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INTRODUCCION 

La pedagogia tiene un campo bastisime en el que se puede desarroliar, y fue 

precisamente mi trabajo como directora académica dentro de una escuela primaria 

privada lo que marcé el trabajo realizado. 

E! convivir durante 15 afios con nifios de educacién primaria, familiarizarme con 

los programas de estudio y las necesidades a lienar, !o que me dio una vision amplia de 

las carencias existentes dentro de la educacion de los nifios mexicanos. 

Un aspecto que Hlamé mi atencién desde el inicio de mi labor, fue el trato que se 

daba entre los alumnos, nifios cuyas edades fluctuaban entre los 5 y los 12 6 13 afios, 

lo cual me llevé a observar, preguntar e investigar ef porqué de su comportamiento, tan 

agresivo a veces, displicente en otro momento y grosero la mayor parte de! tiempo. 

De ahi que me hacia varias preguntas ZLos padres de familia indican a los nifios 

la manera de comportarse con sus maestros y compafieros?, _Se da una ensefianza 

de jas normas sociales?, ¢Como manejan los maestros las relaciones personales? 

Observando, preguntando y leyendo, legué a establecer lo siguiente: las 

generaciones actuales, en pleno final del siglo XX, tan avanzadas y tecnificadas, estan 

perdiendo el lado humano de la vida, tanto por el apresuramiento que las mismas 

actividades exige, como por ia falta de tiempo para la comunicacién entre las personas, 

pero también por el poco interés que se le da a la educacién de los nifios. Educacién 

que ha dejado de ser formativa para pasar a ser instructiva, donde ocupa un primer ligar 

quien tiene mas técnica y no quien es mas humano.



Mas no solo la vida apresurada de las ciudades ha ido nulificando a la persona, 

sino que fa misma educacién formal, con los cambios en los programas, ha propiciado la 

indiferencia entre los alumnos. 

Tomando esta ultima idea, investigué el contenido de fos programas de educacién 

primaria en México, a partir de 1960 y me encontré que en ios sexenios anteriores, a 

partir de que se instituyo la Secretaria de Educacién Publica, se inclufa en ellos un area 

de Civismo y junto con ella lo que sé conoce como normas sociales. 

A partir def afio de 1872 se lievé a cabo la “Reforma Educativa’, en la que se 

dieron grandes cambios, es cuando el civismo pierde su razén de ser, y junto con él la 

pérdida de las normas sociales mas elementales. 

Enumerar la situacién politica y social que vive ef pais y la Ciudad de México mas 

especificamente esta por demas, ya que es conocida por todos los que en ella vivimos; 

el buscar cudles pueden ser las causas de tal pérdida de interés por la persona, nos 

lleva a observar los programas de la television, a la escucha de las noticias en ei radio 

y ala lectura del periddico, y nos encontramos sobretodo noticias o articulos que habian 

sobre: plagios de personas, asaitos, robos, asesinatos, etc. Esto fejos de educar al 

nifio en las buenas relaciones humanas, interés por sus semejantes y servicio a fos 

demas, !e causa: miedo, temor, nerviosismo, etc. 

De ahi que buscando una posible solucién a tal situacién, se ve fa necesidad del 

estudio del civismo, ya que a nivel primaria va a normar al nifio en el conocimiento de su 

pais, de jas normas que en él existen, asi como sus derechos y obligaciones, y por lo 

tanto también fe va a dar una vision sobre su trato con las demas personas.



A partir de 1992 con la llamada “Modernizacién Educativa” se hicieron cambios 

radicales en los programas y el civismo tomé nuevamente parte en ia educacién de ios 

mexicanos, aunque con esto no se ha terminado el problema por lo menos ayuda a su 

solucién. 

Si a esto le aumentamos que los padres de familia regresen a fa ensefianza de 

las normas de urbanidad y la manera de relacionarse positivamente con los demas, y 

son apoyados por los maestros, se podra iniciar un cambio en la vida del mexicano en 

su pais. 

Y es precisamente un apoyo util y de facil acceso a los padres de familia, !o que 

se presenta presentar, a fin de colaborar en la educacién de ios nifios mexicanos y 

lograr un México mejor.  



CAPITULO i 

EDUCACION 

Seguin e! Diccionario Espasa-Calpe, el término educacién se deriva del latin: 

educatio, cuyo significade es accién y efecte de educar, Y e! termine educar a su vez, 

también se deriva del latin, educare; de "e"(afuera) y "ducare’, intensivo de ducere. 

guiar. Dirigir, eneaminar. | 

De ahi que la educacién sea la accién de llevar hacia afuera todo lo que la 

persona humana tiene dentro, guiar su persoria hacia el exterior. 

1.1. FINALIDADES Y OBJETIVOS DE LA EDUCACION 

Imideo G. Nérici nos sefiala los fines de la educacién, en un triple sentido 

"{.- En sentido social: 

- preparar las nuevas generaciones para recibir, conservar y enriquecer la herencia 

cultural del grupo; 

  

1 DICCIONARIO ENCICLOPEDICO ABREVIADG., Educacién, Tomo Ul., p.968



- preparar, asimismo, los procesos de subsistencia y organizacién en fos grupos 

humanos, teniendo en vista nuevas exigencias sociales, derivadas del crecimiento 

demografico y de los nuevos conocimientos: 

~ promover el desenvolvimiento econdmico y social, disminuyendo los privilegios y 

proporcionando los beneficios de fa civilizacién al mayor nimero posible de individuos. 

2.- En sentido individual: 

- proporcionar una adecuada atencién a cada individuo, segtin sus posibilidades, de 

modo que se favorezca e! pleno desenvolvimiento de la personalidad; 

- inculcar ai individuo sentimientos de grupo, a fin de inducirlo a cooperar con sus 

semejanies en empresas de bien comtn, sustituyendo la competician por fa 

colaboracién, el vencer a ios otros por ef vencerse a si mismo, en un esfuerzo de auto 

perfeccionamiento. 

3.- En sentide trascendentat: 

- orfentar al individuo hacia fa aprehensién de! sentido estético y poético de las cosas, de 

jos fenédmenos y de los hombres, con el objeto de posibilitarle vivencias mas profundas y 

desinteresadas; 

- llevario, ademas, a tomar conciencia y a reflexionar sobre los grandes problemas y 

misterios de las cosas, de la vida y del cosmos, a fin de proporcionarle vivencias mas 

hondas", 2 

2 NERICI G., Imideo, Hacia una diddctica general dindmica., p.19



Estos fines parten de ja persona humana; primero se busca el prepararia y 

lograr un desarrollo personal para después ir hacia los demas, abrirse a fa sociedad y 

cooperar en su mejoramiento en ios mas aspectos posibles. 

Estos Ulitimos abarcan practicamente el tiempo que e! individuo pasa en la 

escuela, tienen una vision amplia de lo que se puede esperar de dl a io largo de sus 

afios escolares, ya que la escuela es la encargada de formartos y prepararlos para ser 

hambres de bien, utiles ala sociedad y capaces de realizarse como personas ai llegar a 

adultos. 

En fa actualidad, los padres pretenden que ia escuela sea la Unica encargada de 

educar y formar a sus hijos, cuando esto es tarea de ambas instituciones sociales. Es a 

la escuela a quien le toca la preparacién profesional de la persona, iniciando desde la 

formacién de habitos, la adquisicién de conocimientos y la preparacién técnica o 

profesional para que ya siendo adulto se pueda desenvoiver en la sociedad en fa que 

vive. 

Las naciones se preccupan por preparar a fos pequefios cludadanos y México no 

es la excepcién, ya que propicia y promueve la educacién del nifio desde muy temprana 

edad, fomentando ef que acuda al preescolar, a la primaria y a la secundaria; en 

ocasiones cuando ia madre debe trabajar se le ayuda ofreciéndele guarderias. 

De !o anterior se desprende que la educacién tenga sus fines (aspectos 

generales y tedéricos) y sus objetivos (particulares y practicos). 

Para el fogro de los fines marcados debe de cumplirse con {os siguientes 

Objetivos generales:
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1.- “Atencién a todos los individuos. 

2.- Desarrollo fisico y preservacion de fa satud. 

3.- Integracién social. 

4.- Socializacién. 

5.- Formacién civica y fortaiecimiento de ta conciencia nacional. 

6 - Formacién de una cultura general. 

7.- Transmision de las técnicas fundamentales para la formacién dei espiritu de 

investigacién. 

8.- Oportunidad de manifestacién y desenvolvimiento de las peculiaridades individuales 

para lograr ef plena desarrollo de fa personatidad. 

9.- Participacion en la vida social mediante el ejercicio de una profesién. 

10.- Formacién econémica 

11.- Formaci6n estética. 

12,. Desarrollo dei sentido de responsabilidad. 

13.- Desarrollo del espiritu de iniciativa. 

14.- Aprovechamiento del tiempo libre. 

15.- Formacion politica. 

16.- Formacién democratica. 

17.- Preparacién para el matrimonio. 

18.- Desarrollo del espiritu creador. 

19.- Desarrollo del espiritu critico. 

20.- Ensefiar a estudiar. 

21.- Formaci6n moral y religiosa’.> 

  

3 ibider, p. 26
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Estos objetivos buscan lograr una educacion integral en la persona humana: 

practicamente en los 21 apartados se abarcan de alguna manera todos los aspectes a 

tomar en cuenta en su preparacién, sea cual fuere el ciclo escolar al que pertenezca. 

En el apartado 5, donde se menciona fa Formacién civica y fortalecimiento de la 

conciencia nacional, se busca hacer hincapié en el amor al pais que io vio nacer. Que et 

alumno adquiera un sentimiento patrio que se traduzca en actitudes positivas hacia su 

pais, en obras de aceptacién de ias normas juridicas y sociales, de apertura hacia los 

cambios positivos, de servicio y trabajo por mejorar, actitud criticar con alternativas 

viables para superar los aspectos criticables y lograr una identidad nacional junto con 

todos los individuos que pertenecen a la misma nacién. 

Que sea capaz de identificarse con su pais, para io cual debe haber un 

conocimiento geografico y social del mismo, asi como una toma de conciencia de los 

Probiemas que le aquejan, a fin de identificarse como ciudadanos y sobre todo amario, 

cuidario y engrandecerlo y si es necesario dar fa vida por él. 

Al retomar los fines de la educacién mencionados por Imideo Nérici se puede 

Observar que el educar abarca todas las facetas del ser humano, ya que busca su 

desarrollo de una manera integral, a fin de que llegado el momento en que el educando 

deba valerse por si mismo y desenvatverse en la sociedad, lo pueda hacer seguro de 

actuar con rectitud, capaz de realizar e! trabajo para el que esta preparado y consciente 

de que su participacion es importante para el desarrollo de! pais en el que vive.
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1.1.1 FINALIDADES Y OBJETIVOS DE LA EDUCACION EN MEXICO 

México, como pais independiente, fibre y soberano, marca los lineamientos que 

se deben seguir en la educacién de sus ciudadanos, para lo cual cuenta con sus propias 

feyes. 

La “Constitucion Politica Mexicana”, como primera y maxima ley, menciona en el 

articulo 30. entre otras cosas: "La educaci6n que imparta ei Estado tendera a desarrollar 

arménicamente todas las facultades del ser humano y fomentara en él, a la vez, el amor 

a la Patria y la conciencia de la_solidaridad internacional, en la Independencia y en la 

justicia".4 

Con esto se puede mencionar que es el mismo gobierno quien se interesa por 

proporcionar educacién a los ciudadanos, pero no sera cualquier tipo de educacién, sino 

que se busca un desarroito completo para determinar cuales seran los aspectos 

especificos a buscar dentro de la educacion, de este articulo emana la "Ley Federal 

de Educacién" (actualizada por decreto presidencial el 13 de julio de 1993). 

Esta ultima sefiala que la educacién se sujetaré a los principios establecidos en el 

Articulo 30. constitucional, segundo parrafo y de acuerdo con el articulo 7o. de ja Ley 

Federal de Educacién, tendra las siguientes finalidades: 

"La educacién que imparta el Estado tendera a desarrollar arménicamente todas 

fas facultades del ser hurnano y fomentara en él, a fa vez, el amor a ta Patria y ja 

conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en Ia justicia”. 

  

4 Constitucisn Politica de los Estados Unidos Mexicanos. p.1
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Articulo 7o. de la Ley Genera! de Educacién: 

“La educacién que imparta ei Estado, sus organismos descentralizados o con 

reconocimiento de validez oficial de estudios tendra, ademas de los fines establecidos 

eneél segundo partafo del articulo 30. de la Constitucion Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos, los siguientes: 

{. Contribuir al desarrollo integral de! individuo, para que ejerza plenamente sus 

capacidades humanas; 

li, Favorecer ef desarrollo de facuitades para adquirir conocimientos, asi como la 

capacidad de observacién, andlisis y reflexién criticos; 

i. Fortalecer la conciencia de fa nacionalidad y de la soberania, el aprecio por la 

historia, los simbolos patrios y las instituciones nacionales, asi como la vaioracién de las 

‘tradiciones y particularidades culturales de las diversas regiones del pais; 

IV. Promover, mediante la ensefianza de la lengua nacionai -el espariol-, un idioma 

comtn para todos los mexicanos, sin menoscabo de proteger y promover el desarrollo 

de las ienguas indigenas, 

V. Infundir el conocimiento y la practica de la demacracia como la forma de gobierno y 

convivencia que permite a todos participar en la toma de decisiones al mejoramiento de 

la sociedad; 

Vt. Promover el valor de Ia justicia, de fa observancia de la Ley y de la iqualdad de los 

individuos ante ésta, asi como propiciar ef conocimiento de los Derechos Humanos y el 

respeto a las mismos; 

Vil. fomentar actitudes que estimulen la investigacion y fa innovaci6n cientificas y 

tecnolagica:



VHI. Impulsar la creacién artistica y propiciar la adquisicién, el enriquecimiento y la 

difusion de fos bienes y valores de fa cultura universal, en especial de aquellos que 

constituyen ef patrimonio cultural de la Nacién; 

IX. Estimular fa Educacion Fisica y ta practica del deporte. 

X. Desarrollas actitudes solidarias en ios individuos, para crear conciencia sobre ja 

preservacién de la salud, la planeacién familiar y !a paternidad responsable, sin 

menoscabo e la libertad y el respeto absoluto a la dignidad humana, asi como propiciar 

el rechazo a Ios vicios; 

XI. Hacer conciencia de la necesidad de un aprovechamiento radical de fos recursos 

naturales y de la proteccién el ambiente, y 

Xi, Fomentar actitudes solidarias y positivas hacia el trabajo, ef ahorro y el bienestar 

generat”. § 

La Ley General De Educacién proporciona de manera amplia y clara qué es lo 

que se busca en el desarrollo del nifio, en estos doce enunciados podemos encontrar 

que no se deja al olvido ningtin aspecto, ya que se toma en cuenta tanto la observacion 

y analisis, como la expresién artistica, teniendo en cuenta las actitudes y valores que se 

deben inculcar para fa formacién del educando. 

En base 2 la Ley General de Educacién, y a partir de ia “Modernizacioén 

Educativa", se plantearon nuevamente los contenidos basicos de ia educacién primaria, 

los cuales han sido plasmados en el fibro: “Educacién basica Primaria, Plan y 

programas de estudio", editado por la Secretaria de Educacion Publica, en el afio de 

1993. 

5 Ley General de Educacion, Diario Oficial de la Federacién., p 42
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Dentro de este libro, que ha sido distribuido a todos los profesores de educacién 

primaria de la Republica Mexicana, se encuentran los contenidos basicos a ensefiar, a 

fin de asegurar que los nifios: 

"4. Adquieran y desarrollen las habilidades intelectuales (la lectura y la escritura, fa 

expresién oral, la basqueda y seleccién de informacién, la aplicacién de las matematicas. 

a la realidad) que Jes permitan aprender permanentemente y con independencia, asi 

como actuar con eficacia ¢ iniciativa en las cuestiones practicas de la vida cotidiana. 

2. Adquieran fos conocimientos fundamentales para comprender los fenémenos 

naturales, en particular los que se relacionan con a preservacién de fa salud, con la 

proteccion del ambiente y el uso racional de fos recursos naturales, asi como aquellos 

que proporcionan una visién organizada de fa historia y la geografia de México. 

3. Se formen éticamente mediante ef conacimiento de sus derechos y deberes y fa 

practica de valores en su vida personal, en sus relaciones con jos demas y como 

integrantes de la comunidad nacional. 

4. Desarrolien actitudes propicias para ej aprecio y disfrute de fas artes y del ejercicio 

fisico y deportivo’.6 

—) misrno Pian de estudios propone como rasgos centrales, dentro de! area de 

civismo, io siguiente: 

“4. Organizer el aprendizaje de la historia, la geografia y ia educacién civica por 

asignaturas especificas, suprimiendo el area de Ciencias Sociales. Este cambio tiene 

como finalidad establecer continuidad y sistematizacién en la formacién dentro de cada 

linea disciplinaria, evitando la fragmentacién y las rupturas en el tratamiento de los 

temas. 
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En Educacidn civica los contenidos se refieren a los derechos y garantias de los 

mexicanos, en particular de fos nifios, a fas responsabilidades civica y los principios de 

la convivencia social y a jas bases de nuestra organizacién politica."” 

Estos contenidos basicos le dan un fuerte peso a la formacion de la persona, 

inicilando con la ensefianza de lo que son los derechos y los deberes, y por lo tanto las 

responsabilidades; también se busca las relaciones con los demas, fas que se podran 

llevar a efecto con {a practica de los valores. - 

Dentro de este apartado se encuéntran fo que serian las relaciones personaies, 

que pueden ser vividas mediante la practica de fas normas sociales o urbanidad, de ahi 

ei darle su importancia. 

Para que los profesores le den su debida importancia a las normas sociales, 

necesitan conocer a la persona, cuales son sus capacidades y necesidades. 

1.2 LAPERSONA 

La persona es ei objeto de ia educacién, ya que es necesario que exista esta 

para que tome forma el dar educacién; ya que los fines y objetivos de la educacion se 

describen en razén de ja persona. 

7 ibidem, p. 16



1.2.14 LA PERSONA HUMANA 

El término persona, deriva dei latin ‘phersu” "phersuna’, persona, cuyo 

significado es: mascara, personaje representado por la mascara" por fo tanto persona 

era, en la antigiiedad, sinénimo de mascara, 8 

Fue hasta la época de los cristianos que ia palabra persona adquirid un sentido 

nuevo, porque el hombre se vio en una nueva dimension: es objeto de amor por parte 

de Dios y esta hecho a imagen suya.? 
* 

Actuaimente el uso de las mdscaras no se ha perdido: hay algunas personas 

que las usan para asustar a otros, mujeres que usan mascaras de productos naturales 

Oo cremas, otras m&s que desean fener una maéscara psicoiégica para evitar 

responsabilidades, algunas fa usan para defenderse del medio adverso que las radea o 

para reirse de quienes ies han hecho un dafio. 

EI nifio, centro de nuestro estudio también usa mascaras, pero de una manera 

ludica, para disfrazarse y sentir que es alguien mayor, alguien con poder, alguien que le 

cumple sus deseos, por ejemplo. 

Este nifio, es ante todo una persona en formacién, a quien je falta preparacién y 

educacion para que desarroile sus capacidades y se convierta en hombre de bien. En 

ocasiones se cree que se le puede "amaestrar” sobre todo si no ha tenido oportunidad 

de desarrollarse y se mueve en libertad sin mayor restriccin que su prapia naturaleza. 

8 SANABRIA, José Rubén, Filosofia del hambre., p.238 

9 ibidem, p.239
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Jorge Ortega Ibarra en su libro "Persona Humana" menciona:” La conducta del 

hombre difiere del comportamiento animal en que aquélia obedece al instinto, mientras 

que ésta actuia como consecuencia de sus propias ideas, propdsitos y decisiones. E! 

hombre posee una naturaleza racionat”. 10 

Hablar de fa importancia de la persona es hablar de su dignidad como ser 

superior a todos los seres de la naturaleza. Al respecto José Rubén Sanabria, en su 

libro: “Filosofia del hombre" nos aclara: 

“La dignidad de! hombre surge det hecho -maravilloso y extrafio- de ser persona. 

Et hombre y la persona se identifican, de modo que el hombre es persona y la persona 

es hombre".14 

Mas adelante da una definicin de la persona: "Es ef viviente que tiene fa 

capacidad de autoconocimiento, autoposesién, comunicacién y autotrascendencia. De 

ahi que concluye que fa persona tiene valor absoluto, es inviolable y merece respeto y 

consideracion", 12 

La persona humana tiene capacidades que al ser personales le van dar una 

Configuracion muy propia: tiene la capacidad de reflexionar que es una manera de 

conocer y autoconocer todo fo que le rodea, todo lo que sus sentides le muestran; pero 

ho sdélo va a conocer, sino que es capaz de querer, desear y amar {adquirir ef 

conocimiente que sus sentidos fe muestran). Su voluntad fe va a ayudar a adquirir et 

conocimiento para lograr una autorrealizacién; su libertad a su vez le va a dar ja facilidad 

  

10 ORTEGA IBARRA, Jorge, Persona Humana, p.18 
17 RUBEN SANABRIA, op.cit, p.235 
12 ipidem, p.249
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de elegir io que va a amar y tendra la oportunidad de comunicar aquello que a 

aprendido, que lo hace ser en relacién dei otro y al mismo tiempo le da oportunidad de 

sentirse diferente a los demas. 13 

Completando fa idea de la persona humana, podemos afirmar que es un ser 

social, con derechos y responsabilidades, ya que: 

"1. La persona humana vive en sociedad por tendencia natural. 

2. La sociedad es un medio al servicio del hombre y nunca un fin en si misma. 

3. La persona es poseedora de derechos por consecuencia de su naturaleza racional y 

ho Por cesion de la sociedad. 

4. La participacién de la vida social, da lugar a la confirmacién de las comunidades 

humanas concretas.” 14 

12.2 LAPERSONA HUMANA OBJETO DE LA EDUCACION 

Una vez aclarado que el ser humano es un ser digno, con posibilidades de 

desarrolio y por lo tanto educabie, gracias a su inteligencia y voluntad capaz de 

desarroliarse, sera la educacién quién le brinde esa ayuda para lograr alcanzar al 

maximo las potencialidades que tiene; de ahi que la persona humana es el objeto, la” 

razén y el sentido de la educacién. 

13 of ibidem., pp. 85, 119, 139 
14 ORTEGA IBARRA, Jorge., on.cit., p 34
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E} ser humano, al nacer es un individuo indefenso y delicado que espera ser 

tratado con cuidado, carifio y amor para crecer, conocer, y desarroliar tadas sus 

potenciatidades, para de esta manera llegar poco a poco a formar parte activa de la 

sociedad en la que esta inmerso, para lo cual necesita de sus papdés y de aquellas 

personas que como adultes son responsables de su existencia, ya que ellos seran 

quienes lo cuiden, le ensefien y eduquen, ya que al momento de nacer esta 

incapacitado para desarrollarse por si mismo. 

4.2.3 TIEMPOS Y AGENTES DE LA EDUCACION 

La persona humana desde que nace esta lista para aprender. Conforme va 

creciendo va aprendiendo a relacionarse con quienes le rodean, amplia su mundo 

explorando alrededor de donde se encuentra, desarrolia el habla para comunicarse y 

adquiere la capacidad de independizarse en situaciones elementales tales como son el 

pedir lo necesario, expresar agrado o desagrado por los alimentos, definir lo que desea 

hacer: jugar, pasear o descansar. 

Conforme la persona ve creciendo recibe ja influencia de quienes ie rodean, 

generalmente su familia, ios que ie v ayudan y sobre todo le ensefian desde como 

satisfacer sus necesidades basicas, hasta cémo relacionarse positivamente con otras 

personas. Todo este aprendizaje que va adquiriende en los primeros afios la preparan 

tanto para vivir como para al tlegar a la edad escolar asistir a la escuela, ya sea 

preescolar o primaria.
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Por lo anterior expuesto podemos decir que son los padres ios primeros 

educadores de sus hijos, y es la escuela quien fe va a dar una educacion mas formal y 

sistematica. Ambos, familia y escuela son responsables de la formacién integral del 

individuc hasta que adquiera ta mayoria de edad, tiempo en que ya es capaz de tomar 

sus propias decisiones y continuar con su preparacién y formacién a fin de ser una 

persona madura, lista para tomar las riendas de su vida en beneficio propio y en 

servicio de jos demas. 

Los padres son los primeros responsables directos del aprendizaje, preparacién 

y formacién de sus hijos, ya que es un derecho natural que todas las personas tienen, 

que adquieren en el momento de ser padres, por lo cual es importante que estén 

conscientes de lo que esto contleva. 

De alguna manera este derecho natural de los padres esta apoyado juridicamente 

en la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicartos, quien en el capitulo {l, 

articulo 30, fraccién |, que a la fetra expone: 

"Son obligaciones de los rnexicanos: 

\. Hacer que sus hijos o pupilos concurran a jas escuelas puiblicas o pfivadas, para 

obtener la educacién primaria y secundaria, y reciban la militar, en los términos que 

establezca [a ley*.15 

Mas especificamente en el "Cédigo Civil", Libro Primero, Titulo V, Del 

matrimonio, capitulo Il!, De fos derechos y obligaciones que nacen del matrimonio, 

atticulo 164, dice: 

15
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"Los cényuges contribuiran econémicamente al sostenimiento del hogar, a su 

alimentacién y a la de sus hijos, asi como a la educacidn de éstos en los términos que la 

ley establece, sin perjuicio de distribuirse la carga en la forma y proporcion que acuerden 

para este efecto, segtin sus posibilidades. A lo anterior no esta obligado el que se 

encuentre imposibilitado para trabajar y careciere de bienes propios, en cuyo caso e! 

otro atendera integramente a esos gastos. 

Los derechos y obligaciones que nacen det matrimonio seran siempre iguales 

para los conyuges e independientes de su aportaci6n econémica al sostenimiento del 

hogar.” 16 

Por ello se puede concluir que son tos padres los primeros educadores de sus 

hijos, responsabilidad que no varia con el tiempo ya que como padres, el carifio que 

profesan hacia sus hijos haré que cada dia de su vida se preocupen por ellos. De ahi 

que la educacién y la formacion que se tes brinde puede variar al paso de los afios, pero 

sera hasta su muerte cuando los padres dejen de ensefiar y los hijos dejen de aprender. 

Para lograr una educacién adecuada en [os hijos, tos padres deben conocer quién 

es ese ser al que van a educar, de ahi que puedan tener una semblanza de su 

desarrollo, de sus inquietudes, de sus caracteristicas, las cuales se mencionan 

brevemente en el siguiente capitulo. 

16 Cédigo Civil para el Distrito Federal., p. 76
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CAPITULO II 

EL NINO Y LA FAMILIA 

Para que el nifio se desarrolle adecuadamente tanto en el aspecto emocional, 

camo en el bioldgico y social io mejor es que forme parte de una familia integrada, de fo 

contrario sufrira carencias, las cuales son dificiles de suplir a lo largo de su desarrotio. 

241 CONCEPTO Y FUNGION DE LA FAMILIA 

La palabra familia viene del latin "familia" cuyo significado es: “gente que vive en 

una casa bajo la autoridad del seftar de ella!” 

Tradicionalmente el concepto de familia pedia que existiera un vinculo de 

parentesco entre las personas. De ahi que para que existiera una familia era necesario, 

en primer lugar, la pareja que formaba e! matrimonio, que mas adeianie ai convertirse en 

padres, tienen come fruto a los hijos, por fo tanto la reunién bajo un mismo techo de 

padres e hijos forma la familia. 

"Los fines de la familia eran y siguen siendo: la proteccién y asistencia mutua 

entre sus miembros y la perpetuacion de la especie. 

  

1? DICCIONARIC ENCILOPEDICO ABREVIANO, Familia, tomo IL., p.31@
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Dentro de la familia se sefalaban tres circulos: en el centro y primer circulo 

estarian los esposos, en ef segundo los padres con los hijos y en el tercero la totalidad 

de tos parientes, abuelos, tios y primas” 18 

En la actualidad se le ha dado otro concepto a la familia, ya que se foma como tal 

a las personas que viven bajo un mismo techo y cuidan entre elias que no les faite lo 

necesatio. Asi se encuentra en una farnilia una abuela con sus nietos y algdn tio, o una 

familia donde sdlo esta la mama y los hijos, o un padre con su pareja y los hijos de cada 

uno de un primer matrimonio, etc. 

El concepto de familia sigue siendo ef mismo pero tlevado a la practica ha 

variado, pues de alguna manera sigue siendo Ja familia el primer grupo social o nticlea 

de la sociedad, con quien el nifio establece relaciones, ya que es dentro de ella que ei 

nifio encuentra satisfaccién de sus necesidades primarias y quien vela por su desarrollo 

y @ducacién. 

2.2 ELNINOY LA FAMILIA 

Et nifio es parte importante de una familia. Cuando la pareja contrae nupcias 

forma un matrimonio, al tener hijos forma una familia, de ahi que el nifio pase a ser la 

preocupacién principal de las actividades familiares. 

  

18 cfr DEL RIO, Mario, EducaciGn Civica, 0.20 
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Muchas son las definiciones que ha recibido “el nifio", algunas frases que lo 

definen son: 'Es un adutto chiquite’, ‘Es el fruto del amor de sus padres’, 'Es un infante’, 

todas y cada una tienen su raz6n de ser. Existe una poesia, que de manera agradable y 

sencilla nos va diciendo quién es un nifio: 

Entre la inocencia de ta infancia y la dignidad de la madurez encontramos una 

encantadora criatura llamada nifio. 

Los nifios vienen en diferentes medidas, pesos y colores, pero todos tienen el 

mismo credo: disfrutar cada segundo, de cada minuto, de cada hora, de cada dia, y de 

protestar ruidosamente cuando el ultimo minuto se termina y fos padres los meten a ta 

cama. 

A los nifios se les encuentra donde quiera: encima, debajo, dentro, trepando, 

colgando, corriendo o brincando. Las mamas los adoran, las nifias las detestan, los 

hermanos mayores |os toleran, tos adultos fos ignoran y el cielo los protege. 

Un nifio es la Verdad con la cara sucia, la Belleza con una cortada en el dedo, la 

Sabiduria con el chicle en el pelo y ia Esperanza del futuro con una rana en el bolsillo. 

Cuando estas ocupado, un nifio es un carnaval de ruido, desconsiderado, 

moleste y entrometido, Cuando quieres que dé una buena impresién, su cerebro se 

vuelve de gelatina o se transforma en una criatura salvaje y sddica orientada a destruir 

el mundo y a sf misma.
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Un nifio es una combinacién: tiene el apetito de un caballo, fa digestion de un 

tragaespadas, fa energia de una bomba atémica, la curiosidad de un gato, los pulmones 

de un dictador, la imaginacién de Julio Veme, la vergtienza de una violeta, la audacia de 

una trampa de fierro, el entusiasmo de una chinampina y, cuando fabrica algo, cinco 

pulgares en cada mano. 

Le encantan los helados, las navajas, las sierras, las navidades, los libros de 

historietas, el chico de enfrente, el campo, e! agua, ios animales grandes, papa, los 

trenes, los sAbados por la mafiana y los carros de bomberos. 

Odia las clases de doctrina, la escuela, los libros sin estampas, las clases de 

musica, las corbatas, fos peluqueros, las nifias, fos abrigos, los adultos y la hora de 

acostarse. 

Nadie se ievanta mas temprano ni se sienta a comer tan tarde. 

Nadie se divierte tanto con los drboies, los perros y la brisa, 

Nadie puede traer en el bolsillo un cortaplumas oxidado, media manzana, un 

metro de cordel, un costal vacio, dos pastillas desconocidas y un auténtico anillo 

supersdnico con un compartimiento secreto. 

Un nifio es una criatura magica. Puedes cerrarie la puerta de tu despacho pero no 

la del coraz6n. Puedes sacario de tu estudio, pero no puedes sacario de tu mente. 

Mejor rindete -es tu amo, tu carcelero, tu jefe y tu maestro- una carita sucia, 

coireteagaios, un manojito de ruido. * 

Pero cuando regresas a casa por las noches, con tus suefios y esperanzas 

hechas trizas, 61 puede remediarios y dejarlos como nuevos con dos palabras magicas: 

\Hola papito!" 19 

  

19 BECK, Alan, Un regalo excencional., p.95
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Esta poesia nos presenta la descripcién del nifio inocente, sencillo, abierto a 

conocer, a explorar, a descubrir, deseoso de ser querido y seguro de lo que 6! quiere. 

Definir a un nifio nos lleva a la persona humana, ya que e$ un ser con 

capacidades y cualidades capaz de desarrollarse a fo largo de {os afios, iniciando 

desde el nacimiento hasta llegar a los doce afios aproximadamente. Amold Gesell 

Clasificé las edades de la persona de la siguiente manera: 

"Etapa del embridn (0-8 semanas) 

Etapa del feto (8-40 semanas) 

Infancia (det nacimiento hasta los 2 afios) 

Edad preescolar (2-5 afios) 

Nifiez (5-42 afios} 

Adolescencia (12-20 afios) 

Madurez {de los 20 en adelante)" 20 

La nifiez sera basicamente, la edad en que la persona humana va @ cursar la 

educaci6n primaria (de fos 6 a los 12 afios), siendo el periodo en que se fincan los 

principios fundamentaies que regiran su vida a lo largo de los afios. 

Sa pueden contemplar los siguientes aspecios: biolégico, cognoscitivo, 

emocional y social. 

  

20 GESEL, Amoid, Elnifio de 5 a 10 afios,, p.28
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2.3.1 ASPECTO BIOLOGICO 

Durante Ia nifiez el nifio tiene un gran desarrollo fisico, ya que ef cuerpo, aunque 

no crece con tanta rapidez camo cuando era bebé, se desarrolla bastante a lo largo de 

los 6 afios que dura 1a educacidn primaria. 

Ei crecimiento es constante y reguiar, de tal manera que pasa desapercibido y en 

determinade momento el adulto se da cuenta que et nifio ha crecido porque la ropa ya 

no le queda; al flegar a los 10 afios las nifias empiezan a crecer mas de prisa, no asi los 

nifios que lo hacen hasta cerca de los doce, por lo cual en un momento de la vida las 

mujeres son mas altas que los varones.2! 

Un cambio sistematico en ef aspecto fisico es el cambio de dientes; a tos nifics 

que éntran a la primaria se les caen la piezas dentales flamadas “de leche", para dar 

espacio a los permanenies. 

2.3.2 ASPECTO MOTRIZ. 

Otro aspecto importante en ef desarrollo del nifio es su control sobre su cuerpo, al 

inicio de la primaria aun se encuentra torpe en su coordinacién motriz, tanto fina como 

gruesa, y en sus relaciones con el espacio, pero al paso de fos afios escolares, gracias 

2g MUSSEN, Paul Henry, stal, Desa 

 



a la ejercitacién sistematica de todo su cuerpo, adquiere destrezas que fo van a Hevar a 

valerse por si mismo, de una manera adecuada, sin torpezas. 

La coordinacion fina ie va a servir para controlar a su voluntad sus manos y asi 

manejar adecuadamente el lapiz, fas tijeras, los colores, y tiegar al aprendizaje de la 

escritura y ef dibujo. 

Muchas de las habilidades y destrezas que fogra con su cuerpo, al que 

prdcticamente ya sabe mandar, le van a servir no sdlo para estudiar en la escuela, sino 

para relacionarse con los demas y hasta para adquirir mayor seguridad dadas las 

capacidades que descubre en 6! mismo. 22 

2.3.3 ASPECTO COGNOSCITIVO 

Este aspecto cobra mayor importancia dentro de la educacidn primaria, pues es la 

mejor época para desarroliar la percepcién, la memoria, el razonamiento y ia reflexién, 

Cuando el nifio inicia su aprendizaie en la primaria alin tiene una percepcién 

global (le es dificil anatizar las situaciones). Conforme adelante en adquisicién de 

conocimientos sera capaz de observar, analizar y mas adelante sacar su propias 

conclusiones. 

22 of op cit.GESEL, Amold, El nifio de 5.410 afios,, p.217



Aun necesita del manipular y ver las cosas para adquirir el conocimiento, 

conforme pase a fos grados posteriores razonara sin necesidad de manipular material, 

ya que ei nifio aprende usando sus cinco sentidos. Ef tomar las cosas fe ayuda a 

sentirlas, verias, olerlas y en ocasiones también a “saborearfas", cuando las chupa; con 

un conocimiento tan amplio conocera mas facilmente sus cualidades y por fo tanto 

podra deducir su uso, sus cualidades, y posteriormente podré incorporarias a su bagaje 

de conocimientos. 

En el segundo afio de primaria ya le gusta clasificar objetos, inicia el interés por 

coleccionar en base a una caracieristica de los objetos; ya relaciona un todo con sus 

partes. Ya entiende fo que es tiempo, movimiento, medida, cantidad, espacio y numero. 

Al pasar al tercer atic ya puede conocer relaciones de causa-efecto, la historia se 

le hace an fantasiosa, pero es capaz de interesarse por ella y entender que son hechos 

pasados. A diferencia del afio siquiente que puede situar a personalidades en una linea 

del tiempo, se da cuenta que las cosas cambian, pero no sdlo con el tiempo sino segin 

la persona que las observa o narra. 

En primer ario su lenguaje era pobre, en ocasiones confuso y sin mucha ldgica al 

usar las palabras; fas verbos no se enunciakan en el tiempo correct y por lo tanto no 

siempre logra expresar lo que en verdad desea; conforme avanza su desarrollo puede 

ser capaz de comunicarse y hacer uso de palabras nuevas y mas exactas a io que 

desea, ya se atreve a opinar y defender su punto de vista. Cuando tlega al iitimo afio de 

la primaria el nifio es capaz de comprender textos grandes y de resumirios. 

Ya puede expresar sin femor a errar, sus estados de animo y sobre todo 

observarlos en los demas y platicario.
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Durante el periodo de ia primaria el nifio tiene {a posibilidad de desarrollar al 

maximo sus potencialidades, ya que sera una época de tranquilidad, su inteligencia, su 

Memoria, su voluntad estan abiertas a todo lo que pueda adquirir y no hay problemas o 

Situaciones que interfieran con la adquisician de conocimientos, de ahi que fa primaria 

se te llama basica por lo que esta significa y lo que en ella se aprende.23 

2.3.4 ASPECTO EMOCIONAL 

Ourante fa edad escolar el nifio se vuelve muy receptive y sensible a todo fo que 

fos adultos, (sean sus papas o maestros) le digan, de ahi que cada situacién te deja 

una huella, sea una situacién positiva o negativa, de placer o de doior, ya que esta listo 

a recibir conocimientos pero también a recibir carifio. 

En fa escuela exis.en momentos agradables, como la relaci6n con los 

compafieros, el escuchar historias interesantes, el realizar trabajos que impliquen retos, 

aunque tambien hay momentos desagradables que le causan tristeza, enojo o 

frustracion. 

Para el nifio es importante saberse aceptado, saber que el aduito cree en él y lo 

ve capaz de realizar las tareas encomendadas, de ahi que de esta manera adquiera la 

confianza necesaria qué més adelante va a necesitar para un adecuado desarrotio 

integral. 

  

23 cf MUSSEN, Paul Henry, et.al, Aspects esenciales dal 
desarrolic de la personalidad en el nifto., pp. 201-218



Dentro de su formacién, necesita saber qué se espera de él, tanto en la 

adquisicién de conocimientos como en sus respuestas, mo sdlo en sus 

tesponsabilidades, pues le gusta también tomar sus propias decisiones. 

Un punto que !e va a ayudar y dar seguridad es la disciplina, ya que ésta va a 

normar sus actos y por jo tanto de ésta manera tendra conocimiento de como y cuando 

debe actuar, lo que esta bien y lo que no debe hacer. 

Una comunicacién adecuada y precisa sobre las normas a seguir le van a dar 

seguridad en lo que se espera de él, y es aqui donde el nifio tiene la capacidad y el 

interés de conocer las reglas que le van a ayudar a relacionarse positivamente con los 

demas. 

Si se le van marcando fas pautas conductuales que se desea que siga, se fe 

facilitara su aprendizaje y sobre todo adquirira aquelios linearnientos favorables para un 

desarrollo adecuado conductuaimente. De ahi que entre mas claro, concise y concretas 

sean las regias y normas a seguir mas facil sera que las Neve a cabo y no habra 

confusiones, evitando con esto regafios y castigos innecesarios.24 

  

24 cf, MENESES MORALES, Emesto, Educar comprendiendo al nifio., 
pp.43 - 64



33 

2.3.5 ASPECTO SOCIAL 

La entrada del nifio a la primaria es significativa, necesita la presencia de mama 

para que le guie y le de confianza, y si a esto se le afiade que es momento de ernpezar 

@ tener responsabilidades que van a tener consecuencias si no las cumple, se le hara 

diffcil el comienzo si no se encuentra con una maestra que fo lieve “de la mano’. 

Et nifio necesita un ambiente afective, comprensivo y estimulante para adaptarse 

al nuevo mundo que le rodea; puede mostrarse reservado y hostil en un principio pero 

con el paso de fos dias desarrollara la confianza que le ayudaré a adquirir nuevos 

amigos y compartir sus juegos. 

En un inicio es egocéntrico, pero puede irse sociabilizando con los otros nifios y 

niflas, no es algo que le importe mucho, siempre y cuando pueda jugar con ellos y no lo 

lastimen. 

A los 8 afios ya esta en edad de adquirir reglas y normas para llevar una vida 

mas estructurada. Mas adelante é! mismo sera quien las imponga y por lo mismo 

aceptara o rechazara a los compafieros, en razén del cumplimierto de las reglas. 

Llegando a los diez afios ya adquiere un fuerte sentido de la justicia, que unido a 

la discipline lo hacen una persona responsable y sociable, ya es capaz de identificar sus 

emociones y las de los demas. 

Al nifio de primer afio de primaria le es igual jugar con compafieros del mismo 

sexo © del sexo opuesto, no asi cuando va en tercer y cuarto grado, que distingue 

perfectamente al sexo opuesto y Je molesta, los juegos son en relacién al suyo propio, 

para finaimente al terminar la primaria volver a las relaciones de grupo; aun mas, ya



quiere entablar “relaciones formales" con compafieros dei sexo opuesto, puesto que ya 

inician la pubertad y adolescencia. 

Al ser pequefio acepta las reglas que le imponen los adultos, conforme va 

creciendo, aprendiendo y madurando crea las suyas propias, y asi rechaza muchas de 

las impuestas dentro de su escuela y atin dentro de su casa, las de sus padres. No hay 

que olvidar que al termino de ia primaria, generalmente también es el término de la 

nifiez y con.el inicio de la secundaria se inicia fa etapa de la adolescencia. 25 

2.4 LAFAMILIA Y LA ESCUELA 

E! primer lugar donde ef nifio se desarrotia es en la familia, ahi recibe: alimento, 

vestido, afecto, seguridad, comprensién, apoyo, aceptacién y educacién. 

Cuando el nifio llega a los cuatro afios, (en México) puede iniciar su vida escolar 

con su entrada al jardin de nifios, donde pasa dos o tres afios. A los seis ya esta en 

edad de asistir a la escuela primaria. 

Son los papés quienes deciden en qué momento y a qué institucién asistira su 

hilo, a fin de llevar a cabo su educacién formal institucionalizada; teniendo en cuenta la 

cercania, el tipo e ideologia que se imparta, los objetivos que se persigan, los maestros 

que fa atienden, el inmueble y la economia de la fariila. 

Una relacién de comunicacién, apertura, respeto, afecto entre papas y maestros 

va a dar como resultado una buena recepcidn en ei nifio y por to tanto un excelente 

desarrollo y formacién. 

25 GESELL, Amoid, El nifo de 5.8 10 afos., pp. 293-304



La escuela y fa familia empiezan a trabajar de forma conjunta en el desatroiio dal 

niflo, tanto en su formacién moral como en fa adquisicién de habitos y obtencién de 

conocimientos, asi como todo aqueile que lo lleve a desarrollarse integramente. La 

escuela toma un papel primordial en la vida del infante. 

2.4.1 LAESCUELA COMO SEGUNDO HOGAR DEL NINO 

En el momento en que el nifio asiste por primera vez a la primaria, los padres son 

parte medular de ese inicio, ya que son quienes !e inspiran confianza, lo apoyan y 

alientan a que asista a ella con gusto e interés. 

Se le ha llamado a la escuela el “segundo hogar", pues el nifio pasara gran parte 

de Su infancia en ella: cinco horas por la mafiana durante seis afics de primaria, tiempo 

suficiente para amar el estudio y tener buena disposicidn a asistir a ella. 

En la escuela el nifio afianzara los habitos aprendidos en casa y desarrollara 

nuevos, adquirira conocimientos y tendra oportunidad de aplicarlos en casa en 

situaciones diarias; hara amigos y se sociabilizaré dentro de un mundo de grandes y 

Pequefios, tendra tiempo para formar su caracter y desarrollar tanto su inteligencia como 

su voluntad.
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Un aspecto esencial en la vida del nifio que practicamente lo aprende en la 

escuela es, su relacién con su pais. En ella aprende ef nombre correcto, su dimensién 

asi como sus rios y montafias; conece camo esta organizado su gobierno, qué significa 

democracia y cuales son sus derechos como ciudadano; conoce los servicios que 

existen en su comunidad y las responsabilidades familiares y personales que para ella 

tiene é! y su familia, en una palabra, dentro def cumulo de conocimientos que adquiere a 

lo largo de la primaria, conoce la relacién de éi con su pais, sus obligaciones para con 

su patria y sus derechos como ciudadano. 

De ahi que la ensefianza y el aprendizaje del civismo son parte importante para la 

vida futura del nifio, ya que pertenece a un pais, con sus derechos y obligaciones, y sdlo 

son un conocimiento adecuado de éstos podra ponerlos en practica a lo largo de su 

vida. 

En el capitulo ilt se desarrolla lo relacionado con el civismo, tanto su importancia 

como materia de estudio, como los cambios que ha sufride dentro de los programas de 

educacién primaria. 
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CAPITULO IH 

EL CIVISMO 

3.1 DESCRIPCION DEL CiVISMO 

La palabra civismo viene del latin “civis", que significa ciudadano, y el civismo 

por extensi6n es al celo por las instituciones e intereses de la patria. 

Cuando se habla de civismo se refiere a la actitud de la persona ante situaciones 

dentro de fa ciudad en la que vive, ef que se preocupe por hechos insignificantes como 

mantener limpia {a calle por fa cual transita, o situaciones . de mas trascendencia como 

seria el ejercer su derecho de votar para elegir gobernantes. 

En la actualidad, fin del siglo XX, se pide la participacién ciudadana de cada una 

de fas personas que habitan un determinado lugar. por medio de una convivencia 

armoniosa, de una participacién adecuada, de ayuda y de servicio. 

Esta actitud de cele por la patria, que se traduce en el cuidado de la comunidad, 

rancho, pueblo o ciudad, se adquiere y aprende tanto en la familia como en la escuela, 

de ahi que sea necesaria no solo su vivencia sino el conocimiento de las acciones y 

normas para que la ciudadania conviva armoniosamente.



Estas normas que se mencionan se han ido elaborando a lo largo de los afios, 

segiin las necesidades que se van necesitando para la convivencia adecuada, en 

ciudades como el Distrito Federal, son necesarias normas de ja ciudad para que haya 

equilibrio entre las personas que viven en ella; estas normas el nifio las aprende 

principalmente en la escuela y es la familia quien le ayuda a ponerias en practica. El 

individuo necesita tener tanto el conocimiento de las normas y las actividades a realizar 

como Ia vivencia. 

3.2 RASGOS DE LA HISTORIA DE LA EDUCACION CIVICA 

El civismo como materia programada es relativamente nueva en el campo de la 

educacién; aunque de manera practica se ha llevado a cabo desde épocas primitivas: el 

hombre se desarrollé sociaimente dentro de su clan o su triby y dé una manera formal 

los padres ensefiaban a sus hijos como comportarse dentro de 6i para ser aceptado y 

sobrevivir. 

En la Antiqua Grecia Platén habla de la formacién de los hombres y Aristételes 

menciona que el hombre es un ser que vive en sociedad con sus semejantes, fuera de- 

ella no puede alcanzar ta virtud. 

Por su parte Rama, conocida como la cuna del Derecho, tuvo fa tendencia en 

preparar al individuo para el conocimiento de las leyes y el ejercicio de tos derechos, asi 

{a preparacién civica tenia un lugar importante. 
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Durante la Edad Media los derechos del ciudadano pierden su caracter civico y 

politico asociandose a situaciones teoldégicas, es hasta fa Revoluci6n Francesa, con la 

"Declaracién de fos Derechos del Hombre", que se le devuelve al hombre su valor en la 

participaci6n dentro de !a vida civica, razén por la cual se dieron certificados de civismo 

a los revolucionarios. 

Mas adelante ef civismo pasa a ser una actitud frente a la vida, una disciplina 

practica encaminada a dar al hombre los conocimientos suficientes para participar 

positivamente en la vida pilblica de la sociedad en la que vive, por lo que sera la 

escuela, quien esta estrechamente relacionada con el Estado a la que se fe encargue de 

formar social, juridica, econémica, politica y moral al individuo, englobando estos 

aspectos en ia ensefianza civica. 

El civismo como materia programada es de reciente creacién, fue Juan Bernardo 

Basedow el que propuso un programa de ensefianza civica, donde engiobé temas de 

estudio: derecho, leyes, patria, gobierno. 26 

26 cf, RUBIO DE CONTRERAS, etal, Diddctice de ia educacion 
givies., p. 45
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3.3. EL CIVISMO COMO MATERIA DE ESTUDIO EN MEXICO 

En México con la Reforma Educativa que realiz6 Valentin Gomez Farias, en 1833 

se le dio al civismo el carécter de materia de estudio en fos programas de educacién 

primaria. A través del curso de los afios ha cambiado de nombre, segtin ef momento y la 

época histérica en que se ha dado, algunos que ha recibido son: 

* instrucci6n Civica 

* Educacion Civica 

* Moral y Religién 

* Moral y Urbanidad 

* Derecho usual 

* Economia politica 

* Orientaci6n socialista 

* Cultura Civica 

* Civismo 27 

3.4 LAEDUCACION CIVICA EN MEXICO A PARTIR DE 1940 

Abordar la historia del civismo, dentro de ia educacién en México, nos lleva a 

conocer el desarrollo educativos y social del pais; mencionaré fos cambios sufridos en 

los ultimos diez sexenios, especificamente en e} aspecto de programacién, en el area 

del civismo, a fin de valorar su importancia, ya que dentro de su estudio se encuentra la 

urbanidad y fos buenos modales. 

27 oft. idem. p.45
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3.4.1 GOBIERNO DEL GRAL. MANUEL AVILA CAMACHO 

(1940-1946), 

Ourante el sexenio de Manuel Avila Camacho tres fueron los secretarios que 

ocuparon la Secretaria de Educacién Publica: Lic. Luis Sanchez Ponton, Gral. Octavio 

Véjar Vazquez y el Sr. Jaime Torres Bodet. 

Fue el Gitimo quien logré darle unidad e impulso a la educacién durante este 

sexenio, ya que contaba con el total apoyo det presidente unido a su experiencia de 

haber sido secretario particular de José Vasconcelos. 

Entre otros de los muchos aciertos que iogré se encuentra e! relacionado con los 

programas de estudio. 

En 1941 se publicé un instructive sobre las actividades de la escuela primaria; en 

él se habla de los programas, donde cada materia tiene sus fines especificos; como 

método educativo propone unidades de trabajo, las materias de geografia, historia y 

civismo se engioban bajo el rubro de ciencias sociales. La educacién civica se trata con 

un sentido histérico, bajo la denominacién “Historia de las instituciones politicas de 

México”. 

En 1944 se reformé y se publicd el Programa para las escuelas primarias de la 

Republica Mexicana, donde se presentan fas materias del nuevo plan de estudios, a 

saber.
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Lenguaje 

Aritmética ~ 

Ciencias Naturales 

Geografia 

Historia 

Civismo 

Dibujo 

Musica y Canto 

Trabajos manuajes 

Educacién Fisica 

Economia Doméstica (sdlo para tas nifias) 28 

Otro acierto del Sr. Jaime Torres Bodet, fue el haber pedido al escritor Alfonso 

Reyes un fioro formative para aquellos adultos que aprendian a leer, con miras a 

iniciarse la “campafia alfabética". El texto elaborado fue la “Cartilla Moral", la cual 

contenia los siguientes temas: 

1. La moral y ef bien 

2. Cuerpo y alma 

3. Civilizacién y cultura 

4, Los respeto mordles 

5. Respeto a nuestra persona 

6. La familia 

  

28 MENESES MORALES, Emesto, Tendencias educativas oficiales en 
México, 1934-1964, p. 278
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7. La sociedad 

8. La ley y el derecho 

9. La patria 

10. La sociedad humana 

44. La naturaleza 

12. El valor moral 

Esta cartilia totalmente de corte civico era un gran acierto en la educacién de los 

adultos; se hizo poco uso de ella y no /legd a cumplir los fines para fa cual fue 

elaborada. 

La Secretaria de Educacién Publica queriendo rescatar el valor civico de dicha 

cartilla, public6 una nueva edicién en septiembre de 1992, 29 existen dos puntos 

importantes a resaifar en esta edici6n: uno, no es el texto original, ya que el Sr. José 

Luis Martinez, como el mismo lo menciona, hizo algunos retoques y dos, fue retirada de 

la circulacion a poco tiempo de haberse impreso. 

Si ia “Cartilia Moral" hubiese cumplido con su funcién, a 40 afios de distancia, otro 

seria ef pensamiento de! mexicano, ya que en ella se marcan pautas sencillas de 

conductas concretas y practicas a seguir, que van a tener un resultado inmediato de 

beneficio tanto para la persona en individual como en su relacién con los demas y con 

su entorno. 

29 REYES, Alfonso, Cartilla Moral., 0. 3
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3.4.2 GOBIERNO DEL LIC. MIGUEL ALEMAN V. (1946-1952) 

Lic. Manual Gual Vidal ocupé la Secretaria de Educacién Publica como titular, 

durante su periodo que duré los seis afios del sexenio, mantuvo la unidad nacional en 

torno a la educaci6n e impuls6 la educacién rural. 

En lo referente !a educacién primaria, revisé los aspectos técnicos de los 

programas y se preocupd por la preparacion de textes adecuados al pensamiento infantil 

del nifio mexicano, principaimente en el area de civismo e historia, ya que muchos de 

gilos eran inadecuados; poco se hizo por mejorartos. 30 

3.4.3 GOBIERNO DEL LIC. ADOLFO RUIZ CORTINES (1952 -1958) 

EI Lic. Don José Ange! Ceniceros fue el secretario de educacién, siendo el 

primer titular que tenia la carrera de abogado y normalista. 

Durante su sexenio los programas fueron modificados (1957), y organizados de la 

siguiente manera: 

1 Materias instrumentales: lenguaje, aritmética y geometria 

{l_ Materias aptas para conocer y aprovechar ia naturaleza: fisica, quimica y biologia 

iit Materias encaminadas al conocimiento y mejoramiento de ia sociedad: geografia e 

historia, educaci6n civica y ética 

30 cf. MENESES MORALES, Emesto. op,cit., p. 339 ss.



IV Materias para conocer, encauzar, estimular y aprovechar las aptitudes de los 

alumnos: educacién fisica, trabajos manuaies, dibujo, musica y canto. 

Este plan de estudios es practicamente el de 1944 pero con algunas 

modificaciones. En ef aspecto del civismo cambié su nombre a "educacién civica y 

ética", ademas que dentro del programa se afiadieron temas relativos a ios derechos de 

la mujer y organismos internacionales. 

Un aspecto importante a tomar en cuenta, durante este sexenio, fue el 

relacionado con los libros de texto, que se usaban como apoyo diddctice, ya que a falta 

de uno determinado por ia propia Secretaria de Educacion, los maestros preparaban 

sus propios libros, lo que dio en consecuencia una diversidad tal que se perdia la 

unidad nacional. A la vez que en ocasiones presentaba conceptos demasiado simples y 

carentes de bases sdlidas, o demasiado elevadas y dificiles de entender para los nifios. 

Una comisién de la Secretaria de Educacién Publica se dio a fa tarea de revisar a 

fondo fos textos y las tendencias de mas de 200 libros, para finaimente aprobar cerca 

de 40 obras. En 1954 anuncid !a lista de textos aceptados, practicamente se trataba de 

textos de Historia y de Civismo. 37 

  

31 of ibidam p. 401 ss.
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3.4.4 GOBIERNO DEL LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS (1958-1964) 

Durante este sexenio ocupé por segunda vez la Secretaria de Educacién Publica 

al Sr. Jaime Torres Bodet y su primer tarea fue preparar un plan para resolver el 

problema de la educacién primaria, que en ese entonces estaba fuera del alcance de la 

mayoria de ios mexicanos, pues quienes la iniciaban no ja terminaban, lo cual daba un 

alto indice de rezago educativa. 

Para llegar a una conclusién real se debid partir de un hecho real, la poblacién de 

México era atin agricola, la mitad de su fuerza del trabajo se dedicaba a las iabores del 

campo y por lo tanto le restaba importancia a terminar la educacién primaria, la 

educacién secundaria ni siquiera era tomada en cuenta, y siendo un pais 

semindustrializado, necesitaba encontrar la forma de abatir ese rezago educativo que 

se venia dando y no permitia a México crecer como nacién preparada. 

La respuesta a la peticién formal det presidente Adolfo Ldpez Mateos, fue el 

“Plan de Once Afios", el cual pretendia que a lo largo de once afios se satisfaciera ia 

demanda real de la educacién primaria de la nacién, que ningtin nifio quedara sin la 

posibilidad de aprender y los adultos fueran a su vez alfabetizados, para lo cual se 

procedié a la construccién de edificios escolares y preparacion de maestros normalistas 

para atender las demandas, este Plan se anuncié en 1959 y se procedié de inmediato 

a su aplicacion. 32 

32 cfr. thidem. p. 481 ss.
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Dentro del marco de la planeacidn de abjetives se definié la educacién integral del 

nifio mexicano, lo que abarcaba tanto su desarralla fisico como intelectual, dentro de 

este ultimo se buscaba una formacidn ética, estética, civica y social; se tocaba el punto 

del amor a la patria, el cual abarcaba aspectos de cuidade y conservacién de la 

naturaleza, acrecentar la cultura nacional, conciencia de solidaridad, paz y justicia. 

En 1960 se presentaron tos "Nuevos Programas” de educacién primaria, 

cambiando , de asignaturas rigidas que forman individuos  memoristicos, por 

conocimientos "globalizados". 

"L Proteccién de ia salud y el mejoramientos del vigor fisico: busca formar habitos e 

higiene personal y social. 

Il. Investigacién del medio y aprovechamiento de los recursos naturales: busca dar a 

conocer las relacianes econémicas de {a comunidad con ta regién y con tado México. 

lll. Comprensién y mejoramiento de la vida social: este inciso abarcaba varios aspectos 

de ta vida del individuo, "la vida en el hogar", "la vida det nifie en la comunidad”, “la vida 

del nifio en la escuela", las relaciones con las comunidades mediatas y las distantes". “ 

et medio econdmico, social y cultural en e! presente y sus relaciones con e! pasado". 

'V. Actividades creadoras: expresién de la vida interior por medio det dibujo, del canta y 

del movimiento. 

V. Actividades practicas: busca desarrollar las habilidades en e! manejo de 

herramientas. 

VI. Adquisicién de los elementos de la cultura: se refriarn: basicamente al lenguaje y al 

cAlculo."33 

33 CASTRO FLORES, Alberto., Nuevo programa de Educacién., p.5



Dentro de el aspecto 1H se puede observar ef peso tan fuerte que se le daba ta 

educaci6n civica, dandole valor al nifio como individuo que se relaciona con los demas: 

en su casa, en la escuela y en la comunidad; lo que va a traer en consecuencia un 

individuo social, pendiente de las necesidades de tos dernas. 

Para concluir ef sexenio la Secretaria da Educacién Publica presenta fos 

"Programas de educacién primarias aprobados por el Consejo Nacional Técnico de la 

Educacién 1964". Unidos a estos el mismo Jaime Torres Bodet presenté su 

planteamiento sobre "El tipo de mexicano que debemos preparar’,. que a Ia letra 

dice: 

"Un mexicano en quien fa ensefianza estimule arménicamente {a diversidad de 

sus facuitades: de compransién, de sensibilidad, de caracter, de imaginacién, y de 

creacién. Un mexicano dispuesto a fa prueba moral de la democracia, entendiendo a la 

democracia no solamente como una estructura juridica y un régimen politico, siempre 

perfectibles, sino como un sistema de vida, orientado constantemente al mejoramiento 

econdmico, social y cultural del pueblo. Un mexicano interesado ante todo en el 

progreso de su pais, apto para percibir sus necesidades y capaz de contribuir a 

satisfacerias -en la cabal medida de lo posible- merced al aprovechamiento intensivo, 

previsor y sensato de sus recursos. Un mexicano resuelic a afianzar la independencia 

politica y econémica de fa patria, no con meras afirmaciones verbales de patriotismo, 

sino con su trabajo, su energia y su competencia técnica, su espiritu de justicia y su 

ayuda cotidiana y honesta a la accion de sus compatriotas. Un mexicano, en fin, fiel a 

las aspiraciones y a tos designios de su pais, sepa ofrecer un concurso auténtico a la 

obra colectiva -de paz para todos y de libertad para cada uno- que incumbe a la



499 

humanidad entera, lo mismo en e! seno de la familia, de ta ciudad y de la nacién, que en 

el plano de una convivencia internacional, digna de asegurar la igualdad de derechos de 

todos los horribres," 34 

Para poder llevar a cabo de manera total el “Plan de Once Afios" se previd 

también la preparacién de material para los alumnos, ya que era dificil que nifios de 

ascasos recursos adquirieran los textos necesarios para su estudio. a su vez ios 

maestros fituleres pasaban demasiado tiempo en dictar apuntes previamente 

elaborados para su estudio, lo cual fomentaba una clase verbalista y poco partic'pativa, 

ademas que se perdia Ia unificacién en el sistema escolar del pais; de tal manera que se 

pens6 en la preparacién de un texto unico y gratuito que ilegara a todos los rincones del 

pais y apoyara el interés por llevar la educacién primaria a todo {o large y ancho de la 

Republica Mexicana. 

El 13 de febrero de 1959 el presidente Don Adolfo Lopez Mateos cred por decreto 

la "Comisién Nacional de Libros de Texto Gratuito”, a cual iba a ser la encargada de 

preparar, editar y distribuir los libros de texto a usar por los nifios en su educacién 

primaria. 

Los libros de texto que se imprimieron pra los nifios de educacién primaria, eran 

de dos tipos: el de texto y ios de trabajo, los primeros contenian los conceptes a 

estudiar, de una manera clara, sencilla, amena y sobre todo completa. Los libros 

é@ditados tenian los siguientes titulos: Lengua Nacional - Historia y Civismo, Aritmética y 

geometria - Estudio de ta Naturaleza, Lectura. 38 

  

34 MENESES MORALES, Emesto., op.cit, p. 479 
3 ipidem, p. 511 ss
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Al final de cada libro se fe insert una hoja que llevaba por titulo." Mi servicio a 

México", principios de conducta formulados por fa Secretaria de Salubridad y Asistencia 

para que se inserten en los Libros de Texto Gratuitas, que a la letra decia: 

* MI SERVICIO A MEXICO 

1. Mi Patria es México. Debo serviria siempre con mi pensamiento, con mis palabras, 

con mis actos. 

2. México necesita y merece, para asegurar su dicha y para aumentar su grandeza, el 

trabajo material e intelectual de sus hijos, y la moralidad de todes elias. 

3. Debo ser digna, justo, generoso y util Asi honraré a mi familia, a la sociedad en 

que vivo, a mi pais y a la humanidad. 

4. Debo ser agradecido con mis padres y con mis maestros; reconocer los sacrificios 

que realizan para mi educacién; hacer buen uso de los conocimientos que he recibido, y 

cumplir con fas normas de buena conducta que se me han inculcado. 

5. Mi obligacion actual es ef estudio. Perseveraré en él con entusiasmo, para realizar 

mas eficazmente cuanto mi propia vida y la de mis semejantes esperan de mi. 

6. Buscaré siempre ei bienestar de los demas, los trataré con urbanidad y tolerancia, y 

tespetaré en todos el supremo don de fa vida, protegiendo fa de ellos igual que protejo fa 

mia propia. 

7. Lucharé contra el vicio, ef alcoholismo, fa mentira, la deslealtad, el fraude, la 

violencia y el crimen. 

8. Trabajaré siempre por la salud fisica y mental del pueblo mexicano, para que 

podamoes todos disfrutar alegremente de la capacidad de sentir, de estudiar, de trabajar. 

9. Seré siempre valeroso para vencer las dificultades que surgen en la vida.



5i 

10. Apraciaré lo bello y lo noble, en la naturaleza, en el arte, en ef pensamiento y en la 

conducta de las personas virtuosas. 

11. Ayudaré a mis semejantes sin pretender que sobre sus libertades y derechos prive 

mi interés egoista. 

42. Siempre seré veraz, y daré, en todo lo que haga, ejemplo de honradez, de rectitud 

y de sentido de responsabilidad”. 36 

Estos doce principios unidos a la materia de estudio de! civismo, nos daban como 

resultado una excelente preparacién para los alumnos de educacién primaria, ya que se 

focan temas personales, de familia y comunidad asi como de higiene y cuidado de! 

cuerpo. 

De haber continuado esta linea en el pensamiento de los secretarios de 

educacién, la formacién del mexicano hubiera tomado otro giro, ya que ademas de 

preocuparse por la preparacion cultural se preocupaban por la preparacién humana. 

3.4.5 GOBIERNO DEL LIC, GUSTAVO DIAZ ORDAZ (1964-1970) 

Quien ocupé la Secretaria de Educacién Publica durante este sexenio fue el Lic. 

Agustin Yafiez, y su primera labor fue preparar un "Plan Nacional de educacién", 

teniendo como base el “Plan de Once Afios” iniciado en el sexenio anterior; 

practicamente los cambios que se realizaron fue equilibrar el tiempo de la informacion y 

la formacién de los alumnos, pasar de una educacién verbalista a una educacién de 

experimentacién. 

  

36 CARBES PEDROZA, J.Jesus, Libro de tercer afio,, p.139
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Durante el periodo presidencial de Don Gustavo Diaz Ordaz se dio un 

levantamiento estudiantil, de imagen se presentaba como problema de iguaidad 

educativa, aunque también tenia de fondo un gran interés por adquirir formacién 

humanista y no sélo técnica. 37 

3.4.6 GOBIERNO DEL LIC. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ (1970-1976) 

Politicamente el ambiente que prevalecia en el pais en el inicio del sexenio era 

dificil, puesto que el movimiento estudiantit que fue acallado por la fuerza y que era 

consecuencia de una crisis tanto social, come econdémica, dentro del pais come a nivel 

mundial, dejaba un gran hueco a ienar en ef area educativa, ya que era un aspecto 

importante que se venia pidiendo. 

De ahi que cuando el presidente entrante, Lic. Luis Echeverria Aivarez tomé al 

pais ya tranquilo deciar6: “Todos nuestros problemas desembocan o se relacionan con 

uno solo: él de la educacion" 38 

En su discurso de la toma de posesién como presidente de la nacidn, dijo: "Una 

auténtica reforma educativa exige revisar, profunda y permanentemente los objetivos, 

fos conceptos y las técnicas que guian a la docencia. Desconfiemos de ios cambios 

espectaculares y las decisiones arbitrarias. La reforma que iniciaremos no sera frute de 

fa imposicion burocratica. Surgira de cada aula y estaré fundamentada en la veracidad y 

el didlago”. 

  

37 ofr, MENESES MORALES, Emesto, Tendencias e 
ibidem, p. 171 
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La politica educativa fue conocida como “Reforma Educativa” y esta abarcd 

desde reformar las leyes, programas, cambiar los libros de texto y crear nuevas 

instituciones. 

Durante su sexenio: se promuigé la Ley Federal de Educacién (1973), Ley 

Federal de Educacidn para Adultos (1974), se cred ef Consejo Nacional de Fomento 

Educativo (CONAFE), e! Centro para el Estudio de Medios y Procedimientos 

Avanzados de la educacién (CEMPAE), ei Colegio de Bachilleres (1974) y la 

Universidad Autonoma Metropolitana (1974). Parte de la creacién de las dos Ultimas 

instituciones fueron con miras a ampliar la capacidad de educacién media, superior y de 

adultos. 

Quien ocup6 fa Secretaria de Educacién Publica durante este sexenio fue el Lic. 

Victor Bravo Ahuja el cual inicié una reforma al sistema de educacién ptiblica y de 

educacién normal principalmente, cambiando tanto los programas de estudio como los 

libros de texto en ios cuales se apoyaban jos programas anteriores. 

Esta reforma a la ensefianza primaria, que fue la accion principal durante la 

administraci6n cambio casi en su totalidad: la educacién elemental continud 

desarratlandose en 6 afios, pero los programas cambiaron, en vez de fos seis aspectos 

en que se dividian tos contenides de la materia en forma globalizada desde 1960, se 

llamaron “Areas”; cuatro fundamentates: Espafiol, Matemdticas, Ciencias Naturales, 

Ciencias Sociales; y tres complementarias: Actividades Tecnolégicas, Actividades 

Artisticas y Educacion Fisica. 

Dentro de fa organizacién, ef programa anual por grado se cambié de metas y 

sugestiones de organizacién a objetivos (generales, particulares y especificos) y 

actividades.
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Donde hubo cambios en su totalidad fue en ia nueva estructura de los contenidos 

y la presentacién de éstos en los libros de texto gratuites, donde al pensarniento a seguir 

fue que mas que un instrumento transmisor de conocimiento fuera un material que 

apoyara la experimentacién, la reflexion y la critica. 

Las areas de espajiol y matematicas se subdividieron en cinco aspectos a 

desarrollar, no asi las clencias naturales y las ciencias sociales que se englobaban en 

un todo; las primeras en: biologia, botdnica, zoologia, fisica y quimica, y las segundas 

engiobaban: ta historia, fa geografia, la sociologia, ta economia y el civismo. 

Fue durante estas reformas que ei civismo recibid el més duro golpe a su 

identidad, ya que perdia su esencia para formar parte de un todo dentro del estudio de 

las ciencias sociales; dejé de ser un aprendizaje de nermas de convivencia social en un 

aqui y ahora, para pasar a ser actos de investigacién y experimentacion hasta donde el 

maestro de grupo fo fomentaba y permitia, pasé a ser una parte muy escondida y 

carente de personalidad dentro de fa historia, que como tal no dejé de estudiarse. 

La tarea de revisar y formular los nuevos planes y programas de estudio fueron 

elaborados por un equipo de personalidades de las diferentes Direcciones de Educacién 

y Gentras de preparacién, coordinade por e! Cansejo Técnico de la Educacién, que es 

quien avala estos programas. 

Dentro de la propuesta, se decidié hacer un cambio radical, pretendiendo una 

interdisciplinariedad, sin prever resultados a largo plazo. Lo que si se previd fue el 

presentar programas piloto, sujetos a modificaciones, para ter. afio, 20. afio. 3er. afio, y 

50 afio; para jos ciclos escolares: 1973-1974, 1974-1975, para el ciclo 1975-1976 se
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publicaria el nuevo plan de estudios con las actualizaciones y revisiones pertinentes, 

con la idea de al terminar el sexenio se cambiara completamente toda fa programacién 

de la primaria. Esta fue la llamada "Reforma Educativa". 39 

3.4.7 GOBIERNO DEL LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO (1976 - 1982) 

—1 Lic Porfirio Mufioz Ledo inicid et sexenio como Secretaria de Educacién 

Publica, pero al afio siguiente (dic. 1977) fue removido da su puesto y quedd en su lugar 

al Lic. Fernando Solana. 

Al terminar el primer afio del sexenio del Lic. José Lé6pez Portillo surge el Plan 

Nacional de Educacidn, donde pretendia dar un caracter democratico y social a la 

educacién, desarraiiar las ciencies y técnicas y asi lograr un pais capaz de tener su 

propio desarrolio tecnoldgico. 

Se vela ya ef interés por una posible obligatoriedad de permanencia del educando 

en las aulas durante 6 afios de primaria y 3 afios de secundaria. Précticamente los 

planes y programas de estudio se mantuvieron fos existentes, sin existir inquietud por 

cambio alguno, el civismo seguia sin identidad propia. 

En agosto de {978 fue creada ja Universidad Pedagogica Nacional, cuyo fin era 

prestar servicios educativos a nivel superior para formar profesionales de la 

educacion.40 

3° ofr ibidem. p. 165 ss 
40 of LARROYO, Francisco, Historia comparada de Ia 

México , p. 572 ss 
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3.4.8 GOBIERNO DEL LIC. MIGUEL DE LA MADRIO HURTADO 

(1982-1988) : 

Quien inicid como titular de la Secretaria de Educacién Publica al inicio del 

gexenio, fue el Lic. Jestis Reyes Heroles, murid en marzo de (985, y el cargo fue 

ocupado por el Lic. Miguel Gonzalez Avelar. 

El Lic. Reyes Heroles al tomar su puesto hubo de enfrentar la realidad existente 

en México: se habla logrado cubrir educacién a nivel primaria en toda la repiiblica, pero 

existian dos graves problemas: una gran desercién escolar, asi como una alto indice de 

reprobacién, aunadoe 2 una mala calidad de educacién.. 

Dentro del Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988 que el S. Presidente dio a 

conocer en mayo de 1983, se farmulan entre otras, las siguientes acciones concretas: 

"4. Desarrollo de la cultura nacional. 

2. Revisién de planes y programas de estudio para ta educacién b4sica. 44 

Practicamente los planes y prograrnas de educacién primaria coritinuaron siendo 

los mismos, ya que aunque se proponia una revisién de ellos, los graves 

acontecimientos sufridos en el pais terremoto de 8.1 grados en ia escala de Richter y 

crisis econdémica iniciada en ef sexenio anterior) motivaron a centrar la atencién 

gubemamental en resolver dichos problemas y el aspecto educacién quedé en espera y 

con esto el Civismo pasaba a segundo plano. 42 

  

41 cf ibidem. p. $89 
42 cfr ipidem. p. 579 ss
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3.49 GOBIERNO DEL LIC. CARLOS SALINAS DE GORTARI 

(1988-1994) 

Quien inicié como secretario de Ecuacién Publica en este sexenio fue Lic. Manuel 

Bartlett, el cual debia llevar a cabo un ambicioso programa educative para el sexenio, 

propuesto por ef misirio Sr. Presidente ef 9 de octubre de 1989 en Monterrey, Nuevo 

Ledn; que entre otras casas contenia: descentralizacién del sector educativo, 

capacitacién del magisterio, elaboracién y aplicacién de nuevos planes y programas de 

estudio, y la reformulacién de tos fibros de texto gratuito. 

En enero de 1992 se removis al Lic, Bartlett y ccupé ef pueste de Secretario de 

Educacién el Lic. Ernesto Zedillo Ponce de Ledén quien lev a cabo tan ambiciosas 

propuestas. 

El lunes 18 de mayo de 1992, ef secretario de educacién presentd un documento 

de 24 cuartilias con los criterios y contenidos dei "Acuerdo Nacional para fa 

Modernizacion de fa Educacién Basica”, y firmado por ef Secretario de Educacién 

Piblica: Lic. Ernesto Zedillo Porice de Ledn y por el sindicato de Trabajadores de fa 

Educacién, la Profesora Elba Esther Gordillo Morales, siendo festigo de honor en su 

presentacién e} C. presidente Constituciona! de fos Estados Unides de América, Lic. 

Cartos Salinas de Gortari.



Aigunos puntos importantes a conocer, son: 

“l Introduccién: EI liberalismo social ofrece las pautas de una educacién publica de 

calidad, que prepare a los mexicanos para ei desarralio, la libertad y la justicia. Es 

indispensable entonces, consolidar un sistema educativo nacional con responsabilidades 

afines a nuestro federalismo, con contenidos educativos pertinentes a la formacién de 

mejores ciudadanos. La modernizacién hace necesario transformar la estructura, 

consolidar la planta fisica y fortalecer las fuentes de financiamiento de la accién 

educativa. 

Esfe Acuerde Nacional se concentra en la educacién basica. Esta comprende fos 

ciclos fundamentaies en la instruccién y formacién de los educandos, preparatorios para 

acceder a ciclos medios y superiores. En ellos se imparte el conjunto de conocimientos 

esenciales que todo ciudadano debe recibir. 

ii. Antecedentes. La educacién es Ambito decisivo para ef futuro de la Nacion. La 

accion educativa del gobiemo y de la sociedad es una de nuestras grandes prioridades. 

Existe un claro consenso acerca de la necesidad de transformar el sisterna educative. 

Ese reclamo social, extendido tanto en la geografia de! pais como entre los sectores de 

la sociedad, es por una educaci6n de calidad. 

Ill. Los retos actuaies de la educacién. La calidad de la educacion basica es 

deficiente en que por diversos motivos, no proporciona el conjunto adecuado de 

conocimientos, habilidades, capacidades y destrezas, actitudes y valores necesarios 

para el desenvaivimiente de fos educandos y para que estén en condiciones de 

contribuir, efectivamente, en su propio progres social y al desarrollo del pais. 

Mas recursos, mas dias efectivos de clase, programas iddneos, mejores libros de 

texto y maestros adecuadamente estimulados, podran tener efectos imperceptibles en la 

cobertura y calidad educativa, si no se dan a través de un sistema que supere los
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obstaculos e ineficiencias de! centralismio y la burocracia excesiva que aquejan al 

sistema educativo nacional. Por eso es importante que fa otra linea fundamental de la 

estrategia sea la reorganizacion de! sistema educativo. 

1V. La reorganizacién del sistema educativo. 

V. Reformulacién de los contenides y materiales educativos. Los planes y programas de 

estudio de los ciclos que corresponden a la educacién basica, tienen ya casi veinte afios 

de haber entrado en vigor y durante ese lapso, han sida sometides sdio a reformas 

esporddicas y ftagmentarias. Dichos planes y programas fueron resultado de un 

esfuerzo muy meritorio y, en muchos aspectos, ciertamente exitoso. Sin embargo, hoy 

muestran deficiencias que han sido sefialadas por maestros, padres de familia, 

miembros de la comunidad cientifica, ia Secretaria de Educacién Publica, asi como por 

fos estudios y propuestas de! Sindicato Nacional de Trabajadores de fa Educacién. 

Existe un amplio consenso acerca de que es aconsejable concentrar el plan de 

estudios de fa educacién primaria en aquellos conocimientos verdaderamente 

esenciales. 

E! fundamento de ta educacién basica est& constituide por Ja tectura, ia escritura 

y las mateméticas. En un segundo plano, todo nifto debe adquirir un conocimiento 

suficiente de las dimensiones naturales y sociales del medio en que habra de vivir asi 

como de su persona. Asimismo, es preciso que e} educando, comience a comprender 

jos principios éticos y las aptitudes que lo preparan para una participacién creativa y 

constructiva de la saciedad moderna. Esto supone conocer fas caracteristicas de la 

identidad nacional y el alcance de los derechos y obligaciones del individuo, asf como 

una primera informacién sobre la organizacién politica y las instituciones del pais. Una 

educaci6n basica procura, también, un nivel cultural afin a nuestra civilizacién y a fa 

historia nacional, y forma fa personalidad fundandola en valores como /a honradez, el
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respeto, fa confianza y fa solidaridad, que son indispensables para una convivencia 

pacifica, democratica y productiva. 

Estos criterios normaran una reforma integral de fos cantenidos y materiales 

educativos que habra de traducirse en la renovacidn total de los programas de estudio y 

libros de texto para el ciclo escolar 1993-1994. La implantacién de esta reforma 

culminara hasta septiembre de 1993." 43 

Con la Modernizacién Educativa ef civismo volvié a tomar su papel dentro de la 

escuela primaria, se tomo como parte medular en la educacién, se vuelve al desarrollo 

de principios éticos y al conocimiento de ta organizacién del pais. Dentro de la 

integracién de valores como: el respeto y la confianza, se devuelven a las normas 

sociaies su importancia y necesidad de vivencia a fin de lograr una convivencia 

adecuada sin olvidar la importancia de vivir los valores sociales. 

Dentro de una conferencia de prensa que ef Lic. Emesto Zedillo dio a los 

diputados, una vez que se habia firmado el "Acuerdo para La Modernizacion Educativa"; 

entre otras cosas afirmé: “Habra un avance en e} aprovechamiento de la ensefanza por 

materias; el capitulo de ciencias sociales en primaria desaparece, porque es mas 

complicado para los nifios aprender junto con la historia fendmenos econdémicos, 

sociales y politicos, pues io que en realidad necesita el menor es aprender Ja historia de 

su pais y de! mundo.“ 44 

  

af de maya de (902 
44 ORTEGA, Antonio. Periddico Excelsior, 20 de mayo de 1992.
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Dentro de la ronda de preguntas y respuestas que el Secretario de Educacién 

sostuvo ante la comision Legisiativa de la Camara de diputados, dijo: 

“Se emprenderé un programa para ia ensefianza del civismo, materia que se 

impartira actuante y practica y no sdio de textos. Et secretario enfatiz6 que ei civismo se 

ensefiara con ef ejemplo, practicando especificamente los valores morales y laicos de la 

educacién, la honradez y el respeto a fa democracia.” 45 

Estos cambios presentados por el secretario de educacién, devolvieron al civismo 

su posicién frente al estudiante, que unido con el estudio de la historia y la geografia le 

darian la oportunidad de conocer su pais, tanto en su pasado como en su aspecto fisico 

para asi poderio amar y de esta manera luchar por un México mejor. 

El alumno iba a’dejar de ser un critico pasivo a ser un ciudadano interesado por 

las situaciones que se viven en su comunidad, pues ei estudio dei civismo de manera 

formal lo adentraria tanto en el conocimiento de ias leyes, como de sus derechos y 

responsabilidades, asi como de las necesidades y carencias del mundo que le rodea; y 

sobre todo interesado por participar de manera positiva y viva para hacer el México dei 

mafiana. 

Si el civismo tomaba nuevamente su lugar dentro de fa educacién de los nifios se 

podria pensar que un aspecto a tomar en cuenta seria el que se refiere a las relaciones 

humanas, a la urbanidad. 

4s BERDEJO ARVIZU, Aurora. Periddico Excelsior. 23 de mayo de 1992
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Todo fo afirmado por ef titular de la secretaria de educacién debfa aterrizar en 

acciones serias y accesibles, de ahi que una vez definido el “Acuerdo Nacional para ta 

Modernizacién Educativa", pasé a su aplicacién. 

En primera instancia se debieron preparar programas emergentes para su 

aplicacion en ei ciclo escolar 1992-1993, para después proceder a ta elaboracién de los 

fibros de texto gratuitos acordes a los nuevos programas, en sintonia con fa nueva 

manera de presentar las asignaturas. 

Una vez iniciado el ciclo escolar 1992-1993, se entregs a fos maestros 

(tardiaments) sus programas y les libros de texto para sus alumnos; los 

correspondientes a espafiol, matematicas y ciencias naturales fueron propiamente los 

mismos, se les volvid a editar, se fes cambié fa portada y se les mejoré al papel. 

En ef drea de sociales se edifaron nuevos textos, (de desconocido autor) y segun 

el estado y la escuela, éstos ies fueron llegando poco a poco: apoyos didacticas, libros 

de lecturas complementarias. Lejos de ser un material programado y util se convirtié en 

un situacién mas de critica al nuevo secretario de educacién, por parte de maestros y 

padres de familia. 

La asignatura de civismo, tan aplaudida y apoyada en fos discursos, fue olvidada 

en al ditime momento. 

En ef mes de enero de 1993 se convocé de manera escalonada, a un concurse 

para la elaboracién del libro de texto gratuito de: espajfiol, mateméaticas, historia, y 

geograffa, de 30. 40. So. y 60. aio; asi como la elaboracién del “Libro integrado” para 

10. y 20. aflo. Nuevamente el Civismo quedaba al margen para preparar el libro de 

texto de esta area.
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Para al ciclo escolar 1993-1994 se procedié a hacer uso de los primeros libros 

ganadores del concurso; practicamente los de espafiol, matematicas y geografia se 

imprimieron y distriouyeron en toda fa Republica para su uso; fue en el de Historia donde 

hubo fuertes problemas por las tendencias politicas que cada uno presentaba, acordes o 

no con la ideologia del sistema politico, de ahi que aunque el ganador recibid su premio 

no sé hizo uso de ese material. Y el civismo... volvié a quedar en el olvido. 

Otros logros del entonces secretario de educacién publica, fueron: por uri fado la 

formulacién de la nueva "Ley General de Educacién Publica", publicada en el diario 

oficial el 13 de julio de 1993. Y por otro lado ef aumento de dias laborables en el afio 

escolar, suprimiendo fiestas y puentes que lejos de ser aprovechados culturalmente 

eran pérdida de tiempo, se aumenté de aproximadamente 185 dias laborables a 200. 

Ef Lic. Ernesto Zedillo Ponce de Leén cumplié la misién que ef presidente le 

sncomend6 durante su sexenio: habiendo aportado muchos cambios positives que van 

a refiejarse en la educacién de fa nifiez mexicana. 

3.4.10 GOBIERNO DEL LIC, ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEON 

(1994 - 2000} 

EI Lic. Emesto Zeditlo Ponce de Le6n siendo titular de ta Secretaria de Educacién 

Publica, durante el sexenio del Lic. Carlos Salinas de Gortari inicié ta llamada 

“Modernizacién Educativa”.
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Actualmente como presidente electo de México, presenta dentro de su programa 

de desarrollo Educative 1995 - 2000 un programa muy ambicioso, que de llevarse a 

cabo elevara la calidad de educacién de los mexicanos, y lograra abatir el rezago 

educativo, la desercion escolar, y la reprobacién. 

Dentro de este programa de desarrollo dice: 

"Planes y programas de estudio 

Las reformas de los planes y programas de estudio de la educacién primaria y 

secundaria realizadas hace tres afios se orientan al fortalecimiento de competencias, 

conocimientos y valores fundamentaies. La formulaci6n pedagdgica permite, de manera 

mas eficaz la acentuacién de tos propésites formativos por encima de los que sdio 

tienden a ia adquisicién de. informacion, representa un cambio capaz de inducir una clara 

elevacin de la calidad educativa, pero que demanda una labor intensa de consolidacién 

y perfeccionamiento. 

Habré que alcanzar cada vez mayor consistencia y precisidn en el logro de los 

propésites fundamentales de los planes de estudio. Para los maestros y los padres de 

familia debe ser claro que la formacién basica no sélo aspira a que (os niflos y los 

jévenes adquieran conocimientos y competencias intelectuales de caracter esencial. 

También se pretende que la experiencia escolar sea adecuada para apropiarse de 

valores éticos y desarroilar actitudes que son ef fundamento de una personalidad sana y 

creadora y de relaciones sociates basadas en el respeto, e] apoyo mutuo y la legalidad. 

Nunca sera demasiado insistir en que no sélo importa aprender, en ei sentido 

puramente intelectual del término. En la vida escolar debera reforzarse la autoestima, el 

respeto, la tolerancia, la fibertad para expresarse, el sentido de la responsabilidad, la
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actitud cooperativa, fa disciplina racionalmente aceptada y el gusto por aprender. En fa 

escuela, mediante la practica y el ejemplo, se consolidan valores como fa democracia, 

la honradez, el aprecio por el trabajo y por los que trabajan y el sentido de pertenencia a 

una gran Nacidn, con historia y cultura que nos enorgullecen. Estas actitudes y valores 

son parte de fa ética laica y humanista consagrada en ef Articulo Tercero de ia 

Constituci6n. 

Los valores y las actitudes que a ellos corresponden, no pueden ser ensefiados 

Glaramente. Es indispensable el ejercicios de practicas educativas y relaciones 

personales dentro de fa escuela, que sean expresién congruente de esos valores e 

involucren a todos los miembros de la comunidad escolar. La conducta del maestro 

juega un papel central, porque frente a los alumnos tiene una funcién de modelo". 46 

Dentro de éste ultimo parfafo el presidente de {a repiblica menciona 

-especificamente las relaciones personales, jas cuales entran dentro de la practica de los 

valores. Y es aqui donde se hace hincapié en ia importancia de conocer las normas de 

urbanidad, que como éi mismo fo menciona, para su aprendizaje, es importante ef 

ajempio. 

La necesidad de conocer como relacionarnos de manera diaria, a fin de 

comunicarnos y entendernos con todas las personas que nos rodean: familia, escuela, 

trabajo; se aprende en un principio en fa misma familia pero mas adelante en la escuela, 

con acciones diarias entre maestros, directivos y alumnos; en ella se determinan de 

manera precisa las practicas a seguir en determinadas situaciones o lugares. 

  

46 ZEDI_LO PONCE DE LEON, Emesto, Prootama de Desarrollo Educative 
1995-2000. pp. 47-48
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El tomarse en cuenta su ensefianza dentro de fa escuela dara resultados 

favorables a corto y largo plazo dentro de una gran Nacién como fo es México. 

Mas adelante continda el Programa de Desarrollo Educativo: 

“La recuperacién del caracter especifico del estudio de fa historia y fa geografia - 

especialmente las de México-, asi como del civismo es un rasgo de los nuevos planes 

de estudio que ha obtenido amplia adhesi6n de maestros y padres de familia. La 

identidad y el sentido de responsabilidad que tenemos como mexicanos se alimentan det 

conocimiento del largo proceso de formacién nacional y de la diversidad de regiones, 

culturas y recursos del pais. la participacién civica demanda conacimientos de derechos 

y deberes y una disposicién respetuosa frente a las personas y a la iey. Asimismo, la 

capacidad de ubicar nuestra historia en ef desarrollo de ta humanidad, y la conciencia de 

vivir en un planeta de recursos limitados y fragiles, habran de alentar la comprensién 

intermacional, la aceptacién de la diversidad y el cuidado de! medio natural." 47 

Y sigue: 

"Los libros de texto gratuitos: 

El libra de texto gratuito es uno de los atributos valiosos de nuestra educaci6n 

primaria. Establece un punto de partida comin en ia formacién de fos alumnos y 68 un 

elemento indispensable para la equidad en el acceso a las oportunidades educativas. 

Por ello ef fibro gratuito seguiré desempefiande un papel central en el proceso de 

ensefianza. 

  

47 pidem, 9. 48



67 

Durante los préximos dos afios la prioridad sera editar las nuevas versiones de 

fos libros de texto de Ciencias Naturales de tercero hasta sexto grado, la version 

Gefinitiva para Historia de sexto grado y nuevos materiales para el aprendizaje de la 

lectura y la escritura en los dos primeros grados de la educacién primaria”. 48 

En este programma de desarrolio se puede constatar que la educacién ecupa un 

aspecto muy importante en el desarrollo de) pais, en a preparacién a futuro de fos nifios 

Mexicanos, sobre todo en jo que se refiere a su preparacién civica. 

Desgraciadamente no se traduce en el cien por ciento de acciones, ya que asi 

como se ha mejorado, en la actualidad, tanto la calidad de contenidos como el material 

de libros de texto gratuitos, tanto en fas materias basicas como io son el espafiol y las 

matematicas, como materias historia y geografia, y se prevé una revisién a las ciencias 

naturales y geografia de cada estado, atin no se pone como prioridad ef preparar un 

fibro de civismo a nivel primaria, y las propuestas dadas en este programa de desarrollo 

sexenal, pierden mucho de su valor en io que al civismo se refiere. 

Hay que recordar que {os programas indican los objetivos a cumplir en un afio 

escolar, pero no hay un apoyo diddcticc que de a fos maestros las pautas necesarias e 

indispensables para impartir tan importante materia. Son los maestros quienes estan al 

frente de fos alumnos, pero también ellos han sufrido cambios en sus propios programas 

de preparacion, bésicamente a nivel normal y propiamente no han recibido la materia 

de civismo formalmente ya que durante 20 afios (de 1972 a 1992) no se impartid a nivel 

4 ipidem, p. 53
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Primaria, de ahi que no se dieron las bases y can los cambios en las normales, también 

fueron suprimidas y englobadas dentro dei 4rea de ciencias sociales. 

3.5 LOS PROGRAMAS DE CIVISMO EN LA EDUCACION PRIMARIA 

El presentar una serie de cambios en relacién a los planes de estudio a nivel 

primaria y mencionar ef lugar que ha ido ocupando la materia de Civismo, permite 

mostrar la variabilidad que ha tenido ia materia a lo targo de 40 afios de educacién en 

México. 

Asi como en ef sexenia 1940 - 1946 se redacté fa "Cartilla Moral” y no se hizo 

uso de ella, en el sexenio de 1958 - 1964 el Sr. Jaime Torres Bodet describié el perfil del 

mexicano que se deseaba para servir al pais, y durante ef mismo sexenio se inserté 

dentro de los libros de texto, los 12 principios conductuales, que a base de su lectura y 

comentario a {fo largo de fos seis afios de la primaria, se deseaba que el alumrio los 

viviera, principios conocidos como : “Mi servicio a México”. 

Los nuevos programas formulados en el afio de 1960, dentro del aspecto 

"Comprensién y mejoramiento de fa vida social", que abarcaba tanto la historia como ef 

civismo, tenian como subtemas a desarrollar dentro de ellos: 

* La vida det nifio en el hogar. 

* La vida del nifio en fa escuela. 

* (a vida del nifio en sus relaciones con fa comunidad inmediata y con tas distantes.
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Los programas dividian sus objetivos en cuatro actividades a lograr en el nifio: 

conocimientos, habitos, capacidades y actitudes. 

Estos programas de 1960 desglosan ampliamente lo que se buscaba al preparar 

al alumno, tos objetivos definen claramente las actitudes y los habitos expresandolo en 

términos sencillos y clarog como: carifio y obadiencia hacia ta familia, respeto a fos 

papas, maestros y adultos; ayuda y servicialidad en casa y a la familia: comprension y 

servicio hacia los més débiles; respeto por los simbolos patrios, estimacién hacia tos 

hombres ilustres, amor y respeto hacia su pais. Asi como valores definidos: honradez, 

veracidad, digciplina, justicia, participacién colaboracion, respeto. 

Prevén tanto actitudes de respeto como capacidad de reflexién, promueven la 

convivencia sana entre los hombres y apoyan ampliamente jas relaciones entre las 

naciones. 

Al desglosarse en aspectos que tocan areas familiares, escolares y de comunidad 

no quedaba duda sobre lo que se habria de ensefiar y pedir al educando, de ahi que su 

vida se transformaba en la practica de las relaciones humanas en el respato, servicio y 

preocupacion hacia los demas. 

En 1972, afio en que se inicié la llamada “Reforma Educativa", se dio un giro a ia 

educaci6n que se venia dando, ahora no era la memorizacién ja parte medular para 

adquirir conocimientos, sino la investigacién y la experimentacién. Con fos cambios de 

programas y libros de texto el civismo perdio su identidad como tal y por lo tanto las 

normas de urbanidad pasaron a ser simples férmulas, usadas dentro de algunas 

familias.
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A su vez fos programas que se repartieron a los maestros de primaria, estaban 

contenidos en ef “Libro para el maestro de grado", impresos por ja S.E.P.. La siguiente 

es la introduccién del area mencionada. 

"E\ area de Ciencias Sociales se propone favorecer el proceso de sacializacijén 

del nifio como miembro de fa sociedad en general y de un grupo social en particular. 

Esto implica estimular su experiencia social cotidiana y ampliaria con el estudio 

sistematico de su ambiente social, de manera que participe mas activa y claramente en 

las actividades que realizan los diferentes grupos sociales. 

Para lograr lo anterior es necesario que el estudio de les ciencias sociales permita 

al nifio comprender que su vida personal esta intimamente ligada a lo social, ante lo cual 

debera reconocerse como persona vinculada a los demas y resultante en gran parte de 

las circunstancias histdrico-sociales. 

Por ello esta area de aprendizaje, a través de un enfoque interdisciplinario, 

pretende proporcionar al nifio um conocimiento objetivo el mundo en que vive. Los 

contenidos que se presentan en el programa de estudios han sido organizados con una 

continuidad inductiva que va de fo conocido a lo desconocido, introduciendo en el nifio 

un sentido de reflatividad en cuanto ponen de manifiesto que no existen verdades 

absolutas, puesto que todo conocimiento queda sujeto a revisién, examen y 

reelaboraci6n. 

Asi, ef area de Ciencias Sociales, a través de la geografia, la historia, la 

economia, la sociologia, la ciencia politica y la antropologia, se prapone contribuir a que 

el educando adquiera y desarrolle conocimientos tedricos y metodolégicos que le 

ayuden a formarse una mentalidad cientifica y una conciencia critica y creadora para ei 

logro de una sociedad mas justa’. 49 

485 E.P., Libro para el maestro 60. afio., p. 162
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Dentro de ia introduccién mencionada se omitié el civismo, y como tal todos sus 

contenidos de interés por su patria, de servicio al pais y a las demas personas y de 

cooperacién en comunidad. Se busca lograr que el educando adquiera una conciencia 

critica pero carente de acciones que lo fleven a buscar un México mejor. 

Analizando los contenidos de ios programas se observa pobreza en los 

conocimientos, ya que tado se traduce en criticar y relativizar los hechos pasados, 

siendo que la Historia es narracién de los sucesos acontecidos, y no pueden ser 

cambiados; en base a ellos se puede mejorar un presente y un futuro; esto en relacién 

ala historia, puesto que el civismo quedé practicamente olvidado, ya que algo que no es 

sefiaiado objetivamente es suprimido. 

Comparando jos objetivos de 1860 y los de 1972, se encontré una gran 

diferencia, ya que al engiobarse en los prograrnas de 1972: la geografia, la historia, la 

economia, la sociologia, la ciencia politica y la antropologia, ef civismo ni siquiera es 

mencionado a pesar de tener una identidad muy propia, como la tenia en 1960. 

La importancia que se te venia dando a fa persona cambia de raiz y pasa a ser 

parte de fa critica, de Jo relative y experimental; las relaciones humanas como tales son 

dejadas en un segundo plano, ya no se fomentan en {a escuela, puesto que ahora hay 

que desarrollar el sentido critico y fa experimantacién. 

el aspecto formativo qua fa escuela promovia se perdié en ef cambio de 

programas, quedando relegado a la buena voluntad del maestro el promover y vivir 

valores civicos como son: la convivencia, los derechos y responsabilidades en ta familia, 

el respeto a jos mayores y a los compafieros, el amor a fa patria y a sus simbolos, la 

servicialidad, ayuda mutua y solidaridad, efc.
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Cuando en 1992 el Secretario de educacién decide llevar a cabo la 

"Modemizacién Educativa" se {e dio al civismo su identidad como materia, tan valiosa 

como el espafiol, la historia o la educacién fisica. De ahi que al formular los nuevos 

programas de educacién primaria existe un apartado con ef titulo Educacién Civica, en 

el que se definen sus propios objetivos y contenidos, y dentro de éstos Ultimos la 

urbanidad y normas sociales toman su tugar como parte importante para la vida de! 

educando. 

Los nuevos programas de civismo de cada grado de la primaria, tratan 

ampliamente la relacion del nifio con sus semejantes: iniciando la toma de conciencia 

con é! mismo, con su persona, su valor como individuo, para pasar a relacionar al nific 

con su familia, su escuela, su comunidad. 

Se retoma la importancia de valores, como: fa solidaridad, ef compafierismo, la. 

leaitad, la honradez, el servicio, etc., valores que el nifio debe practicar en la escuela y 

en su entomno social. Mas adelante se fes hablaré de derechos, deberes y 

tesponsabilidades; para llegar finalmente al conocimiento de la organizacién politica de 

su pais y su relaciGn con otras naciones. 

Un punto que es fuertemente tratado es el amor por su patria, la identidad 

nacional, y el fortalecimiento de ios simbolos patrios; aspectos que habian perdido 

mucho terreno en afios anteriores, porque por un lado no se les fomentaba y por el otro 

lado porque habia una gran influencia de paises extranjeros, principalmente de los 

Estados Unidos.
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Iniciando el estudio del civismo et nifio encontrara sentido a la busqueda del 

interés comtn, a las relaciones adecuadas con sus compafieros, a su interés por ios 

vecinos y fa ayuda dentro de fa comunidad, para luego vivirlas en su pais y llegar a la 

comprensién de las buenas relaciones internacionales. Si se le dan contenidos, normas 

y lineamientos podra hacer uso e ellos en su vida personal, fo cual fo llevara a una 

satisfaccién personal al sentirse parte importante de la sociedad de fa que forma parte y 

orguitosos de pertenecer a un pais como México; siendo un apartado de suma 

importancia se trata mas extensamente en el siguiente capitulo.
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CAPITULO IV 

EL CIVISMO Y LA URBANIDAD 

4.1 CONCEPTO DE URBANIDAD 

Para poder hablar de ta urbanidad se debe aclarar este término que se usa Como 

sinénimo de buenos modatles y cortesia; viene del latin urbanitas, atis, cuyo significado 

es Corlesia, comedimiento, atencién y buen modo. 

Lo cual es entendide como: el conocer y aplicar una serie de regias establecidas 

a fin de convivir adecuadamente con otras personas, cualquiera que sea su posicién 

socioaconémica y nivel, por fo cual no va a ser un hecho fugaz y de oportunidad; es un 

considerar ai projimo y respetario siempre y en toda ocasi6n. 

Marta ifigo en su libro “Las Buenas Maneras", menciona que la vida del hombre 

desde tiempos primitivos giraba en tomo a fa sobrevivencia, 

El hombre desde los tiempos mas remotos ha vivide y determinado una serie de 

habites y costurnbres, fos que se repetian en razén de las necesidades existentes, para 

poce a poco definirse come normas para pertenecer a determinado grupo social. 

Podemos abservar que en fa época primitiva fa vida de las personas giraba 

alrededor de la supervivencia: buscar su alimento y cuidar su territario, las normas que
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mas que normas de urbanidad eran normas de convivencia se fueron estableciendo 

alrededor de estos hechos, cambiando segun las circunstancias y motives. 

Al paso del tiempo, cobraron mayor importancias las normas sociales, asi durante 

fa Edad Media, las personas que vivian en fas urbes eran consideradas como de trato 

mas educado y fino, a diferencia de quienes vivian en Jas afueras o villas (los lamados 

villanos) por su carencia de modales y vocabulario grosero. 

Los habites fueron cambiando, con el paso del tiempo y hacia el siglo XVII, en la 

época de ies Cortes Europeas, el Barén Von Knigge escribe las reglas generales de 

cortesia, ya no sdlo se le da importancia a la manera de comportarse durante los 

alimentos sino como tratar a una dama y como galantearia. 50 

Por esto podemos determinar ei por qué en la actualidad la palabra “urbanidad", 

y “cortesia" son sindnimos de “buena educacidn". 

4.2 DONDE SE UNEN LA URBANIDAD Y EL CIVISMO 

Habiendo definido los términes de urbanidad y civismo, se puede decir que et 

aprendizaje de las normas de urbanidad son parte de los objetivos de este uitimo, ya 

que dentro de su estudio encontramos ‘a ensefianza aprendizaje de fas normas, 

mismas que pueden clasificarse en: juridicas, morales, religiosas y sociales. 

50 ofr, INIGO, Marta, Vida préctica, Las buenas manetas.,p 40



76 

4.3. HISTORIA DE LA URBANIDAD 

Referir de manera detallada cual ha sido ef desarrollo de la urbanidad como 

norma de vida, seria largo e incompleto, ya que desde la existencia de! hombre se ha 

ido definiendo, y tomando diferentes direcciones segin ia época histérica y lugar en el 

que se lleva a caho. Para la presente investigacion se mencionan algunos detalles de 

este desarrollo. G.Oheim en su libro "Tu vida social", nos fo relata de manera agradable 

y completa. Tomando aigunas ideas textuales, podemos afirmar que: 

"En todos {fos tiempos fos hombres se han comportado bien o mal, con propiedad 

9 impropiamente: estos terrenos varian mucho segtn las épocas y situaciones. 

En los muchos libros de etiqueta publicados en el transcurso de ios siglos se 

advierte que una gran parte de la humanidad ha demostrado siempre interés en 

comportarse con correcci6n, tal vez no por simple amor propio sino por hacer un buen 

Papel en la sociedad y cosechar las ventajas que de ello se derivan. 

El primer libro completo existente sobre e! tema es tal vez el del judio converso 

espafial Pedro Alfonso, dei afio 1204, obra llamada "Disciplina Clericalis", que estaba 

destinada a las monjes y sirvid de precedente a los numerosos fibros aparecidos 

después en jas fiteraturas alemana, inglesa, francesa, holandesa e italiana. 

Entre los siglos Xt! y XVI esta la época dei apogeo de estos fibros de buenos 

modales en ja mesa, al final de la Edad Media aparecen ios de educacién infantil. Los 

libros de etiqueta def siglo XVHI se ocupaban ante todo de los buenos modales en la 

mesa, de ia vida y usos de fa corte, mas adelante comenzaron a ocuparse de fa vida y 

costumbres de la naciente burguesia.
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En el siglo XVI imperaba el desenfreno mas absoluto y este siglo es rico en dicha 

clase de publicaciones. La razén es sencilla, con ef auge de ia corte que entonces 

adquiere su solemnidad y espiendor, viene la codificacién de tos buenos modaies del 

cortesano y aparece la cortes/a. El éxito de tales obras continué ya siempre.” 51 

44 LAURBANIDAD EN MEXICO 

México es un pais con un pensamiento propio, tleno de riqueza y sabiduria; Don 

Bemardino de Sahaguin, conocedor de esta cultura, fue sensible al pensamiento de los 

aztecas. Ef menciona en el Cédice Florentino "Las exhartaciones que fos padres aztecas 

prodigaban a sus hijos", y "De una madre azteca a su hija", palabras que nos hablan de 

la antigua sabiduria moral de los nahuas. 

Tomando algunas ideas de éstas exhortaciones, que Ramén F. Vazquez, en el 

libro “E! galano arte de leer, Antologia didactica”, nos fo presenta, podemos leer: 

“Hijo mio, has salide de tu madre, como el pollo dei huevo, y creciendo como éi, 

te preparas a volar por el mundo sin que sea dado saber por cuanto tiempo nos 

concederd el cielo el goce de la piedra preciosa que en ti poseemos; pero sea lo que 

fuere, procura tu vivir rectamente. Reverencia y saluda a tus mayores y nunca les des 

sefial de desprecio. No estés mudo para con los pobres y atribulados; antes bien date 

prisa en consolarlos, con buenas palabras. Honra a todos, especiaimente a tus padres, 

51 OHEIM, Tu vida social , pp. 17 - 19
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a quienes debes obediencia, temor y servicio. Guardate de imitar e! ejemplo de aquellos 

malos hijos, que a guisa de brutos, privados de razén, no reverencian a jos que les han 

dado el ser, ni quieren someterse a sus correcciones: porque quien sigue sus huellas 

tendr& fin desgraciado y morira lfeno de despecho o lanzado en un precipicio, o entre las 

garras de las fieras.” 

Inicilan con ef respeto a fos padres y a fa vida que tienen, a fin de darle dignidad a 

la persona. 

“Cuando alguno hable contigo, dyelo atentamente y en actitud comedida, no 

jugando con los pies, ni mordiendo la capa, ni escupiendo demasiado, ni alzandote a 

cada instante si estas sentado, pues éstas acciones son indicio de ligereza y de mala 

crianza’. , 

Desde que el nifio era pequefio se le decia cual era la actitud de escucha, se le 

mencionaban ios puntos en que debia fijarse. 

“Cuando te pongas a la mesa, no comas aprisa, ni des sefial de disgusto si aigo 

no te agrada. Si a la hora de comer viene alguno, parte con éi lo que tienes y cuando 

aiguno coma contigo, no fijes en él tus miradas." 

Parte importante, digno de mencionarse es ei momento de ios alirnentos, aunque 

no se da mayor puntuaci6n en fa manera de comer ni de usar los utensilios, mas bien se 

hace hincapié en el compartir. 

“Cuando andes, mira por donde vas para que no te tropieces con los que pasan. 

Si ves venir alguna por el mismo camino, desviate un poco para hacerle lugar. No pases 

nunca delante de tus mayores, sino cuando sea absolutamente necasario o cuando ellos
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te jo ordenen. Cuando comas en su compaiiia, no bebas antes que ellos y sirveles lo 

que necesiten para granjearte su favor’. 

Un situacién tan simple como es el caminar, tenia para los aztecas importancia, 

ya que ademés de buscar el no tropezar demostraba ef respeto a {a jerarquia existente 

entre las personas. 

“Cuando te den alguna cosa, acéptala con demostracién de gratitud. Si es 

grande, no te envanezcas; si es pequefia, ro la desprecies; no te indignes, ni ocasiones 

disgusto a quien te favorece. Si te entiqueces no te insolentes con tos pobres ni con los 

humildes, pues los dioses que negaron a otro las riquezas para dartelas a ti, disgustados 

de tu orgullo, pueden quitartelas para darlas a otros. Vive dei fruto de tu trabajo, porque 

asi te sera mas agradable e! sustento. Yo hijo mio, te he sustentado hasta ahora con 

mis sudores y en nada he faltado contigo a fas obligaciones de padre; te he dado lo 

necesario sin quitarselo a otros: haz ti lo mismo". 82 

La frase de "gracias" que actuaimente usamos para agradecer un presente, tiene 

sus taices desde la época de los aztecas. 

A lo largo de lectura de la exhortacién de un padre azteca a su hijo, continda 

dandole consejos de comportamiento, sobre el trato con las personas, su trabajo, el 

matrimonio y valores como: fa veracidad, la humildad, la discrecién. 

ESTA TESIS NO DEBE 
Salll DE LA BigeTeca 

52 MIGHAUS, Manuel y DOMINGUEZ, Jestis, El galano arte de leer 
pp. 105 - 107
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Teniendo en cuenta que la educacién durante la época de los aztecas, se 

compartia, ya que al padre le tocaba ensefiar al hijo varén y a la madre a la hija mujer, 

existe también la "Exhortacion de una madre azteca a su hija". 

Las palabras dirigidas a !a mujer buscan ef desarrollo de valores y virtudes, tales 

come: trabajo, servicio, obediencia, silencio y actitudes a tomar durante su vida de 

casada. 

, "Hija mia, nacida de mi sustancia, alimentada con mi leche, he procurado criarte 

con el mayor esmero, y tu padre te ha elaborado y pulido a guisa de esmeralda, para 

que te presentes a los ojos de ios hombres como una joya de virtud. Esfuerzate en ser 

siempre buena; porque si no io eres, gquién te querra por mujer? Todos te 

despreciaran, La vida es trabajosa y es necesario echar mano de todas nuestras fuerzas 

para obtener los bienes que ios dioses nos quieren enviar; pero conviene no ser 

perezosa ni descuidada, sino diligente en todo, sé aseada y ten tu casa en buen orden.” 

*Empléate diligentemente en hilar, tejer, en coser y en bordar, porque asi seras 

estimada y tendras io necesario para comer y vestirte. No te des al suefio, ni descanses 

a la sombra, ni vayas a tomar el fresco, ni te abandones al reposo; pues la inaccién trae 

consigo la pereza y otros vicios.“ 

“Sigue, hija mia, tos consejos que te doy. Tengo muchos afios y bastante practica 

de! mundo. Soy tu madre y quiero que vivas bien. Fija estos avisos en tu corazén, pues 

asi viviras alegre. si por no querer escucharme o por descuidar mis instrucciones. te 

sobrevienen desgracias, culpa tuya sera y tu seras quien lo sufra. Hija mia, que los 

dioses te amparen". 53 

53 ipidem, pp. 109 - 111
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Estos consejos que tos padres daban a sus hijos, varén y mujer nos muestran el 

cuidado que se tenia de la persona y e/ trato que se debia flevar hacia fos demas, y 

aunque no son precisamente un cédigo de urbanidad se nota claramente como ya, 

desde entonces, era importante el trato agradabie y adacuado. Se daban indicaciones 

sencillas y precisas en el comportamiento hacia los padres, hacia los conocidos, las 

visitas, en fa calle y al casarse. 

A Io largo de ia vida en México han surgido diferentes normas de urbanidad, 

generalmente transmitidas de padres a hijos, muchas de ellas fueron plasmadas en 

fibros de cortesia o buenas maneras, también en tibros de moral y religion. 

El Instituto de investigaciones Bibliogréficas, perteneciente a ia Biblioteca 

Nacional - Hemeroteca Nacional, dependiente de la Universidad Nacional Auténoma de 

México publicé en 1987 un boletin donde presenté {a bibliografia de 2449 titulos, que 

abarcan desde 1850 hasta 1967, {afio en que se edité el ultimo libro de esa época), con 

ternas de Moral, Urbanidad, Civismo y Derecho para nifios. 

Lo mas conocido y usado por la mayoria de las personas conocedores de las 

normas sociales, es ei "Carrefio”. Se trata de un manual, como su nombre lo indica de 

“Urbanidad y buenas maneras" escrito por el venezolano Manuel A. Carrefio, quien 

nacio en 1812 y murié en 1874. 

Este texto aunque en fa actualidad pasado de moda y absoleto en muchas de sus 

partes, guarda normas sociales elementales para situaciones de la vida cotidiana, de ahi 

que aun se haga uso de él.
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45 POSIBLES CAUSAS DE FALTA DE URBANIDAD 

Una importante causa de la pérdida de la urbanidad en México, es ta falta de 

preparacién formal-escolar de los jovenes, aunado al desinterés por parte de los papas 

por la formacién de sus hijos. 

Unido a esto, la velocidad con que hoy se vive da poco tiempo para convivir en 

farnilia, lo que trae como consecuencia desintegracién familiar, hijos solos, y divorcio. 

También la "liberacién de la mujer", pide igualdad de oportunidades en la vida activa dei 

pais y por fo tanto deja de ser ia "mama, cuya funcidn principal era dar vida a fos hijos, 

educarios y procurarles io necesario con ef apoyo del padre. 

Durante el sexenio del presidente Lic. Luis Echeverria, se promovid la familia con 

pocos hijos, usando ef lema; "La familia pequefia vive mejor", to que ha promovido 

indirectamente el egoismo, ya que el nifio, al ser Gnica o tener pocos hermanos, se ve 

como centro de atencién de fa familia y piensa que es asi también fuera de casa. 

Aunado a jas nuevas corrientes educativas que indican dejar al nifio en fibertad, no 

imponerie nada, dan como resultado un "yoismo", donde fo Gnico que importa “soy “yo" y 

“luego yo". 

Si a todo lo anterior fe aumentamos la vertiginosa-vida que se da en jas ciudades, 

que no permite tener mayor relacién de los padres con sus hijos, ya que éstos también 

comparten un mundo de prisas, donde fo que vale es el tener y hacer, y entre mas se 

tiene o mas se hace se vuelve més competente, entonces se pierde la calidad de las 

relaciones humanas y por fo tanto carecen de importancia fos detalles agradables y el 

buen gusto.
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Ademas influyen fuertemente los medios masivos de comunicacién, donde ei 

aprendizaje se torna agfesivo, y lo que ahi se presenta, iejos de ser normas de 

convivencia social, son situaciones de c4mo llevar la convivencia de ura manera egoista 

y de poder, en donde lo importante no es el dar los buenes dias sino ef llegar primerc, 

en donde lo importante no es pedir tas cosas por favor sino arrebatar y ganar. 

Cuando el nific pasa gran parte de su tarde frente a! televisor, a veces mas 

tiempo dei que pasa en ia escuela, el televisor viene a ser e! primer educador, pues 

ademas de presentar situaciones mas ilamativas e interesantes no pide nada a cambio; 

el nifio se vuelve pasivo y a largo piazo voluntarioso y egoista. 

Si como aduitos criticos observamos y analizamos durante una tarde los 

programas que ven los nifios, sean de clasificacién para ellos o para adultos, 

encontraremos que mas que una formacién y educaci6n, el nifio esta adquiriendo una 

deformacién de su persona, ya que lo que observa y escucha va desde una caricatura 

agradable, bella y chistosa, a un programa violento, agresive y sangriento, donde lejos 

de pedir disculpas o mostrar compasién por el otro se llega a privarle de la vida. En 

donde de un amor sencillo y adecuado se pasa a romances inadecuados, divorcios, 

incestos, violaciones y amasiatos. En donde el vocabulario en lugar de ser agradable y 

adecuado pasa a ser vulgar, soes, violento, agresivo, grosero y de doble sentido. En 

donde el respeto a la persona es fo menos importante y se puede concluir que las 

normas sociales, cuando sen conocidas, sGio se liegan a dar en determinadas personas 

y generalmente son motive de burla y exageracion.



Ante este cuadro desolador existen salidas para romper el citculo vicioso e iniciar 

un cambio positive en nuestros nifios: cada detalle, cada idea, cada hecho para bien de 

su formacién como persona es un paso hacia el mejoramiento. 

Y el primero que se puede dar es la reeducacién de los padres, como dice el Dr, 

Tomas Gordon: "Nadie nos educa para ser padres”, 54 refiriéndose a que la pareja de 

esposos al former una familia, la mayoria de las veces no saben como comportarse, no 

saben como tratar al hijo, sea bebé, nifio o adolescente, nadie les ha orientado sobre la 

crianza y educacion de sus hijes, y por lo tanto cometen muchos errores. 

4.8  ;QUIEN ENSENA LA URBANIDAD? 

Ante ja pregunta ,Quién ensefia fa urbanidad? fa respuesta deberia de ser: jlos 

papas, pero la realidad nos dice que los padres han delegado su responsabilidad a la 

escuela, y la escuela a su vez dice que ellos son quienes ademas de impartir 

conocimientos, deben formar a tos hijos. 

Y es aqui es donde radica practicamente el problema. 

Por otro lado, la escuela en México ha cambiado sus planes de estudio. Hace 20 

afios se impartia la materia de civismo, y se referia a aquellas normas sociales que 

debian sequirse dentro de la sociedad, con el cambio de programas en la llamada: 

"Reforma Educativa", el civismo perdio su fugar y con éf se perdieron las pocas 

oportunidades que tenia el nifio para aprender normas sociales dentro de la escuela. 

54 GORDON, P.E.T en accién. p 13



as 

Al desconocer las papas cuales son los principios civicos que rigen a una nacidn, 

y las relaciones sociales que emanan de ese conocimiento civico, es dificil qué sé pueda 

practicar una convivencia sana, y esto ha traido como consecuencia el regreso a la ley 

del mas fuerte, a buscar lo necesario para sobrevivir y donde el unico importante “soy 

yo". 

Par consiguiente nos enfrentamas a un circulo vicioso que trae como resultado fa 

total carencia de normas sociales y reglas de urbanidad. 

Hoy en dia, que se ha retomado al civismo como materia de estudio desde ef. 

primer afio de primaria, se esta valorando !o que es la urbanidad y lo que son las regias 

y hormas, para de este modo lagrar una convivencia social mas agradable. Pero para 

que esto se convierta en vivencia diaria debe ser apoyado por los padres, quienes en 

ocasiones carecen de ese conocimiento y de esa preparacién, por lo que sera dificil que 

puedan ensefiar y practicar junto con sus hijos algo de lo que se descenoce como 

teoria. 

De ahi se reafirma que es necesaria una reeducacién de los padres, y fa 

revaloracién de la vida en sociedad, para tomar nuevamente los principios que lleven a 

una convivencia social sana y adecuada.
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47 REEDUCACION DE PADRES Y MAESTROS 

Teniendo en cuenta que son fos padres son ios primeros educadares de sus hijos 

y que en la escuela ef nifia continda su preparacién, se puede decir que es necesaria 

una reeducacién tanto a los papas como a los maestros. 

iPorqué a los padres? Porque son los primeros educadores y formadores de sus 

hijos. 

Algunos papas piden a fos profesores de sus hijos, les “ensefien" nuevamente 

aquello que @ su vez ensefian a sus hijos, ya que han pasado tantos afios desde que 

asistieron a fa escuela que ya no recuerdan los procesos y se sienten incapaces de 

ayudar @ sus hijos en su estudio. 

Existen también fas flamadas “Escuelas de padres", donde se les dan 

conocimientos y orientaciones que sé pueden llevar a cabo dentro de la familia, a fin de 

lograr una mejor comunicacién entre la pareja y entre ios hijos. 

Lo que falta es una escuela de padres donde se ensefien las reglas de 

urbanidad, ya que son pocas las personas que las conocen y mas pocas quienes las 

aplican correctamente. Frases hechas como "Buenos dias”, "Por favor’, "Gracias", en 

ocasiones se piensa estan pasadas de moda y se omite su uso; pero situaciones como 

ceder el asiento a una persona mayor 0 levantarse cuando una persona de mas edad 

entra la mismo recinto donde uno se encuentra, carecen de sentide principalmente por 

su falta de conocimiento.
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El pensar que las normas de urbanidad han perdido su vator en ef mundo en que 

vivimos: tan tecnificado y electrénico, tan competente, tan rapido donde no hay tiempo 

para relacionarse, donde e! mismo hombre se ha deshumanizado, al creer que usar 

palabras adecuadas, ser sencillos y abiertos es algo que se considera obsoleto, las 

normas de urbanidad se han ido dejando a un lado para dar paso a agresiones, insultos, 

lucha por el poder, Hegar primero. 

En este caso se piensa que fo menos importante va a ser a persona misma, 

porque en la comunicacién actual "le valido es lo que digo yo, pero no me importa fo que 

dice el otro, porque mis necesidades y razones son primero": y todo este pensamiento 

se traduce en egoismo y falta de delicadeza, y es aqui donde entran las normas de 

urbanidad, 

Cuando {a persona se puede poner en el lugar del otro, y fa trata como le gustara 

que la tratasen a ella, cuando mi tiempo de uno es tan importante como el tiempo del 

otro, cuando el vocabulario diario se torna agradable y sencillo sin lujo de palabras ni 

ostentacidn de ser el mejor; ja persona recupera valor como tal y se puede relacionar. 

Cobran importancia jas normas de urbanidad, la cortesia y tos buenos modales. 

Y esta urbanidad se va a aprender desde fa casa, y la escuela la va a apoyar con 

el estudio del civismo, con ei estudio de las normas sociales, con ei conocimiento de 

vaiores civicos los cuales cobran vida al ser aplicados. 

De aqui se puede desprender la necesidad de apoyar a los padres de familia en 

su reeducacién, muchas son ios caminos que se pueden tomar: lectura de fibros, 

escuela de padres, cursos de orientacién, consejos personales, programas de radio con 

preguntas y respuestas, etc.



Una manera sencilla y practica para apoyar a los padres de familia en la 

ensefianza de la urbanidad es recordandoles cuales son esas normas, mediante el uso 

de un manual, sencillo y manejable, con ilustraciones diarias en las que hay que 

aplicarias, que tenga también interés para el nifio.



CAPITULO V 

MANUAL DE URBANIDAD 

5.1 JUSTIFICACION 

Si se observa a los nifios que hoy en dia cursan la primaria, ef trato que se da 

entre ellos, lejos de ser cordial y amigable, es agresivo y de palabras altisonantes, pues 

desconocen las mas minimas normas de urbanidad; ya que lo que no aprenden por el 

ejemplo les va a ser mas dificil de vivir, pues en ocasiones se les menciona lo que 

deben hacer, come no gritar en publico, pedir fas cosas por favor, darle el paso a los 

mayores; pero Son sus propios educadores quienes no cumpien con las minimas 

normas pedidas. De ahi que el nifio puede escuchar lo que debe hacer pero al no ir 

unido con un ejemplo diario estas situaciones no se transforman en vida y todo lo que se 

les dice queda en palabras vanas. 

Cuando el ejemplo que ven en otros nifios y sobre todo, en fa televisién, es un 

vocabutario malsonante y de groserias, o los personajes se mueven a base de golpes 

en donde el mas importantes es el que tiene mas fuerza y poder, lejos de dejaries una 

inquietud por un trato cordial y de amistad, buscan el egoismo y la agresion .
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Tomando como ejemplo uno de los programas més vistos por los nifios en edad 

escolar, se encuentra el programa de los "Simpson". 

Esta caricatura fue creada por Matt Groening en los Estados Unidos en diciembre 

de (989, y fue hasta enero de 1990 cuando se convierten en programas regulares de 

media hora diaria; en México lteva aproximadamente cuatro afios de presentarse 

diariamente en horario vespertino, practicamente cuando fos nifies han terminado sus 

deberes escolares y se dedican a ver la televisién. 

Esta caricatura, que se caracteriza por tener personajes grotescos de color 

amarillo, nos presenta la vida de una familia comun, americana, donde hay presencia 

de padre, madre, y tres hijos que tienen un perro como mascota. 

Lejos de mostrarnos las veritajas de ser una familia ejemplar, unida, solidaria y 

con valores morales, nos muestra en cada caricatura un pasaje grotesco de Ia vida 

diaria, donde cada personaje parece supera en antivalores ai otro. 

‘La familia esta compuesta por el papa "Homero", la mama "Marjorie", el hijo 

mayor "Bartholomeo", una de las hijas “Lisa” y la pequefia "Maggie"; tiene un papel 

también dentro de la familia-et abuelo “Abram” y ef perro. 

Dentro de los personajes sobresalen dos por sus actitudes agresivas y 

vocabulario malsonante: 

- El papa “Homero", siendo una persona que acostumbra burlarse de todas las 

situaciones humanas, ademas de tener una actitud egoista, agresiva y maleducada. 

- El hijo mayor "Bart", se muestra como el nifio de diez afios, egoista, maihablado, 

molestén y decidido a hacer su voluntad a costa de lo que sea.
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Este programa ademas de mostrar a una familia extranjera, ya que vivimes en 

México y se desarroila en fos Estados Unidos, muestra los pensamientos, acciones, y 

actitudes, agresivas y maleducadas que se puedan tener entre un grupo familiar de 

cinco miembros. De ahi que si el nifio mexicano observa estas caricaturas durante cinco 

dias a ia semana por espacio de media hora cada dia, obtendra un vocabulario soez y 

grosero, ademas de adquirir una serie de malos ejemplos a poner en practica dentro de 

Su propia familia, la escuela y el medio que lo rodea. 

Teniendo en cuenta que se ha mencionado como uno de los programas con 

mayor auditorio infantil, podemos concluir que los nifios en edad escolar estan siendo 

educados mas que por sus papds por la television; los ejemplos que en ella ven son 

mas fuertes que los observados en casa, ya que es mas facil ser agresiva y egoista, que 

servicial y dadivoso. 

Si @ la edad que el nifio cursa Ja primaria, no ha tenide oportunidad de aprender 

normas sociales que lo leven a una buena convivencia, el observar la televisién le 

mostrara, entre otras cosas, situaciones equivocadas y desagradables que, presentadas 

de tal manera parecen adecuadas y sobre todo le causan risa, y poco a poco lo van 

viendo como una situacién aceptable, normal y digna de repetirse, para mas adelante 

convertirse en el ejemplo a seguir. 

De ahi la necesidad de presentar ejemplos positivos, agradables, que lleven al 

nifio a aprender una forma positiva de relacionarse con los demas, y esto es lo que se 

propore en una “Manual de urbanidad para nifios’.
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5.2 PROPUESTA: UN MANUAL DE URBANIDAD 

La elaboraci6n def manual de urbanidad fue ef resultado de un estudio personal, 

levado a cabo a to largo de 15 afios. Ya que mi labor camo directora académica en 

diferentes planteles educativos, a nivel primaria, en el sur de fa ciudad de México, me 

permitié el convivir y observar a fos nifios de educacién primaria, que tenia a mi cargo. 

Dentro de los nifios observados, puedo mencionar que pertenecen a una clase 

social media, existe la presencia de padre y madre, aunque ya se da el divorcio, se 

tiene la oportunidad de asistir a una escuela particular en un horario matutino y por las 

tardes toman clases diversas o ven la televisién después de terminar sus tareas 

escolares. 

Mi observacién personal aunada a fa investigacién exhaustiva sobre los 

programas de educacién primaria, me llev6 a la biisqueda de libros de civismo a nivel 

primaria, como primer instancia. Grande fue mi sorpresa al enterarme que no existian, 

debido a que los programas elaborados por la SEP para los periodos escolares que van 

de 1972 a 1990, no ios requerian; de ahi que mi investigaci6n me tlevo a fa bGsqueda de 

libros de urbanidad o buenas maneras y estos tampoco existian, con excepcién dei 

“Carrefio”. He de aclarar que a raiz de fa Modemizacién Educativa, emprendida en 

1992, ya existen libros de apoyo al Civismo, ya que forma parte del programa de 

educacién primaria den México. 

Como resultado de este andlisis y la carencia de una sistematizacion en fa 

ensefianza de las normas de urbanidad, unido a la fuerte influencia que ejerce ta
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television, se elaboré el "Manual de urbanidad y buenas maneras". Buscando responder 

a las necesidades existentes de educar tanto a nifios como adultos en el uso de normas 

sociales. 

A fin de que tanto educadores, como padres de familia, nifios y nifias conozean y 

vivan las principales normas sociales se ha elaborado con textos sencillos y lenquaje 

familiar, apoyado en imagenes agradables que se completan con la frase que engioba ia 

norma social ala que se refieren. 

Los temas que se han escogido son aquellos que por practica diaria son 

hecesarios. Se inicia con el capitulo de "Comunicacién", ya que es necesario retomar el 

mirarse a los ojos, ef escuchar atento. Se separa de fas frases usuales y 

convencionaies, como "buenos dias", "gracias", ya que éstas aunque son formas de 

comunicamos, son detalles que van a hacer més agradable la convivencia. 

El capitulo que se refiere al “Aseo personal", también cobra importancia, ya que 

no sdlo con nuestra manera de hablar nos relacionarnos, sino toda nuestra persona 

habla de nosatras y por to tante debemos cuidarla y manteneria limpia. 

1 escribir un capitulo dedicado a la escuela, se debe a la importancia que ésta 

tiene en el nifio de educacién primaria, ya que es en ella donde el nifio aprende las 

bases para su educacién superior; algunas normas generales no estan de mas y ayudan 

al nifio a conocer aquellas normas que en muchas ocasiones se dan por conocidas. 

Los siguientes capitulos: "En la calle", "De visita", “En fos alimentos”, "En fa 

iglesia", “En la sociedad", son lineamientos que marcan al nifio pautas a seguir en 

determinados lugares especificos, y le dan idea clara de hechos y situaciones que debe 

tomar en cuenta para ser bien recibido, no lastimar a nadie y sobre todo ser agradabie.
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La idea del manual surgi6 en una primera instancia como caricaturas que se 

podian insertar en el periddico, pero debido a ta poca lectura de éste por los nifios, se 

deseché la idea. Mas adelante se pens6 en un dibujo que dijera todo en si mismo, que 

no necesitara de un texto para su comprensidn, pera la forma de distribuirlo iba a ser 

dificil, finairnente se pensé en lo que ahora es ef Manual, como un libro pequefio, con 

imagenes que habien por si mismas y una frase al pie de cada uno de ellos, esto dentro 

de un texto practicamente para los papas y educadorss. 

Este manual puede ser apoyado por ef cuaderno de trabajo que sdlo contendra 

fos dibujos y su frase, con una paloma o un tache, segtn sea la situacién que se 

presente, que debe ser copiada o no. 

Una vez elaborado el “Manual de urbanidad y buenas maneras” se procediéd a su 

aplicacién en un a muestra de padres de familia, nifios y nifias, cuyas caracteristicas 

son: residen en la ciudad de México, asisten a una escuela particular y cursan la 

primaria. Practicamente fueron diez familias a quien se les aplicd 

Se les presenté el “Manual de urbanidad” y se les pidié a los padres su lectura y 

comentario en compafia de sus hijos, para mas adelante responder a un cuestionario 

sobre el mismo. (Ver anexo # 1) 

El cuestionario consta de 12 preguntas: 11 con respuestas cerradas y la ultima 

con respuestas abiertas. La respuesta undnime a las 11 preguntas fue positiva, y ja 

pregunta de comentario o sugerencias fue flenada con frases de elogio y felicitacién. 

Ante las respuestas recibidas se procedera a su impresién para que mas padres 

de familia en compariia de sus hijos puedan beneficiarse con su lectura.
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MANUAL DE URBANIDAD 

INTRODUCCION 

Cuando el nifio es pequefio toca a los papds ensefiarle a hablar, a 

caminar, a comer y es en ia escuela donde los profesores le ensefhan a leer y 

escribir, a contar y sumar. Y a fo largo de su vida el nifo aprende a relacionarse 

con los demds, y esto fo aprende con ef ejempio, el ejemplo de sus papds y 

maestros, pero...aSon los adultos un buen ejernplo hoy en dia? o sHasta los 

mismos aduftos han olvidado tas buenas maneras? 

Es precisamente jo que esie "Manual" desea: Hlegar a papds, maestros, 

nifios y todas aquellas personas que desean relacionarse de una manera 

adecuada pero jo han olvidado o piensan que ya cayé en desuso, pues lejos 

de eso fa urbanidad es cada dia mds importante y necesaria para poder 

convivir en la casa, en la escuela, en ta calle, en ia oficina y en todos aquellos 

lugares donde hay personas que les guste ser tratadas como tales, con 

delicadeza. 

Si hacemos un poco de historia podemos recordar que fa paiabra 

"Urbanidad" fue usada desde la Edad Media y se tomaba como opuesta a la 

palabra “Villania”, ya que urbanidad viene de “urbano”, Ia persona que vive en 

la urbe y por fo tanto es educada y civilizada. En cambio el villano es quien 

vivia en ic villa y no habia tenido oportunidad de educarse por estar alejado 

de ta cludad.
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Con el paso de ios afios la "Urbanidad” ha sido fomada como sinénimo 

de "Buenas Maneras", y esta palabra es tomada como sinédnimo de "Carrefio", 

haciendo alusién al manual que don Manuel Antonio Carrefio (venezoiano que 

falleciéd en 1874) escribid. 

Su manual, conocido como "El Carrefio" ain se encuentra en las librerias, 

y el lector jo busca porque ahi encuentra todos fos detalles del 

comportamiento, Desgraciadamente al paso de los afios, ef crecimiento de jas 

ciudades, el uso de nuevas tecnologias, el aumento de la poblacién y muchos 

cambios més, han hecho que el manual, en su mayor parte, haya quedado 

obsoleto y en desuso, aunque la base es muy buena, ta practica no Io es del 

fodo y las personas prefieren no hacer uso de él, ya que hay sifuaciones que 

hasta parecen ridiculas. Esto trae como consecuencia que se crea que la 

urbanidad haya perdido vigencia en la actualidad. 

Y es precisamente lo que este manual pretende, poner al alcance de los 

adultos y nifios, aquellas normas minimas de educacién que son tan necesarias 

hoy en dia para una sana convivencia. 

Asi este manual va ditigido a adultos y nifios, pues por su vocabulario 

sencillo y familiar puede ser leido por ambos, sobre todo porque ha sido 

itustrado con situaciones rutinarias de un personaje flamado Urbanito, quien 

en ocasiones se presenta con su hermana y su familia.
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#1 Yo soy Urbanite para servirle a usted. 

Este manual ha sido organizado teniendo en cuenta las situaciones de 

las personas y su vivencia dentro de la sociedad, de ahi que se inicie con el 

capitula de “Comunicacién”, ya que es ia base de un buen entendimiento. 

Este capttulo va muy relacionado con el siguiente que es ef de "Frases", donde 

se mencionan aquelias “palabras mdgicas" capaces de abrir casi todas fas 

puertas. 

El “Aseo" cobra importancia y como tal es el tercer capitulo, puesto que 

una buena comunicacién unido a una buena presentacién da una buena 

imagen, y ef niio debe aprender que su persona, fanto en el interior come en 

el exterior debe ser limpia y adecuada. 

El capitulo de la escuela también es mencionado, ya que son los papds 

los primeros en motivar a sus hijos en la adquisicion de conocimientos, lo cual se 

ogra ademas de asistir a la escuela, poniendo atencion y estudiando. 

Los capitulo "De visita” y "En la calle’. amptian la visién del nifio en 

relacién a su comportamiento en lugares publicos.
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“Los alimentos", es un capitulo donde se anotan aquellos detailes que son 

importantes para hacer agradabie ia hora de fas comidas, ya sea que se 

encuentre dentro de su familia o esté invitado a comer con algun amiguito. 

El capitulo dedicado a "La iglesia” menciona las principales regias que se 

deben seguir para todas los catdlicos, que practican su religién asistiendo a 

Misa. 

Se termina con el capitulo de “En sociedad”. donde se mencionan 

algunos aspectos que por su naturaleza no se pueden englobar en los 

capitulos anteriores pero son situaciones necesarias de observar. 

Asi el manual consta de los siguientes capitulos: 

{. Comunicacién 

Wi. Frases 

fil. Aseo 

iV. En la escuela 

Vv. De visita 

Vi. En la calle 

Vil. En los alimentos 

Vili. En fa igtesia 

IX. En sociedad
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|. COMUNICACION 

Desde que el nifio empieza a decir sus primeras palabras, hay que 

ensefiarle a que fas diga en forma correcta, compieia y con pronunciacién 

Clara. Poco a poco se le debe ir ampliando su vocabulario a fin de tener la 

palabra adecuada para cada cosa que desee. 

Junto con ia buena diccién y et vocabulario ampiio, existen detalles a 

cuidar para que el mensaje que se desee dar llegue a su destino con la altura 

que Ia dignidad humana merece. 

a} Modo de comunicarse 

Se debe hablar de frente y mirando a los ojos, lo que ademds de ayudar 

 expresarnas es un gesto de individualidad y sinceridad. 
  

    

  

  

#2 Habia de frente y mirando a ios ojos. 

& tono de la voz deberd ser mds bien bajo que aifo, sin llegar a ser 

susurro. Et gritar, lejos de ser oido por nuestro interlocutor sera molesto para él, 

quien deberd retirarse o taparse los oidos.
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#3 Cuando hables hazio con voz moderada, 

no gfites. 

Si se le ensefia al nifio a que hable con voz moderada y de frente, 

también aprenderd a escuchar atento cuando le hablen. 

Yo 

pe Fo 5 4 

Cy 
ds 

#4 Escucha con aiencién cuando te hablen. 

  

        
EI nifio tiende a repetir aquellas palabras que por su facilidad o novedad 

escucha; en un principio no sera capaz de distinguir aquellas que son groserias 

de las palabras aceptadas, por lo que sera necesario se le dé un buen ejemplo 

al habiar. 

Que se acostumbre a oir palabras corecias y que por ningdn motivo 

sean groserias.
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b} _Errores de majo educacién en ta comunicacion 

Hay errores que se van adquiriendo a lo largo de la vida, pero que tienen 

su raiz en la mala ensefanza del lenguaje. 

Los errores mds usuales son: 

* acié rap) . 7 

Cuando el nifio es pequefio se le debe ensefiar a hablar pronunciando 

bien, abriendo la boca y haciéndoio pausadamente, de fo contrario nos es 

dificil seguirle la conversacién y puede caerse en un error al desconocer con 

claridad qué és lo que se pretende decir. 

  

    BLA, 
BLA, BLA 

#5 Al hablar hazlo pausadamente. 

  
* Groserias: 

Cuando él nifio ve la television, escucha la radio, va at cine o camina por 

fa calle, escucha groserias o matas palabras que le llaman fa atencién; sera et 

momento de ensefiarle a distinguirias, con el fin de que no haga uso de
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aquélias que no son aceptadas en el medio en el que se desenvuelve y por 

respeto a su propia persona y a la de los demas. 

  

  
#6 Usa un vocabulario adecuado, 

sin palabras maisonantes o groseras al comunicarte. 

Cuando el nifio haga uso de groserias se recomienda no hacerie mucho 

caso y a la vez pedirle que busque su significado, a fin de determinar que fa 

groseria esta en razén del momento en el que se usa y no tanto por la palabra 

en si. 

Su uso denota fatta de educacién, falta de atencién, agresién y una 

escala inferior de valoracién personal de los demnés. 

* Secretearse: 

Otro grave error para las buenas relaciones humanas que buscan Ia 

comunicacién, es el hablar en secreto. 

Se dice que es “Falta de educacién", porque efectivamente, los papds 

son quienes deben ensefiar al nifio a ser abierto y franco en su comunicacion.
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Al hacerlo en voz baja y a una persona individual, estando presenies mds 

personas, demuestra que no desea que se le escuche y que es egoista en su 

comunicacién. 

Cuando un nifio cae en el enor de “secretearse” hay que orientarle y 

ensefiarle que es mejor piaticar personalmente y no frente a los demds, pues 

hacerto su actitud nos dice que los demds na son importantes y mucho menos 

dignos de conocer su pensamiento o sentimiento. 

  

  
# 7 No hables en secreto. 

Un actitud de discreciOn que el nifo aprende por ef ejemplo de sus 

padres es cuando asiste a un velorio: debe permanecer en el mayor silencio 

posible por respeto a fos deudos y si habla, deberd hacerlo en voz baja, 

hacerlo en voz alta seria tomado como groseria y falta de respeto hacia el 

difunto.
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Otra actitud que ef nifio aprende de sus padres es la discreclin sobre lo 

informacién que tiene: y consiste en no decir a todos todo lo que sabe, pues 

hay hechos, situaciones y pensamientos que no es conveniente que se enteren 

todas las personas. 

Algo muy usado hoy en dia es ef hablar dos personas enire sf sobre una 

tercera, que generalmente esta ausente: esto no debe hacerse pues se 

propicia el criticar, hablar mal y hasta acusar sin que el aludido esté enterado. 

Aesto se le conoce como "chisme”. 

c} icacié fr A if 

Los padres de familia deben fomentar la comunicacién entre ellos, en la 

familia, con los amigos, con los vecinos, con los profesores, etc., Pero estando 

presente nifios y aduitos hay que recordar que los intereses son diferentes y por 

lo tanto la platica de adultos es de adultos y la platica de nifios es de nifios. 

No es recomendabie que el nifio escuche las pidticas de adultos, dada 

que su experiencia por su poca edad no le permife entender lo que se platica y 

en muchas ocasiones le crea angustia o conilicto, ya que al no comprender 

todo lo que escucha, imagina a su modo infantil lo que dicen tos adulios y no 

siernpre concuerda con Ic realidad.
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d} “ = vi s 

Puede suceder que al estar los adultos conversando el nino desea 

interumpir para decir o preguntar algo. Es importante que el nifio aprenda a 

acercarse y esperar a que las personas que habian terminen de hacerlo o que 

se le llame o indique que puede hablar, pues es una falta de respeto 

inferrumpir a quien habla. 

  

#8 No interrumpas cuando dos personas habian. 

Es mds grave todavia cuando dos personas que conversan son 

interrumpidas violentamente por el juego de los nifios. Se les debe ensefiar a 

jugar lejos de las personas o rodearias cuando el espacio sea reducido. 
  

    

  

  

#9 Sidos o mds personas habian. 

no pases en medio de ellas, rodéailas.
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e) ELnifio al hablar con adultos. 

Generalmente cuando ios nifios hablan entre si lo hacen en forma 

fapida, directa, esponténea y corta, pero informal y a veces descuidada. Hay 

que ensefiarle a mostrar respeto y atencidn al dirigirse a un adulto, sobre fodo si 

se jrata de una persona mayor. 
  

  

      
#10 Escucha con atencién a las personas mayores. 

il, FRASES 

El hablar manifiesia ja calidad de quien habia, sus buenes o malos 

sentimientos, su educacién o falta de ésta, en suma lo mejor o peor de si. 

Para cualquier persona saber decir la frase oportuna le abrira as puertas, 

por esto al nifio hay que ensefiarle a habiar y habiar corectamente, a usar 

frases que serdn la liave de una buena comunicacién.
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Algunas personas jas tlaman “palabras mdgicas”. ya que con ellas se 

facilita toda y se logra casi todo lo que se desea. Asi fenemos. por ejemplo: 

cuando nos acercamos a comprar un helado, podemos simplemente decir “un 

helado de “pistache”, que no es igual a decir “por favor me sirve un helado de 

“pistache”. La frase suelta sin formalidad nos da aires de exigencia, no asi en 

cambio, la frase con “por favor" ta situacién cambia y se ablanda ef momento. 

Cada una de las frases se usan en determinados momentos, por fo que se 

deberd ensefiar ai nifio cémo y dénde usarlas. Hay que recordar que et nifio las 

aprenderd en primera instancia al escucharlas en su casa. 

a} Frases de peticion: 

* Porfavor 

Este vocablo se usa en situaciones donde se pide un servicio o una 

ayuda. 

  

  

#11 Usa el vocabio POR FAVOR 

siempre que pidas algo.
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* _Gracias 

Esta palabra la contesta quien recibe el favor, como sefal de 

reconocimiento a la molestia que se ford quien ie hizo el favor. 

: GRACIAS 

POR LA SAL 

  

   

   

  

  
#12 DiGRACIAS cuando te hagan un favor, 

* De nada 

La persona que concede el favor puede terminar con Ia frase “de nada” 

al escuchar las "gracias", a fin de dar por terminado ei servicio y el didlogo, 

expresando con esto que fue grate servir al otro. 

  

  

#13 Responde DE NADA 

cuando te han dicho gracias al solicitarte aigo.



109 

b) Frases de saludo 

Los saludos son frases usadas para marcar el tiempo y se dicen al llegar o 

Telirarnos de un lugar donde hay mas personas. 

Se dice desde que amanece hasta las dace dei dia. 
    
  

      
#14 Allevantarte saiuda a tus papds y hermanos 

diclendio BUENOS DIAS. 

* “Buenas tardes" 

Se dice desde las doce de! dia hasta las seis de la tarde o cuando ya 

oscurece, 

Uy Buewad 
FARES 

t 

  

#15 Apartir de las 12 del dia y antes de que oscurezca, 

di BUENAS TARDES al saludar a las personas.
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Se dice a partir de que oscurece o cuando nos retiramos a dormir. 

  

  

#16 Cuando ya oscurece o fe retiras a descansar 

di BUENAS NOCHES a las personas que te rodean. 

* “Hasta manana" 

Usamos esta frase cuando nos retiramos de un lugar y al dia siguiente 

veremos a la misma persona. 

* “Adiés” 

Se usa en sefial de despedida. 
  

(e
: 

jAdios £ 

e 2)
 

cz
 

        " | pil 
#17 Di ADIOS 0 HASTA LUEGO 

  
  

cuando fe despidas de alguien.
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c) Frases de atencién con los demas. 

Se usa cuando deseamos atravesar una fila o necesitamos pasar por 

donde hay una aglomeracién, a fin de que se nos de el paso sin molestar. 

@ a ie 2 LB 
CP 48 

(co Ly Coe PERM 

  

      
#18 Di CON PERMISO cuando deseéas atravesar una fila 

© pasar por donde hay muchas personas. 

4 An" 0 "Dien fo 

Se usa cuando involuntariamente se fastima a alguien y deseamas 

disculparnos, al decirloa de alguna manera queremos repara el dafio. : 

ABiscoLPAMET 
ise we FrsET 

  

         

#19 Pide PERDON o discUlpate cuande por razones involuntarias 

molestas o lastimas o otra persona,
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“5 V0 

Esta palabra se usa cuando una persona cercand a nosotros estomuda y 

deseamos que pronto recupere ta salud. La persona que estornudé a su vez 

ry 
#20 Cuando und persona cercana a ti estornude, 

puede decir “gracias”. 
     

Acwis! 

      

dile SALUD, deseando con esto 

que pronto se restablezca de su gripe. 

* _Gracios" 

Cuando se recibe un regalo se dice esta frase, a fin de agradecer la 

molestia que se tomd quien nos lo obsequid. 

  

    

  

#21 Da las GRACIAS 

cuando recibas un regalo o presente.



113 

fll. ASEO 

Vivimos en sociedad por tanto lo que el nifio haga va a repercutir en 

quienes le rodean. 

Desde pequefio se le deberd incuicar el cuidado de su persona, como su 

sexo lo determina, si es hombre va ser varonil y si es mujer fermenina y delicada. 

*y es a los papds a quienes toca, con su ejemplo ensefiar a los nifios a 

comporiarse y actuar en ef medio en ef que se desenvuelven. . 

Nuestra presentaci6n personal es como fla tarjeta con la que nos 

presentamos hacia fos demds y por tanto indica como queremos que nos miren 

y nos traten. Por el hecho de ser personas tenemds dignidad propia y debemos 

pedir que nos valoren. 

Una buena presentacién ayudard a la buena comunicacién con tos 

demas, esta presentacién debe ser limpia, sencilla, no son necesarios lujos para 

conocer y relacionamos con ta gente. 

Q} Ropa adecuada 

A los nifies se tes ensefiarG a vestirse, esio ya lo pueden hater solos a 

partir de fos tres afios, algunos antes y otros después, pero serdn los papas, 

propiamente fa mamd, quien determine en los primeras afios io que el nifio 0 la 

nifia va a vestir.
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Hay que respetar y fomentar en los nifios el pudor natural que tienen por 

cubrir sus partes intimas y no exhibirse. Hay que recordar que el cuerpo es io 

mds valioso que la persona tiene y por lo tanto es la misma persona quien debe 

respetarse. 

No olvidemos que deniro del pensamiente del mexicano, a mujer debe ir 

vestida con el forso cublerto y la falda le debe llegar a la rodilla. o usar 

pantalones decorasos. 
  

      

  

      
#22 Cuando te sientes hazio corectamente, 

con la espaida derecha, 

y si eres nifia siéntate cen las piernas juntas y ja falda estirada. 

Es muy importante que los papds respeten a su hijo e incuiquen su buena 

forma de vestir, para lo cual se sugieren los siguientes aspectos al comprar o 

escoger ia ropa: 

1. La edad dei nifio: es diferente cuando se tiene un afio y esfad 

aprendiendo a avisar e ir al bafio, que a los nueve ahos que le gusta subirse a 

los Grboles. 

2. El clima en et que se usaré la ropa: si hace frio o cator, si el tiempo esta 

Nuvioso o por el contrario hace viento.
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3. La actividad que se realizard con ella: si va a | escuela. a una fiesta, de 

viaje o de visita al doctor. 

4, El dinero con el que se cuenta. 

No hay que olvidar que tos nifios no necesitan ni buscan como el aduito 

estar a fa moda, por ef conirario ellos necesitan algo cémodo, de colores 

alegres y que sea duradero para jugar. 
  

  

  

  
  

# 23 Piensa y vistete de acuerdo 

ala actividad que vas a realizar en el dia. 

Algunos modelos de ropa son: 
  

    
  

#24 Porta con orgullo y respeto 

el uniforme de Ia escuela a ia que asistes.
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#27 sa shor y playera, en cuanto sea posible, 

st practicas aigtin departe.
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#28 $dlo cuando vayas a nadar o a la playa 

ponte tu traje de barfio, 

trata de que el modelo te cubra decorosamente. 

      

  

    

SS companies 

5G & 

  

      
#30. Usa pijarna tnicamente si vas a dormir 

o por enfermedad debes guarder cama.
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#31 Sivas. una ceremonia religiosa u oficial oa una cita, 

procura ir lo melor vestido, con ropa limpia y ordenada. 

Hay que tener en cuenta que él nifo no es un adulto chiquito, es un niho 

y sus necesidades son diferentes c las de sus papds; ellos no necesitan usar 

corbata o medias y colores serios. 

Se le debe ensefiar a escoger su ropa, saber combinaria, asi coma 

cuidarla: el suéter es una prenda faciimente extraviable, se fe puede décir que 

al momento de quitdrselo lo guarde en su mochila y en su defecto o amare a 

su cintura. 

        i 

#32 Si tienes calor quitate el suéter, 
  

dépiaio y guardaie.
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b} Cuidado personal 

Junto con el vestido hay otros detalles, que unidos refiejan ta 

presentacién personal. 

Se ensefiard al nifio a estirarse por ia mafiana, al despertar, para que 

todo su cuerpo "despierte” y esté listo para las actividades del dia. 

      
#33 ‘Cada mafiana at despertar, 

estira tu cuerpo en la intimidad de tu recaémara, 

nunca lo hagas en publice. 

Se recomienda el bafio diario, ya sea por la mafana o por ia noche. 

cuidando el agua. 

  

  
#34 Bdfate diariamente cuidande el agua.
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El uso de ropa limpia cada dia completa el bario, Asimismo el peinarse, 

boleares fos zapatos, cortar y mantener limpias tas ufias. 

  

  
#35 Peina tus cabellos 

cuando se encuentren desordenados. 

  
  

  

      
#37. Recorta fas uflas de tus manos 

y manténias limpias.
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Unido al aseo diario se encuentra el tavado de las manas, por io menos 

antes de cada comida, pero sera oti ensefiar al nifio a favarselas cuantas 

veces sea necesario. 
  

    

  

        
#38 Lava tus manos antes de cada comida, 

antes de hacer a jarea y siempre que estén sucias. 

Ast como se lavara las manos varias veces al dia, el nifio deberd lavarse 

los dientes por lo menas tres veces ai dia, o cada vez que torne algun alimento. 

Se le puede motivar diciéndote que {os dientes limpios no se pican y por lo 

tanio no le duelen; una dentadura sucia te provoca mal aliento y no le permite 

reir con franqueza, pues fa ventaja de unos dientes limpios es que estan sanos y 

si estan sanos estan lindos, y esto le trae como consecuencia reir abiertamente. 
  

  

        
#39 Cepilia tus dientes después de cada comida.
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Unidos con !a limpieza de las manos esta la limpieza de la nariz, y esta se 

debe fomentar en el nifio usando pafuelo. EI pafivelo puede ser desechable o 

muy fino de teia y con sus iniciales, lo importante es que io traiga siempre y fo 

use. 
  

  
    

  

#40 Usa pafivelo limpio cada dia 

y cdémbialo cada vez que sea necesario. 

No hay que olvidar que él aseo es un hdbito que se aprende y se debe 

vivir a cada momento de la vida. 

IV. COMPORTAMIENTO EN LA ESCUELA 

La escuela es el segundo lugar donde el nifio pasa la mayor parte del 

tiempo, ya que acude a ella casi en Ia totalidad de ia mafiana y en ocasiones 

por ta tarde, cinco dias a la semana, por lo cual es importante que conozca la 

manera de comportarse dentra de ella.
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Este comportamiento lo aprenderd de sus profesores, del elempio que 

vea y también de sus padres, quienes deben darle indicaciones y orientaciones 

desde su casa. 

Este capitulo esta dirigide tanto a profesores como a padres de famitia y 

sobre todo a los nifos. 

a) _Conocer iq escuela y cuidarla 

Cuando ei nifio llega por primera vez a ia escuela es importante 

mostrarle las diferentes Greas con que se cuenta: salones de clase, bales, 

pasillos, escaleras, jardines. biblioteca, tiendita, direccién, secretaria, oficinas y 

fodos aquellos lugares con que cuente su escuela, 

Con esto se pretende en primer lugar que el nifio se sitUe y no se pierda, y 

por otro lado se le ensefiard a respetar a todos y cada uno de los lugares asi 

como a ocuparlos para lo que fueron creados. 

Es importante que el nifio sepa que el salén de clases es un lugar de 

silencio y Grea de trabajo, en cambio et patio de recreo es para jugar y ahi se 

puede correr y grifar. 

6) Su lugar 

Al inicio det ofio escolar al nifio se je asigna un salén de ciases y un lugar, 

pupitre o mesa de trabajo. a fin de que trabaje en é! a fo largo del curso y lo 

tegrese al finalizario, ya que se le da en calidad de “préstamo” por lo que se le 

debe ensefiar a cuidarlo, mantenerio fimpio y sabre todo no rayarlo o remperlo.
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  # 41 Cuide tu pupiire, no fo rayes 0 rmaltrates. 

c} Atencion en clase 

La escuela es el jugar donde el nifio adquiere conocimientos, desarrolia 

habitos y habilidades, y para que esto se dé, es necesaria la atencion, y la 

afencién se desarroila, se aprende a desarroliarla. 

Sera practicamente el profesor (a) a quien le toque desarrollar ia 

atencién de sus alumnos con sus clases amenas, interesantes, vivas y 

agradabies; sera quien deba "captar ia atencién” por periodes cada vez mds 

  

largos. 

  

  

  
  #42 Escucha con atencién 

a tus profesores y maesiras.
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Los papds pueden apoyar a sus hijos en ef desarrollo de ia atencién 

cuando por las tardes realizan sus "tareas", procurandoles un lugar de silencio, 

ordenado, con luz y con los utiles necesarios, 

Para que el aprendizaje se de es necesario el silencio, pues éste nos lleva 

© no distraernos y por fo fanto a poner atencién tan necesaria para ia 

concentraci6én, que va a tener como consecuencia fa refiexién, !a 

memorizacién y el aprendizaje. Todo esto lo aprende el nifio de sus profesores 

en la escuela y de sus papds en la casa. 

a) Respeto o ios profesores 

Dentro de la escuela ung parte muy importante son los aiumnos y ia otra 

los profescres, ambos tienen el mismo valor como personas y merecen respeto: 

ef respeto lo aprende et nifio en ia casa y Io vive en ia casa y en ta escuela. 

Respeto significarad: digitse atenio a quien lo ilame o interrogue. 

responder sin gritos o malas palabras, habiar con cuidado y sin alzar la voz, 

hacer lo que se le pide. pedir de buen modo lo que necesita; en una palabra 

el respeto significaré tratar a los demds como quiere que fo traten a éi. 

El respeto se manifestaré de diferente forma segtn con quien se trate, ya 

que el nifio se dirigid a sus amigos tutedndolos, en cambio a un adulto le 

hablara de usted: otra forma de manifestar respeto serd levantarse de su 

asiento cuando se presenie un profesor o el director de la escuela, o 

cediéndole el paso.



126 

  

      

  

  

#43 Levantate de tu asiento 

cuando entre una persona mayer. 

El nifio debe aprender que tanto sus profesores como sus compafieros y 

el personal de la limpieza merecen respeto, y como personas importantes los 

tratard, 
  

  

  

    
#44 Respeta a tus companeras y profesores {as} 

e} Orden en los ttiles 

Unido a la ensefianza de cuidar el pupitre esta el ensefiar al nifio a 

guardar en orden los libros, cuadernos y utiles.
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Es el profesor quien debe dar jas indicaciones precisas de cémo usar et 

espacio que se le ha asignado a cada aiumno, cémo acomodar todo io 

necesario en el pupitre. A ios mds pequefios se les puede ayudar en un 

principio, a fin de que al observar a su profesor aprendan a mantener su lugar 

en orden. 

A \o largo de ios afios en ia escuela ef nifio sera capaz de acomodar por 

él sdlo sus propias cosas en ei espacio que se le asigne, a fin de tener siempre 

todos sus utiles y libros listos para usarlos, y con esto no perderios ni perder 

- tiempo en su busqueda. 
  

    

Cg 

      mir rll 
#45 Manten ordenado fu lugar. 

  

f} Otras normas 

Hay actitudes y hdbitos que el nifio aprende en la escuela para una 

mejor convivencia y mayor aprendizaje; algunas de elias son: 

* sentarse en el lugar asignado 

* flevar los Gtiles necesarios 

 



  

  
#46 Leva todos los utites necesarios a ta escuela. 

* cuidar las hojas del cuaderno y no arrancarias 

  

  
# 47 No arranques jas hojas de ius cuadernos. 

* realizar los trabajos por mérito propio y no copiar al compaiiero 

  

  

  

      
#48 Realiza tus trabajos por marito propio, no copies.
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* entrar y salir del saién sin empujones, gritos o carreras 

~ *_no interrumpas durante ia clase 

* escribir con cuidado los trabajos para que sean legibles por los 

* profesores y por éi mismo 

9 Siveg DF 

  

  

#49 Cuando escribas hazio con letra clara, 

* escuchar atento a quien habia, sea profesor o compafero 

* jugar durante ef recreo y no en clase 
  

  

  

    
#50 Durante el recreo corre y juega. 

* prestar lo que le soliciten 

* respetar fo ajeno, ni esconderto o tomaro para éI 

* no ltevar juguetes o la escuela 
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* tomar el aimuerzo durante el recreo 
77 

Zz 
“or 

        

      

    

  

#51 Toma tu almverzo duranie el recreo, 

ne comas en clase. 

* ser discreto en sus comentarios 

* no pelear, ser amigo de todos 

V. DE VISITA 

La sociedad hoy en dia nos da ta oportunidad de recibir a nuestros 

amigos en casa o de visitarlas en las suyas, para que estas visitas sean 

agradabies y fengamos oportunidad de ser invitados nuevamente debemos 

seguir ciertas normas de educacién:
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a) Puntualidad 

La puntualidad es ta primera regia a seguir, y ser puntual significa estar a 

ta hora indicada, no antes pero tampoce después. 

Si se ilega antes se corre el riesgo de que ef anfitrién avn no esté listo e 

incluso que no se encuentre en casa. 

Llegar tarde incomoda a quien nos espera, sobre todo si no somos los 

Unicos, pues ademas de no respetar el tiempo de los demds desordena el plan 

de las actividades pianeadas. 

Es de delicadeza y respeto hacia el anfitrién, hacia los demas y hacia uno 

mismo el ser puntual, llegar a ta hora indicada. 
  

  

    

    

  

  
  

#52 Liega puntual a tus cifas. 

A su vez el anfitrién tiene |a obligacién de ser puntuat: tener la casa lista, 

ef alimento a punto y las actividades preparadas, a fin de recibir a tiempo a sus 

invitados y atenderlos como se merecen. 

La puntualidad también es necesaria at asistir ef doctor, al deniista, a una 

cita, a cualquier lado en donde se nos espere a determinada hora.
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Puntualidad también es: retirarse a tiempo, a fin de dejar en libertad a la 

persona que se visité y pueda seguir sus actividades. 

b} jetivi visi 

Los papds deben ser conscientes de las necesidades de Ios nifios ai ir de 

visita, pues éstos en muchas ocasiones se ponen incdmodos, chillones o toman 

actitudes de rebeldia y falta de respeto por estar cansados y fuera de casa. 

Se recomienda antes de Ia visita se hable con los nifios, a fin de que sea 

de su conocimiento: el lugar que visitaran, por cuanto tiempo y si habra otros 

nifios con quienes jugar: es aconsejable evar un libro o juguete para que se 

entrefengan. 

Los nifios estan preparados, asi sera mds dificil que causen aiguna 

molestia en el jugar al que se les Hleve. 

c} Respeto a la casa que se visita 

Hay que ensefar al nifio que cuando va de visita debe saber 

comportarse, segdn ef momento deberd estar serio y callado o podrd satir a 

jugar con otros nifios, en caso de que los haya. 

En ningdn momento correrd por la casa o departamento del anfitrion, 

mucho menos cogera todo lo que se encuenire en su camino, tampoco 

saitord en tos sillones o interrumpiré !a pidtica con preguntas inoportunas. 

A los papas fes taca vigilar el buen comportamiento de sus hijos a fin de 

que ta visita sea agradabie y no termine mal.
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#53 Cuando estés de visita 

compértate franquilo. 

Sia donde asiste el nifio es persona de confianza o hay nifios como él, 

pasard a jugar al jardin o en su defecto al cuarfo que se le asigne. Se 

comportaré respetuose para con su anfitridn y tomard los juguetes que le sean 

prestados solamente, pero por ningdin motivo se los llevard a casa. 

oo) 
kay 

  

    
on 

  

  
#54 No lleves a casa lo que se te presté 

estando de visita. 

Et nifio debe saber, también . que cuando desee algo lo pedird con 

moderacion: ya sea si tiene hambre y desea comer, si necesita pasar al bafio o 

le na sucedido aigun percance.
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Por ningén motivo pasaré a jas piezas que no le mosiraron ni mucho 

menos andara fisgoneando todo. 
  

  ang PERMITE EAT 
sy BAO? 

      é 
  

  

  

  

  
  

# 55. Si estas de visita, pide de buen modo 

to que necesifas o deseas. 

d) Tiempo de ta visita 

Son los papds quienes deben estar al tanto dei tiempo que pasan de 

visita y Considerar cuando deben retirarse. 

En caso de visitar a una enfermc, debe ser corto el tiempo, muy diferente 

al que se pase cuando es una fiesta de cumpleafios 

No se debe olvidar que son los papds, tanto de !a visita como dei 

anfitridn, los que determinan el tiempo tomando, en cuenta Ia situacién del 

momento y e! parecer de los nifios. No hay que olvidar que es el nifio quien 

depende dei adulto y no el aduito en reiacin al nifio. 

Se recomienda como momento de retirarse, cuando los nifios foman un 

minuto de descanso por tanto jugar. antes de que se alboroten demasiado y 

acaben peleando.
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El éxito de volver a ser invitado a una determinada casa, esté en relacién 

alaempatia de ios nifios como en la forma de usar el tiempo. 

  

GRACIAS Per 
Tooe, EStuviMmos 

MUY A Gusto. 

  

  

    

#56 Alretirane, agradece a las personas de la casa 

sus atenciones para contigo. 

Vi. EN LA CALLE 

Asi como hay normas viales para que los caros circulen, hay ciertas 

normas sociales para poder transitar por ta calfe, es a los papds a quienes ies 

toca en ensefiar a sus hijos a caminar por etla. 

a) Por donde caminar 

‘Lo primero que el nifio debe aprender es que debe caminar por la 

banqueta o acera, nunca por el arroyo o via de fos carros. 
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Se camino siempre, viendo al frente y con el cuerpo erguido a fin de 

evitar ef tropezor con alguna persona, caerse o lastimarse por no fijarse; se 

debe evitar el ir corriendo, saitando, bobeando o volfeando. 

  

#57 Cuando camines 

fhazlo mirando hacia adelante. 

Al mismo tiempo que caminamos mirando al frente lo hacemos del iado 

derecho, ya que de esta manera no tropezaremos con la persona que venga 

de frente, que a su vez viene por su lado derecho. 

  

  

#58 Camina siempre por tu derecha. 
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Hay una excepcién, cuando se va en compafiia de un adulto o una 

mujer, el varén siempre deberd ir cercano al arroyo y Ia dama cercana a la 

pared, los nifios pequefios deberan ir de la mano de un adulto y pegados a la 

pared. 

6) Didioge en la calle 

El nifio forma parte de una sociedad par lo que debe aprender a saiudar 

a los conocides cuando los encuentre a su paso, puede ser un sencillo saludo 

con la mano o aigo mds formal, que implique el que detenga su paso e 

intercambie algunas palabras con la otra persona. Hay que recomendar que 

las platicas se hagan en la acera, sin estorbar el paso de los demés peatones y 

nunca a mitad del arroyo. 
  

  

    
  

#59 Saluda a las personas conocidas 

cuando vayas por ia calle. 

En algunas ocasiones, cuando uno va por fa calle nos encontramos que 

ofra persona nos pregunta por determinado lugar, si conocemos la direccién se 

tesponderaé de manera correcta, con cuidado y exactitud, pero en caso de no 
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conocer 'o que sé nos pregunta se excusaré uno, pero nunca dara una 

informacion equivocada. 
  

  

       

          
La cae 
QUE usTeD Busca 
ESTA A DOS CUADRAS . 

    
  

#60 Responde corectamente 

cuando te pregunteh aigdn dato. 

c) 

  

Cuando se transita por ia calle es recomendabie no ir comiendo, ya que 

para esto estan los restaurantes o el comedor de ta casa; en caso de que asi se 

haga por extrema necesidad, faita de tiempo y prisa, no se tirara el desecho, 

cascara o papel al suelo sine que se deposifard en un bote de bosura. 
  

  

  

      
  

# 61 No tires cdscaras, envolturas o papeles 

en ia calle, depositalas en un basurero. 
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Cuando por alguna razén debemos dar un recado a una persona que 

vemos pero esta lejana a nosotros, aunque vaya por la misma acera, no 

gritaremos, sino que nos acercaremos y se fo daremos con discrecion, no es 

necesario se enteren los demds transeuntes. 

Si deéseamos que una persona que se encuentra dentro de su casa salga 

a recibirnos, no chiflaremos o goipearemos fa puerta a fin de que nos ciga 

desde adentro, sino que focaremos con moderacién et timbre o campana y 

esperaremos pacientemente a que nos abra. 
      phiniisre 
  

  
    

      

  

        
  

#62 Nosilbes ni grites desde la calle 

alas personas que estan dentro de casa. 

El nifio debe aprender a respetar las casas ajenas, por ningun motivo 

tocard a las puertas por el simple gusto de molestar a tas personas. 
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Vit, EN LOS AUMENTOS 

En una familia e! tiempo de tomar los alimentos es momento en que se 

puede platicar y compartir los sucesos del dia, asi como planear las 

actividades que van a realizar, por lo que papd y mama son los encargados, 

tanto de mantener Ia armonia como de ensefiar a sus hijos como comportarse 

en la mesa. 

Durante el tiempo que dure e! tomar los alimentos lo mejor sera hacer uso 

de los muebies destinados para ello: la mesa y Jas sillas del comedor. hay que 

ensefiar al nifio a sentarse correctamente y mantenerse tranquilo mientras 

come. 

  

  

  
  

#63 Siéntate tranquito a comer. 

Ei lugar que ocupe cada uno de ios miembros de la familia puede variar, 

pero es una medida recomendable que cada uno tenga su propio lugar, a fin 

de que los pequefios estén mds cerca de mamd para que pueda irles 

ensefando a tomar la cuchara y comer con cuidado. 

Por ningén motivo el nifio correré o jugard durante los alimentos, ya que 

es momento de permanecer sentado y tranquilo.
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Cuando en casa hay invitades a comer y no todos se pueden sentar al 

mismo tiempo, por falta de lugares, se recomienda que primero se les dé de 

comer a {os nifios y luego pasen a la mesa fos adultos, de fal manera que ja 

convivencia sea mds agradabie y los nifios estén tranquilos por haber comido 

pronto. 

Si ef nifio esta invitado a comer en casa de un primo o amiguito, se le 

debe de recomendor esperar a qué se fe flame a fa mesa, para favarse tas 

manos y sentarse en el lugar que le designe. Empezara a comer cuando el 

anfitridn se haya sentado o le indique que puede hacerlo. 
  

      

  

  

    

#65 Espera a que el anfitrién 

asigne tu jugar en la mesa para comer.
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Cuando el nifio Wega a casa después de haber trabajado en fa escuela, 

lo més normal es que esté con hambre, y es a ios papds a quienes toca 

ensefiarlo a esperar con paciencia que sé le lame a comer y no estar 

“picando" aigtn duice. 

Al sentfarse a comer el nifio, no siempre tiene el mismo apetito sino que 

varia segun las actividades que realizé durante ia mafiana, por fo cual deberd 

ensefidrsele a conocerse a fin de pedir que se le sirva to que se va a comer y 

no dejarlo después: tambien debe aprender a decir "no gracias”, “no apetezco 

mas", 0 "ya estoy satisfecho", segun sea ef caso. De la misma manera sera 

capaz de pedir mds (discretamente) cuando atin no esté satisfecho. 

Papa y mama deben ensefiar at nifio a tomar y usar correctamente los 

cubiertos, pues no se trata de "empufiarlos” sino de ayudarse con ellos a comer. 

Los nifios de cuatro afios ya pueden hacer uso del tenedor y uno o dos 

afios después fo hacen con ei cuchillo; ia cuchara la dominan 

aproximadamente desde los dos afics. Hay que fener en cuenta que los 

cubierfos son un auxilio para tlevarse los alimentos a la boca, no para hacer 

ruido con ellos mientras se espera. 

pe 
#66 Usa adecuadamente los cubiertos. 
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Un hdiito que poco a poco se esid araigando en jas ciudades de 

mucho movimiento son las comidas Itamadas “rapidas", como las tortas, tos 

tacos y las hamburguesas, y los nifios no estan exentos de elias. Le toca a papa 

y a mamé ensefar ai nifio a comer este tipo de alimento con la mayor 

limpieza, ya que se prescinde de tos cubiertos y muchas veces también de los 

platos. El detalle serd saber comer ia torta o el taco sin que se caiga el 

alimento, y ei usor fa servilleta una vez que se ha terminado, limpidndose la 

boca y los dedos.   Si el nifio aprende a usar fa servilieta como el implemento para limpiarse 

al terminar de comer, no usaré el dorso de la mano nila manga del suéter para 

hacerlo, pues esto ademids de causar mala impresioén es algo muy sucio. 
  

  

  

      
#67 Usa la servilleta para limpiarte 

la boca y fos dedos cuando te ensucies. 

EI nifio también debe aprender a comer su aimuerzo en la escuela (en la 

hora marcada) saber que la servilleta con que le envuelven su torta no es sole 

para cuidar que se mantenga en buen estado, sino para usaria y limpiarse la 

boca y los decos al final de comer, para no manchar ios Cuadernos y libros.
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Hay detalles que se deben incuicar en el nifio, a fin de que aprenda a 

comer correctamente: 

a) Cuando se sive caldo como primer plato, no se va a sorber o cucharear, si 

esta en un tazén puede beberse tomandolo por los lados, en caso contrario se 

fomard con la cuchara, pera nunca se hard ruido o sorberd. 

b} Cuando se masfican los alimentos se hace con la boca cerrada. 

  

  
#68 Mastica los alimentos con la boca cenada, 

c} La cuchara tiene la medida adecuada para el alimento que cabe dentro 

de ia boca, no es necesario fienaria mucho a un tiempo a fin de no 

atragantarse. 

d} Et agua se debe beber a sorbos pequefios y no toda a un fiempo, pues su 

funcidn es ayudar a pasar los alimentos no a ocupar su lugar en el estsmago. 

  

      

#69 Bebe el agua a sorbos pequefios. 
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e} Cuando se esta comiendo no se debe habiar, pero si se desea hacerlo, es 

importante, primero tragar el bocado que se tiene. Nunca se hablar teniendo 

la boca con alimento, pues ademds de causar muy mala impresion se puede 

escupir a fa persona que esté cerca. 

  

  
#70 No hables con ig boca liena. 

f} Cuando se come no se deben poner los codes sobre la mesa, sino apoyar 

los antebrazos en ella, y de esta manera no se molesta a los demas 

comensaies. 
  

  
  

  

    
  

#71 No pongas los codes sobre fa masa.
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g} El momento de ta comida es un momento en que se puede platicar, no se 

debe llegar a discusiones ni mucho menas acaparar la pidtica y por lo tanto no 

comer. 

h) Cuando se come en compaiiia, se gozaré de tas otras personas, no se leera 

e! periédico ni se verd la television. 

i) Si uno de los comensales necesita retirarse antes de los demas, pedira 

permiso para ello y deseard “buen provecho" a los que se quedan. 

j) Los huesos de fas aceitunas y las espinas se sacan discretamente dé la boca, 

usando para ello ja servilleta y depositandolas a un lado sobre el plato. 

k} Si queda align pedazo de alimento entre los dientes, no se usarad 

ptiblicamente un "palillo", sino que se esperard a terminar de comer y pasarda al 

baiic a lavarse los dientes o en su defecto usar un “palillo de dientes". 

Vill, EN LA IGLESIA 

$y Santidad Juan Pablo | comentaba la siguiente anécdota: -"Una madre 

preguntaba a un educador cuando debia empezar la instruccién reagiosa de 

su pequefio de 2 afios, y éste le respondié: esids retrasada por lo menos tres 

afios” - Con lo que nos damos cuenta de que los pequefids son capaces de 

impresiones religiosas adn antes de nacer. 

Y es a los papas a quienes les toca Ia instruccién religiosa de su hijo. Esta 

instruccién que iré siempre de la mano de ta formacién de ta persona, se inicia 

practicamente en el momento de llevar a bautizar al pequefio, quien més
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adelante al crecer acompafiard a sus hermanos, primes y amigos en su propio 

Bautizo o en su Primera Comunién, dos Sacramentos muy significativos ya que a 

los nifios ies queda muy grabado todo lo que ven en relacién a éstos: Ia 

ceremonia especial, los adoras y Ia fiesta. 

Papa y mamd ai ser ios primeros educadores de sus hijos. deberén 

llevarios a ta Igiesia y a Misa, ensefidndolos o comportare adecuadamente 

en ella, 

Es bueno que ef nifio asista a fa iglesia desde pequefio. ya que de no ser 

asi, cuando ya tenga “uso de razén” o llegue al momento de decidir, le sera 

dificil optar por aquelio que ni siquiera conoce. 

Se recomienda se fe eve a Misa desde que es bebé, una vez que haya 

comido y esté limpio, a fin de que esté tranquilo y deje escuchar y participar a 

fos aduitos: conforme ird creciendo serd sensible a ia ceremonia. 

Si desde pequefio se reza con él y por él, el nifio conoce y ama a Dies 

como Padre, a Jesus como Hermano y a !a Virgen Maria como Madre. Si cada 

dia por ia noche el nifio aprende a dar gracias a Dios por los favores recibidos y 

pide por sus necesidades, va reconociendo que hay un Ser Supremo que je 

ama y le escucha y sobre todo Ie asiste en sus momentos de alegria o tristeza. 
      

      
#72 Oi tus oraciones antes de dormt.
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Al terminar sus oraciones, el nifio puede escuchar a papd o mama que le 

narren o lean algin pasaje de ia Vida de Jests, para que de esta manera lo 

conozca, lo quiera visitar en su casa y sobre todo desee hacer su Primera 

Comunién. H amor a Jests sé va a lograr con vivencias, conocimientos y el 

ejemplo de casa. 

Algunos aspectos a tomar en cuenta en la educacién con respecto a la 

Misa, son: 

Como principio, ei nifio debe reconocer el edificio de la iglesia como 

algo grande, santo y sobre todo como la "Casa de Dios", por lo que merece 

respeto y cumplir ciertas normas. 

        
#73 = Asiste cia Iglesia 

en compaiia de tu familia. 

Para asistir a ta iglesia debe presentarse con ropas adecuadas, sin 

ostentacién pero limpia y recatadao, sabiendo que va a “la Casa de Dios", a 

platicar con El y no a un desfile de modas 0 a jugar al parque. En este punto 

entra mucho la participacién de mamé y papé, ya que ellos son quienes 

compran la ropa. El nifio debe presentarse con su pantaioncifo limpio y sin 

roturas y ia nifia lo debe hacer con su vestido limpio y sin escotes o falda corta.
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aA 

ba 

  

  

    
#74 Viste adecvadamente al asistir a ia iglesia. 

Se recomienda que ta familia llegue a la iglesia 5 6 10 minutos antes de 

que inicie la ceremonia, cuando se asiste a Misa, a fin de llegar sin carreras y 

pueda escoger un lugar adecuado. 

Lo primero que haran los miembros de la familia al entrar a ia iglesia, sera 

saludar a Jestis: persignarse frente al Sagratio luego de hacer una genufiexién. 

El niio debe aprender que Jests vive en el Sagrario bajo ia especie de Pan y no 

necesita un saludo de “hola” agitando la mano, sino haciendo la sefhal de la 

Cruz en su persona. 
  

    

  

  

#75 Al enirar a ia Iglesia 

hincate frente al Santisimo y persignate.
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Pasteriormente el nifio con su familia pasa a ocupar un lugar en los 

asientos tratando de no molestar o hacer ruido a las personas que se 

encuentran alrededor rezando, recordando que no es lugar para correr y 

mucho menos para jugar o gritar.    

    

  
#768 Camina discretamente por la iglesia 

hoe corras, 

Papa y mamaé con su ejemplo unido a una orientacién verbal, son 

quienes deben ensefiar al nifio a comportarse en {a iglesia, de tal forma que las 

primeras veces hay que decirle en qué momento pararse, cuando hincarse y 

cuando sentarse: por ningtin motivo el nifio permanecerd pasive o sentado 

durante ta ceremonia, la intencién es que participe y te ome gusio. 

  

    [A 

#77 Hincate, parate o siéntate, 
  

siguiendo la parte de la Misa que corresponda.
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Cuando ei nifio es pequefio habrd ocasiones en que se duerma o se 

muestre renuente a hacer lo que la liturgia indica, por ello es recomendable 

que papa y mamd {o preparen antes de ir a Misa, a fin de que se mentalice al 

lugar que va y lo haga con gusto, puesto que va a platicar con Jesus. 

A\ llegar a los 7 aftos el nifo, ya forna mds conciencia de io que sucede, 

pues ya esta en edad de hacer su Primera Camunién y par lo tanto su 

responsabilidad como catélico indica que debe asistir a Misa los domingos y 

fiestas de guardar. : 

Si el nifio es pequefio y atin se distrae ose pone molesto, se recomienda 

eve un mufieco o algo que lo ayude a estar tranquilo; no se recomiendan 

carros, juguetes de moda © cosas ostentosas que distraigan a otros nifios. 

Conforme va creciendo se les puede dar un Misalito. o un libro de 

iiuminar con los pasajes de! Evangelio del dia, a fin de que asocien lo que 

escuchan con !o que iluminan. 

Hay que tener en cuenta que esto Ultimo que se sugiere, es para el 

momento de ja homilia, no para hacer uso de estos en el Evangelio ni mucho 

menos en el momento de !a Consagracién. La mejor sera que el nifio siga y viva 

cada parte de la Misa, pero en los momentos largos puede ponerse a iluminar 

afin de no distraer a los demas.    
  

#78 Usa tu misalito para seguir la Misa.
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A los 7 afios el nifio entra en lo que suele flamarse “edad de la razén", 

llamada asi porque es cuando ya es consciente y reflexivo sobre lo que hace, 

de ahi que al asistira Misa, aunque es algo que ya ha vivido ahora quiere 

entender mejor, por to que le gusta preguntar: “mam4a...aporqué e! Padre se 

viste asi2...aporqué nos sentamos?...gporqué estamos callados?..." éstas y 

muchas preguntas hace a lo largo de Ia Misa. Lo mejor es responderie de 

manera sencilla y clara a fin de despejar sus dudas y ayudarle a comprender la 

ceremonia; pero en estos casos es importante que se recuerde no es lo mas 

adecuado durante la Misa, pues se distrae, distrae a papd y a mama y sobre 

yodo distrae a los demas. 

Se recomienda no hablar duranie fa Misa, pero si es imprescindible 

hacerlo, que sea en voz baja casi en susurro y evitario lo mas posible. 

  

  

#79 Trata de no hablar en Misa, 

pero si deseas preguntar algo a mama 

hazio en voz baja. 

Cuando fos papas participan activamente, las nifios gozan de participar 

también; hay algunos momentos que son especialmente llamativos para tos 

nifios: e| momento de las ofrendas, pues tiene oportunidad de poner el dinero 
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en la Canasta, y en la Comunién ya que el nifio puede acompafiar a papd oa 

mamd a comuigar mucho antes de hacerlo él, y esto le crea un deseo de 

hacer su Primera Comunion pronto. 

Ai terminar la Misa, ef nifio debe aprender que la satida también se hace 

en silencio y con respeto para {a "casa de Dios" y para las personas que aun 

hacen oracién; no debe salir coriendo o gritando. 

Existen otras narmas que el nifio debe aprender ai estar dentro de ja 

Igiesia, ya sea porque asiste a Misa, a una Ceremonia o vaya de paso, a saber: 

* Los varones deben llevar descubierta ta cabeza {si levan sombrero o 

cachucha deben quitdrseia} 

* Los reclinatorios son para hincarse, no para subir los pies en ellos. 

* Dentro de la iglesia no se come jnuncal 

* Tampoco se masca chicle o se chupan pasiillas. 

IX. EN SOCIEDAD 

Ei nifio aprende a convivir con otras nifios y con los adultos conviviendo 

con ellos, de la misma manera que aprende a llevar una buena relacién 

viviéndola: de ahi que el ejernplo unido a la vivencia son formas de 

aprendizaje seguros. 

Hay detalles importantes y necesarios que el nifio debe aprender para 

convivir y ser aceptado por las demas. 
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Es a mama y a papd a quienes ies toca ir ensefiando esos detailes, 

algunos qué se pueden enumerar son: 

a} Porrespeto a los demas se debe auitar el sombrero, la cachucha 9 gora al 

entrar a \a iglesia, a un lugar cerrado o cuando se siente a comer. 

6) El nifio aprende a ser generoso, cuando cede el asiento a un anciano {a} o 

a una madre de familia que carga a su hijo, al usar ef transporte colectivo o en 

un lugar de espera. 

c} Aprende a ser acomedido si levanta lo que a otro se le ha caido y le ayuda 

a llevarlo. 

d] No se subirdn ios pies a la mesa de Ia sala o a los muebies, ni se tornaran 

posiciones desagradabies para jos demds por mds cémodas que sean. 

e} Cuando se vea fa televisibn, se escuche la radio, la grabadora o un 

compac disc, se hard a un volumen bajo, a fin de no molestar a las personas 

que se encuentran cerca. 

  

  
# 80 Escucha con volumen moderado 

el radio, la television. 

y cualquier aparate electrénico. 
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f} Cuando se desea penetrar a un lugar se toca la puerta y se pide permiso, 

sobre todo si ésta se encuentra cerrada. 

g} Siempre que se entre a una casa se debe limpiar los pies en el fapete de 

entrada y no ensuciar con lodo el interior. 

h} Es necesario que aprenda a no curiosear a otra persona cuando escribe 

algo o lee el periddico, por lo que no se debe fisgonear sobre su hombro. 
  

    

  

#81 No leas por encima del hombro de otra persona. 

i} Por respeto a uno mismo y a las demds personas que nos rodean, nunca se 

estirard ni bostezarad en publico; pero si se bosteza hay que hacerlo con 

cuidado y tapandose 

  

  
#82 No te estires ni bosteces en publico, 

pero si te es imprescindible bostezar 

delante de otras personas, tapate la boca.
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jf} Cuando una persona cercana a nosotros se encuentra dormida, no se le 

hard ruido. . 

  

  

#83 No hagas ruido ni despiertes 

alas personas que duermen cerca de ti. 

k) Si un amigo presta un juguete, libro o algo que se fe solicite, se le regresara 

prontamente para que la otra persona lo pueda usar. 

AYA 

  

  

  
3}   

        

          
#84 Regresa pronto lo que te prestan.
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CONCLUSION 

Al conciuir este manual cen el capitulo “En sociedad”, no se pretende 

haber agotado el tema, ya que las relaciones humanas son muy amplias y 

sobre todo cambian dia a dia, de alguna manera se pretendié dar una vista 

completa y practica de las principales normas a seguir en nuestro bello pais 

México, a finales del sigto XX. 

Para terminar se puede conciuir que las buenas maneras se Componen 

bdsicamente de dos partes: consideracién hacia las demas, y respeto hacia las 

normas estabiecidas. : 

La consideracién hacia los demds nos ayuda a pensar en ellos adn antes 

de pensor en nosotros mismos, lo que nos va a dar como resultado ei que 

seamos aceptados con nuestras capacidades y limitaciones, porque nosotros 

somos capaces de hacer lo mismo hacia quienes nos rodean, e5 mds somos 

capaces de relacionamos de una manera delicada y agradable. 

El respeto a las normas esfablecidas nos va a abrir las puertas, pues 

seremos capaces de vivir las costumbres y tradiciones del lugar en el que nos 

encontremds y poder disfrutar con nuestros semejantes de su compafiia. 

Este manual dirigido a los padres de familia en compafiia de sus hijos 

espera haber lograde su objetive, de dar una serie de normas sencilias y 

practicas que los leven a una relacién personal adecuvada, duradera y sobre 

todo digna. 
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CONCLUSIONES 

1. Los nifies se preparan a ser hombres de bien ai recibir educacién, tanto dentro de su 

familia como dentro de la escuela. 

2. Los nifios en edad escolar basica, estén avidos de conocer todo aquello que los 

pueda engrandecer y hacer mejores. 

3. La persona y tiene dignidad por el sdle hecho de "ser", pero va a ser la misma 

persona, nifio a adulto, quien le de valor a esa dignidad. 

4. Entre los § y los 12 afios los nifios desean ser aceptados y por io tanto son capaces 

de realizar casi cualquier cosa, a fin de pertenecer a una “pandilla”, de ahi la importancia 

que toma la orientacién de los educadores hacia ellos, para que dentro de los grupos se 

fomenten las buenas relaciones y no sean precisamente las agresiones las que marquen 

ta pauta de entrada . 

5. Cuando fos papés y maestros son ejemplo de vida para los nifios, les es mas facil 

poner en practica io que se tes ensefia, ya que la persona aprende por el ejemplo. 

8. Al nifio le gusta emular lo que sus héroes hacen, de ahi que una manera agradable 

de aprender fo que debe de hacer, es mediante ef conocimiento de ia vida de personas 

que son respetuosas y han sido respetadas y admiradas por otros, ya sea por su vida 

personal o de servicio a los otros. 
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7. Alo largo de fa historia de la educacién en México se promovieron lecturas como: "El 

tipa de Mexicano que debemos preparar’, "Mi servicio a México" y "Cartilla Moral", éstas 

ayudaron @ concientizar a los nifios y educadores en su responsabilidad para con fos 

demas y para con su patria. 

8. Durante veinte afios de fa historia de la educacién se suprimié el civismo, 

(1972-4 992), por fo fanto el nifio mexicano olvid6 desde la importancia de su patria y sus 

simbolos hasta las normas de urbanidad. Con la revaloracién del civismo y su 

integracién a los programas de educacién primaria en 1992, se dio ef primer paso hacia 

ef regreso de las normas de urbanidad y la bisqueda de una mejor convivencia entre las 

personas. 

9. Algunas de las consecuencias. palpables por la falta de estudio del civismo, en varias 

generaciones a !o fargo de veinte afios, es actualmente, fa falte de interés por los demas 

que se puede observar en: agresiones dentro de la familia, los grupos sociales y hasta 

en ef mismo trafico, la carrera por obtener el mejor puesto o posicién ya sea en el 

trabajo o simplemente en un lugar publico, el poco orgullo e interés de fos ciudadanos 

por su pais, ef olvido de costumbres de servicio y ayuda hacia quienes nos rodean, asi 

como la corrupci6n a todos fos niveles. 

10. El que se haya retornado ei civismo como materia de estudio, dara al nifio un 

conocimiento y toma de conciencia de su propia patria, asi como de sus derechos, sus. 

responsabilidades y deberes como mexicano.
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11. El civismo es una materia que da al nifio una visién de su entorno social y le ayuda 

a involucrarse en el desarrollo y mejoramiento de ambos, ya que va a estudiar las 

notmas sociales, dentro de las que destacan ademas de las juridicas y morales jas de 

urbanidad; estas van a marcar conductas a seguir dentro de un grupo social. 

12. La urbanidad va a indicar el trato sencillo y adecuado que debe existir entre las 

personas. 

13. La familia es el ambiente adecuado para inculcar, aprender y vivir las normas de 

urbanidad, fas cuales van a crear una atmésfera sana y de alegria entre los miembros 

que las ponerse en practica. 

14. Hace falta entre fa personas, adultas y nifios, un conocimiento claro de costumbres 

adecuadas, que se traduce en un conocimiento de las normas de urbanidad. 

15. Es posible a través de medios sencillos, como seria un manual, el apoyar ef 

conacimiento y aprendizaje sistematico de las normas de urbanidad, para que se vivan 

en la familia, en la escuela y por lo tanto en la sociedad mexicana.
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ANEXO |! 

MANUAL DE URBANIDAD Y BUENAS MANERAS 

El siguiente cuestionario tiene como finalidad conocer su opinién en relacién, tanto al 
“Manual de Urbanidad y Buenas Maneras" como al libro de iluminar con que se 
compiementa. 

1. En su parecer ¢Cree necesaria la elaboracién de un 
“Manual de-Urbanidad"? si no, 

  

2. El Manual que se le presenta para su andlisis: 
a) 4Es desu agrado? si no 

    

b) 2Su contenido es facil en su fectura? si no, 
  

c) Las frases al pie de cada dibujo, 
éTienen un vocabulario claro y adecuade a lo que se muestra?si no 

d) Las ilustraciones son claras y apropiadas al mensaje? si no 
  

e) El feerlo ~Deja un mensaje positivo? si no 
  

f) La cantidad de informacién que se maneja: 
es mucha eS poca es adecuada 

  

g) El que, ef manual esté dirigido a los padres de familia y se complemente con un 
cuademe de ifuminar, es: positivo. negativo. no tiene impertancia 

  
  

h) Deja un mensaje positive y de ensefianza practica su lectura_ si no 
  

i) Los temas desarrollados son los adecuados y suficientes para la ensefianza de la 
urbanidad a nifios en edad escolar si no 

  

J) Faltaron algunos aspectos a desarroliar si no 

k) Propongo como aspectos a desarrollar, los siguientes: 
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