion 

personal por imitacion.     
  

  

* Thidem, p, 18. 
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IV. Estadio del pensamiento categorial. De 6 a 11 ajios: Estadio “centrifugo”, 

preponderancia de la actividad de conquista y conocimiento del mundo exterior, objetivo. 
-6-7 afios: Destete afectivo, “edad de la razon”, edad escolar. Poder de 

autodisciplina mental (atencion). Brusca regresién del sincretismo. 
~7-9 afios: Constitucion de la red de categorias, dominadas por contenidos concretos 

-9-11 afios: Conocimiento operativo racional, funcion categorial. 

  

V. Estadio de la pubertad y de la adolescencia. A partir de los 11 6 12 afios, duracion 

variable: estadio “centripeto”, indispensable para la constitacién acabada de la persona. 

Crisis de la pubertad. Retorno al yo corporal y al yo psiquico: (oposicién). Repliegue del 

pensamiento sobre si mismo (preocupaciones teoricas, duda). Toma de conciencia de si 

mismo en el tiempo (inquietudes metafisicas, orientacién de acuerdo con elecciones y metas 

definidas). 

  

El paso de un estadio a otro no es sélo una ampliacién, sino una 
recomposicion. Actividades que son importantes en una etapa, se reducen en otra 

o se suprimen. Entre una etapa y otra, el nifio sufre una crisis que se manifiesta 

en la conducta del nifto. “Et crecimiento parece encontrarse frente a situaciones 
de eleccién entre un nuevo tipo de actividad y otro pasado” lo que genera 
conflictos y la manera de resolver el conflicto depende de cada uno, ya que no es 

uniforme para todos. 

Algunos de estos conflictos han sido resueltos por la misma especie o 
naturaleza, e! crecimiento por si soio tleva al individuo a resolverlos. A veces el 

individuo es quien tiene que resolver sus conflictos. Freud nos habla de los 
siguientes conflictos que los generaliza : “el conflicto entre el instinto de ta 
especie que se traduce en cada uno en el deseo sexual 0 libido y las exigencias 

de vida en sociedad”.” 

La realizacién del nifio en adulto, tiene muchos: obstaculos, los cuales son 

generados por el medio ( medio de personas u objetos), en donde ef tiene que 
escoger, aceptarlos o renunciar a ellos, lo cual va modelando su desarroilo: 

..La realizacién del nifio en adulto no sigue un camino exento de 
obstaculos, sin bifurcaciones, ni vueltas. La orientacion fundamental a la cual 

* Wallon Henn, Op cit., p. 16. 
* Tbidem, p. 16 
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obedece normaimente -con frecuencia, es una fuente de incertidumbre y duda. 

Sin embargo, muchos otros factores mas fortuitos también intervienen para 

obligarle a escoger entre el esfuerzo y el renunciamiento. Tales factores surgen 

del medio, medio de personas y medio de cosas. Su madre, sus parientes, sus 

encuentros habituales o desacostumbrados, fa escuela, cuantos contactos, 

relaciones y estructuras diferentes, instituciones a través de los cuales se 

engrillara, de buen grado, o por fuerza, en la sociedad. El tenguaje entre él y sus 

deseos, entre él y la gente interpone un obstaculo o un instrumento ai que puede 

intentar torcer o dominar los objetos, y, ante todo los mas préximos a 61, los 

objetos usuales como su plato, su taza, su cuchara, sus vestidos, la electricidad, 

la radio, la técnica mas arcaica a la mas reciente, para é! son molestia, problema 

0 ayuda, le chocan o le atraen, es decir modelan su actividad”. 

Por lo que el mundo de los adultos, es el mundo que fe imponen al niflo y 

de ahi resulta, en cada época, una cierta uniformidad en la formacién mental. 

Pero no hay que subestimar al nifio, pues éste puede aventajar al adulto, a su 

manera. 

El estudio del nifio depende en gran medida de la observacién, hasta los 

tres 0 cuatro afios el nifio es observado en gran medida, pero después de {os 

cuatro afios, se carecen de trabajos que nos hablen de su desarrollo. 

En la observacién pura muchas veces sin saberlo actuamos frente a un 

cuadro de referencias que to utilizamos al observar, es decir, cuando observamos 

al nifio, le estamos cediendo algo de nuestros sentimientos o intenciones, por 

ejemplo, si algun movimiento no lo registramos es porque creemos que no es 

importante, porque nosotros ya le estamos dando nuestra propia interpretacién. 

El estudio del nifio, es ef estudio de fas fases que lo van a transformar en 

adulto, cada fase es un sistema de relaciones entre las facultades naturales de! 

nifio y el medio “es el conjunto de los estimulos sobre los cuales ejerce y regula 

su actividad’.*' Ahora bien, el medio no puede ser el mismo en todas las edades. 

El principio metodolégico de Wallon es lo que el llamo “La regla 

metodolégica de los conjuntos” principio que consiste en situarlo en relacién con 

varios conjuntos, es decir que el psicdlogo debe efectuar numerosas 

comparaciones: normal!-patoldgico, nifio-adulto, y “el mejor observador sera aqué! 

que sepa utilizar el mayor numero de sistemas para individualizarlo y para 

explicarlo”.” 

  

* fhidem, p. 17. 
* fhidem, p. 32. 
® Clanet Claude, ef al. Op cit. p. 24. 

 



Este principio debe tomar en cuenta el conjunto a! que pertenece el hecho 

y estudiarlo yendo del todo a fas partes y no de las partes al todo, como lo hace !a 

Psicologia experimental. 

Otro elemento importante que maneja Wallon es ja afectividad, el nifio 

recién nacido empieza a llorar, este tlanto se debe a que esta ligado a un 

espasmo, acompafiado de los primeros reflejos respiratorios, este espasmo 

produce dolor o placer, por ejemplo el espasmo del intestino produce célicos, tan 

molestos en la digestién del bebé lo que produce llanto en el nifio; otros 

espasmos como el orgasmo sexual produce placer, pero acompafiado de 

sufrimiento y dolor lo que conduce a un mayor placer. La risa excesiva puede ser 

una espera o una sugestién prolongada o la evasién de energias reprimidas o 

acumutadas, los sollozos se desarrollan en los musculos estriados del esqueleto 

que en los de fas visceras. 

Como podemos ver, las actitudes que manifiestan los individuos son 

producidas por espasmos que corresponden a un caracter meramente fisiolégico, 

cuando un nifio es pellizcado este retira su cuerpo, se mueve 0 produce un 

movimiento muy agitado, esto demuestra que cuando se introduce algun estimulo 

exterior produce una actitud, que tiene que ver con la emocién, con la afectividad, 

por ejemplo ‘las reacciones de miedo, primera emocién claramente diferenciada 

en el nifio, estan ligadas a un estimulo laberintico brutal, a una impresién de 

caida.” 

Es asi que lo que rodea al nifio, es decir su medio tiene influencia en su 

comportamiento, en sus emociones de ahi que éstas ‘consisten esencialmente en 

sistemas de actitudes que responden a una cierta situaci6n. Actitudes y situacién 

correspondiente se implican mutuamente , constituyendo una manera global de 

reaccionar de tipo arcaico y frecuente en el nifio.”™ 

Pero no hay que olvidar que las emociones proceden de lo organico sobre 

todo y del medio exterior, por ejemplo: “Insabato ha mostrado que !a risa, al igual 

que los sollozos, puede ser provocada de manera mecdnica mediante el 

cosquilleo resultante de un estimulo tendinosomuscular profundo, y también ha_ 

mostrado que tanto la risa como los sollozos son la consecuencia y expresion de 

la afectividad organica y de las circunstancias morales.”** 

Las actitudes que va mostrando el nifio iran cambiando conforme vaya 

madurando, conforme vaya progresando en sus representaciones mentales. 

  

+ Wallon Henri, Op. cit. p. 123 
* fhidem, p. 124 
> Thidem, p. 126. 

 



Teoria de Jean Piaget 

Jean Piaget™ hizo numerosos estudios sobre el desarrollo cognoscitivo a 

través de la teoria de estadios. Conforme pasa el tiempo, las estructuras 

cognoscitivas del nifio van cambiando. Las caracteristicas del pensamiento de los 

nifios, las formas de pensar, las cosas en qué piensan, los errores que cometen 

al resolver problemas cambian a medida que avanzan de un estadio a otro. 

Piaget menciona que las estructuras cognoscitivas son actos de 

organizacién y adaptacién al medio, al igual que el desarrollo biolégico. “La 

organizacién, desde ej punto de vista biot6gico, es inseparable de la adaptaci6n, 

ambas son procesos complementarios de un mismo mecanismo; !a primera 

representa el aspecto interno del ciclo, del cual la adaptaci6n es el aspecto 

extemo’.’ En los procesos de organizacién intelectual y adaptacion Piaget 

maneja cuatro conceptos cognoscitivos basicos: el esquema, la asimilacién, e! 

ajuste y el equilibrio. 

Elesquema. Este término “sirve para designar las estructuras cognoscitivas 

o mentales mediante las cuales los individuos se adaptan intelectualmente al 

medio y fo organizan’.* 

Los esquemas son conceptos o categorias, que van cambiando con el 

desarrollo mental, por ejemplo los esquemas son como registros de un archivo, un 

tecién nacido, tiene poquisimos registros, mientras que en un adulto fo contrario, 

y conforme se van desarrollando los esquemas se vuelven mas generalizados y 

diferenciados, es importante recatcar que fos esquemas nunca dejan de cambiar o 

de refinarse. 

Otro ejemplo que explica este término es el siguiente, va un nifio con su 

papa caminando por un campo, de pronto ven una vaca y le pregunta el Sefior al 

nifio gqué es?, el nifio responde que es un perro (porque jamas habia visto una 

vaca), la vaca es un nuevo estimulo para el nifio, trata de comparar el estimuto 

con un registro de su archivo y lo que el puede comparar es que este estimulo (la 

vaca) se parece mucho a un perro, por ello identifica al objeto (vaca) como un 

perro, ello no indica que su respuesta sea incorrecta, pues eS lo que tiene en su 

registro de archivo, la respuesta incorrecta seria para el adulto. 

  

% “Jean Pinget, nacido en Suiza en 1896, comenz su carrera como Zodlogo, no como psicdlogo. A partir de un 

temprano interés por la biologia y de la clasificacion de las especies animales, Piaget centro su interés en Is 

epistemologia, la rama de ja filosofia que se ocupa de la naturaleza y origen del conocimiento. Al combinar su interés 

por 1a biologia y por la filosofia con su fascinacién por el desarrollo de sus propios hijos, Piaget comenzé su exhaustivo 

andlisis de las maneras en que los nifios piensan en su mundo. Jean Piaget muere en Ginebra cl 16 de septiembre de 

1980, a los 84 afios edad” Lahey B. Benjamin, Johnson S. Martha, ‘Psicologia Educativa en el Aula”, p. 34. 

Y Wadsworth, Bary J. “Teoria de Piaget del Desarrollo Cognoscitivo y -ectiva” p. 9. 

* ibidem, p. 10. 
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Entonces “los esquemas son estructuras intelectuales que organizan los 
sucesos tal como el organismo los percibe y los clasifica en grupos de acuerdo 

con caracteristicas comunes”® 

La asimilacién. “Es el proceso cognoscitivo mediante el cual las personas 

integran nuevos elementos perceptuales, motores 0 conceptuales a los esquemas 

0 patrones de conducta existentes’.” Es decir que las nuevas experiencias sirven 

para ajustar esos esquemas o registros existentes, no los cambia sino que los 

enriquece como en el ejemplo anterior, del nifio que ve la vaca y éste busca en 

sus esquemas y encuentra que el animal al que se le parece es un perro, el nuevo 

estimulo (la vaca) lo coloca en los esquemas existentes. 

El proceso de asimilacién permite como se dijo anteriormente que crezcan 

los esquemas, pero no explica como cambian estos, el concepto que explica esto 

es el ajuste. 

El_ajuste. “Consiste en la creacién de nuevos esquemas o de la 

modificacion de fos antiguos’.“’ Cuando el nifio percibe un estimulo, trata de 

integrarlo a sus esquemas, pero a veces esto no es posible, porque hay estimulos 

que no se parecen o no tienen nada que ver con sus esquemas existentes, por lo 

que tiene que crear un nuevo esquema o registro de archivo, o modificar algan 

esquema existente de modo que el estimulo se ajuste a él. 

Una vez que el esquema es ajustado, el nifio asimila otra vez el estimulo y 

lo integra en el esquema ya ajustado con facilidad, pues la estructura ya cambi6, 

por lo que la asimilacién es el producto final. 

Entonces la asimilacién obliga al estimulo integrarse a un esquema 

existente, mientras que e! ajuste cambia los esquemas, para ajustarlos al nuevo 

estimulo. Por to tanto el ajuste da razon del desarrollo, mientras que la 

asimilacién da cuenta del crecimiento. 

El equilibrio “es un mecanismo de autorregulacién necesaria para asegurar 

una interaccién eficaz entre e! desarrollo y el medio.” Este equilibrio permite 

hacer el balance entre la asimilacién y el ajuste, porque si predominara uno de 

estos procesos, el desarrollo intelectual seria anormal. 

Para que se de dicho equilibrio, primero se presenta ef desequilibrio, esta 

accién permite incorporar la experiencia externa a las estructuras internas 

  

* Iidem, p. 14. 
* Thidem, p. 16 
© Cuando una persona asimila pero no ajusta los estimulos, no hace diferenciaciones entre los estimulos v encontraria 

parecido entre todos los objetos y si la persona sélo ajustard, tendria muchos esquemas pequeflisimes + no podria 

generalizar, lo que causaria que todas fas cosas fucran distintas sin poder encontrar similitudes. 
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(esquemas), a través de la motivacién donde el nifo buscara el equilibrio 

(asimilacién o ajuste). 

Cuando se presenta un estimulo, el nifio lo asimila y lo puede integrar a un 

esquema, si tiene éxito, logra el equilibrio, si el nifio no puede asimilar el estimulo, 

tratara de ajustarlo, modificando el esquema o creando uno nuevo y cuando 

ocurre logra la asimilacion del estimulo y alcanza el equilibrio en un momento. 

Piaget, ademas describe que el desarrollo cognoscitivo esta compuesto por 

tres elementos: el contenido, la funcién y Ja estructura. 

1 
EI contenido: consiste en lo que el nifio sabe, y se aprecia a través de ias 

conductas observabies, ‘que reflejan la actividad intelectual, el contenido variara 

. de acuerdo a la edad y de un nifo a otro. 

La funci6én: son las caracteristicas de la actividad intelectual lo que es 

asimitacién y el ajuste, que se mantienen estables y continuas durante el 

desarrollo cognoscitivo. 

La estructura: se refiere a como estan organizados fos esquemas que explican la 

presencia de determinadas conductas. 

Este ultimo concepto es el que interesé estudiar a Piaget, ya que estos 

cambios en las estructuras, trae como consecuencia los cambios del 

funcionamiento intelectual. 

Para que se de ese desarrollo intelectual, se debe actuar sobre el medio, 

es decir, que el! nifio manipule los objetos, haciendo funcionar sus sentidos, esto 

le va permitir tener nuevos estimulos para asimilarlos y ajustarlos. “Para Piaget, 

todo conocimiento es una construccién originada por las acciones del nifio” 

Entonces !legamos a ta construccién de conocimiento, a través de nuevos 

esquemas, producidos por el medio (acciones fisicas 0 mentales), Piaget 

menciona tres tipos de conocimiento: fisico, logico-matematico y social. 

El conocimiento fisico, se refiere a las propiedades fisicas de los objetos 

(tamafio, forma, textura, peso, etc.) y el nifio va a adquirir este conocimiento al 

manipular los objetos, si no lo hace de esta manera el nifio no podra construir 

nuevos esquemas de los estimulos que to rodean. 

  

“ Ibidem, p. 21. 
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El conocimiento l6gico-matematico, se adquiere ai igual que el anterior al 

manipular fos objetos, sdlo que aqui ya se da fa reflexi6n acerca de las 

experiencias con los objetos y los acontecimientos.* 

El conocimiento social, se da a través de fa interaccion entre las personas, 

y donde por acuerdo, se hacen leyes, reglas, sistemas morales, sistemas de 

lenguaje, etc. Este conocimiento a diferencia de los otros dos, no se extrae de las 

acciones efectuadas con los objetos, sino de las acciones con otras personas. 

EI desarrollo cognoscitivo, Piaget lo maneja a través de los estadios, en la 

que cada estadio tiene ciertas caracteristicas, por lo que todos los individuos 

pasamos. “La teoria de Piaget sobre el desarrollo cognoscitivo es primordialmente 

una teoria de estadios, dado que considera que los nifios pasan por una serie de 

estadios consecutivos en el desarrollo de sus aptitudes para pensar’* 

En !a teoria de Piaget, se manejan cuatro estadios o etapas: (Ver el cuadro 

propuesto por Barry J. Wadsworth) 

4. Etapa de la inteligencia sensomotora (0-2 afios). 

Esta etapa es esencialmente motora. EI nifio aun no se representa 

internamente los acontecimientos o fendmenos, es decir no piensa con conceptos, 

su desarrollo cognoscitivo se ve a través de la elaboracién de esquemas. 

Lo que tiene es un conjunto de refiejos (comportamientos como llorar, patear, 

succionar) que aparecen a consecuencia de algun estimulo externo o interno. En 

este estadio se presenta la imitacién diferida, por ejempio el nifio observa a su 

papd como maneja su auto, el nifio repetira esta accién posteriormente en sus 

juegos. 

2. Etapa del pensamiento preoperatorio (2-7 afos) 

Se caracteriza por el desarrolio del lenguaje y otras formas de 

representacién y de rapido desarrollo conceptual. Su pensamiento ya no es 

esenciaimente a través de la percepcién, sino representativo (simbdlico). La 

conducta entre los 2 y 4 aftos es egocéntrica (todo gira alrededor del nifio) y no es 

social. 

  

45 “E] pifio inventa el conocimiento {6gico-matematico, éste a diferencia del conocimiente lisico, no esta implicito en el 

objeto, sino que se construye a partir de los actos y reflexion del nifio con los objetos, los que sélo sirven como un 

medio que permite la realizacion de la construccién™ Ibidem. p. 22. 

* Lahey Benjamin B., Johnson Martha J. Op cit. p. 55 
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3. Etapa de las operaciones concretas ( 7-11 afios). 

El nifio es capaz de aplicar el pensamiento légico a problemas concretos. 

Utiliza operaciones mentales para entender ei medio ambiente, es decir que el 

nifio. _maneja conceptos internamente en formas complejas. Aun asi el 

pensamiento del nifio esta ligado a los objetos, es decir las experiencias o 

acontecimientos, devienen de forma directa de la experimentacién o 

manipulacion. 

4. Etapa de las Operaciones Formales (11-15 afios) 

Las estructuras cognoscitivas del nifio alcanzan el maximo grado de 

desarrollo, pudiendo resolver cualquier problema a través de! razonamiento 

légico. Su pensamiento adquiere una calidad abstracta que no existia en los 

estadios anteriores. 

Seguin Piaget, cada nifio debe pasar por cada estadio en orden, no puede 

pasar por ejemplo del estadio del pensamiento preoperatorio al estadio de 

operaciones formales, sin pasar por el estadio de operaciones concretas. No 

obstante la velocidad con fa que pasa un nifto de un estadio a otro puede variar 

de acuerdo a factores como la experiencia y la herencia. 

Otro elemento importante que maneja Piaget en su teoria es el desarrollo 

afectivo, ya que éste junto con el cognoscitivo, nos da el desarrollo intelectual. 

El afecto comprende los sentimientos, intereses, deseos, valores, 

emociones, etc. lo que influye en el desarrolio intelectual, pues acelera o 

disminuye la velocidad de! desarrollo intelectual. 

El docente cuando pregunta gqué sabe este nifio?, se refiere a los 

conocimientos que posee, al desarrollo de sus esquemas, gcédmo son en ese 

momento?, el tipo de razonamiento que es capaz de seguir o aplicar, cada una de 

estas cuestiones responden meramente al estado cognoscitivo del nifio. 

Cuando se cuestiona el cémo Ilegé a saber el nifio lo que sabe 0 cémo 

aprenden los niftos to que saben, se estd preguntando acerca del proceso del 

desarrollo intelectual y aspectos cognoscitivos y afectivos. 

Recordemos que cuando e! nifio adquiere conocimientos, antes tuvo que 

haberlos asimilado y ajustado, o en su defecto se da el equilibrio, a través del 

desequilibrio, lo que permite construir nuevos esquemas produciendo asi los 

conocimientos, siendo esto el proceso cognoscitivo como en su momento se 

mencioné, pero lo importante es ver como la afectividad, que incluye los 

sentimientos, intereses, inclinaciones, tendencias, etc. “constituye la energia de 

los patrones de conducta, cuyos aspectos cognoscitivos se refieren 
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exclusivamente a la estructura. No existe un sdlo patrén conductual, sin importar 
sea, que no incluya entre sus motivos patrones afectivos. 

(Piaget e Inhelder 1969, p. 158)"*” 
que tan intelectual 

Por ultimo Piaget menciona que la afectividad, decide si una idea “vive” o 
“muere’. 

RESUMEN DE LAS ETAPAS DEL DESARROLLO COGNOSCITIVO DE PIAGET, 
SEGUN WADSWORTH BARRY J. 
  

  

Etapa -Caracteristicas de fa etapa Cambio mas importante de la 
etapa 

Etapa Desarrollo de la actividad refleja 
sensomotora a la representacién y a la sotu- 

(0-2 adios) cién sensomotora de los proble- 

mas. Aparecen gustos y aver- 
siones rudimentarios. El afecto 

se vierte en el “‘yo” 

Periodo 1 Solo hay actividad refleja; 
(0-1 meses) no hay diferenciacién 

Periodo 2 Coordinacién de manos y 
(1-4 meses) boca; diferenciacién me- 

diante el reflejo de succcion. 

Periodo 3 Coordinacién entre manos 
{4-8 meses) y Ojos; repeticién de suce- 

sos inusuales 

Periodo 4 Coordinacién de dos esque- 
(8-12 meses) mas; se alcanza la permanen- 

cia de objetos 

Periodo 5 Nuevos medios a través de 

(12-18 meses) la experimentacién; siguen 

los desplazamientos secuen- 
ciales 

Periodo 6 Representacion intema; nue- 

(18-24 meses) vos medios a través de com-     binaciones mentales.     
  

* Thidem, p. 166. 
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Etapa Caracteristicas de la etapa Cambio mas importante de la 

etapa 
  

  

  

Etapa Solucion de problemas me - Desarrollo de la representa- 
Preoperativa diante la representacién; de~ cién senso-motora al pensa- 
(2-7 afios) sarrollo del lenguaje (2-4 a.) miento prelogico y a la solu- 

Pensamiento y lenguaje ego- cion de problemas. Se ini - 
céntricos, No puede resolver cian las verdaderas conductas 
problemas de conservacién sociales. Ausencia de intencio- 

nalidad en el razonamiento mo- 
ral 

Etapa de las Se alcanza la reversibilidad. Desarrollo del pensamiento pre- 

Operaciones Puede resolver problemas logico a la solucion légica de pro 
Concretas de conservacion; se desarro- blemas concretos. Aparece el 

(7-11 afios) flan las operaciones légicas desarrollo de la voluntad y el 
y se aplican a los problemas Principio de la autonomia. Se 

concretos. No resuelve pro- capta la intencionalidad 

blemas verbales complejos 
e hipotéticos ~ 

Etapa de las Usa la fogica para resolver Desarroilo de la solucién logi 
Operaciones todo tipo de problemas; ca de los problemas concretos 

Formales piensa de manera cientifica a la solucion logica de todo ti 
Resuelve problemas verba- po de problemas. Aparecen los 

les complejos e hipotéticos sentimientos idealistas y va for-     Maduracién de las estructu- 
fas cognoscitivas   mandose la personalidad. Se 

inicia la adaptacion al mundo de 
los adultos. 

  
   



SOCIEDAD Y EDUCACION 

Planteamientos de Pablo Natorp 

Es importante el estudio de este autor porque su planteamiento ubica el 

estudio de la familia, la escuela y la sociedad, como una triada en la que la base 

interactiva, se ubica en el proceso educativo del nifio y del hombre en general. 

Pabto Natorp® afirma que la educacién, parte de la comunidad, para él , el 

ser como individuo es una abstraccién, necesita de la comunidad, no olvidemos 
que el hombre por naturaleza es un ser social , por lo que fa educacién en si 
misma es comunal. Esta comunidad propaga el conocimiento mediante el 

lenguaje al pueblo y a la humanidad. 

A esa relacién entre -educacién y comunidad, Pablo Natorp la designa 
Pedagogia Social, porque el individuo esta condicionado por la sociedad, es decir 

la educacién que recibe emana de la misma comunidad, ya que es condicionada 

por fo que el individuo realiza en ella, pero retomemos las mismas palabras del 
autor: “el reconocimiento fundamental de que !a educacién del individuo esta 

condicionada, en todos respectos por !a comunidad, asi como viceversa, una 
formacién humana de la comunidad esta condicionada por una educacién del 

individuo conforme a ella y que participa de ella” ” 

La educacién individualista es sdlo abstraccién, lo que existe es una 

educacién comunal, que incluye a la educacién individual, pero no coloca primero 

esta y luego se presenta !a social, sino que desde un principio ambas estan 

unidas, relacionandose mutuamente. 

Pablo Natorp, menciona que ia educacién tiene una organizacién y la 

primera educacién que reciben los individuos es proporcionada por la familia, en 
el seno familiar es donde el nifio desarrolla sus sentidos, conoce las cosas que le 

rodean a través de manipularlos; ademas adquiere el lenguaje, el autor menciona 
que “a eila pertenece (segun Pestalozzi) preferentemente la educacién de los 

sentidos y de la mano, la educacién para el trabajo propio e inmediato, la cual 

“+ “Pablo Natorp nacio en la ciudad de Dxisseldorf , Alemania ef 24 de enero de (854 y murié en a ciudad de Marburgo ef 17 de agosto de 
1924, En 1871 comtienza sus estudios scadémicos en Berlin, lot que continita en Bonn, donde Hermann Usener lo introduce an ef campo de ta 
filotogia. Hacis 1875 se halla en Stranburgo. Aqui decide hacerse filésofo. En 1881 obtime su grado de filosofia trabajando ya en intimo 

cmtacto con Hamann Cohen, cuatro aitos después, on 1885, se le designs profesor extraordinario on la propia Universidad, y profesor 
ordinario en 1892, 

La Doctrina de Natorp es inseparable del contexto de la Escuela de Marburgo, y ésta sito comprensible an su raiz y destino dentro de los 
cusdros de la filosofia neokanliana, a titulo de uno de los movimientos sefieros de la historia de las ideas en ef siglo XX." Natorp Pablo, 
“Propedéutica Filoséfica. Kam y la Escuela de Marburgo, Curso de Pedagogia Soctal” p. iX. 
” Natorp Pablo, “Propedéxtica Filosdfica, Kant y la Escuela de Marburgo, Curso de Pedagogia Social” p. 119. 
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conduce forzosamente a las formas elementales de la educacién, tanto intelectual 

como moral, estética y religiosa."” 

Siguiendo con dicha organizaci6n, le toca el plano a la escuela, donde el 

individuo, aprende Io basico, para resolver necesidades mediatas que le impone 

la comunidad, aqui el sujeto, empieza a conocer la estructura, la organizacién y ei 

funcionamiento de su entomo, por lo que “la escuela representa iguaimente un 

Estado en pequefio (como el Estado una escuela en grande), y sirve al mismo 

tiempo de actimatacién en el orden social’ Esta organizacién finaliza con una 
educacién superior, en donde todos Jos individuos tuvieran cabida. 

En dicha organizacién, tenemos que en primer tugar la educacion se da en 

la familia, es aqui donde se desarrolla parte de su infancia y este periodo tiene las 

siguientes caracteristicas. 

La percepcién en los pequefios se adquiere, mediante e! uso de los 

sentidos, no olvidemos que en los primeros estadios de desarrollo, Piaget, 

manifiesta como de periodo en periodo, se van desarrollando y adquiriendo 

nuevos esquemas, actividades que eran importantes en un estadio ya no lo seran 

en el otro, pero esto no significa que desaparezcan, sino mas bien se 

reorganizan. Este desarrollo de la percepcién permite al individuo ir conociendo 

su entorno y ta educacién-ayudara al desarrolio de dicha actividad, sin embargo la 

educacién no es la encargada de desarrollaria, mas bien guiaraé ese desarrollo. 

..Para la Pedagogia es de gran importancia aclarar cémo esta emoci6n 

espiritual, la mas dificil de todas, la realiza cada nifio normal en los tempranos 

estadios de !a evoluci6n, casi con una actividad puramente propia, y apoyandose 

sucesivamente mas y mas en la relacién con el mundo exterior, un hecho 

adecuado especialmente para comprobar el fundamento de la Pedagogia es el 

que la substantividad, en la educacién humana, corresponde a la propia actividad 

del espiritu asi formado y no a la ayuda del educador, la cual debe dirigirse 

unicamente sobre ésta para desplegar la propia actividad, quitando los obstaculos 

del camino y preservandola de los defectos.” 

El apoyo que se le debe brindar al nifio, es dejar que el nifio manipule y 

conozea los objetos y porque no hasta conducirlos a los objetos apropiados, es 

decir que sean sencillos, claros y comprensibles, otra ayuda es un libro de 

imagenes que propone la educacién en este periodo {infancia). 

Después de que el nifio percibe los objetos y empieza a conocer su medio, 

aparece la adquisicién del tenguaje que es “muy especialmente una adquisicién 

propiamente humana, por que es una adquisicién social’. El lenguaje es 

  

* Ibidem, p. 123. 
5 Thidem, p. 123. 
* Ihidem, p, 126. 
3 Tbidem, p. 127. 
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fundamental para poder trasmitir los sentimientos, emociones, conocimientos, 
ideas, etc. es decir que a través de él expresamos lo que pensamos, pero solo es 

un apoyo del pensar.“ 

Ahora bien el desarrollo de ia percepcién y el lenguaje marchan 
paralelamente con el desarrollo de la actividad, es decir con el desarrollo motor 
(saltar, correr, brincar, trepar, etc.) siendo el primer grado de un trabajo técnico, lo 

que seria mejor llamado juego de trabajo, porque “el nifio esta en sus juegos con 
toda seriedad, y las cosas con que trata son para él realidades. Precisamente en 

esta seriedad del juego se desarrollan las fuerzas del querer, por tanto del 

trabajo”. * 

En el seno de ta familia ef nifio recibe afecto y es aqui donde el nifio se 

hace consciente de que vive en comunidad, y que no debe hacer nada que afecte 

a esta y a su medio ambiente. 

Es después en la escuela , donde el nifio ira adquiriendo conocimientos y 

habitos para el trabajo, el cual va encaminado al servicio de la comunidad, es 
decir que tiene que ser un buen ciudadano, sin olvidar que antes que ser 

ciudadano tiene que ser hombre, segtin Rousseau. 

En la escuela elemental, se desarrolla en los nifios la percepcidn, el 

lenguaje y la escritura, el primero es fundamental para que se den las ultimas dos. 
EI lenguaje se va a adquirir a través de escuchar los sonidos de las letras, silabas 
y palabras, lo que se traduce a deletrear y silabear, alcanzando esto se llega a la 

comprension de las palabras dando como resultado la formacién de ideas, por lo 

que estos elementos (lenguaje y escritura), “seran considerados como un sistema 

de signos, y mas seguramente como un simple medio de ayuda subordinado al 
pensar, sin que por si mismos quieran significar nada mas."* 

Siguiendo con los planteamientos de Natorp, este propone una instruccién 
técnica y una escuela superior. En ta primera se plantea que e! chico estudie 

materias obligatorias y se les brindaran cursos técnicos, los cuales escogerian los 

alumnos de acuerdo a las profesiones que fuesen a estudiar, y seria una opcién 
para aquellos que no pudiesen estudiar en ia escuela superior. 

Ya en la escuela superior, los jovenes deben estudiar determinadas 

materias como Matematicas, Historia, etc. La Matematica permite que el alumno 
alcance a analizar ciertas circunstancias a través de un procedimiento ldgico, el 

cual no se puede alcanzar por otra ciencia, los conceptos matematicos se aplican 

directamente a las Ciencias Naturales, por lo que ambas son indivisibles. Con la 

“ “La palabra no da, por tanto, el concepto, sirve sélo como seflal para indicar el movimiento del pensar en una 
direccion determinada, es sdlo el apoyo de pensar. No forma parte del concepto, sino que exige solo su cumplimiento 
independiente.” Pbidem, p. 127. 
*S Toidem, p. 128. 
* Tbidem, p. 134. 
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Historia, se comprende la vida en comunidad y tas leyes morales que de ésta 
emanan. También se propone el estudio de lenguas extranjeras vivas y clasicas, 

la primera permite conocer la vida cultural de otros paises con los que se convive 

y las clasicas porque llevan consigo un gran contenido ético y estético, estas 
lenguas son sobre todo las griegas, romanas y latinas, siendo mas rica la lengua 

griega porque ofrece una introduccién a la Filosofia (tenemos por ejemplo ios 

Didlogos de Platén),” la fundamentacion de la consciencia logica y de la 
cientifico-formal y el concepto fundamental de una ética puramente humana. 

Otro factor importante, es la ensefianza de la educacién moral, la cual es 

tarea tanto de la educacién familiar, como de la escolar, esto queda mejor 
explicado en palabras de Natorp. 

... La escuela no puede tomar sobre si la totalidad de la educacién moral 
del nifioen la edad escolar; que mas bien su accién educadora entra sélo como 

un factor mas amplio al que ha actuado hasta aqui; por tanto, al de la educacién 

familiar. Lo que ésta produce para la educacién de la voluntad no puede ser 

reemplazado por la escuela, como viceversa, la caracteristica de la escuela en la 
educacién de [a voluntad no puede ser producida por la casa”.* 

También se plantea, que existe dentro de estas escuelas la formacién 

feligiosa, pero sdlo se serviran de aquellos conocimientos de hechos religiosos 

que nos ayuden a comprender nuestra vida cultural e histérica, no se debe 
inculcar algun pensamiento a favor o en contra de Ja refigién, pues la conviccién 

debe permanecer completamente libre en la conciencia del individuo, ni el 
maestro, ni la familia, ni e! Estado, ni la iglesia puede dictarla mediante la 

autoridad. Por lo tanto la instruccién religiosa, se presentara bajo fundamentos 

histdéricos y psicolégicos, pero no dogmaticos. 

Por uttimo, Natorp habla de las escuelas superiores (Universidad, Escuelas 
Técnicas, Escuelas Superiores Profesionales, Academias de Arte, etc.), pero 
sobre todo hace hincapié en la Universidad, donde ademas de proporcionar 

estudios de caracter técnico, para el dominio de alguna profesién, se debe de 
insistir en una educacién general profunda, lo cual se traduce en una formacién 
teorética-cientifica, porque no hay que olvidar que la Universidad tiene un 

caracter rigurosamente cientifico. 

5 En estos dhsloges be nacido propiamente la filosotia, 
% ‘hidem, p. 142 

 



  

Luis Lefiero Otero 

Pablo Natorp, menciona la importancia que tiene la famitia y la comunidad 
en la educacién del nifio; considera que actualmente hay una distancia entre 

ambos ambitos, porque los padres desplazan su responsabilidad formativa a la 
escuela, directamente a los docentes los cuales prefieren estar lejos de los 
padres, por lo problemas que éstos causan; y por otro lado la poca interaccién 

que tiene la escuela con la comunidad. 

Luis Lefiero Otero, investigador en ef campo de las Ciencias Sociales en 
México, plantea al igual que Pablo Natorp, la importancia de la interaccién de la 
familia y la comunidad en la formacién del nifio. Plantea que a través de 
1a familia los nifios y los j6venes se adaptan a ta vida social, asumiendo pautas de 
conducta, es decir establece a la familia como grupo primario con su sentido 

protector, educativo y socializador, donde se deben rescatar los aspectos basicos 

para la formacién del individuo para dar respuesta a las necesidades actuales, . 

ante un mundo extremadamente poblado y automatizado resultado de la sociedad 

industrial. 

Ante estas circunstancias la familia comparte con la escuela la tarea 

socializadora y es aqui donde en muchas ocasiones la funcién educadora de la 
familia se cierra o se delega y adquiere implicitamente signos de obstaculizacién 
a dicha socializaci6n. 

Por tal motivo es fundamental la participacién conjunta en este proceso 

de {a familia y !a escuela. 

Funcién afectiva 

La familia tiene como principal funcién el equilibrio emocional de los 

miembros de ésta (y es responsable si éste no se logra), por ser un grupo 

primario en la que los miembros tienen relaciones afectivas muy préximas, la 

familia es identificada como “el hogar’, el lugar donde se produce calor afectivo, 
testigo de alegrias y tristezas. Sin embargo esta funci6én no se asume como tal, 

ya que son frecuentes las acusaciones que se hacen por producir traumas en los 
miembros, en la mayoria de casos ilegando a ocasionar la _desintegracién de los 
mismos; padres que golpean o abandonan a sus hijos, etc. Un ejemplo real es fa 

historia personal de cada nifio de la Casa Hogar “Villa Nolasco” que sufren las 
consecuencias de un rompimiento familiar o en el peor de tos casos que perdieron 

su familia por determinadas causas. 

La afectividad como funci6n de la familia es primordial, actualmente parece 

darse un énfasis a esta funcidn, dificil de ser sustituida a través de otras 
instituciones diferentes de la familia. 

 



  

Dadas las caracteristicas de vida familiar en la Casa Hogar “Villa Nolasco” 

donde la carencia del carifio representa una equivocada concepcién de la familia 

es importante sefialar que el tener una familia no garantiza que los miembros 
tengan esa carga afectiva positiva, pero al menos esta comunidad tiene la 

oportunidad de tener una educacién. 

Comunidad y familia 

EI autor entiende la comunidad como “el grupo social establecido en un 

ambito territorial mas o menos delimitado, en donde sus miembros comparten con 
un sentido basico de solidaridad y unidad -pasado, presente y futuro- su vida 

entera, realizando todo tipe de actividades”.* 

Lefiero Otero, distingue dos tipos de comunidades: Comunidad cerrada y 

abierta. 

Cerrada, esta comunidad corresponde a un pueblo pequefio con una 

comunicacién un tanto aislada de otras localidades, hay gran homogeneidad de 
las formas de vida entre los habitantes, sus costumbres, formas de ser y pensar. 
Este hecho hace que la influencia de la comunidad sobre la familia sea grande. 

Abierta, tipica de la vida urbana, las relaciones secundarias predominan, la 
pluralidad de formas de vida, relaciones e influencia crean un anonimato de la 

persona. 

La familia tiende a cerrarse y a buscar por su cuenta su propia identidad y 
seguridad, la comunidad urbana no tiene el sentido comunitario de la comunidad 

cerrada. Esto tiene como consecuencia que la socializacién de los nifios urbanos 

sea mucho mas plural y compleja, aunque pueda desarrollarse un sentido de 

vecindaje comunitario, similar a la de una comunidad cerrada. 

Es importante la interrelacién de la familia con la comunidad porque como 

también menciona Natorp, la familia trasmite valores y normas a la comunidad y 

ésta a la familia. 

£n la Casa Hogar ‘Villa Nolasco” se carece de la interaccidn Institucion y 

comunidad externa, muchas veces por la desconfianza y mala voluntad que ésta 

tiene hacia los nifos. 

* Lefiero, Otero Luis. “La familia” p. 60. 
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EL DESARROLLO DE LA AFECTIVIDAD 

Planteamientos de Ant6én Semisénovich Makarenko. 

Una vez que se han detectado las caracteristicas de la vida académica en 

la Casa Hogar “Villa Nolasco”, podriamos resumirlas en diferentes puntos que se 

complementaran con los planteamientos de Antén Semiénovich Makarenko: 

La Disciplina 

Primeramente sefialaremos que la vida de los nifios en la Casa Hogar “Villa 

Nolasco” se divide en dos ambientes principalmente; uno, al interior de las aulas 

de estudio en fas cuales pasan 6 horas como minimo y el otro es el espacio 

sustituto del hogar o la familia y en el cual se alimentan, se asean, conviven, 

realizan sus tareas (domésticas y escolares), y duermen. 

En ambos espacios la Institucién trabaja por mantener las siguientes 

caracteristicas: 

-Que cumplan con un horario de entrada y de salida tanto en la casa como en la 

escuela. 

-Que asistan pulcros en su presentacién personal a cualquier lugar. 

-Que cuiden las instalaciones, materiales y utiles que utilizaraén durante su 

formacién o estancia en la Casa Hogar. 

-Que participen en todas {as actividades escolares, civicas y culturales que la 

Casa Hogar promueva. 

-Que respeten la integridad fisica y moral de compaferos, maestros y 

responsables directivos, administrativos y en general de todas las personas. 

-Que fomenten la mejora de su léxico y sus expresiones. 

-El respeto a las pertenencias propias y ajenas. 

-Respeto a la labor de ta Institucion. 
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Como se observé en la descripcién de la problematica en contraposicién 

con los resultados de los objetivos de disciptina que promueve la institucién, aun 

no son completamente satisfactorios y ta razon de ello es como sefala 

Mak4renko; se trata de seres humanos que han visto o vivido situacionés 

“dificiles" en donde se privaba de fo mas natural: del amor y los cuidados de los 

padres, por esta razon se comparte la nocién conceptual de la disciplina de 

Makarenko en ta cual la disciplina, no es un instrumento, una técnica, sino un 

objetivo, una meta a !o que hay que tenderse ‘la disciplina es entendida como el 

resultado de la labor educativa -no como condicién- mientras que el regimen, es 

el conjunto de medios utilizados para conseguir ese resultado”. 

Makérenko™ manifiesta que en las escuelas, existen ciertos problemas que 

no han sido solucionados como el no prestar atencién a la organizacion de la 

experiencia del nifio, de la vida y la colectividad. 

Y como dice Makdrenko los objetivos y tareas de la educacién es hacer al 

individuo, aplicado, desenvuelto, ordenado, disciplinado, valiente, honesto, por 

ello la participacién de ‘la madre” en la Casa Hogar “Villa Nolasco” y el docente 

en la escuela “Pedro Nolasco” es determinante, en parte algunos de los 

problemas detectados en la agresividad de los nifios atafien directamente a su 

formaci6n, disposicién y entrega. 

Por ejemplo, gcémo lograr la puntualidad en los muchachos? simple, 

siendo el profesor, ef director y todos quienes les rodea puntuales. “La 

puntualidad como cualidad del caracter de un verdadero comunista se da cuando 

la puntuatidad de! jefe y la de! subordinado constituyan una misma cualidad 

moral. 

  

a “A. §, Makdrenko nacié el 1 de marzo de 1888 en In ciudad de Bielopolie, en Ucrania, en el seno de la familia de un 

obcero de talleres ferroviaries. Luego de terminar los cursillos de un afio, en 1905, de la escuela de pedagogia inicial de 

In ciudad de Kremenchug, Makirenko se hizo maestro de ruso, dibujo lineal y artistico en In escuela elemental de 

oGcios ferroviarios de ana pequefia ciudad industrial. Reconociendo ta insuficiencia de su formacién sutodidacta, 

Makérenko ingresa en el Instituto de Magisterio de Poltava, donde se gradtia con medalia de aro en 1917. Eo 1920 

Makérenko acepta la proposiciéa de organizar en Ucrania, cerca de Poltava, una colonia para delincuentes menores de 

edad. Este tipo de instituciones educativas surgié en los dificites afios vividos por la joven repiblica soviética. Como 

consecuencia de la guerra mundial imperialista (1914-1917) y la guerra civil (1918-1921) predominaban ta 

desorganizacién econdmica, las epidemias y el hambre. Miles de niffos quedaron huérfmes, to que dio origen al 

‘infantil, El gobiemo creé el Consejo para la Proteccién de la Infancia y la Comision para el Mejoramiento 

de la Vida de tos Nifios. En todas partes se organizaron numerosos hogares infantiles, colonias y comunas, adonde eran 

eavindos nifios de todas las edades que necesitaban ayuda, Esto tuvo
 gran importancia en la lucha contra el vagabundeo 

infantil, Makdrenko pasé a dirigir una de estas colonias, la que poco tiempo después comenzé a {evar el nombre de 

Maximo Gorki. Con frecuencia Makdrenko se oponia a que su actividad fuera valorada slo como una experiencia de 

trabajo cai; detincucntes. “No se trata de tipo alguno de “‘delincuente” especial, se trata de seres humanos que se han 

visto en situaciones dificiles”. El objeto de su maestria pedagégica fueron los nifios privados de fo més natural: de! amor 

y los cuidados de los padres. En los Ultimos aiios de su vida. Makdrenko se interesd especialmente por el proceso 

pedagogico en la escuela de ensefianza general tratando de aplicar en ésta la experiencia por éb acumulada. Visitabe 

muchas escuelas de Mosca y asistia a frecuentes encuentros con los maestros. Tenia muchos proyectos y planes, tanto en 

ta esfera literario-artistica como pedagogica, pero la muerte lo sorprendié repentinamente el 1 de abril de 1939." A. Ss. 

Makérenko, “Problemas de la educacién escolar” pags. 3-8. 

| Ibidem, p. 20. 
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£Con qué medios se desarrollan esas cualidades? “Es preciso organizar la 
colectividad de tal forma que se eduquen cualidades reales y verdaderas de la 

personalidad, no cualidades imaginadas, en estas condiciones el método 

individual tendra un efecto mucho mas fuerte, mas bello y adecuado. Porque si no 
hay colectividad y educacién colectiva, con el método individual surge el riesgo de 

que eduquemos individuos y nada mas." 

El educar a un chico, requiere de afios, no se puede educar con ningun 

método o procedimiento rapido. Para forjar a una persona, deben asignarsele 
tareas dificiles, aunque fracase, pues esto también es parte de la ensefianza. 

Cuando Makarenko trabajé6 en las comunas, hizo que los propios chicos 

aceptaran sus responsabilidades, ya no se necesitaba gente que los vigilara. Un 

ejemplo de esto es lo siguiente: 

En una escuela tienen piso de madera, pero este es opaco y necesita de 
ser timpiado y pulido para sacarle brillo, entonces se le asigna esta tarea a los 
grupos, y se van rolando, al que le toque tendra que llegar una hora antes y hacer 

su labor, antes de finalizar Nega un nifio de otro grado (de campafia de limpieza 
por ejemplo) y revisa el trabajo, si no esta bien hecho se reporta al director y esto 
se hace diariamente. Esto hace que los mismos jévenes respeten y mantengan 

limpio el piso. Situacién similar es la que se vive en ta granja, huerto y espacios 
de recreaci6én de la Casa Hogar "Villa Nolasco” en donde la responsable de que 

las actividades se realicen adecuadamente es la encargada de casa y no 
autoridades administrativas 0 directivos y en ausencia de ella cada quien sabe to 
que tiene que hacer y como hacerlo. (Esta responsabilidad va en aumento 

paulatinamente). 

Lo que Makérenko llama vagabundo que tiene caracteristicas similares a 
la pobtacién de la Casa Hogar “Villa Nolasco” por no contar también con padres, 
familia y autovaloracién. es mas inteligente que un nifio normal que tiene padres y 
que vive con ellos, pero Makaérenko hizo la diferenciacién entre ambas 
situaciones: 

..Existia el viejo prejuicio de que el vagabundo o nifio de la calle® es 

siempre una persona capaz, un genio y en realidad es mas débil en ciertos 
aspectos que el muchacho normal, esté menos preparado para el trabajo 
sistematico de la escuela. Ello entorpecia la marcha del curso en la escuela 

media, pero los vagabundos tenian algo que nos dabala_ posibilidad a mi y a 
ellos de vencer grandes obstaculos: que no podian contar conla ayuda de los 
padres, sino sdlo con sus propias fuerzas. Eso ellos lo entendian. Pronto 

a Thidem, p. 21. 
®Lo que Makarenko llama vagabundo nosotros lo ubicamos con caracteristicas similares a la poblacién de la Casa 

Hogar por no contar también con padres, familia v autovaloracion. 
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comenzaron a comprender también que la escuela les abria el camino hacia la 

ensefianza superior." 

El crea una pedagogia que nace de la realidad cotidiana y se contrapone a 

aquella pedagogia del Olimpo™. En esta aseveracién podriamos decir que ta 

Pedagogia aplicada en la Casa Hogar “Villa Nolasco” también va sufriendo 

modificaciones conforme la practica cotidiana, ya que se parte de los hechos 

vividos dia a dia y que generan en muchas situaciones un choque cultural que 

impide que los conocimientos establecidos adquieran un valor real para el nifio. 

Esa pedagogia la crea a través de la experiencia como organizador y director de 

comunas educativas. “La nueva pedagogia no naci6 de las torturantes 

convulsiones de un intelecto de gabinete, sino de los movimientos vivos de fos 

hombres, de las tradiciones y reacciones de una colectividad real, de las nuevas 

formas de amistad y disciplina."* 

Makdérenko, estaba en contra de la teoria de la Escuela Nueva, la cual 

parte del interés y necesidad del nifio, para él las necesidades, no son 

propiamente del nifio, de sus intereses, sino mas bien deben partir de las 

necesidades de una colectividad, de la sociedad, las de! pais y el sentimiento del 

deber tiene que ir ligado a esas necesidades. Este criterio es parte de la Filosofia 

asumida por la Casa Hogar “Villa Nolasco” debido a que en esta Casa se busca 

brindar una educacién acorde a la mayoria, (igualmente en casos especificos se 

trabaja lo académico en forma individual, en ningun caso las actividades sociales, 

culturales o recreativas pueden ser aisiadas) en !a que adquieran valores y 

conocimientos encaminados a vivir en colectividad y no partir de los intereses y 

necesidades de cada nifio, pues son nifios que han vivido situaciones dificiles y 

que los han orillado a ver por si mismos, por fo cual se justifica el fomento de 

trabajo y convivencia no sélo en el aula sino en todas las actividades de la Casa 

Hogar “Villa Nolasco”. 

Dentro de esta pedagogia Makdrenko opina que hay un momento y fugar 

para lo que quiera realizar el nifio, si el nifio quiere correr, pues que vaya al 

campo, quiere gritar que !o haga fuera del aula por ejemplo, procurando también 

cuidar de sus profesores, la persona encargada de guiar o aplicar esta 

pedagogia sera ei pedagogo. Es importante sefialar que para el caso de la Casa 

Hogar “Villa Nolasco” el perfil del pedagogo debe de estar claramente definido 

procurando que éste satisfaga las necesidades y prioridades que originaron la 

creacién de esta institucién, pues hasta el momento aunque existe un proceso de 

reclutamiento la seleccién no es del todo adecuada. 

El pedagogo debe ser exigente con los alumnos, esto no significa que 

tenga que gritarles, no, pero hay que dar énfasis al tono de voz, para que el chico 

  

* Tbidem, p. 26. 
“6 Les Hamaba del Olimpo, porque fos trabajadores de la educacién, siempre estan en las nubes. 

* Palacios Jesis, Op. cit. p 361. 
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vea que esta indignado por las acciones cometidas. Makarenko gustaba de 

presentar su personalidad fria y permanentemente controlada y manifestaba que 

el educador debia actuar sin expresar sus sentimientos a través de la fisonomia, 

habia que aprender a modelar la voz, para dar en cada momento el tono 

adecuado segun se requiriera y lo mismo recomendaba a los padres de familia.” 

El castigo hacia {os nifios debe utilizarse, pero hay que saber como y 

cuando aplicarlos porque si no puede resultar contraproducente en su formacién: 

“el castigo debe utilizarse slo cuando es necesario y debe ser aplicado con sumo 

tacto y cuidado, respecto a los castigos corporales, a la violencia fisica, 

Makérenko se declara un ardiente ‘adversario” de todo lo que a ellos se parezca. 

Ni que decir tiene que los castigos que se impongan deben ser cumplidos a 

rajatabla’™ . 

Para fograr las metas y los objetivos de esta institucién el docente 

(invariablemente de su formacién) debe manejar las situaciones académicas y las 

relaciones personales considerando las caracteristicas de la poblacién y que 

como menciona Makarenko : la Pedagogia no se puede reducir a lo que pasa en 

el aula sino que debe de responder a lo universal, es decir todo lo que oriente la 

vida del alumno. 

Ademas e! castigo es una situacién que en Casa Hogar “Villa Nolasco” en 

ningun caso es fisico esto se da en esporédicas situaciones y sdlo después de 

haber platicado mas de dos ocasiones con el nifio y el mas grave puede ser que 

no se les encienda la televisién durante la hora destinada. 

Mak4renko, cree que los educadores no cuentan con una buena 

preparacién, hay que invertir tiempo en educar al pedagogo. Pues debe poseer 

las siguientes caracteristicas: 

“No puede ser un buen educador el que no domine la mimica, el que no sepa 

darle a su rostro la expresién necesaria o contenerse. El educador debe ser un 

buen organizador, debe saber andar, bromear, ser alegre y enfadarse. El 

educador debe comportarse de manera que cada momento suyo eduque, y 

siempre deba saber lo que quiere en un momento determinado y lo que no 

quiere”? 

Cuando se educa, no debe buscarse el carifio de los nifios, es decir, hacer 

que todos los nifios me quieran por ser buena persona, no. Lo primero es educar 

y e! carifio se da por afiadidura, sin buscarlo. La siguiente cita textual lo explica: 

“Dejemos que el carifio lieque imperceptiblemente, sin nuestros esfuerzos. Porque 

el carifio como objetivo, no hace mas que perjudicar ... Sino se esta buscando el 

  

* Es muy importante darle la importancia a la expresion corporal, a través de la militarizacion. ~ La militarizacion 

permite educar la expresién corporal. Y la expresion corporal, no €s ninguna tonteria. Saber caminar, parnrse, hablar, 

saber ser amable, no es ninguna tonteria”. Makdrenko A. 3. Op. cit. p. 39. 

® Palacios Jess, Op. cil. p. 382. 
” Ibidem, p. 105. 
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carifio de tos educandos, se puede ser exigente y justo tanto con respecto a ellos, 

como a uno mismo”. 

Makdérenko orienta su pedagogia a la formacién de hombres capaces y 

constructores activos de! comunismo, pues é! amaba a su pais y era la motivacién 

que 1o orillaba a trabajar dia con dia. En este sentido e! formar hombres capaces 

de crear y transformar su entorno social para una mejora comun es el objetivo y la 

motivacién de las personas que colaboran en Casa Hogar “Villa Nolasco” que al 

igual que Makérenko al trabajar en las comunas, se notaba faito de técnicas 

pedagégicas, de instrumentos educativos y con la praxis logré crear técnicas e 

instrumentos educativos que paulatinamente !e fueron dando mejores resultados. 

Makdérenko afirmaba que la educacién no debe equivocarse, debe ser 

responsable de lograr el éxito y la precision que una fabrica consigue en su 

produccién,”* porque si ésta produce articulos deficientes, se averguenza, mucho 

mas debe hacerlo quien produce para la sociedad hombres deficientes y dartinos 

de hecho se lamenta que no existan mecanismos de controt de calidad. “Para mi 

la pedagogia, es una obra social. Cuando educo a un hombre debo saber 

precisamente, lo que saldré de mis manos. Quiero responder de mi producci6n y 

de mis colaboradores, de {os futuros ingenieros y maestros, de toda esta 

organizacién, de los aviadores, estudiantes y pedagogos. De toda esta 

produccién respondo yo." 

Makdrenko veia la necesidad de educar al hombre en el seno colectivo 

porque a través de éste, podia formarse el hombre comunista, entendiendo por 

colectivismo la solidaridad de! hombre con la sociedad.” Para lograr esa 

colectividad, a través de ta educacién, éi 0 los responsables de la colectividad 

deben organizar y prever la mayoria de las situaciones del proceso educativo. 

Ademas debe plantearse primero un objetivo y llevarlo a cabo, pero no sdlo 

a nivel del aula, sino de toda la escuela. Teniendo fijo ese objetivo, se puede 

organizar a la colectividad. 

Se propone una colectividad primaria, es decir en la que todos los 

miembros de la colectividad compartan las mismas ideas, tareas, asi como la 

amistad, dentro de su vida cotidiana. 

  

® Thidem, p. 108. 
7 La comparacién es una metifora en ta cual existe ta flexibilidad que se necesita para educar a cada sujeto individual y 

socialmente “‘en la educacién ao hay recetas de cocina” y creo que la calidad educativa no depende de un solo hombre si 

no de toda una familia, comunidad, colectividad, sociedad y pais. Makdrenko. 

® Ibidem, p. 368. 
73 “Qué es una colectividad? No es slo una reunion ni un simple grupo de individuos que se influyen mutuamente. 

No, colectividad es un conjunto de personas proyectado en un sentido determinado, un conjunto de personas organizadas 

que tienen a su disposicion los organismos de la colectividad” .. “y el problema de las telaciones entre compafieros deja 

de ser una cuestin de amistad, de afecto o vecindad, para convertirse en un asunto de tesponsabilidad.” Makérenko A. 

S. Op. cit. p. 140, 
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Finalmente se alude la importancia de la propuesta de Makarenko con 

respecto del juego y el trabajo ya que en la Casa Hogar ‘Villa Nolasco” dichos 
aspectos son fundamentales: el trabajo se fomenta 6 instrumenta en los talleres 

destinados a una capacitacion especifica acorde a las posibilidades de la 

institucién para mantenerla”™, de igual manera el juego es un aspecto que se deja 
a la mayor libertad del sujeto en horas libres (ademas del complementario a la 

formacién académica).” 

* “Ocurria que la za en la la y la produccion determinaban inexorablemente ta personalidad, porque 
ambos procesos eliminan ta linea divisora entre el trabajo fisico y el intelectual, con io que se forman cuidadanos 

altamente calificados...” 
75 Asi como el trabajo era fundamental para su formacién, el juego es fundamental para desarroilar el sentide creative de 
los nifios. “La presencia del juego en una colectividad infantil es obligatoria. E! juego no sélo debe consistir en que cl 

niifo corra por el area de esparcimiento y juegue al futbol, sino en que cada minuto de su vida transcurra un poco como 
en juego. La imaginacion solo se puede desarrollar en una colectividad que practique necesariamente el juego. Y yo 
como pedagogo debo jugar un poco con ellos”. 
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Vasili Alexandrovich Sujomlinski. 

Sujomtinski”® excelente pedagogo y estudioso de la teoria de Makarenko 

entre otros autores, expresa una infinidad de ideas pedagégicas que poco han 

sido aplicadas en nuestras escuelas, y considerando el objetivo de la presente 
tesis se abordaran algunas de ellas ya que al igual que hoy dia se cuestiona 

acerca de !a educacién, é! lo hizo en su tiempo, dando respuesta y aplicando sus 
ideas a la escuela que el dirigia. 

El mencionaba que hay que educar para enfrentar el futuro, pero no se 
trata de una educacién memoristica, sino de una educacién que haga del 

individuo un ser pensante y gozoso de hacerlo, que el ir a la escuela no sea 

castigo por el contrario hacer que sea un recinto donde el nifio se sienta a gusto, 
por fo que al educarlo hay que verlo como una sola pieza, como un ser entero y 

no ver sélo una parte de éi que se puede educar y ensefiar. 

Ello sirve también para despertar la sensibilidad y la emotividad en el nifio, 
al gozar de la naturaleza, de todo lo que le rodea, los colores, olores, texturas, 

etc. le proporciona las herramientas para poder aprender y sobre todo crear, y 
todo a través del sentimiento. “El despertar emocional de la razén constituye el 
Método de Sujomilinski. Despiertan la mente infantil pero no_dirigiéndose a ella, 
sino al sentimiento, y slo a través de éste llegan a la mente”.”” 

Resulta preocupante que desde los primeros grados se manifieste el 
retraso de los nifios (no todos) en el desarrollo académico, y aun cuando 

avanzan en los grados de la escuela no cuentan con los conocimientos basicos. 

% “Nacié en Pavlish Ucrania, Vasili Alexandrovich Sujomlinskd en septiembre de 1918, en los mismos lugares donde 
viviria y trabajaria toda su vida, Era su pedre carpintero del pucblo, pero en la familia se tenfa el libro en gran estima. 
Los cuatro hijos -tres hombres y una mujer- se hicieron maestros. Su infancia fue dura, conocié el hambre, y cuando a 

fos 15 afios marché a Kremenchug para estudiar. Al principio ingresé en una escuela de personal sanitario, pero a la 
primera clase en el depdsito de cadéveres abandoné y decidié hacerse maestro. A los 17 affos, sin haber terminado los 
estidios de! magisterio, Sujomlinski volvié a su pueblo y cjercié en los grados primarios. Acabo los estudios por 
correspondencia. Poco después comenzé la Gran Guerra Patria contra los fascistas (1941-1945), y Sujomlinki marché al 

frente. Sus lugares natales fueron ocupados por los invasores. Alli quedd su esposa, Vera Povsha, de 18 aflos, que 
esperaba un niflo. Ayudaba a los guerrilleros. Fue detenida por los gestapistas, que después de torturarla largamente la 
colgaron. Vasili Alexandrovich no pudo olvidar esta tragedia. Por esos mismos dias de la muerte de su esposa, 
Sujomlinski fue gravemente herido en el frente de Mosci A causa de ta herida no podia retomar al cjército. Volvié a 
Ucrania en cuanto fue liberada y en seguida fue nombrado jefe de departamento distrital de instruccion publica. Eran 

aquellos aifios muy dificiles: escuclas arrasadas por la guerra, escasez de maestros, falta de libros. Y los niftos arrojados 
de Ia infancia por la guerra, sin haber visto nunca a los padres, nifios que habian sufrido todas las penatidsdes de la 
ocupacién fascista. En aquellos aitos se configurd la pedagogia de Sujomlinski, la pedagogin de la proteccién de fos 

nifios. Ya en 1947, tenia su propia familia, esposa y dos hijos y para estar mas jumto a los nifios, Sujomlinski dejé Las 

funciones edministritivas y fue nombrado director de la escuela de Pavlish, esa escuela que él haria (amosa. Sujomlinski 
sabia que la muerte se aproximaba y se preparaba para recibirta. Esta Ilego en el afio de 1970." Sujomtinski V. 
Pensamiento Pedagogico, pdgs.J8-43. 

™ Shidem, p. 13. 
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Desde e! punto de vista de Sujomlinski en el proceso de ensefanza- 
aprendizaje no hay una buena cimentacién, el maestro ensefia y construye piso 

tras piso, pero no se da cuenta que los cimientos son malos. Es por eso que 
Sujomlinski en su escuela, crea el “grado 0” para nifios de 6 arios, donde prepara 
dichos cimientos, ia caracteristica de esta preparacién es que se da fuera de! 

aula, con la naturaleza y esto permitira el éxito en los grados subsiguientes. 

“No hay que ensefar al nifio las primeras letras... antes de que haya 

percibido el aroma de las palabras. Si no lo hace asi el maestro condena al nifio a 

un duro trabajo...” 

Para poder llegar a la mente, hay que pasar primero por los sentimientos, y 
esto es lo que debe hacer el educador, éste debe conocer a cada uno de sus 
alumnos, por lo que los conocimientos de éste se traducen en conocimiento del 

alumno, el saber del maestro debe pasar por sus sentimientos y es asi como los 

Nifios a través de su sentir los recibiran. 

Para poder educar a los nifios, hay que tenerles fe, es decir amor a ellos y 

creer que pueden y claro que pueden, con paciencia y amor. "La fe en el nifio, en 
su fuerza, en su capacidad, en su deseo de “ser bueno” constituye la base de 

todo el trabajo de Sujomlinski. Sin fe en el nifio es imposible el apostolado 
educacional. Y esto significa no tener amor a los nifios."”* Considérese al 

respecto que la poblacién de Casa Hogar “Villa Nolasco” es de lo que mas carece 
no menospreciando las acciones asumidas por la institucion para desarroilarto, 
por ejemplo motivandolo continuamente con frases positivas como: eres un nifio 

que tienes la capacidad para realizar fo que ti te propongas, ademas de hacer 
feflexiones por parte del director de la instituci6n, un abrazo o una palmadita 

cuando alguna accidn lo merezca. 

Este amor a los nifios, que menciona Sujomlinski, debe ser igual para 
todos, para los mas y menos dotados, estos Uultimos deben asistir a las mismas 
escuelas que los otros nifios, por lo que Sujomlinski opina, que en la URSS no 
conocen lo que significa Coeficiente Intelectual “QI” jy para que conocerio?, es 
hacer que el menos dotado se sienta como tal. Hay que incluir a estos nifios en 
las escuelas comunes y corrientes y no crear otras, que se dirijan a impartir una 
educacién especial, © en este sentido es importante sefialar lo necesario del 
grado “0” ya que los resultados de una interaccién donde el antecedente cultural y 

educativo no estén trabajados contrasta con el objetivo de este sistema como 

* Thidem, p. 11. 
” Ibidem, p. 19. 
™ “Hay que educar a estos nifios en la escuela general, instituir para ellos unos centros docentes especiales seria 
conculcar el humanismo elemental. Esos niitos no son hortendos sino tas mas tragiles y tiernas flores del infinitamente 
diverso jardin de la humanidad. No es culpa de ellos el llegar 9 la escuela enclenques, débiles, desamparados, La culpa 
es de la naturaleza, de todo ¢! génevo humano y de una injusticia social secular que, si bien abolida, dej6 sus frutos para 

muchos aifos...” fbidem, p. 21. 
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sucedié en Casa Hogar “Villa Nolasco’, al incluir nifios en situacion normal en la 

escuela Pedro Nolasco. 

John Dewey, propone que se estudie lo que al nifio le interese y esto hara 

que los nifios aprendan, pero Sujomlinski, expresa que no es tan importante 

ensefiar lo que al nifio le guste, no, cualquier cosa que se le ensefie al nifio lo 

puede aprender pero no de una forma tradicional, sino a través de problemas que 

sean un reto para 6!, es decir cuando algo le cueste trabajo; un trabajo manual, un 

problema aritmético, el nifio goza o le encuentra interés y lo realiza con 

entusiasmo, por esto, la escuela no debe ser aburrida, sino un recinto de la 

alegria."' 

Sujomlinski, hace que los nifios sientan amor por el trabajo manual como 

mental. Y el pedagogo es el indicado para despertar ese amor, ese interés por 

el trabajo y el estudio (ambos se conjuntan), que al mismo tiempo sea atractivo 

para éste, sin embargo el pedagogo no debe hacer faciles las cosas, recordemos 

que entre mas dificultades haya mas lo disfruta el nifio y crea beneficios para él. 

“Hay que llevaries, pues, a lo dificil, a lo casi imposible y ayudarles a vencerlo. El 

hombre debe sentir desde la infancia que es capaz de todo, que es ese héroe que 

admira en los libros.“? Con la finalidad de crear la confianza en si mismo y 

mostrarle lo posible segtin e! contexto y las circunstancias, sabemos que no hay 

un modelo o receta para seguir y conseguir fos fogros, todo depende de la 

atmésfera que te rodea, esto ird impulsando a los nifios. “No es tal o cual modeio; 

ni la confrontacién con él, sino el impulso colectivo, la atmésfera creadora en 

general es lo que influye sobre e! nifio, lo atrae, introduce su conducta en el 

cauce pedagdgico conveniente’,” ésta es en si, la conveniencia de revisar a 

Sujomlinski, que dice: antes de educar, hay que hacer al nifio “educable’, es 

decir con paciencia y tiempo, lograr primero que el nifio entienda lo que el 

educador le diga, y para esto no hay que gritaries, ni ofenderlos, con calma y 

dedicacién (tiempo extra si es necesario), lograr que nos entienda, esto sobre 

todo con nifios que son mas lentos en su aprendizaje. “Esto nos lleva de la mano 

a una de las ideas mas importantes de Sujomlinski: la educacién del sentido de la 

belleza. La belleza que atesora la Naturaleza, los libros y nuestros semejantes; 

ennoblece el alma, el nifio se hace receptivo a la palabra, cede a la educacién’.™ 

El nifio siempre debe estar en contacto con la belleza, cuanto mas 

aplicados son los nifios en el estudio y en el trabajo, necesitan de ese 

complemento que emana la belleza: el arte. 

Un aspecto que muchos educadores olvidan es el de la importancia que 

tiene el periodo de infancia, y !o unico que les interesa es educarlo para el futuro, 

  

5 “E} trabajo cumplido por ¢! alumno, la superacién de las dificultades, una pequetia victoria sobre si mismo”. [bidem, 

. 23, 
F ‘idem, p. 27. 
© Ibidem, p. 29. 
© Tpidem, p. 32. 
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negdndoles la alegria de vivir cada momento de su_ infancia;®* “periodo 

importantisimo en ta vida del hombre, no es preparacién de fa vida futura, sino 

vida presente, fulgurante, original, irrepetible. Y def modo en que haya 

transcurrido la infancia, de quien haya conducido a! nifio de la mano en los afios 

infantiles, de lo que haya calado en su mente y en su corazén del mundo 
circundante depende decisoriamente que hombre sera al cabo de ese nifio de 

hoy’, * en este sustento tedrico se halla el objetivo de que existan dependencias 

que formen a individuos en situaciones de desventaja. 

Al educar, se educa toda Ia personalidad humana y ésta es muy compleja, 
su perfeccionamiento moral constituye la meta de la educacién. 

La personalidad humana se construye a partir de la influencia que tiene de 

otros medios, lo que debe interesarie a la educacién y a Ja Pedagogia es ver 
como se condicionan, como depende uno de otro en la formacién de la 

personalidad, de ahi que Sujomlinski afirme que uno de jos retos de la pedagogia 

es investigar la infinidad de independencias y condicionamientos, que se dan en 

el proceso ensefianza-aprendizaje para forjar al hombre social. 

En el proceso educativo, se debe prever y no sdélo actuar por actuar, 

cuando se aplique esto disminuiran tas situaciones imprevistas. “Hay que prever 
con fundamento cientifico: que es la raz6n del primor en el proceso pedagdgico y 
cuanto mayor es la dosis de previsién bien medida y sutil, menos son los 
percances imprevistos’.” 

El educador debe acercarse, conocer y querer a sus alumnos, hay que ser 
amigos de ellos, si hay nifios desconfiados hay que tratar por todos fos medios de 

acercamos a ellos, debemos compartir [os momentos buenos y malos, si el 

educador se equivoca, aceptar las observaciones de los alumnos, cuando se crea 

una atmésfera de confianza y amistad, es mas fAcil que el nifio se acerque y nos 
confie sus sentimientos o temores, pues lo miran como a un amigo y no sélo como 
el profesor. 

Asimismo, hay que compartir los sentimientos del nifio y ser justos con 

ellos, ademas los nifios tienen su propia escaia de valores, ellos se rigen por sus 

ideas del bien y del mal, del honor y deshonor, de 1a justicia e injusticia, tienen 
sus criterios de la belleza y hasta su propia medida del tiempo. Para que el 
educador sea justo con el nifio, debe conocer primero a cada uno de ellos, porque 
el actuar con uno, no puede ser lo mismo para otro. 

© Esto lo observamos en nuestra vida cotidiana, los nifios entran a la escuela a las 8:00 A.M. y salen entre la 13:00 y 
16:00 horas, Hegan a su casa a comer y realizar sus tareas escolares y 4, qué tiempo les quedé para jugar o hacer Io que 
tes interesa?. 
* Tbidem, p. 49. 
" Tbidem, p. 52 
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Si el nifio, carece de carifio y comprensién de su familia, como en el caso 
de la poblaci6n de Casa Hogar “Villa Nolasco”, la escuela se lo debe 
proporcionar,” (buscar los mecanismos Para compensarlo) claro, que no es lo 
mismo, pero si se contribuye a que el nifio reciba un poco de carifio y 
comprension de su profesor. 

Hay veces en que los nifios flegan a clase con sus caras tristes, el 
Pedagogo debe aliviar esa tristeza con palabras de aliento. ‘La educacién 
consiste ante todo en elaborar, en afinar en el individuo la aptitud de ser educado, 
es la sensibilidad de! alma, la sensibilidad del corazon del alumno al matiz mas 
sutil de a palabra del educador, a su mirada, a su gesto, a su sonrisa, a su 
meditacion y a su silencio”. 

El educador, no debe hacer sentir menos a los alumnos, reprochandoles el 
it mal en ia escuela, el educador debe respetarios, porque aunque pequerios son 
seres humanos que merecen el respeto de los adultos, y una prueba de ello, es 
empezar a tratarlos de “usted” y no de “tu”. 

Cuando se regajfia al nifio, no se le debe humillar, debe tratérsele con 
palabras que no lo hieran, pero que a la vez sepa que el pedagogo estd molesto 
por su conducta. “Si en vez de reprender de modo habil, inteligente, el educador 
“practica” el improperio y hiere la dignidad del escolar, cosecharé la 
exasperacién, la valentonada, ta rabia y el retraimiento y en el veran una fuerza 
enemiga. El arte de reprender consiste en una sabia conjugacién de la severidad 
y la bondad: el alumno debe notar en la amonestacién del pedagogo no sdélo una 
justa severidad, sino también una humana solicitud’.” 

Al igual que en Makérenko, el trabajo es fundamental para desarrollar el 
espiritu creativo, y sin el trabajo no puede educarse al hombre, Sujomlinski, en su 
escuela tenia talleres donde los nifios a temprana edad empezaban a manejar 
herramientas, como taladros, tornos, etc. y este trabajo es un complemento del 
trabajo escolar. 

Hay que inculcar en el nifio el amor al trabajo, y esto se logra en el seno de 
la colectividad. “ El amor al trabajo como cualidad moral se educa sélo en el seno 

de {a colectividad. La educacién de cada alumno sera tanto mas eficiente cuanto 
mas fuerte sea el sentido colectivo de respeto al trabajo”.” 

En Casa Hogar “Villa Nolasco” como sefiala Makarenko y Sujomlinski 
ademas, de los talleres se cuenta con un espacio para disfrutar de la musica 

= “La escuela no puede reemplazar enleramente a la familia y en particular, a la madre, pero si et nifto esta privado en 
casa de carifio, de cordialidad y de solicitud, nosotros fos educadores, debemos ser particularmente atentos con 41” 
fhidem, p. 64. 

” Ibidem, p. 33. 
*' Tbidem, p. 197. 
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{salon de musica), de la lectura (biblioteca) y del juego (canchas de futbol, 
basquetbol, frontenis, etc.). 

Lamentablemente aunque se cuenta con los espacios para que Ios nifios 
disfruten de la lectura, de la musica, de fa naturaleza, el profesor se ve rebasado 
en sus actividades académicas con el excesivo llenado de formatos a lo que 
Sujomlinki sefiala: no hay que atiborrarle con trabajo de escritorio porque el 
maestro entonces no tiene tiempo de leer y seguirse preparando en seminarios, 
circulos de estudio, etc. 

Como vemos, Sujomlinski pensaba en todo, resalta el gran humanismo que 
manifiesta a sus semejantes, asi como pensaba en sus alumnos pensaba en los 
docentes, en los padres de familia y todo aquello que le rodeara al nifio. 

” ESTA TESIS NO BEBE 

SALIR DE LA BIBLIOTECA 

 



  

CAPITULO IV 

Propuesta ai Proceso Ensefianza-Aprendizaje para la Escuela Pedro 

Nolasco. 

Una vez expuesta la experiencia pedagégica en la Casa Hogar Villa 
Nolasco y en la Escuela Pedro Nolasco y considerando las caracteristicas y los 

problemas que enfrenta pese a los esfuerzos y acciones tomadas al respecto y 

considerando las propuestas educativas de Makdrenko y Sujomlinski se ofrece 

un programa altemativo que procura cumplir con el nuevo Plan de Estudios de la 
SEP pero que presenta un esquema significativamente modificado que tiende a 

reforzar el cuarto, quinto y sexto afio en base a que el sujeto se encuentra en el 

momento preciso para asumir la postura autogestiva que sustenta y respalda esta 
propuesta. 

En el programa que se describird, se trabaja ef aspecto académico y el 

aspecto afectivo que se refuerza en cada actividad que los niftos realizan. 
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Objetivos 

El profesor: 

1. Coordinara las actividades de aprendizaje del grupo. 

2. Empleara actividades de aprendizaje atractivas, que generen un aprendizaje 
significativo en el nifio. 

3. Aplicara técnicas de dindmicas grupales que mejoren las relaciones afectivas 

entre los alumnos. 

4. Organizara actividades extracurriculares que permitan conocer y convivir con el 
nifio. 

 



  

Fundamentacién 

EI papel def profesor en la escuela 

Et profesor juega un papel muy importante en la educacién escolarizada, 

porque en él recae !a responsabilidad de trasmitir, o guiar las actividades de 
aprendizaje de los alumnos, autores como Pedro Fontan analizan ei rol de éste y 

de acuerdo a sus caracteristicas lo clasifica en cuatro modelos: carismatico, de 
ajuste, de relacién y el interrelacional. 

En el modelo carismatico (ensefianza tradicional) se sigue una linea 
vertical: del maestro a los alumnos y de Jos alumnos al maestro, lo importante es 
trasmitir los contenidos sin preocuparse por los intereses y posibilidades de los 

hifios, asimismo es el profesor quien posee los conocimientos y quien ejerce la 

autoridad sin dar mas posibilidad al nifio mas que obedecer. 

Et modelo de ajuste se centra no en el profesor como en el anterior, sino en 

los alumnos, pero se sigue esa linea vertical s6lo que invertida. Lo sobresaliente 

en este modelo es el conocimiento psiquico de fos nifios, interesando las 
necesidades y posibilidades de ellos, e! profesor se vuelve un psicdlogo, ejemplo 
de este modelo son los movimientos de la Escuela Activa y la Escuela Nueva. 

Otro modelo mas es el de relacién, el cual no se centra ni en el educador ni 
en el alumno, sino en la relacién interpersonal que se da entre uno y otro, este 

modelo se fundamenta en intercambios bilaterales y reversibles del alumno al 
profesor y del profesor ai alumno. 

Por ultimo tenemos el modelo interrelacional, el grupo no se reduce a las 
personalidades que lo constituyen, sino que obedece a las leyes dinamicas 

interrelacionales, se busca entonces propiciar o mejorar las necesidades de 
comunicacién y cooperacién de los alumnos, el concepto de autoridad es distinto 
al manejado en e! modelo carismatico, porque ya no se da esa relacién de quien 

ordena y obedece, sino que se perciben nuevas formas de organizacién en 
términos de funciones y roles, por fo tanto el profesor se convierte en un 

coordinador de las actividades de grupo. 

Dentro de este ultimo modelo encontramos una modalidad educativa 

interesante: la autogesti6n pedagdgica, de la cual hablaremos enseguida. 
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Autogestién Pedagégica 

El profesor se situa en un modeto interretacional el cual se vuelve un 
analista de los procesos de aprendizaje ayudando a los alumnos a ser seres 
autonomos y creadores, en la clase e! profesor puede explicar algunos temas o 
aclarar conceptos (sdlo si los alumnos se lo piden), canalizar las discusiones del 
grupo interviniendo sdto como mediador, fa funcién de este se convierte en un 
monitor, mientras que ei grupo avanza hacia su propia integracién, son ellos los 
fesponsables de su formacién, esto no quiere decir que el profesor no sea 
importante en la autogestién, al contrario haga lo que haga, hasta el solo hecho 
de guardar silencio es importante en esta modalidad. 

El profesor en esta modalidad debe definir sus actitudes y los limites de su 
intervenci6n, el grupo establecerd los objetivos y ia forma en que se trabajara en 
clase. 

En ocasiones se presentaraén conflictos interpersonales, tos cuales no 
seran solucionados por el profesor sino de la adopcién colectiva de decisiones, es 
decir que los individuos ya no se ubican respecto a otros individuos, sino respecto 
a la colectividad, el profesor podra sugerir un analisis del grupo por si mismo. 

En cuanto al manejo de contenidos, el trabajo del profesor debe ser 
discreto, definido y breve, el maestro puede Proporcionar bibliografia, material, 
copias, etc. 

La Autogestién Pedagégica persigue tas siguientes metas: 

* La clase no se torna aburrida (como en la ensefianza tradicional). 

“Aportar una formacién sisteméatica, superior a la del sistema tradicional. 
Asimismo esta formacién es mas rica porque no se situa sdlo en el plano 
intelectual, sino también en el plano de la personalidad y de la vida social. 

“Preparar a los alumnos a comprender su entorno y sistema social en que viven. 

Hay tres fases de evolucién de la Autogestién pedagdgica. 

Traumatismo inicial. Se caracteriza porque el grupo se toma agresivo, porque 
carece de la seguridad que les proporcionaba el profesor cuando era quien 
organizaba y decidia que hacer, entonces la agresividad es en torno a é| porque 
no asume su rola tradicional, los alumnos sufren angustia al no saber que hacer o 
que decidir ante !a libertad. 
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Estructuracién del grupo. Se van proponiendo timidamente formas organizativas, 
consultando al profesor para determinar procedimientos de decisiones 
mayoritarias, el avance puede ser progresivo o regresivo nada garantiza que sea 
exitoso, depende mucho de la experiencia y conocimientos del profesor en torno a 
dicha modalidad educativa. 

Periodo de autonomia. E\ grupo es apto para superar las dificultades y realizar las 
tareas y organizacién pertinentes, podemos decir que {a libertad y la 
responsabilidad guardan un estado de equilibrio, siendo los propios alumnos 
responsables de su formacién. 

Asimismo hay niveles de Autogesti6n: 

En el primer nivel, los docentes proponen a los alumnos algunos modelos 
institucionales de funcionamiento autogestivo. Una forma de este tipo de 
organizacién es la llevada a cabo por la labor pedagégica de Makarenko, 
calificandola de “autoritaria”, hay un acuerdo mutuo entre alumnos y profesores, 
donde no se pueden cambiar las regias de las instituciones. 

En el segundo nivel de autogestién, se encauzan las actividades de los 
alumnos, pero a diferencia del primer nivel, tienen libertad de modificar las reglas 
de forma adecuada para su realizacién personal. La Pedagogia Freinet estd 
dentro de este nivel, porque se les permite a los alumnos crear su propias leyes 
de organizaci6n y modificarlas conforme se crea conveniente. 

En el tercer nivel, los alumnos deciden la organizacién y funcionamiento 
de su estructura, sin ninguna previa orientacién de! profesor, por lo que se le 
llama autogestién “libertaria", no se imponen formas de organizacién 
estructuradas por los educadores, como en los nivetes anteriores. 

Es importante mencionar que en al Casa Hogar, los nifios estén 
organizados desempefiando distintas funciones que se van rolando (por tiempos 
determinados), entonces habria que ponerlo en practica en la Escuela Pedro 
Nolasco y empezar por implantar una autogestién pedagégica autoritaria, pues es 
fundamental que existan normas que regulen fas actividades de los nifios y que 
éstas sean elaboradas por alumnos y maestros, ademas de respetar las ya 
instituidas por los sacerdotes y el director, cuando el personal docente y los 
alumnos hayan comprendido y puesto en marcha con éxito, se puede pasar al 
siguiente nivel de autogestién en e! que hay una tendencia Freinet y por ultimo 
llegar a la tendencia libertaria. 

Por ultimo es importante sefialar que la Autogestién Pedagdgica tiene que 
ser aplicada a nifios mayores de 10 afios, porque de acuerdo con la Teoria de 
Jean Piaget es entre los 10 y 11 afios cuando el nifio alcanza la verdadera 
sociabilidad, la regla y las normas sociales dejan de ser vistas como imperativos 
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impuesto por los adultos y empiezan a concebirse como resultado de fa 
cooperacién entre los individuos. 

Gessell también coincide con Piaget al manifestar que la autonomia e 
independencia del nifio con respecto al cédigo de los adultos no puede adquirirse 
hasta después de los 10 afios. 

Con lo expuesto anteriormente, vemos la importancia que tienen cada 
miembro del grupo y no solo la suma de personalidades sino la relacién que 

obedece a leyes dinamicas interrelacionates, de ahi que la “dinamica de 

grupos” de Kurt Lewin sirva de sustento tedrico a la autogestion pedagdégica. 

De iguat forma es fundamental, conocer fa dinamica que se presenta en 

cada grupo y aplicar técnicas de dinamicas de grupos que permitan conocer a 
cada miembro del grupo, sobre todo el aspecto emocional. 

Por otra parte si pretendemos llegar a un modelo autogestivo de educacién 
y trabajar en grupos, de acuerdo a roles o funciones, es necesario profundizar 
sobre el tema de grupos. 

Dindmica de grupos 

Grupo 

Definiremos al grupo como el conjunto de individuos que persiguen o 
tienen un fin comin, esta reuni6n de personas estan figadas por tazos 
emocionales y estan conscientes de la existencia del otro, cuando las personas 

se congregan accidentaimente por ejemplo en el transporte (cami6n o metro) no 
podemos decir que es un grupo. Por Io tanto “un grupo es la reunién de individuos 
en la que existe interaccién de fuerzas y energias”. ® Y es esta interaccién que 

permite que cada individuo desarrolle sus potencialidades. 

Caracterfsticas de grupo 

Ademas de que el grupo se conforme por dos o mas personas, se necesita 

que posean las siguientes caracteristicas segdun Cartwright y Zander: 

-Perseguir un mismo fin 
-Interaccién frecuente entre sus integrantes 

-Reconaocimiento de pertenencia entre los miembros 
-Reconocimiento de personas ajenas a los miembros del grupo 

-Aceptacién de tas normas 
-Inclinacién de temas de interés comun 

* Andueza, Maria. “Dinamica de grupos en educacion” p. 19. 
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-Percepcién def grupo como unidad 

-Los roles de los miembros estan bien definidos y diferenciados. 

Tipos de grupos 

a) Primarios. Los miembros interactuan directamente y con gran frecuencia, por 
ejemplo fa familia o tos amigos. 

Secundarios. Las relaciones tienen un cardcter mas impersonal, entre ellos, hay 
una distancia social y geogréfica, por ejempio los formados en la escuela y el 
trabajo. 

b) Formales. Requieren una estructura compieja para mantenerse y alcanzar sus 
objetivos (grupos secundarios), por ejemplo una empresa o un equipo de futbol. 

Informales. Los grupos tienen estructura simple, si tuvieran una estructura 
compleja, obstaculizaria su desarrollo y su funcionamiento, en este grupo no hay 
cédigos de conducta escrita, un ejemplo de este grupo es el formado los fines de 
semana para practicar algun deporte (grupos primarios). 

c) Exclusivos. Este grupo admite a determinados individuos, tenemos por ejemplo 
a las Asociaciones. 
Inclusivos. A! contrario del anterior, este abre sus puertas a todo e! mundo, a 
veces se llegan a solicitar adhesiones, por ejemplo los Partidos Politicos y clubes. 

d) Propios. Son grupos en la que existe plena identificacién y lealtad, los 
miembros pueden sentirse aislados y fuera de contexto cuando no estan en él , 
hay por ejemplo paises con marcado sentido de pertenencia. 
Aienos. Son grupos que no son aceptados en los grupos propios. 

@) Cooperativos. Los miembros trabajan mutuamente para alcanzar metas 
comunes. 
Competitivos. Se procura obtener recompensas, que estardn al alcance de los 
miembros del grupo. 

A medida que el grupo se desarrolla y las necesidades particulares se 
integran con las metas del otro, habré menos conducta orientada hacia el propio 
yo y mas hacia el cumplimiento de las necesidades y metas colectivas. 

En la escuela Pedro Nolasco, habria que promover la formacién de grupos 
primarios, para cumplir con tareas que permitan mantener el orden y la limpieza 

en sus hogares, patios, jardines, biblioteca y sobre todo sus salones de clase. 

 



  

Dinamica de grupos 

Eli grupo sigue determinada direccién movido por una serie de fuerzas 
(energia, reacciones, actitudes, aciertos, equivocaciones, retrocesos, etc.), por lo 

que “la dinamica de grupos es el resultado de las fuerzas de! grupo, asimismo es 
elemento eficaz para cambiar cualitativamente al individuo”.™ 

El progreso del grupo se debe a la variedad de individuos que lo 

conforman, al mismo tiempo el grupo ejerce efectos terapéuticos sobre ellos 
ayudandolos a superar problemas personales, vencer inhibiciones, crear 

sentimientos de seguridad y autoestima, desarrollar capacidades de cooperacién, 
intercambio, creacién y responsabilidad. 

Técnicas de grupo 

Las técnicas grupales son los medios que permiten mejorar al grupo, 
conocer a cada miembro que lo conforma y fomentar la comunicacién esencial 

para el buen funcionamiento de éste, por lo tanto son “procedimientos o medios 
concretos para organizar y desarrollar la actividad del grupo, para el logro de los 
objetivos". 

Las técnicas de grupo favorecen las relaciones humanas, mas que la 
adquisici6n de conocimientos, la dinémica grupal a través de las técnicas, intenta 

que los individuos se desarrollen, crezcan, maduren, que se den nuevas formas 
de relaciones, estimulen y organicen el aprendizaje. 

Otro aspecto importante al aplicar técnicas grupales es el evitar el 
aburrimiento en las clases, éstas deben elegirse de acuerdo a las necesidades y 
objetivos del grupo, asi como tomar en cuenta los siguientes factores: 

°Madurez del grupo 

° Tamajfio del grupo 

° El ambiente fisico 

° Caracteristicas del medio extemo 
° Caracteristicas de los miembros del grupo. 

° Capacitacién del conductor 

Al aplicar diversas técnicas, se lograra despertar el interés de los nifios por 

el contenido, siendo este un aprendizaje significativo, pues son conocimientos 

que el nifio puede aplicar a su vida diaria, por lo que enseguida explicaremos 

algunas caracteristicas de aprendizaje significativo. 

* Thidem. p. 23. 
** foidem. p. 35. 

87 

 



  

Aprendizaje significativo 

El aprendizaje significativo comprende la adquisicién de nuevos 

significados y a fa inversa, éstos son producto dei aprendizaje significativo, es 
decir que cuando el nifio maneje nuevos significados, conocimientos, ideas, etc. 

es porque se dio un aprendizaje significativo. Ausubel, lo explica asi “la esencia 

del proceso del aprendizaje significativo reside en que ideas expresadas 

simbdélicamente son relacionadas de modo no arbitrario y sustancial (no at pie de 

la tetra) con lo que el alumno ya sabe. Por relacién sustancial y arbitraria 

queremos decir que las ideas se relacionan con algun aspecto existente 

especificamente relevante de la estructura de! alumno, como una imagen, un 
simbolo ya significado, un concepto o una preposicion™.* 

Si el alumno trata sdlo de memorizar los conceptos o e! conocimiento en 
general, tanto el proceso de aprendizaje y los resultados serdn mecanicos y 

carentes de significado, es decir que no habra una comprensién real del 
conocimiento, no tendra ningun sentido para é!. 

Ademas, se necesita que el material de aprendizaje sea atractivo y con la 
suficiente intencionalidad de relacionarlo con ideas especificamente relevantes 

(ejemplos, casos especiales, modificaciones, etc.) sin embargo hay otros factores 
que influyen también para que el aprendizaje sea o no significativo, como lo es fa 
disponibilidad dentro del sal6n de clases. 

Para concluir con el aprendizaje significativo diremos que dicho aprendizaje 

involucra una interaccién entre la informacién nueva y las ideas preexistentes de 

la estructura cognoscitiva. 

Tampoco hay que olvidar que si se cambia la modalidad educativa 

tradicional a la autogestiva, los objetivos de aprendizaje seran propuestos por el 
alumno, con ayuda de! profesor porque hay que cumplir con los planes y 
Programas de estudio, fos conocimientos y el aprendizaje seran significativos 
porque seran generados por los mismos alumnos. Sin embargo como esto se ira 
desarrollando poco a poco, los profesores seguiran trabajando como hasta ahora 
(exposicién y fichas) y deberaén de preocuparse por generar un aprendizaje 

significativo. 

El papel de Ia familia en la educacién del nifio 

En otro orden de ideas, es fundamental resaltar que ja familia es un factor 

importante en la educaci6n del nifio, porque es ahi donde recibe los primeros 
conocimientos relacionados a la adquisicién de valores humanos y como 
menciona Pabio Natorp es la primera educacién donde el nifio desarrolla sus 

* Ausubel David P. “Significado y aprendizaje significative” en Antologias de Teorias de Aprendizaje, p. 315. 
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sentidos, conoce lias cosas que le rodean, por lo que es una educacién 

preferentemente de los sentidos y de la mano, la educaci6n para el trabajo, to 
cual nos lleva a una educacion intelectual, moral estética y religiosa. Ademas la 
educacién del hombre debe ser sobre la base de la comunidad, porque el hombre 

solo 0 aislado es séio una abstraccion porque lo que existe es la comunidad 
humana y no el hombre. 

Por otra parte Makarenko expresa que los nifios son las “flores de la vida” 

porque son como un ramo hermoso de flores o un 4rbo! frutal al cual se ie cuida, 

admira, olfatea, etc. pero si sdlo se les contempla las flores y los frutos se 
marchitaran y se acabara la belieza. 
Los padres deben ser como los jardineros que cuidan sus plantas, cortando las 
hojas secas, quitandoles los gusanos con algun insecticida, regarlos, etc. 

Makérenko plantea entonces la siguiente pregunta: ~Quién educa al nifio, 
los padres o la vida? 

Volvamos al ejemplo de ta planta, con la siguiente pregunta 2 Quién cultiva 
un drbol en un huerto? 

El suelo, aire, agua, sol le dan vida a la planta, el jardinero esperard que el 
rbol, por ejempio de sus frutos y arrancarlos cuando estén maduros, sin importar 

nada mas, algunos padres son como estos jardineros, pero un verdadero jardinero 
nunca haria esto. 

En la educacién los.padres conducen a sus hijos por los senderos de la 
vida, sin dejarlos a la deriva y es responsabilidad de todo padre educar 
correctamente a su hijo y todo padre puede hacerlo si en verdad quiere hacerlo. 

Muchas veces ios padres encomiendan dicha actividad a los maestros, 

siendo que a veces ni ellos mismos saben educar a sus hijos. Los padres no 
deben eludir la responsabilidad de educar a sus hijos por mas dificil que sea: 

“Cuando se tiene un hijo hay que saber que durante muchos afios tendraé que 
dedicarie todo su poder de concentracién y toda su energia de cardcter. Tiene 

usted que ser, no sdélo el padre y el guardian de sus hijos, sino también el 
organizador de su propia vida, porque su calidad de educador esté estrechamente 

vinculada con sus actividades como ciudadano y sus sentimientos como 
individuo."” 

Recordemos que se debe educar al nifio en funcién de su colectividad, 
engendrar valores como solidaridad, honestidad, pero no sdlo en la familia, sino 

extenderse a la esfera de la vida en sociedad y de la humanidad en general. 

* Makarenko, Anton S. “Las flores de la Vida” p. 15. 
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Tanto los padres de los nifios extemos como las encargadas de casa en 

“Villa Nolasco” deben dedicar mas tiempo a sus hijos y compartir diversas 

actividades (juego, estudio, diversi6én) con to cual les permitira mejorar la relacién 

con sus hijos, lo mismo se les recomienda a tos docentes, porque se tendra un 

mayor acercamiento con to que se estrecharan los lazos afectivos, tan importante 

para e! desarrolto integral de los nifios. 

 



  

DESARROLLO 

Se sugieren algunas actividades de! proceso ensefianza-aprendizaje que el! 
docente podra ir enriqueciendo en el transcurso de su practica. 

Los objetivos estan encaminados a iniciar una forma de organizacién que 
poco a poco nos lleve a la autogestién pedagdégica, a fa participacién de los 
padres de familia en esta modalidad educativa, asi como de promover atin mas 
las actividades extracurriculares importantes para lograr un acercamiento tanto 
con los nifios como de los mismos padres. 

Las actividades extracurriculares deber4n organizarse para todo el ciclo 
escolar (visitas a museos, parques, asistir a obras teatrales, muestra de peliculas, 
Participar en actividades deportivas, culturates, etc.) con {a participacién de 
autoridades escolares, padres de familia, docentes y alumnos. Procurando que 
todos los nifios de la Casa Hogar y los nifios extemos asistan y participen en 

ellas. . 

Para dar cumplimiento al objetivo referente a la aplicacién de técnicas de 
dinamica grupai, se sugiere que éstas sean propuestas y aplicadas por los 
docentes, de acuerdo a fas necesidades 6 intereses de! grupo, ya que no se 
puede standarizar un determinado numero de técnicas para todos tos grados. Sin 
embargo se sugieren algunas encaminadas at reforzamiento de la afectividad; 
aunque cabe sefialar que la afectividad se maneja en todo momento del proceso 
educativo autegestivo. 

En la fundamentacién, se explicé que el primer acercamiento hacia ta 
autogesti6n pedagégica serd {a autoritaria, en ta que fos docentes propondrén 
modelos institucionales de funcionamiento, y en un primer momento se seguira 
trabajando como hasta ahora (exposicién por parte del profesor y elaboracién de 
fichas por parte de ‘os nifios), y conforme se vaya avanzando se liegara a la 
adopcion de !a autogestién pedagdgica libertaria. 

ot 

 



  

  

El grupo deberd de mantener: 

e Orden y disciptina en el cumplimiento de 
actividades y tareas. 

La participacién en las actividades gencrales que 
imvolucren a toda la comunidad de la Casa Hogar 
Villa Nolasco. 

El respeto entre si mismos y con el medio que los 
rodea, 

EI sentimiento de solidaridad y apoyo mutuo. 

Los valores civicos y morales que le permitan 
constituirse como un sujeto social. 

Adecuadas relaciones humanas en el trabajo en 

equipo. 
La creatividad . ¢ iniciativa en los 

trabajos desarrollados. 

El espiritu de superacién y el contacto con fa 

realidad. 

La integracién y comunicacién con todos los 
compatieros de los diferentes grados 

Exposicién de ideas. :   

AMBIENTE PROPICIO PARA EJECUTAR Y DESARROLLAR LA PROPUESTA 

OBJETIVO DESEADO PARA EL P-E-A: Establecer las caracteristicas principales del alumno y del 
maestro a fin de mantener una dindmica grupal que permita la asimilacién de conocimientos de manera 
paulatina, transparente, confiable y en ningun caso de manera violenta. 

    

    . 
© Interpretacién de informacién. e Pizartén. 

e Comunicacién oral y escrita, ¢ Television. 

© Disciplina en tas actividades. © Videograbadora : 
e Escuchar con atencién. © Reproductora de cassettes y / 0 compactos 
© Definicién de conceptos. e Computadora 

. Explicar con detalle y motivar la participacién. 

._ Demostrar sencillez y fluidez en la focucién para 

No crear descontentos o malas interpretaciones. 

. Motivar el didlogo. 

. Mantener el orden de acuerdo a las instrucciones. 

. Asegurarse que los conceptos queden bien 
definidos. 

. Brindar todas las instrucciones 0 informacién 
necesaria a las actividades 0 ejercicios a 
desempeiiar. 

. Identifique las tendencias de liderazgo y 
aspiraciones de los alumnos. 

. Revalore constantemente con el grupo el 
significado de la comunicacién, la razon y la 

. Cumpla en la medida de lo posible con las 
actividades - tiempo, de acuerdo a lo establecido 

10. Promover el trabajo y compaflerismo en equipo. 

11, Fomentar la responsabilidad y el respeto personal     
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Aspectos relevantes a evaluar en el seguimiento de la propuesta 

Los alcances educativos de esta propuesta necesariamente debe ser 
evaluada; se entiende por evaluacién a modificar o cambiar aquellos aspectos 
que no se consideraron importantes o simplemente no se tomaron en cuenta, a 
través de la investigacién realizada. Por lo que la evaluacién segun Margarita 
Pansza “apunta a analizar o estudiar el proceso de aprendizaje en su totalidad, 
abarcando todos [os factores que intervienen en su desarrollo para favorecerlo u 
obstaculizario”.’ 

Retomando a Margarita Pansza se enunciaran a continuacién algunos 
aspectos que se deben considerar para la evaluacién de la propuesta. 

$ La poblacién objetivo para el desarrollo de la propuesta presenta la mayoria de 
las caracteristicas de los resultados de la investigacién. 

% Problemas que ha enfrentado el docente en la aplicacién del programa y 
desarrollo de la propuesta. 

% Las modificaciones al aspecto autogestivo en el desarrollo de fa propuesta. 

6 Larelacién maestro-alumno, alumno-alumno. 

% Conducta de los alumnos y aprovechamiento académico. 

» Alcance educativo de las actividades de! programa. 

» Actividades extracurriculares y 

6 Aplicacion de técnicas de dindmica grupal. 

En un primer momento, dichos parametros deberan evaluarse, a través de 
la observacién directa la cual proporcionara informacién sobre el comportamiento 
de los profesores y de los alumnos; especificando las relaciones multiples que se 

lleguen a generar. En un segundo se analizara el resultado de la observacién 
directa y se elaborara un instrumento que permita la evaluacién mas idénea para 
la propuesta. 

‘ Pansza, G. Margarita. et al. Fundamentacién de la Didactica, 
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Con la informacién recabada el evaluador, realizara algunas hipdtesis 
sobre las semejanzas, diferencias e irregularidades encontradas. Las hipdtesis 
seran estudiadas y comparadas al aplicar otros instrumentos de evaluacién que 
proveerdn de informacién. 
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Conclusiones 

El trabajo de tesis es un proceso que permite investigar, analizar y 
fundamentar los hechos a través de la historia, en este caso del campo de la 
educaci6én, lo que nos conduce a plantear diversas soluciones a problemas 
especificos que enfrentamos en nuestra practica pedagdgica. 

Tal es el caso de este trabajo delimitado a la Casa Hogar “Villa Nolasco” y 
su escuela en el que el problema principal es la agresividad producto de la falta 
de afectividad de la poblacién que ahi se forma. Para ello se llevo a cabo una 
revisién histérica como tedérica que dio como resultado esta propuesta educativa 
basada en la autogestién pedagégica. 

Después de la _investigacién histérica y teérica, se corroboré que el nifio; 
educando o escolar en condiciones de desventaja social disminuye 0 controla los 
actos violentos de cualquier indole una vez que sea asistido adecuadamente en el 
proceso de formacién. : 

Para dicha propuesta se consultaron importantes autores como Natorp, 
Makdarenko y Sujomlinski. 

El primero destaca la relacién estrecha entre sociedad, escuela y familia. 
Esta Ultima es sefialada como la primera que educa, en la que se aprenden 
aqueltos valores basicos del ser humano y aquellos valores de grupo, los cuales 
seran reforzados por la escuela y la sociedad en general. En la Escuela Pedro 
Nolasco, los nifios de Casa Hogar carecen de una verdadera familia, sin embargo 
cuentan con una mama (encargada de casa) director y docentes que podraén 
asistir y sustituir a esa familia real en la medida que el educando lo requiera y la 
institucién lo pueda proporcionar. 

E! revisar la tarea educativa de Makarenko y Sujomlinski fue un ejercicio 
que permitié ampliar el referente tedrico posibilitando con ello las bases para 
Proponer una alternativa de solucién a un problema especifico. 

Ademas se coincide con Makarenko, en el establecimiento de una 
disciplina fundamentada para toda la comunidad educativa, por ello a través de la 
Propuesta educativa exhorta a ia disciplina al involucrar al alumno en su propio 
proceso educativo, ademas de que e! docente necesita ampliar y conocer mas 
sobre la experiencia en el manejo, desarrollo y formacién de nifios con 
caracteristicas similares a la Casa Hogar. 

155 

 



  

La propuesta esta fundamentada en un proceso de autogestién pedagégica 
que precisamente de ser implantada reflejara la viabilidad de su aplicacién con 
poblaciones con caracteristicas muy especificas y similares a las de Casa Hogar 
“Villa Nolasco”. 

La propuesta presentada mantiene los contenidos basicos que se indican 
en el programa de la SEP, asi como contenidos que lo refuerzan en {a solucién 
de este problema. 

Las reglas o acuerdos que se adopten para la imptantaci6n de la propuesta 
autogestiva deben ser acordadas en forma participativa y democratica entre 
docente-docente, docente-alumno, alumno-docente, direccién-docente, docente- 
direccién, direccién-alumno y alumno-direccién, segiin las necesidades o 
requerimientos de cada grupo. 

En esta propuesta el docente ha de atender individual y colectivamente a 
los alumnos a través de un trato constante y respetuoso, ya que se considera que 
para elf logro de cualquier accién educativa necesitamos de la afectividad, 
elemento importante que se rescata en todo momento de ta propuesta. 

Considerando la apatia y falta de compromiso de fos docentes de la 
escuela Pedro Nolasco, sera necesario una concientizacién y sensibilizacién del 
problema con el cual estan ellos involucrados por su compromiso social en el 
ejercicio de la docencia, en esta propuesta los docentes tendrian que actualizarse 
constantemente, para promover ia practica autogestiva y asf tener mayor 
conocimiento y dominio de fa propuesta. 

La escuela, la familia y la comunidad, deben interactuar conjuntamente, 
cumpliendo cada una con las exigencias educativas para bien de los educandos, 
en esta experiencia de investigacién. 

Durante la observacién y registro de ta vida académica y social de la 
poblacién de la Casa Hogar “Villa Nolasco” se considera que el contacto de dicha 
poblacién con gente externa sera paulatina y de manera adecuada (no sera 
violenta) si se toman en cuenta las premisas de los teéricos trabajados. 

Para finalizar, esta investigacién queda abierta para ser mejorada o ser ta 
base para la realizacioén de otras investigaciones que tengan que ver con la 
formacién de nifios en Instituciones; con caracteristicas similares a los nifios que 
viven en ta Casa Hogar “Villa Nolasco’. 
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