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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN    

  

En los momentos actuales la educación cubana sufre cambios trascendentales en 
todos los niveles de enseñanza y en particular en la Primaria y Secundaria Básica. 
De ahí la necesidad de plantear diversas alternativas al trabajo educativo para 
lograr una formación cada vez más integral de las actuales y nuevas 
generaciones. 
    
PPaarraa  ddaarr  ccuummpplliimmiieennttoo  aa  llaa  PPoollííttiiccaa  EEdduuccaacciioonnaall  ttrraazzaaddaa  ppoorr  eell  PPaarrttiiddoo  CCoommuunniissttaa  
ddee  CCuubbaa  yy  qquuee  eell  MMiinniisstteerriioo  ddee  EEdduuccaacciióónn  mmaatteerriiaalliizzaa,,  eess  eesseenncciiaall  llaa  eedduuccaacciióónn  
ppoollííttiiccoo  ––  iiddeeoollóóggiiccaa  yy  eenn  vvaalloorreess  ddee  llooss  nniiññooss,,  aaddoolleesscceenntteess  yy  jjóóvveenneess,,  ccuuyyaa  
ffiinnaalliiddaadd  ssuuppeerriioorr  eess  pprreeppaarraarrllooss  ppaarraa  ddeeffeennddeerr  llaa  PPaattrriiaa,,  llaa  RReevvoolluucciióónn  yy  eell  
SSoocciiaalliissmmoo..  
  
NNuueessttrroo  CCoommaannddaannttee  eenn  JJeeffee  FFiiddeell  CCaassttrroo  RRuuzz  hhaa  eexxpprreessaaddoo  qquuee  ssiinn  eedduuccaacciióónn  
nnoo  hhaayy  rreevvoolluucciióónn  ppoossiibbllee,,  nnoo  hhaayy  ssoocciiaalliissmmoo  ppoossiibbllee..  DDee  hheecchhoo,,  llooss  mmaaeessttrrooss  
ccuubbaannooss  eessttaammooss  eenn  eell  ddeebbeerr  ddee  pprreeppaarraarrnnooss  ccaaddaa  ddííaa  mmááss  yy  mmeejjoorr  ppaarraa  eedduuccaarr  aa  
llaass  nnuueevvaass  ggeenneerraacciioonneess  ddeessddee  nnuueessttrraass  eessccuueellaass..  
  
TTooddooss  eessttaammooss  ccoonnvveenncciiddooss  ddee  qquuee  llaa  ccllaassee  ccoonnssttiittuuyyee  eell  eelleemmeennttoo  ccllaavvee,,  ppaarraa  eell  
ttrraabbaajjoo  ppoollííttiiccoo  ––  iiddeeoollóóggiiccoo  yy  ddee  ffoorrmmaacciióónn  ddee  vvaalloorreess  ccoonn  llooss  aalluummnnooss  aallrreeddeeddoorr  
ddee  llaa  ccuuaall  ssee  ddeebbee  aagglluuttiinnaarr  ttooddoo  eell  ssiisstteemmaa  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  eexxttrraaccuurrrriiccuullaarreess  qquuee  
ssiisstteemmaattiicceenn,,  ddeenn  uunniiddaadd  yy  ccoohheerreenncciiaa  aa  ttooddoo  eell  pprroocceessoo  ddee  eedduuccaacciióónn  ddee  llaa  
ppeerrssoonnaalliiddaadd  qquuee,,  uunniiddoo  aall  ssiisstteemmaa  ddee  iinnfflluueenncciiaass  eedduuccaattiivvaass  ddee  llooss  ddeemmááss  
ffaaccttoorreess  ssoocciiaalleess,,  llooggrree  eell  ttiippoo  ddee  cciiuuddaaddaannoo  qquuee  eexxiiggee  yy  eessppeerraa  nnuueessttrraa  ssoocciieeddaadd..  
  
EEll  pprreesseennttee  mmaatteerriiaall  ppoonnee  eenn  mmaannooss  ddee  llooss  mmaaeessttrrooss  yy  pprrooffeessoorreess,,  uunn  ccoonnjjuunnttoo  ddee  
eelleemmeennttooss  tteeóórriiccooss,,  pprreecciissiioonneess  yy  rreeccoommeennddaacciioonneess  mmeettooddoollóóggiiccaass,,  qquuee  ppuueeddeenn  
rreessuullttaarr  úúttiilleess  eenn  ssuu  pprreeppaarraacciióónn  ppaarraa  eennffrreennttaarr  eell  rreettoo..  
  
NNoo  ssee  pprreetteennddee,,  nnii  mmuucchhoo  mmeennooss,,  tteeoorriizzaarr  ssoobbrree  eell  pprroobblleemmaa..  LLaa  mmooddeessttaa  
pprreetteennssiióónn  eess  ddaarr  aallgguunnooss  eelleemmeennttooss  qquuee  ssiirrvvaann  ddee  ffuunnddaammeennttoo  tteeóórriiccoo  yy  ddee  bbaassee  
ccoonncceeppttuuaall  ppaarraa  eennffrreennttaarr    llaa  llaabboorr  eedduuccaattiivvaa  eenn  llaa  eessccuueellaa  yy  rreeffoorrzzaarr  llooss  vvaalloorreess  
qquuee  ddeebbeemmooss  pprreesseerrvvaarr  yy  ddeeffeennddeerr..  
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EEssttee  mmaatteerriiaall  ssiisstteemmaattiizzaa  rreessuullttaaddooss  ddee  aallgguunnooss  ttrraabbaajjooss  cciieennttííffiiccooss  ssoobbrree  eell  tteemmaa,,  
yy  ppeerrmmiittiirráá  rreefflleexxiioonnaarr  ssoobbrree  lloo  qquuee  eenn  ééll  ssee  ppllaanntteeaa,,  ddiissccuuttiirrlloo  eenn  eell  sseennoo  ddeell  
ccoolleeccttiivvoo  ddee  ddoocceenntteess  yy  eennrriiqquueecceerrlloo,,  aa  ppaarrttiirr  ddee  llaass  eexxppeerriieenncciiaass  aaccuummuullaaddaass  eenn  
ssuu  aapplliiccaacciióónn  ccrreeaaddoorraa  aa  llaa  rreeaalliiddaadd  ccoonnccrreettaa  eenn  llaa  qquuee  ccaaddaa  mmaaeessttrroo  ttiieennee  qquuee  
ccoonndduucciirr  eell  pprroocceessoo  ffoorrmmaattiivvoo  ddee  ssuuss  aalluummnnooss..    
  
Confiamos en la utilidad que tendrá tanto para los que se preparan como 
educadores, como para todos aquellos que dedican día a día todos sus esfuerzos 
a la noble tarea de formar conciencias, formar verdaderos comunistas que 
defiendan nuestra Revolución.   

Capítulo I: EL TRABAJO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN ESCOLAR 
 
Dra. Esther Báxter 
 
La unidad entre el proceso de enseñanza y el de educación es el principio en el 
que sustenta la labor educativa, es decir se enseña y se educa en todo momento, 
mediante la participación activa y consciente del educando en las diversas 
actividades. 
 
Un proceso pleno de actividades organizadas, dirigidas adecuadamente, con un 
contenido concreto, donde puedan valorarse sus resultados donde los alumnos 
sientan la necesidad de su participación y la satisfacción con la tarea desarrollada, 
es lo que permitirá la formación de actitudes y valores positivos hacia las 
diferentes esferas de la vida social. 
 
Para que los alumnos sean capaces de actuar de acuerdo con los valores que 
sustenta la sociedad en que vive, es necesario organizar el proceso de 
enseñanza de manera tal que los educando participen conscientemente en la 
actividad como sujeto de aprendizaje, formación y desarrollo  con la oportunidad 
de comunicarse entre sí, con sus compañeros, que trabajen juntos, se propongan 
metas comunes, y las logren en correspondencia con la edad y con sus 
posibilidades particulares.  Es fundamental en este proceso la participación social 
en la familia y la comunidad. 
 
Los maestros durante el desarrollo de sus clases deben utilizar métodos 
productivos, donde cada alumno tenga la oportunidad de participar activamente 
acorde con sus posibilidades reales; hacer que el trabajo docente se convierta en 
fuente de vivencias tanto individuales como colectivas, que reflejen la realidad en 
que vive. 
 
Es muy importante, que el maestro logre establecer una atmósfera emocional 
positiva de confianza en las posibilidades individuales y de colaboración mutua.  El 
carácter colectivo que se logre durante el desarrollo de la clase hace aumentar 
considerablemente sus éxitos.  De este modo pueden asimilar de forma 
consciente el contenido desarrollado y el gusto por la adquisición independiente 
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del conocimiento, unido a la satisfacción por el enriquecimiento que aporta la 
cooperación del grupo.  De ahí la importancia que tiene aprovechar las 
potencialidades del grupo y propiciar la integración donde cada cual sea capaz de 
conocerse a sí  mismo, valorarse y a la vez valorar a los demás. 
 
La efectividad de la labor de la escuela y de los maestros no puede limitarse a los 
resultados docentes que alcanzan los alumnos en las diferentes asignaturas, la 
misma debe apreciarse en un objetivo más amplio, la formación de un hombre 
capaz de pensar, sentir y actuar integralmente, en correspondencia con las 
necesidades de la sociedad en que vive y el marco concreto de la comunidad en 
que se desarrolla. 
A estos efectos no basta el estudio de los objetivos y métodos del trabajo 
educativo, es importante el conocimiento de las mejores experiencias de 
maestros, de colectivos pedagógicos en su aplicación práctica, en la dirección 
exitosa del proceso docente educativo; la participación de otras instituciones 
educativas, de la familia, y en general la utilización de las potencialidades del 
entorno social y natural. 
 
De todos es conocido que el contenido y objetivos generales de la educación, 
están determinados por las exigencias del desarrollo de la sociedad, que el 
encargo social se concreta en objetivos y contenidos de la labor educativa en las 
distintas etapas del desarrollo de la personalidad de los escolares. 
 
La escuela, es la institución social a quien está dada la máxima responsabilidad 
en la formación de las nuevas generaciones conjuntamente con otras fuerzas 
educativas a las que debe orientar, estimular y con las cuales debe coordinar la 
actividad educativa durante la vida escolar. 
 
En el enfoque del conjunto de actividades que planifique desarrollar con el 
alumnado, concibe las tareas de carácter educativo al igual que concibe las de 
carácter docente, la escuela por lo tanto, tiene la responsabilidad de enseñar a los 
niños y jóvenes a vivir a la par con su tiempo y valorar la realidad que lo rodea, 
apreciar el mundo circundante en perspectiva y estar preparado para actuar 
consecuentemente en su transformación y desarrollo científico y social. 
 
La labor coherente de la escuela con las demás fuerzas educativas es condición 
indispensable ya que el proceso educativo no se limita solo al ámbito de la 
escuela sino ha de constituir un proceso unificado, sistemático, integrado, gradual, 
atendiendo al nivel de desarrollo alcanzado en la educación de cada escolar y de 
cada grupo, así como a las condiciones existentes en la escuela y en la sociedad 
en un determinado momento. 
 
Entiéndase por fuerzas educativas, todos los factores que intervienen en este 
proceso: el propio grupo escolar y pedagógico, la familia, fundamentalmente los 
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padres; las organizaciones y las instituciones sociales, culturales y económicas de 
la localidad; los medios de comunicación y difusión masiva, entre otros. 
 
El trabajo educativo comprende la formación de hábitos, y la asimilación de 
normas de conducta, sentimientos, cualidades, actitudes, de conceptos morales, 
de valores, principios y convicciones de modo que el niño y el joven participen 
consecuentemente en el desarrollo del proceso histórico social, de forma activa y 
creadora. 
 
No puede olvidarse que el trabajo educativo es un sistema que va dirigido a la 
organización de la vida y actividad práctica de los alumnos, y que supone la 
acción coordinada de todos, de ahí que A. S. Makarenko afirmaba que ..."Ni un 
solo educador tiene derecho a actuar en solitario ... allí donde los educadores no 
están unidos en colectivo y el colectivo no tiene un plan único de trabajo, un modo 
único definido de abordar al niño, allí no puede haber ningún proceso educativo." 
(16) 
 
Las exigencias que se plantean a la escuela y su responsabilidad en la formación 
de los educandos, es de vital importancia, de ahí que el trabajo educativo 
organizado con habilidad es una de las condiciones para elevar la calidad de la 
enseñanza y la educación en la escuela. 
 
La enseñanza actúa como un medio importante de educación, mientras que la 
educación es la condición necesaria para elevar la calidad de la enseñanza. 
 
Los principios, métodos y medios que se emplean para realizar específicamente la 
labor educativa se diferencian de aquellos que se utilizan en el proceso docente, 
sin olvidar que la enseñanza en sí misma es educativa. Mientras para la 
enseñanza de las distintas asignaturas escolares, se cuenta con programas, 
métodos de trabajo, etc.,  a lo que es posible llegar con cierta precisión, no ocurre 
lo mismo para la formación y desarrollo de cualidades de la personalidad. 
 
El proceso educativo, aunque está íntimamente relacionado con el de la 
enseñanza, posee sus métodos, técnicas y procedimientos propios que permiten 
estudiarlo independientemente, así como también definir y planificar tareas y 
actividades específicas, aunque en la práctica se dan en una estrecha 
interrelación, en un proceso unificado. 
 
 Cada escuela, y en particular cada maestro debe seleccionar los métodos, las 
vías, procedimientos y las formas más adecuadas para organizar la vida y 
actividad de los alumnos de acuerdo con: 
?  Los objetivos educativos propuestos. 
?  Las características de los alumnos. 
?  Las  condiciones concretas de la escuela y la comunidad en que  se insertan. 
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El proceso de formación de las cualidades de la personalidad es muy complejo y 
transcurre a través de etapas, pero su consolidación es el principal objetivo 
educativo a alcanzar, tomando en consideración la edad del escolar y el grado 
que cursa, los conocimientos adquiridos y en general, las vivencias personales 
que ha experimentado dentro de las diferentes actividades individuales o grupales 
en las que ha desarrollado su vida. 
 
Lo planteado anteriormente determina que la realización del trabajo educativo se 
efectúa de forma constante, sistemática y creadora, no es posible dar recetas de 
cómo educar.  La labor educativa requiere iniciativa y creatividad, de ahí que 
resulta incorrecto orientarse por formas y métodos de organización del trabajo 
educativo únicos y obligatorios para todos los casos. 
 
Esto lleva a la necesidad de usar formas de organización y métodos de educación 
y enseñanza basados en la actividad conjunta de alumnos y maestros, en 
correspondencia con el nivel que estén cursando, las características de la edad; 
así como las condiciones históricas-concretas de la sociedad en que viven y se 
desarrollan. 
 
Precisando podría plantearse que para lograr un trabajo educativo con resultados 
satisfactorios es fundamental tener en cuenta, a la hora de realizar cualquier tipo 
de actividad lo siguiente: 
?  Las necesidades individuales y grupales de realizar esta actividad y no otras, 

en función de sus características y edades, lo que determina su participación 
en la elección de la actividad a realizar. 

?  El grado de satisfacción y el interés que se experimente en la realización de la 
actividad, es decir, que constituye una vivencia agradable. 

?  Que cada alumno, sea capaz de cumplir la tarea asignada y que se de la 
posibilidad de trabajar en grupo. 

?  La valoración crítica por parte del grupo de la calidad con  que se realizó la 
actividad. 

?  La explicación clara, objetiva y acertada del maestro, cada vez que sea 
necesario, de la naturaleza de la actividad que se realiza, del propósito que 
con ella se logra y cómo debe ser la participación de cada alumno. 

?  El dominio por parte del maestro del contenido (núcleo central) de la actividad 
propuesta. 

?  El contar con el ejemplo positivo del maestro (u otro adulto) en la dirección de 
la actividad, así como su participación activa en su realización. 

?  Que la actividad tenga un contenido valioso, de carácter social, moral y 
vinculado a las tradiciones y costumbres principales de su entorno.   

?  Que en cada actividad los alumnos tengan la oportunidad de manifestar su 
iniciativa, independencia, creatividad, lo cual contribuye a que cada uno pueda 
desempeñar un papel activo. 
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Es importante insistir en que la institución escolar, para abordar de una manera 
eficiente la labor educativa, tiene que tener en cuenta las posibilidades y logros 
esperables en las distintas etapas del desarrollo del educando.  En ocasiones se 
exigen tareas que están por encima de lo que él realmente puede realizar, lo que 
origina fracasos y barreras en el proceso de formación.  En otros casos están por 
debajo de las posibilidades y también se convierten en freno, por cuanto el 
educando las realiza sin que surja ningún tipo de contradicción entre lo que sabe y 
lo que no sabe; en este caso tampoco se logra un desarrollo y se pierde el interés.  
Esto determina la importancia que tiene para el educador conocer profundamente, 
las características de las edades con las que trabaja, lo que le permitirá realizar 
una labor educativa mucho más eficiente. 
 
Muchos autores consideran que ciertas estructuras básicas de la personalidad se 
forman ya en la primera década de la vida, perfeccionándose posteriormente en la 
adolescencia y la juventud. 
 
 Así tenemos que a fines de la edad preescolar, surge un nuevo tipo de 
interrelación entre el niño y el adulto y esta se desarrolla hasta convertirse en 
típicas en los niños de la edad escolar inicial.  El adulto deviene en modelo para el 
niño, tanto en su imitación como para las exigencias que estos (los adultos) le 
plantean al propio niño; del mismo modo las valoraciones que los  adultos hacen 
paulatinamente son asimilados por el niño, que las hace suyas. 
 
El niño comienza a imitar a los mayores, a reproducir su actividad, sus 
interrelaciones en la situación de juego.  El juego tiene una importancia muy 
grande para la asimilación de los valores y de las normas éticas. 
 
En el juego, los preescolares toman para sí el papel de las personas mayores al 
someterse a las reglas del rol (mamá, papá, maestro ...) así asimilan las formas 
típicas de la conducta de los adultos, sus interrelaciones y las exigencias por las 
cuales estas se rigen.  Ahí se forma en los niños la idea de lo que es bueno y de 
lo que es malo, de lo que puede o no hacer, de cómo conducirse con otras 
personas y de cómo reaccinar ante sus propias formas de comportamiento. 
 
Investigaciones realizadas en Cuba (17) han puesto de manifiesto el valor que 
tienen en estas edades los modelos o patrones polares de lo bueno y lo malo, de 
lo correcto y lo incorrecto, como forma de identificación del niño con lo que debe 
hacer y la aspiración a acercarse al modelo positivamente valorado. 
 
De modo similar van surgiendo en el niño preescolar el sentimiento del deber.  Al 
principio el propio niño actúa de acuerdo con las exigencias morales solo en 
relación con las personas y otros niños por los que siente simpatía, sin embargo, 
una adecuada orientación determina que cada vez sea más amplio el círculo de 
personas con las que interactúe. 
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En el escolar pequeño ocupa un lugar central la formación de cualidades morales, 
haciendo de ellas formas habituales de conducta, cuando se crean las situaciones 
que además de facilitar su conocimiento y de hacerles conocer su importancia, se 
crean las condiciones para que estén presentes en sus formas de actuar y aún 
más que se lo propongan como meta. 
 
Cuando a los pequeños se les plantea en el hogar la adquisición de determinadas 
cualidades, se les orienta cómo actuar consecuentemente y al mismo tiempo se 
crea en ellos una actitud emocional positiva, participan en el control y autocontrol, 
se trazan metas, se reconocen sus éxitos, estas cualidades se interiorizan y lo 
que es más, se van convirtiendo en motivos, en fuerzas orientadas de su 
conducta. 
 
La formación en los niños de una conducta estable y el surgimiento, sobre su 
base, de cualidades de la personalidad se logra exitosamente solo cuando el 
ejercicio de determinadas formas de conducta se realiza por un motivo positivo, 
así "reconocido y sentido" por los alumnos y no por medio de la coacción. Los 
resultados obtenidos en investigaciones realizadas en Cuba (18) evidencian que 
ya en la adolescencia comienza a desarrollarse aquellos procesos internos que 
conducen, a fines de la misma, a la formación de puntos de vista y orientaciones 
valorativas relativamente estables e independientes, a la formación de un sistema 
de actitudes hacia lo que los rodea y hacia las valoraciones de sí mismo que 
también resultan relativamente estables. 
 
En los adolescentes va surgiendo una posición totalmente distinta respecto a 
padres y maestros, parece como si se emanciparan de la influencia directa de los 
adultos, haciéndose mucho más independientes. 
 
Ello explica la importancia de conocer las características psicológicas de los 
adolescentes y la tendencia al cambio, a la transformación de su personalidad, 
como señalamos en el capítulo anterior con el objetivo de perfeccionar los 
mecanismos del sistema educacional en el que interviene toda la sociedad.  No 
podemos olvidar que cada etapa en el desarrollo del individuo se caracteriza por 
un conjunto especial de condiciones de vida. 
 
En el adolescente surge la idea y además "siente" que ya no es un niño, lo que se 
pone de manifiesto en la aspiración de ser y considerarse adulto. 
 
Un papel fundamental en el desarrollo de esta madurez lo tienen la literatura, el 
cine, la televisión.  Las aspiraciones de padres y maestros de lograr que lean, se 
materializa por lo general en estas etapas; se inclinan hacia aquella literatura que 
leen los adultos, de igual forma manifiestan interés por las obras de teatro.   
 
Esto tiene su explicación en el hecho de que toda la información que reciben por 
estas vías les permiten de una u otra forma penetrar en muchos de los aspectos 
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relacionados con la vida y su repercusión en los problemas de las relaciones 
humanas.  Es deber de padres y maestros introdurcirlos en ese mundo, 
orientándolos y ayudándolos en todo momento. 
 
El adulto no siempre admite los puntos de vista propio y las opiniones de 
adolescentes y jóvenes, lo que genera tensiones en las relaciones y repercute 
negativamente en su formación.  Es necesario escucharlos, tomar en serio sus 
juicios, valoraciones, opiniones, lo que permite penetrar en su mundo interno y de 
hecho conocerlos mejor. 
 
Por lo general se comete el error de querer prepararlos para que vivan en la 
sociedad en la que el adulto vivió, imponiéndoles sus gustos, criterios, lo que 
genera conflictos.  Esto no es posible, ya que ellos viven en una sociedad 
cambiante que ya es y será diferente. 
 
La vida en la escuela, su interacción con coetáneos que comparten intereses y 
puntos de vista comunes, comienzan a determinar directamente la formación de 
numerosos aspectos de su personalidad.  La pertenencia a un grupo eleva la 
seguridad del adolescente en sí mismo y le ofrece posibilidades complementarias 
de autoafirmación. 
 
En sus valoraciones con los amigos más íntimos se va formando su posición en la 
vida, se hace consciente de sus posibilidades reales y prueba sus fuerzas.  Esto 
se manifiesta fundamentalmente en que prefieren pasar largas horas conversando 
entre sí en detrimento del tiempo que pueden dedicar a padres y otros adultos.  
Las normas, juicios y criterios aceptados por el amigo o el grupo cobran mayor 
significación desde el punto de vista psicológico que aquellos que existen en los 
mayores. 
 
El grupo de coetáneos enseña a los jóvenes a practicar las normas morales de los 
adultos; a alcanzar una determinada independencia externa e interna con 
respecto al adulto y así van afirmando su "yo". 
 
A diferencia del escolar pequeño donde los niños aprecian básicamente 
cualidades derivadas del aspecto externo que caracterizan a sus compañeros 
como modelo, entre los adolescentes los primeros lugares lo ocupan aquellos 
actos y cualidades que caracterizan el nivel moral del desarrollo de la personalidad 
y que, en su opinión debe poseer el compañero.  Tales cualidades suelen ser el 
valor, la tenacidad, los rasgos de la voluntad, los sentimientos de cooperación 
"siempre ayuda al amigo", "no lo dejes solo en el infortunio".  Esto confirma que en 
estas edades surge un nuevo sistema de exigencias y nuevos criterios de 
valoración, suficientemente independientes y que traspasan ampliamente los 
límites de la actividad docente y en ocasiones, los marcos de la vida escolar, 
cuando esta no es capaz de convertirse en una rica fuente de actividades 
diversas y de garantizar un ambiente emocional "favorable".  
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De igual forma también es característico no aceptar a priori los valores y opiniones 
de la familia o de la escuela; tienden a rechazar tales valores o fingir que así lo 
hacen, como un medio para manifestar su independencia. 
 
Por otra parte, los valores, en especial los éticos, son aceptados casi sin crítica 
por el niño pequeño.  Mentir es moralmente malo y no hay excepciones.  Desde el 
punto de vista semántico el niño se mueve en una dimensión valorativa altamente 
polarizada (bueno o malo, blanco o negro). 
 
En la adolescencia los valores se vinculan más con las fuerzas sociales, se 
acepta en ocasiones una mentira piadosa para preservar los sentimientos de 
alguien.  La juventud comienza a percibir que existen puntos intermedios entre lo 
bueno y lo malo, cualquier conducta por lo general es juzgada en gran medida por 
sus efectos sobre los demás.   
 
El medio social que rodea al niño, adolescente y joven es el portador de todo lo 
que la sociedad ha acumulado hasta ese instante, sin embargo este no influye 
mecánicamente sobre su conducta, con su existencia "en sí" no provoca ni la 
asimilación ni los cambios de actitudes y valores.  Es necesario por lo tanto 
estudiar y orientar los valores a formar en las nuevas generaciones, para combatir 
las manifestaciones antisociales que llevan al surgimiento de valores morales 
negativos en niños y adolescentes. 
 
La actividad vital del adolescente y el joven, no se encierra dentro de los límites de 
la escuela.  Sienten que pertenecen no a uno, sino a varios grupos diferentes.  Al 
mismo tiempo el más importante de ellos será el que le proporcione las mayores 
posibilidades para su autodeterminación y autorrealización.  La necesidad de 
comunicación en la adolescencia y en la juventud es muy grande, no obstante las 
formas de organización de la comunicación que consciente o inconsciente se dan 
actualmente en la mayoría de las escuelas no suelen satisfacer a la generalidad 
de los jóvenes. 
 
Con los adolescentes y jóvenes es muy positivo hablar abiertamente los 
problemas que enfrenta la sociedad; esto los estimula de forma tal que los lleva a 
tratar de resolverlos, de conjunto con los adultos. 
 
Las nuevas generaciones desarrollan sus conocimientos, actitudes y valores 
mediante la realidad en que viven y en conformidad con ella, surgen diferentes 
intereses dentro de la juventud. 
 
En este proceso de formación es importante para el adolescente y el joven 
conocer qué esperan los adultos y la sociedad en general de ellos; qué es lo que 
entienden por ser estudiosos, responsables, educados, sencillos, disciplinados y 
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para contribuir a ello es de suma importancia la medida en que los adultos sean 
portadores de ejemplos positivos a seguir. 
 
Ningún maestro exige jamás de un alumno la solución de un problema aritmético, 
que suponga la existencia de conocimientos y habilidades básicas que este no 
posee.  Sin embargo, muchos maestros exigen de los alumnos organización, 
aplicación, responsabilidad, esmero, etc., sin preocuparse por enseñarles 
previamente los hábitos y las conductas correspondientes, además de cerciorarse 
de sí su conducta es representativa de lo que espera observar en sus alumnos. 
 
Durante los primeros grados la figura del maestro constituye fuente esencial 
directa en la  formación del niño.  Los escolares pequeños ven en los maestros y 
toman de ellos los valores que orientarán su conducta; es positivo aquello que el 
maestro aprueba y reconoce, es negativo lo que este rechaza.  En este sentido la 
familia, durante los primeros años de vida sienta las bases  importantes y es por 
esto que los maestros de los primeros grados tienen la doble respondabilidad de 
influir positivamente con su ejemplo y con su forma de desarrollar las actividades 
en los alumnos al mismo tiempo que orientan a la familia, para que la labor de 
ambos resulte coherente.  La fuerza del grupo, la necesidad del adolescente de 
garantizar su pertenencia a él, va sustituyendo la fuerza de la acción directa del 
maestro, pero si este es capaz de mantener su autoridad moral ante el grupo, 
puede indirectamente mantener su influencia sobre el mismo y lograr hacer de 
ellos un grupo cohesionado, caracterizado esencialmente por la unidad de sus 
orientaciones valorativas.  
 
Los adolescentes aspiran a la independencia a la autodirección y los maestros 
pueden favorecerla en la misma medida en que los apoyan para lograrlo.  Parte 
fundamental de este objetivo es la asimilación consciente de los valores 
esenciales de la sociedad en que viven y las exigencias del momento histórico 
social en que estos se forman. 
 
Tanto adolescentes como jóvenes deben conocer (aspectos cognoscitivos) esos 
valores, identificar las conductas que lo caracterizan, y de apreciar su significación 
e importancia lo que incluye el aspecto emocional.  Solo así estarán en 
condiciones de orientar su conducta por los valores que garantizan la construcción 
de una sociedad mejor. 
 
Son muchas las oportunidades que la labor docente y extradocente brinda para 
llevar a cabo una tarea de esta naturaleza, lo importante es estar consciente de 
que hay que hacerlo.  El conocimiento de la vida de los héroes de la Patria, del 
trabajo por el avance de la ciencia y sus principios, el análisis de la vida diaria y de 
los hechos históricos de los problemas actuales, el estudio de las obras literarias, 
si se hacen correctamente, nos dan una pauta.  Así en una constante 
confrontación del contenido de la enseñanza con la vida, con la práctica y las 
conductas diarias cumplen los maestros su función como educadores. 
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No es trasmitirle mecánicamente a niños, adolescentes y jóvenes las tradiciones 
patrióticas, culturales y laborales, no es proporcionarles formas y métodos ya 
preparados, por el contrario, es ponerlos en situación que les permita realizar un 
trabajo intenso y creativo, solo mediante su experiencia y práctica en la vida social 
es que se desarrollarán y formarán como hombres capaces de trabajar y actuar 
correctamente. 
 
Podemos concluir por tanto que cada sociedad es portadora de determinados 
valores que son asimilados por el sujeto en forma de  orientaciones valorativas, de 
acuerdo con las particularidades de la sociedad en que vive, las características de 
cada etapa de desarrollo y la experiencia personal.  Este complejo proceso de 
formación responde esencialmente a todo el sistema de influencias educativas en 
las que ocupan un lugar fundamental la escuela y la familia, (en los primeros años) 
y el trabajo posterior que se realice. 
 
En la formación del hombre ejerce también gran influencia la vida cotidiana y las 
condiciones en las que esta transcurre, con los cuales está relacionado, y ante 
todo con la vida familiar.  De esta asimila e interioriza el sistema de valores 
característicos de la época en que vive.  De ahí que las costumbres y tradiciones 
de su barrio o zona, al reflejarse en la vida cotidiana, influyen decisivamente en su 
formación, sin olvidar el efecto de sus expectativas inmediatas y futuras. 
 
Para poder recibir todo el potencial educativo que le ofrece la sociedad, es 
necesario que exista una estrecha comunicación entre la escuela, la familia y la 
comunidad (entendiendo por comunidad los centros productivos, de servicio, de 
salud, e instituciones culturales, deportivas, recreativas, etc., que rodean el hogar, 
la escuela y a las cuales pueden asistir o no niños y jóvenes, pero de los que 
directa o indirectamente reciben una influencia). 
 
Cada escuela tiene características particulares que la diferencian de otras, el 
barrio o zona donde está enclavada es diferente al de otras y los alumnos que 
estudian en ellas también tienen sus características diferentes.  Esto determina la 
necesidad de tomar en consideración estos elementos al organizar el proceso 
educativo. 
 
Para obtener resultados cualitativamente superiores se hace necesario que la 
escuela establezca vínculos de trabajo más directos con la comunidad y la familia, 
que los pobladores y autoridades de la primera, desarrollen sentimientos de 
pertenencia e identidad, hacia el centro educacional y los segundos no se limiten 
solamente a conocer más o menos el avance del aprendizaje de sus hijos. 
 
La escuela por otra parte, tiene que irradiar seguridad y confianza en su labor  
–como centro cultural y socializador de la comunidad– tiene que traspasar los 
límites de su demarcación geográfica y lograr insertarse fuertemente en la zona 
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donde está enclavada; hacer partícipe a los pobladores de sus logros y 
dificultades; buscar su apoyo en todo momento, esto redundará en el bienestar de 
todos y por consiguiente en un mejor funcionamiento del centro. 
 
Otro aspecto que requiere un tratamiento especial, son las relaciones con los 
padres, éstas no pueden limitarse a reunirlos solamente cada cierto tiempo, para 
informarles los avances y dificultades que tienen sus hijos en el aprendizaje, o en 
su conducta; o cuando se les cita para comunicarles alguna información de interés 
para la escuela.  La labor con los padres requiere sistematicidad y enfoques 
diferentes a los que tradicionalmente han sido utilizados. 
 
Los centros que mantienen un trabajo con los padres o familiares, mediante la 
realización de actividades que logran motivarlos e interesarlos en todo el quehacer 
de la escuela, obtienen mejores resultados en la labor con los estudiantes y 
pueden dar respuesta a muchas interrogantes que surgen de sus avances o 
retrocesos. 
 
En muchas ocasiones la escuela se mantiene como sistema cerrado y desconoce 
el transcurrir comunitario y las potencialidades de la comunidad, o no las 
aprovecha lo suficiente, limitando la corriente productiva dinámica que 
necesariamente se produce si se crea un mínimo de condiciones para ello. 
 
Los pobladores de la comunidad muchas veces ven la institución educacional 
como algo ajeno, que no les pertenece, con lo cual su influencia en el buen 
funcionamiento de esta es aún muy limitada.  De igual forma esto es sentido a 
veces por los maestros estudiantes y trabajadores. 
 
A nivel de centro no se logra en su totalidad la integración de las acciones de los 
diferentes factores sociales que influyen en la educación de los estudiantes, lo 
que no permite una utilización racional de las influencias educativas existentes en 
el territorio. 
 
La atención a situaciones familiares que viven los niños, a problemas que 
manifiestan de acuerdo con la zona de la comunidad a que pertenecen, en 
ocasiones no se aborda con la debida diferenciación y especificidad. 
 
Una de las formas que tiene la escuela para efectuar un trabajo educacional más 
eficiente es mediante la realización de caracterizaciones sencillas de la comunidad 
donde se encuentra enclavada la institución educacional, esta puede abordar 
entre otros aspectos los siguientes:  potencialidades educativas de la zona y 
problemas que la afectan, centros laborales, instituciones deportivas, culturales, 
recreativas que radican en su entorno, características de las familias de donde 
proceden los alumnos, ocupación laboral y profesional de los vecinos, nivel de 
escolaridad de la población circundante, conocimiento de la historia de la 
comunidad, principales tradiciones patrióticas y culturales, figuras destacadas (en 
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el pasado o en el presente); medidas necesarias o puestas en práctica para la 
protección y conservación del medio ambiente, preocupación de la población por 
este aspecto; conductas delictivas y antisociales más frecuentes. 
 
Con la información recogida por esta vía, la institución educacional puede 
enriquecer el trabajo de determinadas asignaturas; ofrecer documentación a los 
docentes en estos aspectos; orientar qué aspectos enfatizar en la formación de 
hábitos higiénicos en los alumnos y en el trabajo con los padres. El valor de los 
resultados de esta caracterización está en que constituyen puntos de partida para 
el trabajo, el análisis de los problemas y la búsqueda de soluciones de conjunto. 
 
Por otra parte, el fortalecimiento del vínculo de las instituciones educacionales con 
la familia y otros factores de la comunidad, debe potenciar el desempeño de su 
papel socializador en su trabajo interno, en lo referido al sistema de relaciones de 
los docentes entre sí y con sus alumnos, al clima de afecto y atención a las 
necesidades de los alumnos, en función de los diagnósticos que se realicen, así 
como en los horarios de vida y docentes y a las actividades que se llevan a cabo 
como parte de la labor educativa. 
 
El conocimiento de canciones, juegos, de figuras que pueden constituir ejemplo de 
la historia de la localidad y de sus tradiciones, debe alcanzar mayor atención al 
concebirse como tarea de los diferentes factores de la comunidad que de conjunto 
se plantean la mejor preparación de los niños, adolescentes y jóvenes, su arraigo 
en la comunidad en que viven, como premisa de su formación patriótica, y 
ciudadana. 
 
Es necesario en la labor educacional, la compresión y precisión de lo que abarca 
la función socializadora de las instituciones educacionales, tanto por vía curricular 
y no curricular, como por vías no formales y sus necesarias interrelaciones. 
A manera de síntesis pudiéramos expresarlo en el siguiente cuadro: 

 
PROCESO DE SOCIALIZACIÓN 

                                   DIFERENCIAS                                SEMEJANZAS 
                                                  
A)  Familia   Proceso espontáneo, cierta                               Instituciones 
                   sistematicidad, relación                                      socializadoras 
                   afectiva                      
                                                 
B)  Escuela   Proceso planificado, orga-                             Grupos humanos 
                     nizado, dirigido, conscien-                             Relaciones 
                     temente con objetivos defini-   
                     dos.                          
                                              
                   Énfasis en lo cognitivo                                   Formar, orien- 
                   subproducto (actitudes, va-                             tar, transmi- 
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                   lores, comportamientos)                                   tir, normas, 
                                                                                           tradiciones,  
C)  Comunidad  Proceso espontáneo, asiste-                    costumbres,  
                         mático, no formal, énfasis                         hábitos, cono- 
                         tradiciones y costumbres                          cimientos,  
                         Relaciones formales.                                formas de com- 
                         Relaciones afectivas                                 portamiento. 
                        
Lo planteado es premisa para que la escuela, consciente de su importante 
función, realice múltiples tareas para perfeccionar el proceso docente-educativo y 
labore para lograr la vinculación más estrecha con la familia y el entorno social. 
 
La formación de niños y jóvenes es una tarea que implica grandes 
responsabilidades de la familia.  Al efecto Valdés Rodríguez, pedagogo cubano 
expresó:  "Crear un divorcio entre la escuela y la familia es hacer estéril la acción 
respectiva de una y otra. (19). 
 
Como parte del trabajo educativo que la escuela realiza con sus alumnos se 
encuentra como dijimos anteriormente el trabajo con los padres y la familia, ya que 
esto le permite conocer más de cerca la problemática del hogar, la influencia 
educativa familiar, cómo se dan las relaciones padre-hijos, el lugar que ocupa el 
educando en el hogar, todo lo cual redunda en una mejor atención a los 
educandos y permite a su vez orientar a los padres cuando sea necesario. 
 
El pedagogo cubano Enrique José Varona al referirse a esta problemática 
expresó:  "En la sociedad todo educa y todos educamos" (...) "Lo existente es la 
idea de la generalidad de los padres de que su papel de educadores se limita a 
enviar  a sus hijos a la escuela y de que en esta se ha de verificar el milagro de 
que el niño se desprenda de todos los malos hábitos engendrados en el hogar por 
el descuido de los que le rodean y aprendan en la escuela todo lo que luego ha de 
serle útil en la vida.(20) 
 
Al abordar el trabajo educativo en la institución escolar y su vínculo con la familia y 
la comunidad, como hechos y fenómenos pedagógicos es necesario contar con 
otros hechos pedagógicos con los cuales interactúan y, se precisa tener en 
cuenta su naturaleza social, a fin de poder arribar a explicaciones y soluciones 
valederas que constituyen no sólo aportes a su propio quehacer pedagógico, sino 
que contribuyan al enriquecimiento teórico y explicaciones más generales en que 
estos deben insertarse de modo significativo puedan contribuir al mejoramiento de 
la práctica educacional y social, y con ello al desarrollo de la vida de los hombres y 
de sus potencialidades. 
 
En el centro de tales cuestiones se encuentran la adecuada comprensión del 
proceso de socialización y la acción de los principales agentes socializadores a 
los que hemos hecho referencia anteriormente. La familia como uno de los más 
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importantes agentes socializadores, es considerada por la mayoría de los autores 
como el grupo humano y la institución social más antigua de la civilización 
humana.  Su adecuado funcionamiento en la formación del hombre y el desarrollo 
de la sociedad, constituye hoy una realidad universalmente aceptada. 
 
Como primera institución socializadora en que se desenvuelve el individuo es sin 
dudas el más importante de los grupos primarios cuya acción se ejerce por el 
contacto personal, cara a cara y el cual nos explica, además la formación genética 
de la sociedad. 
 
La acción educativa que ejercen la escuela y la familia, deben complementarse e 
interrelacionarse mutuamente, a fin de preparar al joven para su inserción laboral y 
política posterior, buscando la correspondencia entre el nivel alcanzado y las 
necesidades de la economía, así como entre el sistema de valores culturales, y 
político-morales formados y los requerimientos que en este orden plantea la vida 
social. La escuela, a diferencia de la familia, realiza su acción de manera 
planificada, consciente y sistemática, lo que la sitúa en una situación muy 
favorable y en ocasiones con grandes ventajas sobre la propia familia para 
contribuir al proceso de socialización y formación del individuo.  Sus 
características propician la posibilidad de que pueda ayudar a la familia en su 
preparación para cumplir mejor su función.  De ahí que esta llamada a convertirse 
en organizadora y coordinadora de todo el sistema de influencias educativas, lo 
cual representa un importante cambio, ya que significa sacar más allá de los 
límites del edificio escolar una parte de la labor educativa y establecer la 
cooperación sistemática con el resto de las instituciones. 
 
La unidad entre la educación familiar, escolar y social contribuye de forma efectiva 
al desarrollo y formación de la personalidad de los educandos. 
 
Toca a los maestros la responsabilidad de hacerse cada día más capaces para 
cumplir esta ingente tarea que ha sido depositada en sus manos.  
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Capítulo II: LOS MÉTODOS DE LA LABOR EDUCATIVA 
 
Dra. Esther Báxter 
 
Educar para la vida, para la felicidad es el reto a la sociedad y especialmente a la 
pedagogía. 
 
La riqueza del futuro sale indudablemente de las escuelas, si éstas son capaces 
de enfrentar el desafío que demanda un mundo en constante cambio y formar 
hombres que sean activos protagonistas de las transformaciones sociales que les 
impone la situación actual, hombres que piensen y sientan, y consecuentemente 
actúen y tomen decisiones, que sean creativos, críticos y combativos, optimistas, 
laboriosos, solidarios y humanos entre otras importantes cualidades que deben 
caracterizar al ciudadano que ha de egresar de nuestras instituciones 
educacionales. 
 
En esta comprometedora misión desempeñan un importante papel los métodos de 
la labor educativa. 



  1199  
  

 
Los métodos de educación constituyen las vías o procedimientos de influencia 
que los educadores utilizan para organizar pedagógicamente la vida de los 
escolares con el objetivo de influir positivamente en el desarrollo de su 
personalidad en formación. 
 
Los métodos dependen de los objetivos y del contenido de la educación. Cada 
método de trabajo educativo constituye un instrumento con cuya ayuda el 
educador ejerce influencia sobre la conciencia, los sentimientos y las conductas 
de los alumnos. 
 
En la literatura pedagógica existen distintas clasificaciones de los métodos 
educativos, pero en esencia, no hay entre las mismas grandes diferencias.   
 
Tanto el estímulo como la sanción deben aplicarse con criterios pedagógicos 
correctos para que cumplan su función educativa y siempre considerando las 
particularidades de las edades de los alumnos. 
 
El estímulo reafirma las cualidades positivas de la personalidad, contribuye a 
reforzar la satisfacción por el deber cumplido y al florecimiento de la aspiración de 
ser mejor cada día. Entre los procedimientos que más se utilizan para estimular a 
los alumnos se encuentran la aprobación, el elogio, el agradecimiento, la 
premiación, la condecoración y las encomiendas de tareas de honor. 
 
Tampoco puede subestimarse la importancia educativa de las sanciones. Estas 
ayudan al alumno a comprender las deficiencias, a erradicar los malos hábitos y 
costumbres. Las sanciones se aplican, ante todo, en aquellos casos que los 
alumnos violan deliberadamente o por despreocupación las reglas establecidas y 
no cumplen las exigencias de los maestros y del grupo de alumnos. 
 
La sanción debe ser aplicada con un criterio formativo, no destructivo, debe 
ayudar a la comprensión de la naturaleza y causa de los errores por parte de 
aquellos que lo cometieron, debe influir positivamente en la esfera emocional y 
motivacional de los educandos, con el objetivo de que interioricen la justeza de la 
sanción y que a partir de ese momento dediquen todos sus esfuerzos a evitar la 
reincidencia. 
 
La aplicación de la sanción como método cuenta también con distintos 
procedimientos tales como: la advertencia, la amonestación privada, la 
amonestación ante el grupo,  el análisis de las consecuencias naturales de los 
errores, entre otros. 
 
Es de suma importancia que al emplear el estímulo y la sanción el educador cuide 
con esmero que no se produzca en el grupo la división de los alumnos entre 
buenos y malos, sino por el contrario emplear estos métodos con tacto 
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pedagógico para que los alumnos que han incumplido eliminen la causa de los 
incumplimientos, es preciso sancionar la conducta inadecuada y no al alumno 
y brindarle siempre apoyo para que se sume al grupo de los cumplidores y de esta 
forma se gane también la confianza y estimulación del grupo y del colectivo 
pedagógico. 
 
Es recomendable emplear a los propios alumnos del grupo para que analicen las 
causas de las conductas inadecuadas y propongan las vías para ayudar a los 
compañeros que así lo requieran, nunca rechazarlos ni privarlos de los derechos 
que como alumnos del grupo poseen. Sólo a partir de esta concepción estos 
métodos cumplirán su propósito educativo y serán una vía para lograr la 
autorregulación de la conducta de los educandos. 
 
Es muy importante para los educadores no aferrarse a un método determinado,  
los métodos por adecuados que sean, condicionan su adecuación por las 
circunstancias en que se expresan: de aquí lo dañino de la copia de teorías, 
métodos y procedimientos que resulten dañinos a la cultura, la historia y la 
realidad concreta de un pueblo o grupo. 
 
La utilización de uno u otro método de educación está en dependencia de las 
situaciones pedagógicas específicas y de otras características y requerimientos 
que han de tenerse presentes siempre para lograr mayor efectividad de la labor 
educativa. 
 
De algunos de estos requerimientos o requisitos necesarios para que los métodos 
de educación resulten efectivos se tratará a continuación. 
 
Indudablemente que todo educador aspira a que su labor obtenga resultados 
positivos, lo cual se traduce en alcanzar los objetivos que se propone con la 
mayor calidad posible. Para que esto se cumpla el maestro debe realizar una 
correcta selección de los métodos que en cada caso empleará, en 
correspondencia con las características de sus alumnos y acorde a los objetivos y 
el contenido de la actividad. 
 
 La aplicación de los métodos que se seleccionen ha de caracterizarse por su 
dinamismo y flexibilidad. Es decir no aferrarse nunca a esquemas  formales. Es 
sabido que los niños  y jóvenes no soportan la monotonía ni el aburrimiento, que el 
peor enemigo del trabajo educativo es la rutina; por tanto han de primar la 
variedad y la amenidad, de lo contrario los escolares pierden el interés y violan 
constantemente la disciplina. 
 
Al mismo tiempo debe considerarse su carácter práctico y activo, es decir ser 
consecuentes con la comprensión que el alumno es sujeto activo de su propia 
educación. Una selección inteligente de los métodos de educación debe concebir 
el protagonismo del alumno en la actividad con la oportuna conducción del 
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maestro, pero recordando siempre de que la personalidad se forma en la actividad 
y en la comunicación. No se pasará por alto tomar en consideración los momentos 
esenciales de toda actividad: la orientación (¿para qué se hace?), la ejecución 
(¿cómo y con qué se hace?), el control (¿qué resultados se obtienen?). 
 
Para la selección acertada de los métodos educativos que el educador empleará 
en cada situación pedagógica es necesario tener en cuenta el diagnóstico de la 
realidad. Esto se concreta en el conocimiento real y profundo de las 
particularidades de las edades de los alumnos, sus posibilidades 
cognoscitivas y características individuales. 
 
En ocasiones algunos educadores con muy buena fé, organizan actividades que 
ellos consideran adecuadas para los educandos. Por ejemplo para conmemorar el 
nacimiento o la muerte de una personalidad destacada preparan un panel 
informativo sobre aspectos de su vida y la desarrollan como actividad única para 
todos los escolares. 
 
Sin dudas esta concepción metodológica no aportará los resultados educativos 
esperados y los educandos no mostrarán todos el mismo interés. Si por el 
contrario se adecuan los métodos a las características de las diferentes edades 
de los alumnos y se realizan actividades variadas los resultados pueden ser 
también diferentes y sobre todo más positivos. Por ejemplo en los primeros grados 
pueden realizarse cuentos, cantos, adivinanzas, poesías, juegos que contengan 
elementos de la vida del personaje de que se trate con los alumnos mayores 
además de lo anterior pueden narrarse anécdotas, realizar dramatizaciones, así 
como también organizar paneles y mesas redondas sencillas o conversatorios 
apoyados en algún medio gráfico y así sucesivamente... en un orden gradual de 
dificultad, acorde con sus intereses y posibilidades. 
 
La efectividad de la influencia educativa dependerá en gran medida también de la 
capacidad y habilidad del educador para dejar positivas huellas imborrables en el 
niño, es decir provocar en él vivencias perdurables lo cual se vincula 
estrechamente al conocimiento de sus intereses; debe acercarse a él teniendo en 
cuenta sus necesidades y expectativas, desde un marco de afecto y respeto, 
cuidando de no imponer una visión de adultos en ese universo infantil. 
 
Esto significa que para lograr una influencia pedagógica acertada el educador 
debe ser capaz de penetrar en la esfera emocional de los alumnos. Las 
investigaciones demuestran que los conocimientos se convierten en guía para la 
acción si están acompañados de vivencias y pasan a través de los sentimientos 
de los escolares. 
 
Por otra parte es una ineludible condición pedagógica que el modelo de aspiración  
que se presente en el niño sea alcanzable para él. La Dra. Lidia Turner (22) con 
certeza enfatiza que sobre los educandos influyen modelos de conductas de 
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personas que les rodean, de hechos y actividades de grandes hombres de la 
historia universal o nacional, protagonistas de obras literarias o de películas vistas, 
del maestro o profesor y en especial de los padres. 
 
Se hace necesario acercar los ideales y paradigmas al escolar. Es recomendable 
entonces analizar las figuras heroicas en sus rasgos más cercanos a la propia 
vida del escolar, a su conducta cotidiana. Relacionar la grandeza de los héroes de 
ayer en tanto seres humanos, con ejemplos y vivencias cotidianas de hombres, de 
jóvenes de hoy cuyo cumplimiento del deber, cuya forma de actuar los hace 
también dignos de imitar. 
 
Es necesario que sobre la conciencia y la conducta de los alumnos  no sólo 
influyan los modelos de actuación de los grandes héroes y personalidades del 
pasado, sino también el ejemplo positivo de personas destacadas que lo rodean, 
que viven en el medio en el que ellos se desenvuelven, ya sea de hombres o 
mujeres pertenecientes a la esfera de la Ciencia, la Cultura, el Deporte, la 
Educación, la Salud o trabajadores directamente vinculados a la producción en las 
diferentes ramas de la economía. 
 
Intentemos ilustrar con un ejemplo; en Cuba los niños aspiran a ser como el Che. 
Para acercar ese modelo ideal a la vida del escolar, el maestro debe no sólo dar a 
conocer verbalmente las cualidades que caracterizaban al Guerrillero Heroico, 
sino proporpiciar también que los alumnos sean capaces de descubrir algunas de 
esas cualidades en personas que conocen y en sus mismos condiscípulos de 
modo que cuando se habla del Che como buen compañero, de las cualidades que 
lo distinguen: de cooperar con los demás, de ser estudioso, de amar la lectura, de 
ser disciplinado, trabajador, respetuoso, honesto, valiente, decidido, etc., ellos 
puedan poner ejemplos de personas cercanas de su ámbito escolar y familiar, en 
que aparezcan estas cualidades.  
 
 La idea es demostrar que es posible llegar a ser como el Che desde lo cotidiano, 
y que muchas personas que nos rodean tienen méritos que a veces pasan 
inadvertidos. 
 
No por conocidos debemos dejar de reiterar otros requisitos de suma importancia 
también, para elevar la efectividad de los métodos de educación: toda labor 
pedagógica debe ejecutarse sistemáticamente y regularmente, no "de vez en 
cuando"; que el contenido de cada actividad se adecue al grupo de alumnos al 
que esta va dirigida; que los métodos que se utilicen estimulen la autoeducación y 
la reflexión de los alumnos y que su aplicación se conciba en un marco de calor 
humano alejada de toda improvisación.  
 
Toda actividad educativa deberá ser preparada cuidadosamente de modo que se 
invierta el tiempo que la misma requiere y sea posible utilizar, los medios y 
procedimientos educativos que la hagan más atrayentes y sin perder de vista, que 
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los métodos educativos constituyen un sistema ya que ningún método aislado, por 
sí solo puede garantizar la formación y desarrollo de la personalidad. 
 
Hemos reiterado la importancia que reviste en toda labor educativa tener presente 
las particularidades  de los educandos. A continuación nos referiremos a algunas 
de estas características o cualidades necesarias a tener en cuenta al seleccionar 
los métodos educativos. 
 
La escuela es el lugar por excelencia para realizar la labor formativa, en ella los 
niños deben participar en toda la vida de su institución, para lo cual deben gozar 
del derecho de autodirección y manifestar una constante y activa ayuda mutua.  
La organización de la autodirección estudiantil es la condición más importante y 
necesaria del desarrollo de la independencia y la iniciativa de los escolares. 
 
El contenido, las formas y los métodos de organización del trabajo educativo, 
cambian a medida que se desarrollan los alumnos, y de acuerdo a las 
particularidades de la edad y a las cualidades o formaciones que correspondan a 
cada etapa. 
 
Durante los años de estudio los educandos pasan a través de una serie de 
niveles en su desarrollo; de las nociones elementales sobre el mundo circundante, 
pasan a la adquisición de conocimientos más exactos y profundos sobre la 
naturaleza, la sociedad y el hombre; de los simples hábitos de conducta, a los 
más estables.  También se desarrollan paulatinamente los sentimientos, se forma 
su conciencia, su carácter, se hacen más complejas sus necesidades y los 
motivos de su conducta. 
 
De acuerdo con la edad y el nivel de desarrollo de los alumnos también cambia el 
carácter de la dirección pedagógica.  En los primeros grados los maestros actúan 
en el papel de organizadores y dirigentes más directos de la actividad diaria, sin 
privar a éstos de formas de actuación que propicien su independencia.  En la 
escuela media y especialmente en la media superior se les propicia a los alumnos 
más independencia en la organización de su vida y de su actividad y el maestro 
asume la función de orientador, estimula en lo posible la iniciativa de los colectivos 
estudiantiles y de algunos alumnos, elevando al mismo tiempo el nivel de 
exigencia a medida que se desarrollan. 
 
En el proceso de organización de la labor educativa es importante además tener 
en cuenta las características individuales y las propias diferencias regionales, 
sociales y de otro tipo, que se dan en la práctica. 
 
Los niños se distinguen unos de otros por su temperamento, el carácter, las 
capacidades, los intereses y las inclinaciones entre otras características.  Cada 
niño tiene sus ideas, sus sentimientos, sus sueños. 
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Al conocer todo esto se puede garantizar el trato individual a los alumnos, se 
cumple el principio del humanismo, se manifiesta el amor y el respeto a los niños y 
a la preocupación diaria por su educación y desarrollo.  El trato personal en la 
educación no es la adaptación pasiva a las individualidades del alumno, sino la 
búsqueda activa en atención a sus cualidades, particularidades, de su desarrollo 
psíquico, su experiencia personal y social, sus necesidades y niveles de 
desarrollo. 
 
 También es necesario determinar el contenido de la actividad educativa 
considerando las particularidades del escolar actual. 
 
El alumno de nivel medio, sometido a un proceso educativo consecuente, conoce 
mucho y aspira a mucho; se caracteriza por un amplio horizonte, variedad de 
intereses, rápido desarrollo intelectual y una gran independencia.  Además porque 
es capaz de sentir su madurez, por su  actitud crítica ante las demás personas, y 
especialmente ante los padres y maestros. 
 
Al mismo tiempo en estos casos, es necesario tener presente la inclinación a la 
autoeducación que va manifestándose en los educandos a medida que se avanza 
en el proceso de formación y desarrollo  de su personalidad, lo cual contribuye a 
complementar el proceso de su educación haciéndolo más activo y efectivo. 
 
Pero estas condiciones no se dan al mismo tiempo ni en la misma medida para 
todos los grupos, ni para todos los alumnos, y en atención a esto el trabajo de 
dirección se hace más complejo. 
 
Como expresamos anteriormente en el proceso de educación intervienen varios 
factores, de modo que aunque la escuela tiene el encargo social fundamental en 
esta tarea, no es la única institución responsabilizada con ello. 
 
Se ha dicho con acierto que la educación es tarea de todos pero se hace 
necesario que este postulado se interiorice cada vez más  por todos los agentes 
que ejercen su influencia en la labor educativa. 
 
Toda sociedad cumple su función educativa socializadora, no obstante, es preciso 
que todas las influencias educativas se integren en un sistema coherente, que 
exista vínculo efectivo entre la escuela, la familia y la comunidad, de modo que 
cada uno de estos factores contribuya a la formación y desarrollo de la 
personalidad y ninguno se constituya en oponente de las mejores influencias. 
 
Algunas consideraciones sobre la labor educativa que realiza la familia, nos llevan 
a decir, como con certeza se ha afirmado que la familia es el nido de amor.  En 
una familia unida, saturada de amor, creativa y llena de ejemplos constructivos se 
encuentra la plataforma ideal de un correcto proceso educativo. 
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Dar amor a los hijos es el primordial deber de cada padre.  La mejor forma de 
educar es mediante el amor, sin que este sea en ningún momento sinónimo de 
sobreprotección y de tolerancia.  La familia ejerce un papel primario e insustituible 
en la educación de niños y jóvenes.  Si partimos de considerar que los padres son 
los primeros educadores de sus hijos, nos daremos cuenta de la gran 
responsabilidad que debe reunir la familia en la acertada dirección de su función 
educativa. 
 
 Es el hogar donde se desarrolla desde la primera infancia una serie de valores 
afectivos y psicosociales que vale la pena potenciar. 
 
Todos los padres, en el fondo, intentan formar valores positivos, pero no siempre 
lo consiguen.  La escuela puede contribuir a esta labor brindando las 
orientaciones pedagógicas requeridas, estrechando cada vez más las relaciones 
con los padres, preparando a la familia para que esta cumpla su función educativa 
a través de diferentes vías y de manera especial mediante las escuelas de 
educación familiar, que en la práctica han sido denominadas de muy diversas 
formas. 
 
¿Cómo puede la familia contribuir a la educación de sus hijos? Intentaremos 
aproximarnos a la respuesta sin agotar todas las posibilidades que esta 
problemática abarca. 
 
La familia en cumplimiento de su función educativa, desempeña un papel 
formativo fundamental en el desarrollo de sentimientos y valores en sus hijos, si se 
empeñan en ser ejemplo de modelo positivo en aspectos esenciales y en preparar 
a sus hijos para la vida. 
 
La escuela debe ejercer una influencia positiva, orientando entre las temáticas que 
trabaja con la familia, la importancia que tiene para el normal desarrollo del niño, la 
existencia de un régimen adecuado de vida familiar, e insistir en que éste es 
determinante para la formación en sus hijos de cualidades tales como: 
organización, responsabilidad, respeto, cooperación, laboriosidad y cortesía, entre 
otros. 
 
La familia debe también ser ejemplo en la asistencia y puntualidad al trabajo y en 
general en el cumplimiento de sus responsabilidades sociales, con lo cual será 
modelo a imitar por sus hijos en las tareas propias de su vida estudiantil. 
 
Especial importancia tiene, en el trabajo que la escuela debe realizar con la familia, 
lo referente al tratamiento de la comunicación con el niño, que los padres deben 
mantener sistemáticamente como vía fundamental para brindarle, atención, afecto, 
comprensión y orientación en los diferentes aspectos de su vida presente y futura.  
Algunos padres se comunican poco con sus hijos alegando que disponen de poco 
tiempo por el exceso de trabajo que están llamados a cumplir, pero no deben 
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olvidar que precisamente su mayor resposabilidad debe ser educar bien a sus 
hijos, por eso aunque sea poco tiempo si es sistemática y con calidad la 
comunicación desempeñará un papel insustituible, y reafirmará el cariño y la 
comprensión de un padre hacia su hijo. 
 
Las relaciones familiares que se mantengan en el hogar, así como la utilización del 
tiempo libre influyen de manera extraordinaria en el niño. Los padres que leen la 
prensa, y se mantienen informados del acontecer nacional e internacional 
inculcarán esta necesidad en sus hijos, por otra parte los padres que leen, 
recomiendan, compran o facilitan libros a sus hijos estarán  desarrollando en ellos 
el amor por la lectura. 
 
Resulta positivo para los niños ver que sus padres se preocupan por su escuela, 
la visitan con frecuencia, asisten a actividades que se programan, colaboran y se 
relacionan sistemáticamente con ella. 
 
Hay casos muy graves en que las condiciones de vida, las desavenencias a los 
lamentables casos de familias que no juegan su papel, o no existen las figuras 
materna o paterna, obligan a la escuela a realizar tareas más difíciles y recavar la 
cooperación de otros factores de la comunidad. 
 
Es necesario que la escuela se capacite para tratar de suplir a la familia si fuera 
necesario y, esta tarea será menos ardua, si la sociedad se pronuncia y actúa 
consciente de su responsabilidad en la formación de las nuevas generaciones, en 
la construcción de un futuro mejor. 
 
Como hemos reiterado la comunidad donde radica la escuela, puede convertirse 
en un fuerte potencial de la labor educativa, si los recursos con que cuenta se 
ponen al servicio de la escuela y esta lo utiliza en correspondencia con sus 
necesidades. 
 
Un valioso instrumento en la educación de la población infantil y juvenil lo juegan 
los medios de difusión masiva:  el cine, la radio, la televisión, así como la prensa; 
los libros y publicaciones periódicas brindan a la escuela la posibilidad de 
enriquecer y diversificar las vías de trabajo educativo. 
 
Muchos maestros de manera acertada utilizan en sus clases ejemplos de 
programas de televisión para motivar a los alumnos.  Esto debe y puede 
fomentarse. 
 
Otra vía insustituible en esta labor, resulta la literatura infantil.  La buena lectura 
inteligentemente, seleccionada enriquece los conocimientos y los sentimientos del 
niño, estimula su imaginación acerca de lo bello y educa en el disfrute de leer. 
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Estimular que los niños lean, que comenten lo leído, que recreen lo aprendido a 
partir de los textos, es también una contribución a que los escolares sean agentes 
activos de su propia educación. 
 
En relación con el uso de la prensa, son muchas las experiencias valiosas que 
podrían recogerse.  Paulatinamente al alumno debe orientarse cómo apreciar lo 
importante de su lectura diaria, a disfrutar de la variedad de su contenido, a 
penetrar en la comprensión de la actualidad nacional e internacional.  De este 
modo la prensa constituye  una valiosa fuente para su desarrollo, formación y 
educación.  
 
 
CONTROL Y EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA EDUCACIÓN 
 
La labor educacional, como actividad social, al igual que una productiva, tiene 
necesariamente que contar con mecanismos que le permitan conocer el nivel de 
desarrollo alcanzado, la calidad del producto que ha estado siendo objeto de su 
acción transformadora, desarrolladora: el educando en nuestro caso. 
 
El hecho de existir posiciones y concepciones diversas con relación a la formación 
del hombre y los objetivos a alcanzar, determinan por tanto variadas posiciones 
sobre las formas de controlar y evaluar y la no necesidad de hacerlo en otros 
casos. 
 
En consonancia con lo planteado anteriormente, abordaremos algunas 
consideraciones referidas a cómo controlar y evaluar los resultados obtenidos en 
el proceso educativo, y cómo el maestro mediante la utilización de diferentes  
métodos puede llegar a obtener información valiosa de los logros o dificultades 
que presentan sus alumnos, lo que le permitirá efectuar los ajustes necesarios 
que pueden estar referidos a diversos elementos, entre ellos: al propio maestro los 
métodos que utiliza, la organización y dirección de las actividades, las 
características del grupo y su interacción con la familia y con el entorno social 
donde desarrolla su vida. 
 
 
La evaluación objetiva, de los resultados obtenidos en la formación de la 
personalidad de los educandos, permitirá la planificación de tareas educativas 
reales que correspondan a los intereses y necesidades de éstos. 
 
Para ello se requiere conocer lo que ya se ha logrado para poder avanzar con 
éxito, de lo contrario podemos avanzar, pero los resultados por supuesto no serán 
los esperables. 
 
Al referirnos a una de las particularidades del proceso educativo, expresamos que 
no es fácil percibir externamente y valorar en períodos cortos el desarrollo 
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alcanzado en las cualidades de la personalidad, lo que determina la utilización de 
vías diferentes a las que se utilizan en el proceso de enseñanza. Los resultados y 
la eficiencia alcanzada en el proceso educativo solo es posible conocerlos 
mediante el estudio integral del grupo en general y de cada estudiante en 
particular; es fundamental conocer sus intereses, aspiraciones, deseos; es 
necesario poder penetrar en su mundo interno en la búsqueda de las causas que 
lo hacen actuar o sentir de una u otra forma. 
 
La realización de este estudio por parte del maestro lleva aparejado la necesidad 
del conocimiento de las particularidades de las edades de los alumnos, con los 
cuales trabaja; lo alcanzado en las etapas escolares anteriores; el sistema de 
relaciones que establece con compañeros de su grupo, aula, escuela, los demás 
maestros y trabajadores de la institución, sus padres y con otros grupos o adultos. 
Es muy difícil llegar a conclusiones correctas acerca del desarrollo alcanzado por 
un alumno si no se tiene en consideración además el contexto social en el que se 
desenvuelve. 
 
El poder estudiar integralmente a los alumnos, ayuda a los educadores en la 
selección de las formas y métodos más adecuados para lograr un trabajo 
educativo mucho más efectivo. 
 
Por lo general las tareas o actividades educativas que se realizan en la institución 
escolar son válidas para todo el grupo, sin embargo las vías, formas y métodos 
para valorarlas deben ser diferentes en correspondencia con las particularidades 
de cada alumno. El desconocimiento del nivel de educación de éste, hace que el 
maestro trabaje un poco a ciegas y cometa graves errores cuando exige y plantea 
la realización de determinada tarea para la que el alumno no está preparado, o por 
el contrario su nivel de desarrollo está por encima. En este último caso, no se le 
crea ninguna contradicción por cuanto lo alcanzado hasta ese momento le permite 
resolver la tarea sin ningún tipo de esfuerzo, lo que lo puede llevar al aburrimiento, 
al desinterés y en el peor de los casos a la indisciplina por cuanto lo planteado no 
tiene ninguna significación social, ni personal para él. 
 
Es importante que la tarea propuesta despierte en el estudiante la necesidad de 
su valoración, que le exija un esfuerzo personal y pueda demostrar sus 
posibilidades reales, solo así la labor educativa es efectiva y podrá el maestro 
obtener logros en su labor.  
 
El enfoque individual en el planteamiento de cada tarea ayuda a formar y 
desarrollar los rasgos y cualidades necesarias de la personalidad en formación; en 
unos habrá que ayudarlos a eliminar en lo posible la falta de decisión, agresividad, 
timidez; en otros, tal vez, el exceso de seguridad y confianza en sí mismo, la 
desorganización o la irresponsabilidad. 
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El poder estudiar de forma individual e integral al alumno permite además al 
maestro contar con una información valiosa acerca del nivel de educación real 
alcanzado por cada escolar, lo que se convierte en punto de partida fundamental 
para su labor como coordinador o dirigente del grupo de alumnos que tiene frente 
a sí. Esto lo lleva a analizar con mayor grado de profundidad las posibles 
actividades que son más factibles de realizar en equipos; cómo organizar su 
composición y aquellas que son más propicias para realizar de forma individual. 
 
El nivel de educación alcanzado por los alumnos, se pone de manifiesto cuando 
este es capaz de aplicar en su conducta diaria los conocimientos, hábitos y 
habilidades logrados en su proceso de formación, cuando demuestra en su 
accionar, el poseer hábitos estables de conducta y una posición activa ante la 
vida; cuando existe una correspondencia directa entre su "conducta verbal" y su 
"conducta real". En ocasiones podemos encontrar alumnos que tienen un 
conocimiento adecuado de las exigencias que se le plantean, cuáles deberes ha 
de cumplir y sin embargo no actúan en consonancia con ello; en otros casos son 
respetuosos, cumplidores, bondadosos,  pero es solo aparente, de ahí la 
importancia que tiene el penetrar en su mundo interior, - como ya señalamos - y 
poder determinar sus deseos, aspiraciones, intereses y los motivos de su 
conducta. Estos por lo general lo impulsan a actuar y comportarse de una forma 
determinada, y muchas veces esta conducta aparente del alumno no expresa el 
estado interno que suponemos y hasta llega a contradecir sus propias emociones. 
Ejemplo de esto es el caso del amor en los adolescentes donde el muchacho es 
capaz de ser grosero con una muchacha, por la cual siente una gran simpatía. 
 
No es fácil determinar objetivamente los resultados obtenidos en la labor 
educativa y establecer cómo ha influido esta en el desarrollo de la personalidad, 
pero, lo que sí consideramos necesario tener presente en cada caso es el no 
juzgar a priori el nivel alcanzado sólo por las palabras y manifestaciones externas, 
sino básicamente por los resultados obtenidos en las tareas que realice y la forma 
en que de manera sistemática y estable se relaciona con sus semejantes.  
 
Penetrar en el mundo interior de los alumnos, saber por qué actúan de esta forma 
y no de otra, "qué tienen en sus mentes y en sus corazones" no es tarea sencilla; 
pero si el maestro se lo propone puede lograrlo, esto lo ayudará a eliminar el 
subjetivismo cuando tenga que evaluar a sus alumnos. 
 
La evaluación del nivel de desarrollo alcanzado requiere encontrar aquellos 
criterios que permitan determinar de modo correcto no sólo la actuación de los 
alumnos, sino también el por qué de esa actuación. Los criterios no son más que 
la medida, los indicadores sobre cuya base vamos a evaluar. 
 
Cabría preguntarnos: ¿Cuáles son los criterios más objetivos para evaluar los 
resultados alcanzados en la formación de los educandos?  o ¿Cuáles son los 
criterios necesarios a tener presente al evaluar la formación de la personalidad? 
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¿Qué indicadores nos dan una pauta? Dar respuesta a estas interrogantes resulta 
difícil si partimos de la consideración de la complejidad de la labor educativa. 
 
A nuestro juicio un criterio o indicador fundamental a tener presente, es la 
actuación del educando, no lo que dice y habla, sino lo que hace realmente; no las 
palabras o promesas, sino la capacidad de poder combinar adecuadamente la 
palabra y la acción. De ahí que una evaluación correcta es aquella que toma en 
cuenta no las intenciones, sino las acciones concretas, los hechos; no lo 
imaginario sino lo real, es decir, no es posible determinar y juzgar el nivel de 
desarrollo alcanzado sólo por sus palabras y manifestaciones escritas, sino por 
sus acciones, por los resultados positivos o negativos obtenidos en la actividad 
que realiza. 
 
Refiriéndose a esta problemática el pedagogo uruguayo Jorge Bralich señala que 
por lo general se evalúa el comportamiento del alumno tomando en cuenta, sólo 
aquellas situaciones en las que se aparta de las normas establecidas, o cuando 
tiene que entregar por escrito una tarea escolar, y que no se toma en 
consideración, pautas que facilitan la observación sistemática de la conducta del 
alumno, en toda su vida escolar. Para este autor es importante tener en cuenta los 
siguientes elementos: Las iniciativas que toma en clase; las relaciones afectivas 
que establece con su grupo y la actitud que asume ante las problemáticas 
cotidianas. 
 
Considera además que en una institución educacional donde el alumno esté 
inmerso solamente en la "clase" y no se realicen otros tipos de actividades como, 
reuniones de estudio, asambleas, actividades recreativas, bailables etc., las 
manifestaciones de conducta del alumno no serán muy variadas, limitándose tal 
vez a tomar notas, responder las preguntas del maestro o a escucharlo (23). 
 
Lo expresado, nos lleva a tener presente la importancia que tiene, la participación 
activa de los estudiantes en todas las actividades que se organizan en la 
institución, así como la elaboración por parte del maestro de pautas que guíen la 
observación de los alumnos, en correspondencia con las características de la 
actividad que realizan y el grado o nivel que estén cursando. No pueden ser 
iguales los criterios para el escolar pequeño, los adolescentes y los jóvenes, cada 
etapa de la vida escolar tiene sus características y sus posibles exigencias. 
 
El cumplimiento de estas exigencias determinan el nivel de desarrollo alcanzado y 
por consiguiente le sirve de retroalimentación al maestro en su labor diaria y no 
fácil, referida a la formación de las nuevas generaciones. 
 
A la tarea de conocer el desarrollo alcanzado en la formación de los educandos, 
han dedicado tiempo y esfuerzos pedagogos y psicólogos de diferentes 
nacionalidades. 
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A.S. Makarenko en este sentido, ofreció valiosas indicaciones sobre la dirección 
fundamental y el contenido a abordar en el estudio del educando; entre ellas 
considera que el maestro requiere conocer en sus alumnos lo siguiente: 
?  estado de salud, físico y espiritual; 
?  relaciones que establece con su grupo, a cuáles prefiere y por  qué; 
?  lecturas preferidas; 
?  aptitudes y capacidades que manifiesta; 
?  hábitos de conducta que posee y 
?  actitud ante los que lo rodean. 
 
El conocimiento por parte del maestro de estos aspectos, lo ayuda y se convierte 
en una poderosa arma para realizar su tarea sobre bases sólidas y objetivas, tanto 
en el caso de alumnos con problemas de conducta, con dificultades en su 
aprendizaje o en su sistema de relaciones. Por lo general, en la práctica cualquier 
maestro es capaz de ofrecer una información de cómo es un alumno; sin embargo 
cuando profundiza reconoce que ha estado cometiendo un error, ya que la 
valoración efectuada carece de objetividad. Esto puede estar determinado por 
diferentes causas, entre ellas, el caracterizar o evaluar a un alumno, tomando en 
consideración sólo sus rasgos negativos, o cuando un niño es aplicado, 
inteligente y no se valora su posible autosuficiencia o egoísmo; o cuando trata de 
ser simpático y se convierte en líder del grupo y se desconocen los motivos que lo 
llevan a actuar de esa manera. 
 
La propia actividad escolar, ofrece múltiples oportunidades al maestro para 
conocer mejor a sus alumnos, y cuáles son los aspectos más significativos que lo 
caracterizan. 
 
El psicólogo cubano A. Cuellar en su artículo "La caracterización psicológica, un 
método para el estudio de la personalidad del alumno", ofrece una guía que puede 
ser utilizada por los mestros en la caracterización del educando; alertando que 
ésto es sólo una aproximación al conocimiento integral de la personalidad ya que 
como fenómeno complejo ofrece dificultades no sólo al maestro, sino incluso a los 
especialistas estudiosos de esta problemática. 
 
Los aspectos o indicadores que propone son los siguientes: 
 
1. Datos generales. (Nombres, fecha de nacimiento, escuela, grado.) 
2. Desarrollo físico general. 
3. Actividades docentes. (Aprovechamiento, desarrollo intelectual, capacidad 

para aprender, participación en clases, interés por el estudio, actitud ante las 
dificultades de aprender, y capacidad de trabajo entre otras). 

4. Actividad social. (Actitud ante la vida del grupo, conocimiento de la vida social 
del país, obligaciones sociales, relaciones con los compañeros, etc.) 
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5. Particularidades del carácter. (Rasgos positivos y negativos, estado de ánimo 
predominante). 

6. Actitud del alumno y su familia hacia la escuela y los maestros. (Apoyo que le 
brindan, respeto...) 

7. Condiciones de vida y educación en la familia. Medios de existencia material 
de la familia (composición, nivel de escolaridad, condiciones materiales, etc.); 
actitud de los padres hacia los hijos y de estos hacia ellos, trabajo pedagógico 
realizado con el alumno y resultados obtenidos. 

8. Conclusiones generales. Conductas o rasgos más sobresalientes; posibles 
causas. 

9. Plan de medida a seguir. (Que incluya la evaluación constante del estudiante.) 
 
Esta guía es sólo un ejemplo de cómo es posible caracterizar a los alumnos; el 
maestro podrá o no hacer uso de ella en su labor futura; nuestra intención es 
mostrar las posibilidades existente y las diferentes vías que pueden ser utilizadas 
en aras de realizar un trabajo educativo en correspondencia con las necesidades 
de cada escolar y por consiguiente controlar y evaluar a tiempo sus modos de 
actuar; y la dirección y el contenido que han de primar en las actividades que 
realice. 
 
El maestro debe ser capaz de encontrar las vías y procedimientos más efectivos, 
para conocer de una forma sistemática y objetiva los avances y retrocesos que se 
observan en la formación de cada alumno, saber determinar qué le corresponde a 
la institución en general; qué al colectivo pedagógico y en particular cuál debe ser 
su linea a seguir. 
  
En la práctica educacional, pudiéramos casi afirmar que por lo general, valoramos 
muy alto el rendimiento académico alcanzado por los alumnos y con frecuencia 
oímos exclamaciones ¡el mejor del aula en Matemática! o  ¡qué bueno es en 
Historia! Los alumnos con estas características, constantemente los destacamos, 
como maestros nos sentimos orgullosos de estos alumnos, y es muy positivo; 
pero en ocasiones no se siente la misma satisfacción, o se siente igual orgullo por 
aquellos alumnos que se destacan por la capacidad de establecer relaciones 
positivas con sus coetáneos, por ser bondadosos, por ser capaces de amar a sus 
semejantes, por ser modestos, sencillos. 
 
Es importante al evaluar a los alumnos, tomar en consideración, qué cualidades 
morales de la personalidad se han formado en ellos, hasta qué punto se 
corresponden con las exigencias de la sociedad en que viven; si son estables, 
sólidas y cómo influyen en su comportamiento, no sólo en la escuela, sino en su 
vida familiar y en su vida social. 
 
De todo lo planteado se deriva que la adquisición de conocimientos, hábitos y 
habilidades así como la formación y el desarrollo de sentimientos, actitudes y 
valores no es algo que sea posible llevar a cabo en momentos específicos del 
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proceso educacional, esto requiere por parte de maestros y educadores en 
general una labor permanente y sistemática, que permita efectuar en cada mo-
mento la estimulación y las correcciones necesarias. 
 
Hasta aquí hemos abordado lo relacionado con la evaluación integral del alumno, 
pero por lo general los maestros no solo estudian un alumno en particular sino a 
su grupo de alumnos; ante sí tienen no una, sino varias personalidades en 
formación a las que tienen que dedicar lo mejor de sí. El conocer la individualidad 
de cada uno favorece la búsqueda de las mejores vías para conocer y evaluar al 
grupo en su totalidad. 
 
El análisis de las obras psicológicas y pedagógicas y la experiencia de las 
escuelas, demuestran que no es posible estudiar, controlar y evaluar los grupos, y 
podría añadirse, que ni al alumno como individualidad sin prestar especial 
atención a las relaciones interpersonales que se establecen en la institución 
escolar:  alumno-maestro; maestro-maestro y alumno-alumno por citar, a nuestro 
juicio las fundamentales; así como las relaciones que establecen los alumnos con 
otros grupos, con los padres y con todas las personas que le rodean. 
Investigadores y especialistas han demostrado que en el proceso de estas 
relaciones se hacen más evidentes, determinadas cualidades de la personalidad 
como son:  la organización, la independencia, la tolerancia, la intransigencia, la 
creatividad y la disciplina, entre otras. 
 
Para llegar a conocer al grupo, el maestro necesariamente tiene que estudiar y 
profundizar en las realciones interpersonales, y saber determinar las formas y el 
grado de comunicación que utilizan los escolares tanto con sus compañeros como 
con los adultos. 
 
La determinación de la eficiencia alcanzada en la educación de los alumnos, no es 
posible con la utilización de un solo método, sino que requiere la combinación de 
varios, reiteramos en este sentido el valor que proporciona la actividad que realiza 
el propio alumno y la observación sistemática de su conducta por parte del 
maestro, en situaciones diversas. De igual  forma cobra un papel importante tener 
información lo más fidedigna posible de las personas con quien se comunica 
(padres, otros maestros, amigos, vecinos...). También es posible poder contar con 
la información que brindan los maestros de los grados anteriores, o la que 
contienen los documentos oficiales, o los elaborados por los propios maestros. 
 
Por lo general, los maestros de experiencia, tratan de familiarizarse previamente 
con el nuevo grupo, con sus futuros alumnos, lo que los pone en una situación 
ventajosa, con respecto a los objetivos a alcanzar, y por consiguiente en la 
proyección del trabajo educativo que han de desarrollar. 
 
Otra vía que en la práctica educacional ha demostrado ser eficiente, es el 
establecimiento de encuentros previos con los alumnos y sus padres; y en los 
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casos de incorporación a un nivel superior, que implique cambio de local, la visita 
del grupo a la nueva institución, posibilita un mayor acercamiento a lo que será su 
vida futura. 
 
De esta forma conocen las características constructivas, los nuevos locales de 
trabajo, recreación y esparcimiento, lo que los prepara psicológicamente para 
iniciar una nueva etapa escolar. Esto se convierte en una ayuda extraordinaria 
para el maestro, pues tendrá que invertir menos tiempo y esfuerzo en lograr la 
adaptación del grupo al nuevo local. 
 
Para el maestro, le es vital conocer con anterioridad quiénes son los alumnos 
aventajados, los rezagados, o los indisciplinados y desorganizados que van a 
recabar de él una mayor atención en la búsqueda de las causas que originan esas 
conductas y de las acciones a desarrollar para eliminarlas. 
 
Esto unido al conocimiento de las formaciones en desarrollo y lo esperable en 
conformidad con la edad, deben ser la base para la planificación de su trabajo. 
 
La familiarización previa con el grupo de alumnos le permite al maestro organizar 
de una manera más racional y efectiva el proceso educativo y encontrar las 
mejores vías y procedimientos para lograr desarrollar sentimientos de identidad y 
pertenencia de cada estudiante con relación a su grupo. 
 
Los maestros para conocer a su grupo, pueden utilizar el método de la 
observación, la que supone una percepción organizada, sistemática y dirigida 
hacia determinados aspectos que caracterizan la conducta de los estudiantes en 
su quehacer escolar. En ocasiones el maestro acumula observaciones de 
conducta en forma desordenada o de hechos insignificantes, lo que no lo ayuda, 
pues deja pasar por alto o enmascara cuestiones vitales que caracterizan más 
plenamente al alumno. De ahí la importancia que tiene delimitar la dirección de la 
observación, ya que la conducta de los alumnos abarca múltiples aspectos y sería 
imposible estudiarlos todos de una vez. 
 
La observación de la conducta, tiene un valor pedagógico extraordinario, si 
partimos de la consideración de que la personalidad se forma y se manifiesta, ante 
todo, en la actividad y la comunicación; su esencia radica en que da la posibilidad 
al maestro de formarse una idea lo más correcta y acabada posible sobre el nivel 
de educación alcanzado por los alumnos, a lo cual es difícil llegar mediante 
conversaciones, encuentros, cuestionarios o composiciones; aunque estas son de 
gran utilidad como técnicas complementarias –como la clasifican algunos autores– 
en la búsqueda de la información. 
 
Otra vía que puede ser utilizada por los maestros es el experimento natural; el 
análisis de los resultados de la actividad de los alumnos, las conversaciones 
referidas al sistema que utilizan los alumnos para estudiar; el análisis del 
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contenido de las composiciones que redactan; el método sociométrico para el 
estudio de las relaciones interpersonales; así como el estudio de las condiciones 
de vida y de educación de los alumnos. 
 
Las pruebas sociométricas son ampliamente utilizadas por el nivel de sencillez en 
su aplicación y por la información que brindan con relación a la posición que ocupa 
cada alumno en el grupo. Muchas son las sorpresas que experimentan los 
maestros cuando señalan como líder a aquel alumno que posee determinadas 
aptitudes y capacidades y posteriormente por la técnica sociométrica conocen que 
no es así; de ahí la necesidad de no efectuar juicios a priori y apoyarse en esta 
técnica, ya que con su ayuda se puede determinar el carácter de los vínculos y las 
relaciones dentro del grupo, conocer quiénes son los alumnos más respetados, 
aceptados y populares; o los rechazados, las islas o piñas o grupitos, que pueden 
ser positivos o negativos. Con esta información el maestro puede organizar 
diversas actividades e indirectamente utilizar a los propios alumnos en el 
desarrollo del grupo, fundamentalmente cuando de  adolescentes y jóvenes se 
trate donde el maestro no ocupa ya una posición de ascendencia tan privilegiada y 
ha de apoyarse necesariamente, en los propios alumnos para lograr mejores 
resultados en su labor educativa. 
 
El resultado obtenido con la aplicación de la técnica sociométrica en un grupo 
antes y después de efectuar un trabajo encaminado a fortalecer las relaciones  en 
el grupo, constituye un instrumento valioso. 
 
El estudio de las condiciones de vida tiene especial importancia sobre todo en los 
alumnos indisciplinados, desorganizados o con dificultades de aprendizaje. Esto 
es posible efectuarlo mediante el empleo de encuestas  o entrevistas a los padres 
que aborden entre otros, cuestiones como las siguientes: composición del núcleo 
familiar, condiciones de vida, posición que ocupa el alumno en el seno familiar; 
empleo del tiempo libre; intereses y deseos que manifiesta; régimen de vida al que 
está sometido; modelo familiar con el que está identificado; lugares de recreación 
que frecuenta; amistades que posee y grupos o amigos con los que más se 
reune. Esta información es necesario tenerla de la forma más cuidadosa posible, 
ya que por lo general los padres de los alumnos que poseen estas características 
no siempre están dispuestos a aceptar la parte de responsabilidad que les 
corresponde. 
 
La aplicación de cualquiera de estos métodos requiere del maestro, tiempo y 
esfuerzo, pero su adecuada utilización, se revierte en una mejor organización y 
dirección del grupo y por su puesto una evaluación más acertada y objetiva de los 
logros y resultados alcanzados, en el proceso educativo. 
 
En Cuba se han efectuado diversas investigaciones donde se ha comprobado la 
efectividad que poseen la utilización de estos métodos para fundamentar, dirigir y 
controlar la labor educativa, y las posibilidades infinitas que existen en la propia 
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actividad docente, las que no siempre se explotan en su totalidad. Por lo general, 
todavía no se valora o se considera de manera suficiente los resultados de la 
educación, ya que se tiende a evaluar, ante todo, los resultados docentes 
obtenidos en cada asignatura. 
 
Si partimos de la premisa de la influencia e importancia que tiene  la escuela en la 
formación del hombre, es obvia la necesidad de que los maestros, conociendo del 
rol asignado, sean capaces de enfrentarlo con el conocimiento necesario, ya que 
en ocasiones su papel parece reducirse al de un simple trasmisor de información. 
 
El proceso docente educativo es único, el referirnos a una parte de este sólo es 
admisible, para favorecer la formación de los maestros, pero en la práctica 
educacional se trata de un único proceso, cuya interrelación es tal que en cada 
acción o momento se influye en lo instructivo y en lo educativo, y cuando esto no 
se ve así, se desnaturaliza la esencia misma de la educación. 
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CCaappííttuulloo  IIIIII::  EELL  PPRROOCCEESSOO  DDEE  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  PPEERRSSOONNAALLIIDDAADD  AA  
TTRRAAVVÉÉSS  DDEE  LLAA  CCLLAASSEE..  

  
MMsscc..  PPeeddrroo  DDaammaass  LLóóppeezz  

  
CCoonn  eell  pprrooppóóssiittoo  ddee  llaa  eelleevvaacciióónn  ccoonnssttaannttee  yy  ppaauullaattiinnaa  ddee  llaa  ccaalliiddaadd  yy  eeffeeccttiivviiddaadd  
ddeell  pprroocceessoo  ddee  ffoorrmmaacciióónn  ddee  llaass  nnuueevvaass  ggeenneerraacciioonneess,,    llaa  PPoollííttiiccaa  EEdduuccaacciioonnaall  
ddiiccttaaddaa  ppoorr  nnuueessttrroo  PPaarrttiiddoo  CCoommuunniissttaa  ee  iimmpplleemmeennttaaddaa  ppoorr  eell  MMiinniisstteerriioo  ddee  
EEdduuccaacciióónn,,  ttiieennee  ccoommoo  ffiinn  llaa  bbúússqquueeddaa  ddee  llaa  uunniiddaadd,,  ccoohheerreenncciiaa  yy  ssiisstteemmaattiicciiddaadd  
eenn  llaa  eedduuccaacciióónn  ppaattrriióóttiiccaa  yy  cciiuuddaaddaannaa  ddee  llooss  nniiññooss,,  aaddoolleesscceenntteess  yy  jjóóvveenneess,,  qquuee  
ssee  mmaatteerriiaalliizzaa  eenn  eell  ttrraabbaajjoo  ppoollííttiiccoo--iiddeeoollóóggiiccoo  yy  ddee  ffoorrmmaacciióónn  ddee  vvaalloorreess,,  ddee  llaa  
ddiisscciipplliinnaa  yy  llaa  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  cciiuuddaaddaannaass..  
  
EEnn  eessttee  sseennttiiddoo,,  llaa  OOppttiimmiizzaacciióónn  ddeell  PPrroocceessoo  DDoocceennttee  EEdduuccaattiivvoo,,  ccoommoo  eessttrraatteeggiiaa  
ddeecciissiivvaa  ddee  llaa  ppoollííttiiccaa  ttrraazzaaddaa,,  eexxiiggee  ddeell  ppeerrssoonnaall  ddoocceennttee  ddee  llaass  iinnssttiittuucciioonneess  
eedduuccaacciioonnaalleess,,  qquuee  ttooddaass  llaass  aacccciioonneess  qquuee  ssee  rreeaalliicceenn  ccoonnccrreetteenn  llaa  ffoorrmmaa  ddee  
llooggrraarr  eelleevvaarr  llaa  ccaalliiddaadd  ddee  llaa  eedduuccaacciióónn  yy  ppuueeddaann  mmeeddiirr  eell  iimmppaaccttoo  ddee  ccaaddaa  uunnaa  
ddee  llaass  mmeeddiiddaass  qquuee  ssee  aapplliiqquueenn..  
  
PPeerroo,,  hhaabbllaarr  ddee  ccaalliiddaadd  ddee  llaa  eedduuccaacciióónn  nnoo  ttiieennee  sseennttiiddoo  aall  mmaarrggeenn  ddeell  pprrooppiioo  
ddeessaarrrroolllloo  ddeell  hhoommbbrree..  
  
LLaa  ccaalliiddaadd  ddee  llaa  eedduuccaacciióónn  oo  ccaalliiddaadd  eedduuccaacciioonnaall,,  ddeessddee  ssuu  pprrooppiiaa  ddeeffiinniicciióónn  ddeell  
ccoonncceeppttoo  ((HH..  VVaallddééss)),,  ““rreeffeerriiddaa  aa  llaass  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  ddeell  pprroocceessoo  yy  llooss  rreessuullttaaddooss  
ddee  llaa  ffoorrmmaacciióónn  ddeell  hhoommbbrree,,  ccoonnddiicciioonnaaddaa  hhiissttóórriiccaa  yy  ssoocciiaallmmeennttee,,  qquuee  ttoommaann  uunnaa  
eexxpprreessiióónn  ccoonnccrreettaa  aa  ppaarrttiirr  ddee  llooss  ppaarraaddiiggmmaass  ffiilloossóóffiiccooss,,  ppeeddaaggóóggiiccooss  yy  
ppssiiccoollóóggiiccooss  iimmppeerraanntteess  eenn  uunnaa  ssoocciieeddaadd  ddeetteerrmmiinnaaddaa  yy  qquuee  ssee  mmiiddee  ppoorr  llaa  
ddiissttaanncciiaa  eexxiisstteennttee  eennttrree  llaa  nnoorrmmaa  ((ppaarraaddiiggmmaa))  yy  eell  ddaattoo  ((lloo  qquuee  ppaassaa  rreeaallmmeennttee  
eenn  llaa  pprrááccttiiccaa  eedduuccaattiivvaa))””,,  eenncciieerrrraa  ttrreess  rraassggooss  eesseenncciiaalleess  qquuee  llaa  ccaarraacctteerriizzaann,,  aa  
ssaabbeerr::  
  

– La capacidad de la escuela para favorecer el desarrollo de los alumnos. 
– La flexibilidad para adaptarse a necesidades e intereses así como para 

acceder al patrimonio cultural, científico, tecnológico y social. 
– La capacidad de la escuela para la formación de valores. 

  
EEssttooss  rraassggooss  iinnhheerreenntteess  aall  ccoonncceeppttoo  ccaalliiddaadd  eedduuccaacciioonnaall  iimmpplliiccaann,,  aaddeemmááss,,  qquuee  llaa  
pprrooppiiaa  ssoocciieeddaadd  yy  eell  EEssttaaddoo  ggaarraannttiicceenn,,  aa  ssuu  vveezz,,  cciieerrttaass  ccoonnddiicciioonneess  oobbjjeettiivvaass  yy  
ssuubbjjeettiivvaass  ppaarraa  eessttee  ffiinn;;  aassíí,,  eell  ccoommpprroommiissoo  ppoollííttiiccoo  ccoonn  llaa  ttaarreeaa  ppoorr  ppaarrttee  ddee  llooss  
ddiissttiinnttooss  ffaaccttoorreess  ssoocciiaalleess  yy  eell  aasseegguurraammiieennttoo  mmaatteerriiaall  ppaarraa  ssuu  eejjeeccuucciióónn,,  ppoorr  
eejjeemmpplloo..  
  
SSuusstteennttaaddoo  eenn  nnuueessttrrooss  ppaarraaddiiggmmaass  ddee  ccoonncceebbiirr  uunn  pprroocceessoo  eedduuccaacciioonnaall  qquuee  
aallccaannccee  uunn  aaddeeccuuaaddoo  eeqquuiilliibbrriioo  eennttrree  llaa  ffoorrmmaacciióónn  cciieennttííffiiccoo  --  ttééccnniiccaa  yy  eell  
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ddeessaarrrroolllloo  eessppiirriittuuaall  ddeell  hhoommbbrree,,  nnuueessttrraa  PPeeddaaggooggííaa  ssee  aappooyyaa  eenn  llaa  ccoonncceeppcciióónn  
vviiggoottsskkiiaannaa  ddeell  ccaarráácctteerr  ssoocciiaall  ddeell  ddeessaarrrroolllloo  ddee  llaa  ppssiiqquuiiss  hhuummaannaa..  
  
Así, nacional e internacionalmente se reconoce el trabajo que la escuela cubana 
realiza en la potenciación de las posibilidades de cada alumno, a partir de un 
diagnóstico lo más acertado y oportuno posible, en la atención a las necesidades 
educativas especiales. No obstante, si bien no se puede negar lo que a lo largo de 
todas nuestras tradiciones pedagógicas se ha alcanzado, hoy más que nunca, la 
Escuela Cubana tiene la impostergable responsabilidad de fortalecer el trabajo 
político - ideológico y de formación de valores. 
  
EEnn  eessttee  sseennttiiddoo,,  LLuuiiss  II..  GGóómmeezz,,  MMiinniissttrroo  ddee  EEdduuccaacciióónn,,  hhaa  eexxpprreessaaddoo::  
  
““YY  nnoo  eess  qquuee  ssee  eessttéé  hhaabbllaannddoo  ppoorr  vveezz  pprriimmeerraa  ddee  vvaalloorreess  eenn  eedduuccaacciióónn,,  eess  qquuee  
ddeebbeemmooss  tteenneerr  ccoonncciieenncciiaa  qquuee  llaass  cciirrccuunnssttaanncciiaass  hhaann  ccaammbbiiaaddoo  yy  ccoonnttiinnuuaarráánn  
ccaammbbiiaannddoo  yy  qquuee  eell  mmiissmmoo  eesscceennaarriioo  qquuee  tteennííaammooss  aanntteess  ppaarraa  ffoorrmmaarr  eessttooss  
vvaalloorreess  nnoo  eexxiissttee  yy  qquuee  ppoorr  lloo  ttaannttoo  eell  ttrraabbaajjoo  ddee  llaa  eessccuueellaa,,  ddeell  mmaaeessttrroo,,  ddee  llaa  
ffaammiilliiaa,,  ddee  llaa  ccoommuunniiddaadd,,  ddee  llaass  oorrggaanniizzaacciioonneess,,  ddee  llooss  mmeeddiiooss,,  ttiieennee  qquuee  
rreeddoobbllaarrssee,,  ppaarraa  nnoossoottrrooss  eennffrreennttaarrnnooss  aa  eessttaass  nnuueevvaass  cciirrccuunnssttaanncciiaass((......))””  ((11))..    
  
PPaarraa  pprreeppaarraarrnnooss,,  ffoorrttaalleecceerrnnooss  eenn  eell  aaccttuuaall  ccoonntteexxttoo  ddee  llaa  lluucchhaa  iiddeeoollóóggiiccaa  yy  
ccuummpplliirr  ccoonn  llaa  mmiissiióónn  aassiiggnnaaddaa,,  llaa  eessccuueellaa  yy  eell  mmaaeessttrroo  ttiieenneenn  qquuee  eessttaarr  
pprreeppaarraaddooss  ppaarraa  rreeaalliizzaarr  eessttee  ttrraabbaajjoo  ccoonn  eell  ééxxiittoo  ddeesseeaaddoo..  SSee  iimmppoonnee,,  eennttoonncceess,,  
tteenneerr  llaa  mmaayyoorr  ccllaarriiddaadd  eenn  lloo  qquuee  ssiiggnniiffiiccaa  eell  ttrraabbaajjoo  ppoollííttiiccoo  --  iiddeeoollóóggiiccoo  eenn  eell  
cceennttrroo  eedduuccaacciioonnaall  yy  ccóómmoo  ssee  ddeebbee  ddeessaarrrroollllaarr  ddee  mmaanneerraa  ttaall  qquuee  ssee  pprroodduuzzccaa  eell  
nneecceessaarriioo  pprroocceessoo    ddee  ffoorrmmaacciióónn  ddee  ccoonnvviicccciioonneess,,  ddee  llooss  vvaalloorreess  uunniivveerrssaalleess  yy  ddee  
llooss  qquuee,,  eenn  nnuueessttrraass  ccoonnddiicciioonneess  aaccttuuaalleess,,  hhaayy  qquuee  rreessccaattaarr  yy  ffoorrttaalleecceerr..  
  
UUnn  pprroobblleemmaa  qquuee  ssee  pprreesseennttaa  eenn  llaa  eessccuueellaa  eess  lloo  rreellaacciioonnaaddoo  ccoonn  llaa  eexxiisstteenncciiaa  ddee  
aallgguunnooss  ddiirreeccttoorreess  yy  mmaaeessttrrooss  qquuee  ccoonncciibbeenn  eell  ttrraabbaajjoo  ppoollííttiiccoo  --  iiddeeoollóóggiiccoo  ssóólloo  
ccoommoo  aallggoo  pprrooppiioo  ddee  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  eexxttrraaccuurrrriiccuullaarreess  yy  qquuee,,  ppaarraa  eelllloo,,  ssee  nneecceessiittaa  
ddee  llaa  ppllaanniiffiiccaacciióónn  yy  eejjeeccuucciióónn  ddee  cciieerrttoo  nnúúmmeerroo  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  yy  ttaarreeaass..  OOttrrooss,,  
ttaammbbiiéénn,,  lloo  ccoonnssiiddeerraann  eenn  eell  mmaarrccoo  eessttrreecchhoo  ddee  llaa  ddiivvuullggaacciióónn  yy  pprrooppaaggaannddaa  ddee  
llaass  iiddeeaass  yy  pprriinncciippiiooss  eesseenncciiaalleess  ddee  nnuueessttrraa  hhiissttoorriiaa,,  llaa  ppaallaabbrraa  ddee  nnuueessttrraass  
pprriinncciippaalleess  ffiigguurraass  ddee  llaa  rreevvoolluucciióónn,,  eettcc..    
  
NNoo  ssee  ppuueeddee  ddeejjaarr  ddee  rreeccoonnoocceerr  qquuee  eenn  eell  ttrraabbaajjoo  ddee  eedduuccaacciióónn,,  yy  eenn  ppaarrttiiccuullaarr  ddee  
eedduuccaacciióónn  ppoollííttiiccoo  --  iiddeeoollóóggiiccaa,,  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  eexxttrraaccuurrrriiccuullaarreess,,  ddee  ddiivvuullggaacciióónn  yy  
pprrooppaaggaannddaa,,  jjuueeggaann  uunn  ppaappeell  mmuuyy  iimmppoorrttaannttee  ppaarraa  eell  llooggrroo  ddee  llaa  uunniiddaadd,,  
ssiisstteemmaattiicciiddaadd  yy  ccoohheerreenncciiaa  eenn  eessttee  ttrraabbaajjoo,,  ppeerroo  eessttooss  ddoocceenntteess,,  qquuee  
aaffoorrttuunnaaddaammeennttee  ccaaddaa  ddííaa  ssoonn  mmeennooss,,  oollvviiddaann  oo  ddeessccoonnoocceenn  llaass  ppootteenncciiaalliiddaaddeess  
eedduuccaattiivvaass  ddeell  pprroocceessoo  ddee  eennsseeññaannzzaa  --  aapprreennddiizzaajjee,,  eenn  ppaarrttiiccuullaarr  llaa  ccllaassee,,  ppaarraa  
ddeessaarrrroollllaarr  eell  pprroocceessoo  ffoorrmmaattiivvoo  ddee  ssuuss  aalluummnnooss..  
  
EEll  pprrooppiioo  MMiinniissttrroo  ddee  EEdduuccaacciióónn  eexxpprreessóó  aall  rreessppeeccttoo::  
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““CCuuaannddoo  hhaabbllaammooss  ddee  llaa  ffoorrmmaacciióónn  ppaattrriióóttiiccaa,,  rreevvoolluucciioonnaarriiaa  yy  cciiuuddaaddaannaa,,  
iinnddiissccuuttiibblleemmeennttee  qquuee  llaa  pprriimmeerraa  ttaarreeaa  ddeell  MMiinniisstteerriioo  eess  ccoonnttiinnuuaarr  ffoorrttaalleecciieennddoo  eell  
pprroocceessoo  ddoocceennttee  --  eedduuccaattiivvoo  yy  eenn  ppaarrttiiccuullaarr,,  llaa  ccllaassee,,  aahhíí  eessttáá  llaa  ccllaavvee””..  ((22))..  
  
CCoonnsseeccuueennttee  ccoonn  eessttaa  llíínneeaa,,  eenn  llaass  IInnddiiccaacciioonneess  ddeell  MMiinniisstteerriioo  ddee  EEdduuccaacciióónn  ppaarraa  
llaa  ddeeffiinniicciióónn  ddeell  SSiisstteemmaa  ddee  PPrreeppaarraacciióónn  PPoollííttiiccoo  --  iiddeeoollóóggiiccoo  eenn  eell  ccuurrssoo  9999//22000000,,  
ssee  eessttaabblleeccee  ddee  mmaanneerraa  eexxppllíícciittaa  ccoommoo  uunnaa  vvííaa,,  llaa  ccllaassee;;  eess  ddeecciirr,,  eell  ttrraabbaajjoo  eenn  eell  
pprroocceessoo  ddoocceennttee  aa  ppaarrttiirr  ddee  llaass  ppootteenncciiaalliiddaaddeess  ddeell  ccoonntteenniiddoo  ddee  ttooddaass  llaass  
aassiiggnnaattuurraass  yy  ddiisscciipplliinnaass..  
  
EEss  ppoorr  eelllloo  qquuee,,  eenn  eell  ccoonntteexxttoo  ddee  llaa  bbúússqquueeddaa  ddee  uunnaa  ddiiddááccttiiccaa  oo  mmeettooddoollooggííaa  
ppaarraa  eell  ttrraabbaajjoo  ddee  eedduuccaacciióónn  ppoollííttiiccoo  --  iiddeeoollóóggiiccaa  yy  ddee  ffoorrmmaacciióónn  ddee  vvaalloorreess,,  qquuee  
ccoommoo  llóóggiiccaa  ccoonnsseeccuueenncciiaa  ddeebbee  pprroodduucciirrssee  eenn  llooss  eedduuccaannddooss,,  ssee  ttrraattaa  ddee  
pprrooffuunnddiizzaarr  eenn  eell  ccóómmoo  lllleevvaarr  aa  ccaabboo  eessttee  pprroocceessoo  eenn  eell  mmaarrccoo  ddee  llaa  ccllaassee  ddeell  
mmaaeessttrroo  yy  eenn  eell  pprroocceessoo  ddee  eennsseeññaannzzaa  --  aapprreennddiizzaajjee  qquuee  eenn  eellllaa  ssee  pprroodduuccee..  
  
EEnn  eessttee  ppuunnttoo,,  ssee  hhaaccee  nneecceessaarriioo  rreeccoorrddaarr  qquuee  eell  pprroocceessoo  ddee  eennsseeññaannzzaa  --  
aapprreennddiizzaajjee  qquuee  ssee  pprroodduuccee  eenn  llaa  ccllaassee,,  ffoorrmmaa  ppaarrttee  ddee  uunn  pprroocceessoo  ppeeddaaggóóggiiccoo  
mmááss  ggeenneerraall  yy  aabbaarrccaaddoorr  qquuee  ddeennoommiinnaammooss  pprroocceessoo  ddoocceennttee  --  eedduuccaattiivvoo  eenn  eell  
ccuuaall  ssee  lllleevvaann  aa  ccaabboo  ddee  mmaanneerraa  iinntteerrddeeppeennddiieennttee  oo  iinntteeggrraaddaa,,  llooss  pprroocceessooss  ddee  
iinnssttrruucccciióónn  yy  eedduuccaacciióónn  aa  ttrraavvééss  ddee  llaa  aaccttiivviiddaadd  iinntteerrrreellaacciioonnaaddaa  ddeell  mmaaeessttrroo  yy  ddeell  
aalluummnnoo  eenn  ssuu  uunniiddaadd  ddiiaallééccttiiccaa..  
  
NNoo  oobbssttaannttee,,  llooss  pprroocceessooss  ddee  eennsseeññaannzzaa  yy  ddee  eedduuccaacciióónn  aaúúnn  eenn  ssuu  uunniiddaadd,,  
ccoonnssttiittuuyyeenn  pprroocceessooss  ddiiffeerreenntteess,,  ccaaddaa  uunnoo  ccoonn  ssuuss  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  yy  rraassggooss  
ddiissttiinnttiivvooss..    
  
AA    ppaarrttiirr  ddeell  aannáálliissiiss  ddee  llaass  ddiiffeerreenncciiaass  eennttrree  eell  pprroocceessoo  ddee  eennsseeññaannzzaa  yy  eell  ddee  
eedduuccaacciióónn,,  llaa  pprriimmeerraa  ssiieemmpprree  hhaa  eessttaaddoo  ddiirriiggiiddaa,,  eenn  lloo  eesseenncciiaall,,  aa  llaa  ffoorrmmaacciióónn  eenn  
llooss  aalluummnnooss  ddee  ccoonnoocciimmiieennttooss,,  hháábbiittooss,,    hhaabbiilliiddaaddeess  yy  ccaappaacciiddaaddeess  ““......  eenn  oottrraass  
ppaallaabbrraass,,  eell  pprroocceessoo  ddee  eennsseeññaannzzaa  eessttáá  eennccaammiinnaaddoo  aa  aassiimmiillaarr  llaass  
ssiiggnniiffiiccaacciioonneess””((BB..JJ..    BBrraauuttuuss..  11998822))  ((33)),,llaass  qquuee,,  ssiinn  dduuddaass,,  ssoonn  ddee  ssuummaa  
iimmppoorrttaanncciiaa  ppaarraa  eell  ccoonnoocciimmiieennttoo  ssoobbrree  llaa  vviiddaa  pprrááccttiiccaa  aall  sseerr  eellllaass  uunn  rreefflleejjoo  ddee  llaa  
eexxppeerriieenncciiaa  ddeell  pprrooppiioo  ddeessaarrrroolllloo  hhuummaannoo,,  ddee  llaa  cciieenncciiaa,,  llaa  ttééccnniiccaa  yy  llaa  pprrooppiiaa  
pprrááccttiiccaa  ssoocciioohhiissttóórriiccaa  ddeell  hhoommbbrree..  NNoo  oobbssttaannttee,,  ccoonn  eelllloo  nnoo  eess  ssuuffiicciieennttee,,  eess  
nneecceessaarriiaa  llaa  aassiimmiillaacciióónn,,  ffoorrmmaacciióónn  yy  ddeessaarrrroolllloo  eenn  llooss  aalluummnnooss  ddee  llaass  ffoorrmmaass  ddee  
rreellaacciioonnaarrssee  ccoonn  llaa  rreeaalliiddaadd,,  ccoonn  eessttee  mmuunnddoo  ddee  ssiiggnniiffiiccaacciioonneess,,  ddee  ccuuááll  ddeebbee  sseerr  
llaa  aaccttiittuudd  hhaacciiaa  eellllaass;;  eess  ddeecciirr,,  ffoorrmmaarr  yy  ddeessaarrrroollllaarr  eenn  llooss  eessttuuddiiaanntteess  eell  mmuunnddoo  ddee  
llooss  sseennttiiddooss,,  ddee  mmaanneerraa  ttaall  ddee  qquuee    ssuu  ccoonncciieenncciiaa  eessttéé  ffoorrmmaaddaa,,    ppoorr  uunn  llaaddoo,,  
ccoommoo  ssiisstteemmaa  ddee  ccoonnoocciimmiieennttooss,,  hháábbiittooss,,  hhaabbiilliiddaaddeess  yy  ccaappaacciiddaaddeess;;  eess  ddeecciirr,,  
ccoommoo  mmuunnddoo  ddee  ssiiggnniiffiiccaacciioonneess  yy  ppoorr  oottrroo  llaaddoo,,  ccoommoo  uunnaa  rreellaacciióónn  ddee  ééll,,  ccoommoo  
ssuujjeettoo  aaccttiivvoo  yy  ttrraannssffoorrmmaaddoorr,,  ccoonn  llaa  rreeaalliiddaadd  oobbjjeettiivvaa;;  oo  sseeaa,,  ccoommoo  uunn  mmuunnddoo  ddee  
sseennttiiddooss..  
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EEss  pprreecciissoo  eessttaabblleecceerr  qquuee  ""llaa  ddiiffeerreenncciiaa  ppssiiccoollóóggiiccaa  eennttrree  ssiiggnniiffiiccaaddoo  yy  sseennttiiddoo((......))  
ttiieennee  uunnaa  iimmppoorrttaanncciiaa  ddee  pprriinncciippiiooss  ppaarraa  llaa  ccoommpprreennssiióónn  ddee  llaa  eesseenncciiaa  ddeell  pprroocceessoo  
ddee  eedduuccaacciióónn  ddee  llaa  ppeerrssoonnaalliiddaadd::  eenn  llaa  bbaassee  ddee  llaa  ppeerrssoonnaalliiddaadd  ((......))  ssee  eennccuueennttrraa  
uunnoo  yy  oottrroo  ssiisstteemmaa  ddee  llaass  rreellaacciioonneess  ddeell  ssuujjeettoo  oo,,  ppaassaannddoo  aall  lleenngguuaajjee  ppssiiccoollóóggiiccoo,,    
llaa  ppeerrssoonnaalliiddaadd  rreepprreesseennttaa  eenn  ssíí  mmiissmmaa  uunn  ssiisstteemmaa  ddiinnáámmiiccoo  íínntteeggrroo  ddee  sseennttiiddooss..  
PPoorr  lloo  ttaannttoo,,  llaa  eedduuccaacciióónn  ddee  llaa  ppeerrssoonnaalliiddaadd  ddeebbee  eessttaarr  eennccaammiinnaaddaa  aa  ffoorrmmaarr  
ddiicchhoo  ssiisstteemmaa,,  llaa  eessffeerraa  ddee  llooss  sseennttiiddooss””((44))..  
    
UUnnaa  rreessppuueessttaa  aall  pprroobblleemmaa  ppllaanntteeaaddoo  lllleevvaa  aall  aannáálliissiiss  yy  aatteenncciióónn  ddeell  pprroocceessoo  ddee  
eennsseeññaannzzaa  --  aapprreennddiizzaajjee  qquuee  ssee  ddeessaarrrroollllaa  eenn  llaass  ccllaasseess  ccoommoo  ppaarrttee  ddee  uunn  
pprroocceessoo  ddee  eedduuccaacciióónn  ddee  llaa  ppeerrssoonnaalliiddaadd,,  vviissttoo  eessttee  ccoonncceeppttoo  eenn  ssuu  ccoonncceeppcciióónn  
aaccttuuaall  yy  ddeeffiinniiddaa  mmaaggiissttrraallmmeennttee  ppoorr  eell  CCoommaannddaannttee  eenn  JJeeffee  FFiiddeell  CCaassttrroo  RRuuzz,,  aall  
rreeffeerriirrssee  aa  llaa  eedduuccaacciióónn  nnoo  ssóólloo  ccoommoo  llaa  iinnssttrruucccciióónn  ggeenneerraall,,  aa  iinnccuullccaarr  
ccoonnoocciimmiieennttooss  ccaaddaa  vveezz  mmááss  pprrooffuunnddooss  yy  mmááss  aammpplliiooss,,  ssiinnoo  aa  llaa  ccrreeaacciióónn  yy  aa  llaa  
ffoorrmmaacciióónn  ddee  vvaalloorreess  eenn  llaa  ccoonncciieenncciiaa  ddee  llooss  nniiññooss  yy  ddee  llooss  jjóóvveenneess  ddeessddee  llaass  
eeddaaddeess  mmááss  tteemmpprraannaass..  ((55))..  
  
YY  eessttaa  uunniiddaadd  eenn  eell  ttrraabbaajjoo  ppeeddaaggóóggiiccoo  ddee  llooss  ddoocceenntteess,,  ccoonnssiiddeerraammooss  qquuee  eenn  
bbuueennaa  mmeeddiiddaa  ppuueeddee  llooggrraarrssee  aa  ttrraavvééss  ddeell  pprroocceessoo  ddee  eedduuccaacciióónn  qquuee  ssee  ddeebbee  
rreeaalliizzaarr  eenn  llaa  ccllaassee,,  ssiieemmpprree  yy  ccuuaannddoo  eell  mmaaeessttrroo  tteennggaa  pprreesseennttee  qquuee  eedduuccaarr  llaa  
ppeerrssoonnaalliiddaadd  ssiiggnniiffiiccaa  eedduuccaarr  llaa  ppeerrssoonnaalliiddaadd  ccoonnccrreettaa  aa  ppaarrttiirr  ddee  llaass  rreellaacciioonneess  
qquuee  yyaa  ssee  hhaann  ffoorrmmaaddoo  eenn  eell  aalluummnnoo  yy  qquuee  ddeebbeenn  tteenneerrssee  ccoommoo  ppuunnttoo  ddee  ppaarrttiiddaa  yy  
ddeessaarrrroollllaarrssee,,  rreellaacciioonneess  qquuee  ssee  hhaann  eessttaabblleecciiddoo  yy  ssee  eessttaabblleecceenn  eennttrree  ccaaddaa  
aalluummnnoo  eenn  ccoonnccrreettoo  ccoonn  eell  mmuunnddoo  oobbjjeettiivvoo  qquuee  llee  rrooddeeaa,,  ccoonn  ssuuss  ccooeettáánneeooss  yy  
ddeemmááss  ppeerrssoonnaass  ccoonn  llaass  qquuee  ccoonnvviivvee  yy  ccoonnssiiggoo  mmiissmmoo..  
  
EEssttaass  rreellaacciioonneess,,  eessppeecciiaallmmeennttee  llaass  qquuee  ssee  eexxpprreessaann  aa  ttrraavvééss  ddee  llaa  ccoommuunniiccaacciióónn  
yy  eenn  llaa  aauuttoovvaalloorraacciióónn  ddeell  aalluummnnoo,,  ccoonnjjuunnttaammeennttee  eenn  ssuu  rreellaacciióónn  aaccttiivvaa  yy  
ttrraannssffoorrmmaaddoorraa  ccoonn  eell  mmeeddiioo,,  ccoonnffoorrmmaann  eenn  ééll  ssuu  ppoossiicciióónn  ssoocciiaall  yy  mmoorraall  ppeerrssoonnaall,,  
llee  ppeerrmmiitteenn  ttoommaarr  ccoonncciieenncciiaa  yy  hhaacceerrssee  rreessppoonnssaabbllee  aannttee  llaa  ppoossiicciióónn  aassuummiiddaa  yy  
eessttaabblleecceerr  uunnaa  rreellaacciióónn  aaffeeccttiivvaa  ppaarraa  ccoonn  eellllaa  aa  ttrraavvééss  ddee  ttooddooss  ssuuss  aaccttooss  eenn  llaa  
vviiddaa..  
  
LLóóggiiccaammeennttee,,  ccoonnttrriibbuuiirr  aall  llooggrroo  ddee  llaa  eedduuccaacciióónn  ddee  llaa  ppeerrssoonnaalliiddaadd  ddee  ccaaddaa  
eessttuuddiiaannttee  eenn  eell  ccoonntteexxttoo  ddeell  ssiisstteemmaa  ddee  ccllaasseess  yy  ddee  ccaaddaa  ccllaassee  eenn  ppaarrttiiccuullaarr,,  ddee  
ttooddaass  yy  ccaaddaa  uunnaa  ddee  llaass  aassiiggnnaattuurraass  ddeell  PPllaann  ddee  EEssttuuddiiooss,,  ssiiggnniiffiiccaa  ccoonncceebbiirr  uunn  
pprroocceessoo  ccoonn    uunnaa  ddiirreecccciióónn  ddeell  aapprreennddiizzaajjee  qquuee  tteennggaa  aall  aalluummnnoo  ccoommoo  cceennttrroo,,  aa  
ccaaddaa  aalluummnnoo  eenn  ssuu  iinnddiivviidduuaalliiddaadd  yy  ppaarrttiiccuullaarriiddaaddeess  ddeell  ddeessaarrrroolllloo,,  ssuuss  
nneecceessiiddaaddeess  yy  ppootteenncciiaalliiddaaddeess..  
  
UUnnaa  ddiirreecccciióónn  ddeell  aapprreennddiizzaajjee,,  aaddeemmááss,,  ddoonnddee  eell  mmaaeessttrroo  ooffrreezzccaa  ppoossiibbiilliiddaaddeess  aall  
aalluummnnoo  yy  llooggrree  ssuu  iimmpplliiccaacciióónn  yy  ppaarrttiicciippaacciióónn  aaccttiivvaa  yy  ccoonnsscciieennttee  eenn    eell  pprroocceessoo  aall  
ffoommeennttaarr  yy  ddeessaarrrroollllaarr  iinntteerreesseess  yy  mmoottiivvaacciioonneess  ffuueerrtteess  yy  eessttaabblleess;;  ssee  pprrooppiicciiee  eell  
eessttaabblleecciimmiieennttoo  ppoorr  eell  aalluummnnoo  ddee  llooss  nneexxooss  eennttrree  lloo  ccoonnoocciiddoo  yy  eell  nnuueevvoo  
ccoonnoocciimmiieennttoo;;  ssee  uuttiilliicceenn  yy  ssee  pprroonnuunncciieenn  ppoorr  eell  aalluummnnoo  pprreegguunnttaass  ddee  rreefflleexxiióónn;;  ssee  
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fflleexxiibbiilliiccee  llaa  bbúússqquueeddaa  ddee  llaa  ssoolluucciióónn  aa  llooss  pprroobblleemmaass  ppllaanntteeaaddooss  ppoorr  ddiiffeerreenntteess  
vvííaass..              
  
AAssiimmiissmmoo,,  uunn  pprroocceessoo  ddoonnddee  ssee  rreeaalliicceenn  ttaarreeaass  ddee  ddiiffeerreenntteess  nniivveelleess  ddee  ddiiffiiccuullttaadd,,  
ccaaddaa  vveezz  ccrreecciieenntteess  eenn  ccaannttiiddaadd  yy  ccaalliiddaadd,,  ccoonn  ddiiffeerreenntteess  óórrddeenneess,,  qquuee  eevviitteenn  llooss  
eessqquueemmaass  yy  eesstteerreeoottiippooss  nnoocciivvooss  aall  ppeennssaammiieennttoo  yy  aatteennddiieennddoo  ssiieemmpprree  aa  llaa  ZZoonnaa  
ddee  DDeessaarrrroolllloo  PPrróóxxiimmoo  eenn  ccaaddaa  eessttuuddiiaannttee;;  qquuee  ssee  oorriieenntteenn,,  eejjeeccuutteenn  yy  ccoonnttrroolleenn  
ttaarreeaass  ppaarraa  eell  ttrraabbaajjoo  iinnddeeppeennddiieennttee,,  iinnddiivviidduuaalleess  yy  ccoolleeccttiivvaass,,  ttaannttoo  ppaarraa  llaa  ccllaassee  
ccoommoo  ppaarraa  llaa  ccaassaa;;  ddoonnddee  eell  ccoonnttrrooll,,  dduurraannttee  ttooddoo  eell  pprroocceessoo,,  ssee  rreeaalliiccee  ccoonn  
vvaarriiaaddaass  ffoorrmmaass..  
  
UUnnaa  ddiirreecccciióónn  ddeell  aapprreennddiizzaajjee,,  eenn  ggeenneerraall,,  fflleexxiibbllee,,  ddeemmooccrrááttiiccaa,,  ccrreeaaddoorraa,,  qquuee  
tteennggaa  ssuu  ppuunnttoo  ddee  ppaarrttiiddaa  yy  rreettrrooaalliimmeennttaacciióónn  ccoonnssttaannttee  eenn  eell  ddiiaaggnnóóssttiiccoo  iinntteeggrraall  
ddee  ccaaddaa  eessttuuddiiaannttee  yy  ddeell  ggrruuppoo,,  ccoonn  uunn  cclliimmaa  eemmoocciioonnaall  ppoossiittiivvoo  qquuee  ppeerrmmiittaa  llaa  
aatteenncciióónn  ddiiffeerreenncciiaaddaa  yy  llaa  ffoorrmmaacciióónn  yy  ddeessaarrrroolllloo  ddee  hháábbiittooss  yy  nnoorrmmaass  ddee  
ccoommppoorrttaammiieennttoo,,  ddee  vvaalloorreess,,  ddee  ccoonnvviicccciioonneess..  
  
EEssttee  ttrraabbaajjoo  ddiiffeerreenncciiaaddoo,,  nnoo  ssóólloo  eenn  llaa  ddiirreecccciióónn  ddeell  aapprreennddiizzaajjee  ddee  llooss  aalluummnnooss,,  
ssiinnoo  ttaammbbiiéénn  eenn  eell  ttrraabbaajjoo  ppoollííttiiccoo  ––  iiddeeoollóóggiiccoo  yy  ddee  eedduuccaacciióónn  eenn  vvaalloorreess,,  
rreeqquuiieerree  ddeell  ddiiaaggnnóóssttiiccoo  iinntteeggrraall  qquuee  ssee  ddeebbee  rreeaalliizzaarr..  PPeerroo  eessttee  ddiiaaggnnóóssttiiccoo,,  aa  
ppaarrttiirr  ddee  llaass  ccoonncceeppcciioonneess  aaccttuuaalleess  qquuee  ttiieenneenn  eenn  ccuueennttaa  llooss  ddiissttiinnttooss  ffaaccttoorreess  
qquuee  iinntteerrvviieenneenn  eenn  llaa  eedduuccaacciióónn  ddee  llaa  ppeerrssoonnaalliiddaadd  ddee  ccaaddaa  aalluummnnoo,,  ttaammbbiiéénn  
ddeebbee  tteenneerr  eenn  ccuueennttaa  llaa  ccaarraacctteerriizzaacciióónn  iiddeeooppoollííttiiccaa..  
  
EEnn  eessttee  sseennttiiddoo,,  aa  ccoonnttiinnuuaacciióónn  ssee  ppoonneenn  aa  ccoonnssiiddeerraacciióónn  aallgguunnooss  aassppeeccttooss  qquuee  
ppuueeddeenn  sseerr  úúttiilleess  ppaarraa  llaa  ccaarraacctteerriizzaacciióónn  iiddeeooppoollííttiiccaa  ddee  llooss  aalluummnnooss  yy  ddee  llooss  
ddiissttiinnttooss  ffaaccttoorreess  qquuee  ssee  iinnvvoolluuccrraann  eenn  ssuu  ffoorrmmaacciióónn  yy  ddeessaarrrroolllloo..  EEssttooss  aassppeeccttooss  
oo  eelleemmeennttooss  ppaarraa  llaa  ccaarraacctteerriizzaacciióónn  nnoo  ccoonnssttiittuuyyeenn,,  nnii  mmuucchhoo  mmeennooss,,  uunnaa  
eexxiiggeenncciiaa  eenn  ssuu  ttoottaalliiddaadd  ppaarraa  rreeaalliizzaarr  llaa  mmiissmmaa,,  ssiinnoo  uunnaa  pprrooppuueessttaa  oo  ssuuggeerreenncciiaa    
qquuee  eenn  uunnaa  uu  oottrraa  mmeeddiiddaa,,  ssee  ddeebbee  tteenneerr  eenn  ccuueennttaa..  
  

 
 
 

ASPECTOS QUE PUEDEN SER UTILES PARA LA CARACTERIZACION 
IDEOPOLITICA: 
  
DDee  llooss  aalluummnnooss,,  sseeggúúnn  ggrraaddoo,,  aaññoo  yy  nniivveell::  
  
11..  SSiittuuaacciióónn  ppeerrssoonnaall  ddeell  aalluummnnoo::  SS..OO..VV;;  RREEPP;;  aavveennttaajjaaddoo  yy  ppootteenncciiaallmmeennttee  

ttaalleennttoossoo,,  ccoonn  ffaaccttoorreess  ddee  rriieessggoo,,  eenn  ssiittuuaacciióónn  ddee  ddeessvveennttaajjaa  ssoocciiaall,,  pprroocclliivvee,,  
eettcc..  

22..  CCuummpplliimmiieennttoo  ddeell  RReeggllaammeennttoo  EEssccoollaarr::  ddeebbeerreess  yy  ddeerreecchhooss..  
33..  SSiisstteemmaa  ddee  rreellaacciioonneess  ccoonn  llooss  ddeemmááss  aalluummnnooss  yy  oottrrooss  aadduullttooss..  
44..  CCoonnoocciimmiieennttoo  ddeell  nnoommbbrree  ddee  llaa  eessccuueellaa..  
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55..  CCoonnoocciimmiieennttoo  ddee  llooss  ssíímmbboollooss  ddee  llaa  PPaattrriiaa..  SSuu  uussoo  yy  rreessppeettoo..  LLeettrraa  ddeell  HHiimmnnoo  
ddee  BBaayyaammoo  yy  ccóómmoo  lloo  ccaannttaa..  PPaarrtteess  ddee  llaa  BBaannddeerraa  ddee  llaa  EEssttrreellllaa  SSoolliittaarriiaa  yy  ddeell  
EEssccuuddoo  ddee  llaa  PPaallmmaa  RReeaall..  SSuu  ssiiggnniiffiiccaaddoo..  SSiiggnniiffiiccaaddoo  ddee  llooss  aattrriibbuuttooss  
nnaacciioonnaalleess::  fflloorr,,  áárrbbooll  yy  aavvee  nnaacciioonnaalleess..  

66..  CCoonnoocciimmiieennttoo  ddee  hhiimmnnooss  yy  mmaarrcchhaass  ppaattrriióóttiiccaass..  
77..  CCoonnoocciimmiieennttoo  ddee  llaa  CCoonnssttiittuucciióónn  ddee  llaa  RReeppúúbblliiccaa  yy  oottrraass  lleeyyeess..  
88..  CCoonnoocciimmiieennttoo  ddee  ffiigguurraass,,  hheecchhooss  nnaacciioonnaalleess  ee  iinntteerrnnaacciioonnaalleess  yy  ddee  llaa  HHiissttoorriiaa  

ddee  CCuubbaa..  
99..  PPaarrttiicciippaacciióónn  eenn  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  ddee  llaass  oorrggaanniizzaacciioonneess  eessttuuddiiaannttiilleess  yy  

jjuuvveenniilleess..  UUssoo  yy  rreessppeettoo  ddee  llooss  aattrriibbuuttooss..  
1100..    PPaarrttiicciippaacciióónn  ccoonnccrreettaa  ddee  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  eessccoollaarreess  yy  eexxttrraaeessccoollaarreess  yy  ddee  

pprreeppaarraacciióónn  ppaarraa  llaa  ddeeffeennssaa..  
1111..  PPaarrttiicciippaacciióónn  eenn  CCíírrccuullooss  ddee  IInntteerrééss,,  MMoovviimmiieennttoo  ddee  MMoonniittoorreess  oo  AAlluummnnooss  

AAyyuuddaanntteess,,  ggrruuppooss  cciieennttííffiiccooss,,  ccuullttuurraalleess  yy  ddeeppoorrttiivvooss..  
1122..  FFoorrmmaacciióónn  ddee  sseennttiimmiieennttooss,,  aaccttiittuuddeess,,  vvaalloorreess  yy  ccoonnvviicccciioonneess..  

CCoorrrreessppoonnddeenncciiaa  ddee  llaa  ppaallaabbrraa  ccoonn  llaa  aacccciióónn..  
1133..  CCaarraacctteerrííssttiiccaass  ddee  llaa  ffaammiilliiaa  yy  llaa  ccoommuunniiddaadd..  
  
  
DDeell  ggrruuppoo  ddee  aalluummnnooss,,  sseeggúúnn  ggrraaddoo,,  aaññoo  yy  nniivveell::  
  
11..  SSiittuuaacciióónn  ggeenneerraall  ddeell  ggrruuppoo::  nniivveell  ccooggnnoosscciittiivvoo  yy  ddeessaarrrroolllloo,,  ccaappaacciiddaadd  ddee  

ttrraabbaajjoo  yy  aapprroovveecchhaammiieennttoo  ddoocceennttee::  SS..OO..VV..;;  RREEPP;;  eenn  ssiittuuaacciióónn  ddee  ddeessvveennttaajjaa    
ssoocciiaall  yy  ccoonn  ffaaccttoorreess  ddee  rriieessggoo,,  pprroocclliivveess..  

22..  CCuummpplliimmiieennttoo  ddeell  RReeggllaammeennttoo  EEssccoollaarr..  DDeebbeerreess  yy  ddeerreecchhooss  
33..  SSiisstteemmaa  ddee  rreellaacciioonneess..  EEssttrruuccttuurraa  ddeell  ggrruuppoo..  PPaappeell  ddeell  llííddeerr..  CCoohheessiióónn  ggrruuppaall  yy  

aaccttiittuudd  ddeell  ggrruuppoo  aannttee  llooss  ddeessoorrggaanniizzaaddoorreess  yy  eessttuuddiiaanntteess  aaiissllaaddooss  yy//oo  
rreecchhaazzaaddooss  

44..  CCoonnoocciimmiieennttoo  ddeell  nnoommbbrree  ddeell  cceennttrroo..  
55..  CCoonnoocciimmiieennttoo  ddee  llooss  ssíímmbboollooss  ddee  llaa  ppaattrriiaa,,  ssuu  uussoo  yy  rreessppeettoo..  
66..  CCoonnoocciimmiieennttoo  ddee  hhiimmnnooss  yy  mmaarrcchhaass  ppaattrriióóttiiccaass..  
77..  CCoonnoocciimmiieennttoo  ddee  llaa  CCoonnssttiittuucciióónn  ddee  llaa  RReeppúúbblliiccaa  yy  oottrraass  LLeeyyeess..  
88..  CCoonnoocciimmiieennttoo  ddee  ffiigguurraass,,  hheecchhooss  nnaacciioonnaalleess  ee  iinntteerrnnaacciioonnaalleess  yy  ddee  llaa  HHiissttoorriiaa  

ddee  CCuubbaa..  
99..  EEssttrruuccttuurraa,,  ffuunncciioonnaammiieennttoo  yy  pprreessttiiggiioo  ddee  llaa  ddiirreecccciióónn  ddee  llaass  oorrggaanniizzaacciioonneess  

eessttuuddiiaannttiilleess  yy  jjuuvveenniilleess  eenn  eell  ggrruuppoo..  
1100..  PPaarrttiicciippaacciióónn  eenn  aaccttiivviiddaaddeess  ddee  llaass  oorrggaanniizzaacciioonneess  eessttuuddiiaannttiilleess  yy  jjuuvveenniilleess;;  

uussoo  yy  rreessppeettoo  ddee  llooss  aattrriibbuuttooss..  
1111..  PPaarrttiicciippaacciióónn  ccoonnccrreettaa  eenn  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  eessccoollaarreess    yy    eexxttrraaeessccoollaarreess  yy  ddee  

pprreeppaarraacciióónn  ppaarraa  llaa  ddeeffeennssaa..  
1122..  PPaarrttiicciippaacciióónn  eenn  CCíírrccuullooss  ddee  IInntteerrééss,,  MMoovviimmiieennttoo  ddee  MMoonniittoorreess  oo  AAlluummnnooss  

AAyyuuddaanntteess,,  ggrruuppooss  ccuullttuurraalleess  yy  ddeeppoorrttiivvooss..  
1133..  FFoorrmmaacciióónn  ddee  sseennttiimmiieennttooss,,  aaccttiittuuddeess,,  vvaalloorreess  yy  ccoonnvviicccciioonneess..  

CCoorrrreessppoonnddeenncciiaa  ddee  llaa  ppaallaabbrraa  ccoonn  llaa  aacccciióónn..  
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1144..  RReellaacciióónn  ddeell  ccoolleeccttiivvoo  ddeell  aauullaa  ccoonn  eell  ccoolleeccttiivvoo  ddeell  cceennttrroo::  ccoonnoocciimmiieennttoo  ddeessddee  
eell  ggrruuppoo  ddee  lloo  qquuee  ppaassaa  eenn  oottrraass  aauullaass  yy  eenn  eell  cceennttrroo..  DDiissppoossiicciióónn  yy  
ppaarrttiicciippaacciióónn  ccoonnccrreettaa  eenn  llaa  ssoolluucciióónn  ddee  llooss  pprroobblleemmaass  iinntteerrnnooss  ddeell  aauullaa  yy  ddeell  
cceennttrroo..  

  
  
DDee  llooss  ddoocceenntteess,,  sseeggúúnn  nniivveell  yy  ttiippoo  ddee  eennsseeññaannzzaa::  
  
11..  AAssiisstteenncciiaa  yy  ppuunnttuuaalliiddaadd  aall  ttrraabbaajjoo  yy  aa  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  ddee  pprreeppaarraacciióónn..  
22..  RReessuullttaaddooss  ddee  llaa  eevvaalluuaacciióónn  pprrooffeessoorraall..  PPllaann  iinnddiivviidduuaall  ddee  ddeessaarrrroolllloo..  

CCuummpplliimmiieennttoo  ddee  llaass  rreeccoommeennddaacciioonneess  yy  nnuueevvaass  mmeettaass..  
33..  AAññooss  ddee  eexxppeerriieenncciiaa  eenn  eedduuccaacciióónn  yy  eenn  eell  nniivveell..  RReessppoonnssaabbiilliiddaaddeess  ddoocceenntteess,,  

aaddmmiinniissttrraattiivvaass,,  ppoollííttiiccaass  oo  ssiinnddiiccaalleess  aaccttuuaalleess..  NNiivveell  ddee  ccuummpplliimmiieennttoo  ddee  ssuuss  
rreessppoonnssaabbiilliiddaaddeess..  

44..  PPrreeppaarraacciióónn  ppoollííttiiccaa,,  ccuullttuurraall  ggeenneerraall  yy  ppeeddaaggóóggiiccaa  aallccaannzzaaddaa..  PPaarrttiicciippaacciióónn  
eenn  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  ppaarraa  llaa  ssuuppeerraacciióónn  eenn  eessttooss  ccaammppooss..  RReessuullttaaddooss..  

55..  IInnccoorrppoorraacciióónn  aa  llaa  iinnvveessttiiggaacciióónn  ppaarraa  llaa  ssoolluucciióónn  ddee  llooss  pprroobblleemmaass  ddee  ccaarráácctteerr  
ppeeddaaggóóggiiccoo..  RReessuullttaaddooss..  

66..  IInntteeggrraacciióónn  yy  ppaarrttiicciippaacciióónn  ccoonnccrreettaa  eenn  llaass  oorrggaanniizzaacciioonneess  ppoollííttiiccaass  yy  ddee  
mmaassaass..  CCóómmoo  ccoollaabboorraa  ccoonn  llaass  oorrggaanniizzaacciioonneess  jjuuvveenniilleess  yy  eessttuuddiiaannttiilleess..  

77..  CCoonnoocciimmiieennttoo  ddee  llaa  CCoonnssttiittuucciióónn  ddee  llaa  RReeppúúbblliiccaa  yy  oottrraass  lleeyyeess..  
88..  CCoonnoocciimmiieennttoo  ddee  llaass  ffiigguurraass,,  hheecchhooss  nnaacciioonnaalleess  ee  iinntteerrnnaacciioonnaalleess  yy  ddee  llaa  

HHiissttoorriiaa  ddee  CCuubbaa..  
99..  PPaarrttiicciippaacciióónn  eenn  aaccttiivviiddaaddeess,,  aaccttooss  ppaattrriióóttiiccooss  yy  ddee  rreeaaffiirrmmaacciióónn  rreevvoolluucciioonnaarriiaa  

ccoonn  ssuuss  aalluummnnooss  yy  eell  rreessttoo  ddee  llooss  ttrraabbaajjaaddoorreess  ddeell  cceennttrroo..  MMoovviilliizzaacciioonneess,,  
jjoorrnnaaddaass  ddee  ttrraabbaajjoo  vvoolluunnttaarriioo  yy  ssoocciiaallmmeennttee  úúttiill,,  eettcc..  

1100..  PPaarrttiicciippaacciióónn  eenn  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  ddee  llaa  ddeeffeennssaa::  gguuaarrddiiaa  oobbrreerraa,,  MMTTTT,,  BBPPDD,,  UUMM,,  
eettcc..  

1111..  SSiisstteemmaa  ddee  rreellaacciioonneess  ccoonn  ssuuss  aalluummnnooss  yy  ssuuss  ffaammiilliiaass  yy  ccoonn  llooss  ddeemmááss  
ttrraabbaajjaaddoorreess..  

1122..  AAcccciioonneess  ccoonnccrreettaass  qquuee  ddeemmuueessttrraann  eessttaarr  eedduuccaaddoo  eenn  llaa  uunniiddaadd  ccoonncciieenncciiaa  --  
ccoonndduuccttaa..  EEjjeemmppllaarriiddaadd..  

  
DDee  llaass  ffaammiilliiaass  ddee  llooss  aalluummnnooss..  
  
11..  EEssttrruuccttuurraa  yy  ccoommppoossiicciióónn  ddeell  nnúúcclleeoo  ffaammiilliiaarr  ddoonnddee  vviivvee  eell  aalluummnnoo..  EEssttiillooss  ddee  

llaa  aauuttoorriiddaadd..  
22..  IInntteeggrraacciióónn  yy  ppaarrttiicciippaacciióónn  ccoonnccrreettaa  ddee  llooss  mmiieemmbbrrooss  ddee  llaa  ffaammiilliiaa  eenn  llaass  

oorrggaanniizzaacciioonneess  ppoollííttiiccaass,,  ddee  mmaassaass  yy  rreelliiggiioossaass..  RReessppoonnssaabbiilliiddaaddeess..  
33..  NNiivveell  eessccoollaarr  yy  ccoommppoossiicciióónn  llaabboorraall  ddee  llooss  mmiieemmbbrrooss  ddee  llaa  ffaammiilliiaa..  
44..  NNiivveell  ddee  rreellaacciioonneess  qquuee  mmaannttiieennee  llaa  ffaammiilliiaa  ccoonn  eell  cceennttrroo  eedduuccaacciioonnaall..  
55..  PPrriinncciippaalleess  pprroobblleemmaass  ssoocciiaalleess  qquuee  ccoonnffrroonnttaa  llaa  ffaammiilliiaa::  ffaaccttoorreess  ddee  rriieessggoo  

ppootteenncciiaall  eenn  llaa  eedduuccaacciióónn  ddee  ssuuss  hhiijjooss..    
  
DDee  llaa  ccoommuunniiddaadd  ddoonnddee  eessttáá  eennccllaavvaaddoo  eell  cceennttrroo  eedduuccaacciioonnaall..  
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11..  SSiittuuaacciióónn  yy  eexxtteennssiióónn  ggeeooggrrááffiiccaa..  DDeennssiiddaadd  ddeemmooggrrááffiiccaa  yy  ddee  nnúúcclleeooss  

ffaammiilliiaarreess..  EEssttaabbiilliiddaadd  ppoobbllaacciioonnaall..  
22..  PPrriinncciippaalleess  rreeccuurrssooss  yy  ppootteenncciiaall  ssoocciiooccuullttuurraall  yy  ssoocciiooeeccoonnóómmiiccooss..  
33..  IInnssttiittuucciioonneess  yy  oorrggaanniizzaacciioonneess  ppoollííttiiccaass,,  ddee  mmaassaass  yy  rreelliiggiioossaass,,  iinnfflluueenncciiaass  qquuee  

eejjeerrcceenn  ssoobbrree  llaa  ccoommuunniiddaadd..  
44..  NNiivveelleess  ddee  eessccoollaarriiddaadd  yy  eessccoollaarriizzaacciióónn..  CCoommppoossiicciióónn  llaabboorraall  eenn  llaa  ccoommuunniiddaadd..  
55..  NNiivveelleess  ddee  rreellaacciioonneess  llooggrraaddaass  ppoorr  llaass  iinnssttiittuucciioonneess  yy  oorrggaanniizzaacciioonneess  ddee  llaa  

ccoommuunniiddaadd  ccoonn  eell  cceennttrroo  eedduuccaacciioonnaall..  
66..  PPrriinncciippaalleess  pprroobblleemmaass  ssoocciiaalleess  pprreesseenntteess  eenn  llaa  ccoommuunniiddaadd..  
  
  
  
DDeell  cceennttrroo  eedduuccaacciioonnaall,,    sseeggúúnn  eell  nniivveell  yy  ttiippoo  ddee  eennsseeññaannzzaa..  
  
11..  AAssiisstteenncciiaa  yy  ppuunnttuuaalliiddaadd  ddee  aalluummnnooss  yy  ttrraabbaajjaaddoorreess..  
22..  EExxiisstteenncciiaa  ddeell  SSiittiiaall  oo  RRiinnccóónn  PPaattrriióóttiiccoo..  ((HHiimmnnoo,,  BBaannddeerraa,,  EEssccuuddoo))..  
33..  EExxiisstteenncciiaa  yy  ffuunncciioonnaammiieennttoo  ddee  llaa  CCoommiissiióónn  ddee  HHiissttoorriiaa,,  ddee  llaa  SSaallaa  ddee  HHiissttoorriiaa,,  

eettcc..  
44..  CCoonnssttiittuucciióónn  yy  ffuunncciioonnaammiieennttoo  ddee  llaa  CCáátteeddrraa  ddee  VVaalloorreess..  
55..  DDiiaaggnnóóssttiiccoo  iiddeeooppoollííttiiccoo  ppoorr  ggrraaddoo,,  aaññoo  yy  nniivveell  ddee  aalluummnnooss  yy  ddoocceenntteess..  
66..  FFuunncciioonnaammiieennttoo  ddee  ccíírrccuullooss  ddee  iinntteerrééss,,  ccáátteeddrraass  eessppeecciiaalleess,,  ggrruuppooss  cciieennttííffiiccooss,,  

ppeeqquueeññaass  uunniiddaaddeess  ddee  cceerreemmoonniiaa  yy  ddeemmááss  aaccttiivviiddaaddeess  ddee  pprreeppaarraacciióónn  ppaarraa  llaa  
ddeeffeennssaa..  VViinnccuullaacciióónn    ccoonn  llaa  AA..CC..RR..CC..,,  UUMM  yy  llaa  DD..CC..  

77..  CCuummpplliimmiieennttoo  ddeell  RReeggllaammeennttoo  EEssccoollaarr..  
88..  EExxiisstteenncciiaa  yy  ffuunncciioonnaammiieennttoo  ddee  llooss  mmóódduullooss  ccuullttuurraalleess  yy  ddeeppoorrttiivvooss..  
99..  FFuunncciioonnaammiieennttoo  ee  iinntteeggrraacciióónn  ddee  llaass  oorrggaanniizzaacciioonneess  ppoollííttiiccaass  yy  ddee  mmaassaass..  

AAccttiivviiddaadd  qquuee  ddeesspplliieeggaann..  DDoommiinniioo  yy  uuttiilliizzaacciióónn  ddee  hhiimmnnooss  yy  mmaarrcchhaass  
ppaattrriióóttiiccaass..  

1100..  PPrroottaaggoonniissmmoo  yy  aauuttooddiirreecccciióónn  ddee  llaass  oorrggaanniizzaacciioonneess  jjuuvveenniilleess  yy  eessttuuddiiaannttiilleess::  
OOPPJJMM,,  FFEEEEMM,,  FFEEUU,,  UUJJCC..  DDeessaarrrroolllloo  ddee  jjoorrnnaaddaass  yy  eeffeemméérriiddeess..  

1111..  AApprroovveecchhaammiieennttoo  ddee  llaass  ppootteenncciiaalliiddaaddeess  ddee    llaa  ccoommuunniiddaadd::  cceennttrrooss  hhiissttóórriiccooss,,  
ddee  pprroodduucccciióónn  yy  sseerrvviicciiooss,,  mmuusseeooss,,  oorrggaanniizzaacciioonneess,,  eettcc..  TTrraannssffoorrmmaacciioonneess  
llooggrraaddaass..  

1122..  AAlluummnnooss  ccoonn  ffaaccttoorreess  ddee  rriieessggoo,,  eenn  ssiittuuaacciióónn  ddee  ddeessvveennttaajjaa  ssoocciiaall,,  pprroocclliivveess..  
RReelliiggiioossiiddaadd..  AAffeeccttaacciioonneess  ffuunnddaammeennttaalleess  eenn  eell  pprroocceessoo  ddee  eedduuccaacciióónn..  

1133..CClliimmaa  ssoocciiooppssiiccoollóóggiiccoo  ggeenneerraall  ddeell  cceennttrroo..  SSiisstteemmaa  ddee  rreellaacciioonneess  eennttrree  llooss    
          aalluummnnooss,,  eennttrree  llooss  ttrraabbaajjaaddoorreess,,  eennttrree  llooss  aalluummnnooss  yy  ttrraabbaajjaaddoorreess,,  eennttrree  llooss  
          ttrraabbaajjaaddoorreess  yy  ffaammiilliiaass  ddee  llooss  aalluummnnooss  yy  eennttrree  llooss  ddiirriiggeenntteess  yy    ssuubboorrddiinnaaddooss  
  
NNoo  oobbssttaannttee,,  aauunnqquuee  eell  pprroocceessoo  ddee  eedduuccaacciióónn,,  eenn  eessppeecciiaall  eell  ddee  eedduuccaacciióónn  ddee  llaa  
ppeerrssoonnaalliiddaadd,,  eess  uunn  pprroocceessoo  bbiieenn  ddiissttiinnttoo  aall  pprroocceessoo  ddee  eennsseeññaannzzaa  --  aapprreennddiizzaajjee,,  
ssoommooss  ddeell  ccrriitteerriioo  ddee  qquuee  eess  ppoossiibbllee  lllleevvaarrlloo  aa  ccaabboo  aa  ttrraavvééss  ddee  ééssttee  yyaa  qquuee,,  ccoommoo  
ppllaanntteeaa  LL..  KKlliinnggbbeerrgg  ((11997722)),,  eenn  llaa  eennsseeññaannzzaa  eenn  llaa  eessccuueellaa,,  eenn  llaa  ccllaassee,,  ttiieenneenn  
qquuee  ccuummpplliirrssee  ttaarreeaass  iinnssttrruuccttiivvaass  yy  eedduuccaattiivvaass..  ((66))..  
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EEnn  eessttee  sseennttiiddoo,,  ccoonncceebbiimmooss  llaa  ccllaassee,,  eenn  ttooddaa  eellllaa  eenn  ssuu  uunniiddaadd  yy  eenn  ccaaddaa  uunnaa  ddee  
ssuuss  ppaarrtteess,,  eell  mmaarrccoo  iiddóónneeoo  eenn  llaa  eessccuueellaa  ddoonnddee  ssee  iinnssttrruuyyee  yy  ssee  eedduuccaa  aall  
aalluummnnoo..  EEnn  llaa  ccllaassee,,  llaa  iinnssttrruucccciióónn,,  ddeessddee  eessttee  ppuunnttoo  ddee  vviissttaa,,    eess  aa  llaa  vveezz  
eedduuccaacciióónn..  LLaa  iinnssttrruucccciióónn  yy  llaa  eedduuccaacciióónn,,  eennttoonncceess,,  hhaayy  qquuee  rreeccoonnoocceerrllaass  nnoo  
ccoommoo  eell  rreessuullttaaddoo  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  ddiiffeerreenntteess,,  ssiinnoo  ppoorr  eell  ccoonnttrraarriioo,,  ddee  uunnaa  mmiissmmaa  
aaccttiivviiddaadd::  eell  aapprreennddiizzaajjee..  
  
EEss  pprreecciissaammeennttee  eenn  eell  ccoonntteexxttoo  ddee  llaa  aaccttiivviiddaadd  ddee  aapprreennddiizzaajjee  ddeell  aalluummnnoo,,  ddoonnddee  
ssee  ddeebbee  pprroodduucciirr::  
  
??  LLaa  llóóggiiccaa  uunniiddaadd  ee  iinntteerrrreellaacciióónn  ddiiaallééccttiiccaa  eennttrree  llaa  aaccttiivviiddaadd  iinntteelleeccttuuaall  oo  

ccooggnnoosscciittiivvaa,,  llaa  aaccttiivviiddaadd  pprrááccttiiccaa  yy  llaa  aaccttiivviiddaadd  aaxxiioollóóggiiccaa  oo  vvaalloorraattiivvaa,,  eenn  llaa  
aapplliiccaacciióónn  yy  ddeemmoossttrraacciióónn  ddee  llaa  uunniiddaadd  eennttrree  llaa  tteeoorrííaa  yy  llaa  pprrááccttiiccaa..  

??    LLaa  ffoorrmmaacciióónn  ddee  llooss  hháábbiittooss  ttaannttoo  ddee  ccaarráácctteerr  iinntteelleeccttuuaall  ccoommoo  ssoocciiaall  yy  llaabboorraall  
ccoommoo  rreessuullttaaddoo  ddee  llaa  ssiisstteemmaattiizzaacciióónn  ddee  llaass  aacccciioonneess  eenn  llaa  aassiimmiillaacciióónn  ddee  llaass  
eexxppeerriieenncciiaass  eenn  llaa  rreeaalliizzaacciióónn,,  eenn  llaa  ccoonndduuccttaa  yy  llaa  aaccttiivviiddaadd,,  ddee  llooss  mmooddooss  ddee  
aaccttuuaarr..  

??  LLaa  aassiimmiillaacciióónn  ddee  llaass  nnoorrmmaass  ddee  rreellaacciióónn  ccoonn  llaa  rreeaalliiddaadd  oobbjjeettiivvaa,,  ccoonn  llooss  
ddeemmááss  yy  ccoonnssiiggoo  mmiissmmoo..  

??  LLaa  ffoorrmmaacciióónn  yy  ddeessaarrrroolllloo  ddee  llooss  ppuunnttooss  ddee  vviissttaa,,  llooss  ccrriitteerriiooss  vvaalloorraattiivvooss  yy  llooss  
jjuuiicciiooss  aacceerrccaa  ddee  llooss  ccoonnoocciimmiieennttooss  aassiimmiillaaddooss  aa  ppaarrttiirr  ddeell  rreeccoonnoocciimmiieennttoo  ddee  
ssuu  vveerraacciiddaadd  yy    uuttiilliiddaadd  ssoocciiaall  yy  ppeerrssoonnaall..  

??  LLaa  ffoorrmmaacciióónn  yy  ddeessaarrrroolllloo  ddee  llaass  ccoonnvviicccciioonneess..  
  
EEnn  eessttee  sseennttiiddoo,,  tteenniieennddoo  eenn  ccuueennttaa  qquuee  llaa  ffoorrmmaacciióónn  yy  ddeessaarrrroolllloo  ddee  llooss  
ccoonntteenniiddooss  ddee  llaa  ccoonncciieenncciiaa  eess  uunn  pprroocceessoo  pprroolloonnggaaddoo,,  ccuuyyooss  rreessuullttaaddooss  ssóólloo  ssoonn  
aapprreecciiaabblleess  aa  llaarrggoo  ppllaazzoo,,  eell  ttrraabbaajjoo  qquuee  llooss  ddoocceenntteess  ttiieenneenn  qquuee  rreeaalliizzaarr  nnoo  
ppuueeddee  cciirrccuunnssccrriibbiirrssee    aa  uunnaa  ccllaassee  eenn  uunnaa  aassiiggnnaattuurraa,,  ssiinnoo  aall  ssiisstteemmaa  ddee  ccllaasseess  ddee  
ccaaddaa  aassiiggnnaattuurraa  yy  llooggrraarr  llaa  rreellaacciióónn  iinntteerrmmaatteerriiaass  eenn  eessttee  pprroocceessoo,,  aa  ppaarrttiirr  ddee  llaass  
ddiissttiinnttaass  ddiirreecccciioonneess  yy  oobbjjeettiivvooss  pprriinncciippaalleess  eenn  llaa  eedduuccaacciióónn  ddee  llooss  aalluummnnooss..  EEnn  
ccoonnsseeccuueenncciiaa,,  llaass  ccoonnddiicciioonneess,,  llooss  mmeeddiiooss,,  llaass  vvííaass  yy  llaass  ffoorrmmaass  qquuee  ssee  uuttiilliicceenn  eenn  
eell  pprroocceessoo  ddee  eedduuccaacciióónn,,  yy  ppaarrttiiccuullaarrmmeennttee  eenn  eell  ttrraabbaajjoo  ppoollííttiiccoo  --  iiddeeoollóóggiiccoo  yy  ddee  
ffoorrmmaacciióónn  ddee  vvaalloorreess,,  ddeebbeenn  ppeerrmmiittiirr  yy  eessttiimmuullaarr  eenn  llooss  aalluummnnooss  llooss  sseennttiimmiieennttooss  yy  
llaass  eemmoocciioonneess,,  llooss  iinntteerreesseess,,  nneecceessiiddaaddeess  yy  mmoottiivvooss,,  llaass  ccoonnvviicccciioonneess  yy  aaccttiittuuddeess  
ccoonn  uunn  nniivveell  qquuee  ssaattiissffaaggaa  eeffiiccaacciiaa  yy  eessttaabbiilliiddaadd  eenn  llaa  ppeerrssoonnaalliiddaadd  ddee  ccaaddaa  
eessttuuddiiaannttee..  
  
PPoorr  ssuuppuueessttoo  qquuee  eessttaass  ccuuaalliiddaaddeess  ddee  llaa  ccoonncciieenncciiaa  yy  ddee  llaa  ccoonndduuccttaa  eenn  llaa  
ppeerrssoonnaalliiddaadd  ddee  llooss  aalluummnnooss  ssóólloo  ssee  llooggrraann  ssii  eell  ttrraabbaajjoo  ssee  ppllaanniiffiiccaa,,  oorrggaanniizzaa,,  
rreegguullaa  yy  ccoonnttrroollaa  ddee  mmaanneerraa  qquuee  eessttéénn  ppeerrmmaanneenntteemmeennttee  eexxppuueessttooss  aa  uunn  mmeeddiioo  
qquuee  ssee  ccaarraacctteerriiccee  ppoorr  llaa  rraacciioonnaalliiddaadd,,  llaa  eemmoocciioonnaalliiddaadd  yy  llaa  ccoonnssttaannttee  aaccttiivvaacciióónn  
yy  aaccttuuaalliizzaacciióónn  ddee  ssuuss  eexxppeerriieenncciiaass,,  eevviittaannddoo  llaa  ssoobbrreeccaarrggaa  yy  llaass  ssuuppeerrppoossiicciioonneess  
iinnnneecceessaarriiaass,,  llaass  rreeppeettiicciioonneess,,  eell  ffoorrmmaalliissmmoo  yy  eell  eessqquueemmaattiissmmoo  eenn  llaa  rreeaalliizzaacciióónn  
ddee  llaass  aaccttiivviiddaaddeess..  DDee  aahhíí  llaa  iimmppoorrttaanncciiaa  ddeell  ffuunncciioonnaammiieennttoo  aaddeeccuuaaddoo  ddee  llooss  
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ccoolleeccttiivvooss  ppeeddaaggóóggiiccooss,,  eenn  ssuu  ccoonncceeppcciióónn  ddee  cciicclloo,,  ggrraaddoo  oo  aaññoo,,  sseeggúúnn  eell  nniivveell  yy  
ttiippoo  ddee  eennsseeññaannzzaa  ddee  qquuee  ssee  ttrraattee..  EEss  nneecceessaarriioo,,  eenn  eessttooss  ccoolleeccttiivvooss,,  llooggrraarr  llaa  
ssiisstteemmaattiicciiddaadd,,  oorrggaanniicciiddaadd  yy  ccoohheerreenncciiaa,,  ddeessddee  llooss  ppllaannooss  ddee  ccaaddaa  ddoocceennttee  eenn  ssuu  
aassiiggnnaattuurraa    yy  ddee  ttooddoo  eell  ccoolleeccttiivvoo  ppeeddaaggóóggiiccoo  ccoonn  ttooddaass  llaass  aassiiggnnaattuurraass  ddeell  PPllaann  
ddee  EEssttuuddiiooss..    
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CCaappííttuulloo  IIVV::  LLAASS  PPOOTTEENNCCIIAALLIIDDAADDEESS  EEDDUUCCAATTIIVVAASS  DDEELL  PPRROOCCEESSOO  DDEE  

EENNSSEEÑÑAANNZZAA  ––  AAPPRREENNDDIIZZAAJJEE  PPAARRAA  RREEAALLIIZZAARR  EELL  TTRRAABBAAJJOO  PPOOLLÍÍTTIICCOO  ––  
IIDDEEOOLLÓÓGGIICCOO  YY  DDEE  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  DDEE  VVAALLOORREESS  

  
  

MMsscc..  PPeeddrroo  DDaammaass  LLóóppeezz  
  
  
EEnn  ttooddoo  lloo  eexxpprreessaaddoo  aanntteerriioorrmmeennttee  ssee  hhaa  mmaanntteenniiddoo  ccoommoo  hhiilloo  ccoonndduuccttoorr  eenn  llaa  
eexxppoossiicciióónn  yy  aannáálliissiiss  ddee  llooss  ddiiffeerreenntteess  aassppeeccttooss,,  eell  éénnffaassiiss  eessppeecciiaall  qquuee  ssee  llee  ddaa  
aall  pprroocceessoo  ddee  eennsseeññaannzzaa––aapprreennddiizzaajjee  aa  ttrraavvééss  ddee  llaa  ccllaassee  ppaarraa  lllleevvaarr  aa  ccaabboo  llaa  
eedduuccaacciióónn  ppoollííttiiccoo––iiddeeoollóóggiiccaa  yy  ddee  ffoorrmmaacciióónn  ddee  vvaalloorreess  ccoonn  llooss  eessttuuddiiaanntteess  eenn  
nnuueessttrraass  eessccuueellaass..  SSee  hhaann  pprreesseennttaaddoo  ccoonnssiiddeerraacciioonneess  qquuee  aa  nnuueessttrroo  jjuuiicciioo  
ddeemmuueessttrraann  llaa  ffaaccttiibbiilliiddaadd  ddee  lllleevvaarr  aa  ccaabboo  eessttee  pprroocceessoo  eenn  llaa  eedduuccaacciióónn  ddee  llaa  
ppeerrssoonnaalliiddaadd  aa  ttrraavvééss  ddee  llaa  ccllaassee..  
  
EEnnttoonncceess,,  ssee  hhaaccee  nneecceessaarriioo  rreessccaattaarr,,  aaccttuuaalliizzaarr  yy  eennrriiqquueecceerr  eell  ccoonnoocciimmiieennttoo  qquuee  
ssee  ppoosseeee  ssoobbrree  llaass  ppootteenncciiaalliiddaaddeess  eedduuccaattiivvaass  ddeell  pprroocceessoo  ddee  eennsseeññaannzzaa--  
aapprreennddiizzaajjee  yy  ssuuss  ddiiffeerreenntteess  áárreeaass  oo  ccaammppooss  ((RR..  AAbbrreeuu,,  11999911))  ((77))..  
  
UUnnaa  ddeeffiinniicciióónn  ddee  llaass  ppootteenncciiaalliiddaaddeess  eedduuccaattiivvaass  ddeell  PP..EE..AA..  eess  aaqquueellllaa  qquuee  ssee  
rreeffiieerree  aa  ttooddaass  llaass  ppoossiibbiilliiddaaddeess  rreeaalleess,,  oobbjjeettiivvaass  yy  ccoonnccrreettaass  ppaarraa  llaa  ddiirreecccciióónn  
mmeettooddoollóóggiiccaa  ddee  llaa  eedduuccaacciióónn  aa  ttrraavvééss  ddee  llaa  eennsseeññaannzzaa,,  ddaaddaass  ttaannttoo  ppoorr  llaass  
ccuuaalliiddaaddeess  iiddeeoollóóggiiccaass  qquuee  ppoosseeee  eexxppllíícciittaa  oo  iimmppllíícciittaammeennttee  eell  ccoonntteenniiddoo  ddee  llaa  
eennsseeññaannzzaa,,  ppoorr  llaa  ssiittuuaacciióónn  ppeeddaaggóóggiiccaa,,  aassíí  ccoommoo  ppoorr  llooss  ccoommppoonneenntteess  ddeell  
pprroocceessoo  ddee  llaa  aaccttiivviiddaadd  ddee  eennsseeññaannzzaa  yy  ddee  aapprreennddiizzaajjee..  
  
DDee  aaccuueerrddoo  aa  eessttaa  ddeeffiinniicciióónn  ddeell  ccoonncceeppttoo,,  ppuueeddeenn  rreeccoonnoocceerrssee,,  aall  mmeennooss,,  cciinnccoo  
ccaammppooss  oo  áárreeaass  ddee  ppootteenncciiaalliiddaaddeess  eedduuccaattiivvaass,,  eessttaass  ssoonn::  
  
??  LLaass  ppootteenncciiaalliiddaaddeess  eedduuccaattiivvaass  ddeell  ccoonntteenniiddoo  ddee  llaa  eennsseeññaannzzaa  ((oobbjjeettoo  ddee  

aassiimmiillaacciióónn))..  
??  LLaass  ppootteenncciiaalliiddaaddeess  eedduuccaattiivvaass  ddee  llaa  aaccttiivviiddaadd  ddee  aapprreennddiizzaajjee  ((  aaccttiivviiddaadd  ))  
??  LLaass  ppootteenncciiaalliiddaaddeess  eedduuccaattiivvaass  ddee  llaa  rreellaacciióónn  mmaaeessttrroo––aalluummnnoo    ((ccoommuunniiccaacciióónn))..  
??  LLaass  ppootteenncciiaalliiddaaddeess  eedduuccaattiivvaass  ddee  llaa  rreellaacciióónn  aalluummnnoo  ––  aalluummnnoo  ((ccoolleeccttiivviissmmoo))..  
??  LLaass  ppootteenncciiaalliiddaaddeess  eedduuccaattiivvaass  ddee  llaa  eexxppeerriieenncciiaa  ddeell  mmaaeessttrroo  yy  ddee  llooss  aalluummnnooss  

((eexxppeerriieenncciiaa))..  
  
EEnn  eessttee  sseennttiiddoo,,  llaa  ddeetteerrmmiinnaacciióónn,,  pprreecciissiióónn,,  aannáálliissiiss,,    ccoonnccrreecciióónn,,  llaa  ccoommbbiinnaacciióónn  
mmááss  óóppttiimmaa  ddee  llaass  ddiiffeerreenntteess  ppootteenncciiaalliiddaaddeess  eedduuccaattiivvaass  yy  ssuu  ssiisstteemmaattiizzaacciióónn,,  
ccoonnssttiittuuyyeenn  uunnaa  ccoonnddiicciióónn  eesseenncciiaall  ppaarraa  llaa  eessttrruuccttuurraacciióónn  mmeettooddoollóóggiiccaa  eeffiicciieennttee  
ddeell  pprroocceessoo  ppeeddaaggóóggiiccoo  yy  eell  llooggrroo  ddee  llooss  oobbjjeettiivvooss  eenn  eell  ddeessaarrrroolllloo  ddee  llaa  
ppeerrssoonnaalliiddaadd  ddee  llooss  eessttuuddiiaanntteess..  
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AAssíí,,  ccoonncceeppttuuaall  yy  mmeettooddoollóóggiiccaammeennttee,,  eell  ddoocceennttee  ddeebbee  ccoonnoocceerr  ccaaddaa  uunnaa  ddee  eessttaass  
áárreeaass  oo  ccaammppooss  ppaarraa  iinnfflluuiirr  eedduuccaattiivvaammeennttee,,  ssaabbeerr  ddeetteeccttaarrllaass  yy  ooppeerraarr  ccoonn  eellllaass,,  
ttaannttoo  eenn  llaass  aassiiggnnaattuurraass  ddee  cciieenncciiaass  ssoocciiaalleess  ccoommoo  eenn  llaass  ddee  llaass  cciieenncciiaass  nnoo  
ssoocciiaalleess..  
  
EEss  nneecceessaarriioo  ppuunnttuuaalliizzaarr  qquuee  llaass  aassiiggnnaattuurraass  ppeerrtteenneecciieenntteess  aa  llaass  cciieenncciiaass  
ssoocciiaalleess  ppoosseeeenn  ccoonntteenniiddoo  cciieennttííffiiccoo  ––  ssoocciiaall,,  eenn  eellllaass  eell  aassppeeccttoo  ppoollííttiiccoo  ––  
iiddeeoollóóggiiccoo  eess  oobbjjeettoo  ddiirreeccttoo  ddee  eessttuuddiioo,,  eesseenncciiaa  ddee  aassiimmiillaacciióónn;;  llooss  ccoonnoocciimmiieennttooss  
eenn  eessttee  ccaammppoo  ssee  pprreesseennttaann  eenn  uunn  oorrddeenn  llóóggiiccoo  ccoommoo  ssiisstteemmaa  ddee  ccoonnoocciimmiieennttooss..  
PPoorr  eelllloo,,  llaa  ffuunncciióónn  eedduuccaattiivvaa  eesseenncciiaall  ddee  eessttaass  aassiiggnnaattuurraass  eess  eell  ddeessaarrrroolllloo  ddee  uunn  
ssiisstteemmaa  ddee  ccoonnoocciimmiieennttooss  ppoollííttiiccoo  ––  iiddeeoollóóggiiccoo  rreelleevvaanntteess  qquuee  ssiirrvvaann  ddee  bbaassee  aa  llaa  
ccoonncceeppcciióónn  cciieennttííffiiccaa  ddeell  mmuunnddoo..  
  
LLaass  aassiiggnnaattuurraass  ppeerrtteenneecciieenntteess  aa  llaass  cciieenncciiaass  nnoo  ssoocciiaalleess,,  ppoorr  ssuu  ppaarrttee,,  ttrraabbaajjaann  
eell  aassppeeccttoo  ppoollííttiiccoo  ––  iiddeeoollóóggiiccoo  nnoo  ccoommoo  oobbjjeettoo  ddiirreeccttoo  ddee  eessttuuddiioo;;  ééssttee  ssee  aassiimmiillaa  
ffuussiioonnaaddoo  aall  ccoonntteenniiddoo  ddee  llaa  aassiiggnnaattuurraa..  EEss  ttaarreeaa  ddeell  mmaaeessttrroo  eexxttrraaeerrlloo..  EEll  ttrraabbaajjoo  
eedduuccaattiivvoo  ddeebbee  oorrddeennaarrssee  ddee  aaccuueerrddoo  aa  llaa  llóóggiiccaa  ddee  llaa  aassiiggnnaattuurraa..  AAqquuíí,,  eess  
nneecceessaarriioo  qquuee  eell  aalluummnnoo  aapplliiqquuee  llooss  ccoonnoocciimmiieennttooss  yyaa  aassiimmiillaaddooss  eenn  llaass  
aassiiggnnaattuurraass  ddee  llaass  cciieenncciiaass  ssoocciiaalleess  ppaarraa  lloo  ccuuaall  eell  mmaaeessttrroo  ddeebbeerráá  eessttiimmuullaarr  yy  
aapprroovveecchhaarr  eessttaass  ppoossiibbiilliiddaaddeess..  
  
LLaa  ffuunncciióónn  eedduuccaattiivvaa  eesseenncciiaall  ddee  eessttaass  aassiiggnnaattuurraass  eess  vveerriiffiiccaarr,,  ccoonnccrreettaarr,,  aammpplliiaarr  
yy  ppeerrffeecccciioonnaarr  eell  ssiisstteemmaa  ddee  ccoonnoocciimmiieennttooss  ffoorrmmaaddooss  ppoorr  llaass  aassiiggnnaattuurraass  ddee  
cciieenncciiaass  ssoocciiaalleess,,  lloo  qquuee  ccoonnttrriibbuuyyee  aall  llooggrroo  ddee  llaa  nneecceessaarriiaa  rreellaacciióónn  iinntteerrmmaatteerriiaa..  
  
NNoo  ddeebbee  ddeejjaarrssee  ddee  iinnssiissttiirr,,  lllleeggaaddoo  aa  eessttee  ppuunnttoo,,  qquuee  llaass  ddiissttiinnttaass  áárreeaass  oo  ccaammppooss  
ddee  ppootteenncciiaalliiddaaddeess  eedduuccaattiivvaass  yyaa  aappuunnttaaddaass,,  rreepprreesseennttaann  llíínneeaass  mmeettooddoollóóggiiccaass  
ppaarraa  llaa  eessttrruuccttuurraacciióónn  ddee  llaa  eedduuccaacciióónn  eenn  llaa  ccllaassee,,  ccoonnssiiddeerráánnddoossee  ccoommoo  uunnaa  
uunniiddaadd  oorrggáánniiccaa  ssiinn  ddeejjaarr  ddee  tteenneerr  eenn  ccuueennttaa  qquuee  llaass  ppootteenncciiaalliiddaaddeess  eedduuccaattiivvaass  
ppuueeddeenn  sseerr  ddiiffeerreenntteess  ddee  aaccuueerrddoo  ccoonn  eell  ccoonntteenniiddoo  ddee  llaa  eennsseeññaannzzaa  ddee  qquuee  ssee  
ttrraattee  yy  ddeell  eessttiilloo  ddee  ddiirreecccciióónn  yy  ccrreeaattiivviiddaadd  ddeell  mmaaeessttrroo,,  ppoorr  lloo  qquuee  nnoo  ssee  ppuueeddeenn  
ccrreeaarr  ppaattrroonneess  aall  rreessppeeccttoo,,  yyaa  qquuee  llaass  ssiittuuaacciioonneess  ppeeddaaggóóggiiccaass  ccoonnccrreettaass  eenn  ssuu  
ccaarráácctteerr  ddee  iirrrreeppeettiibblleess  yy  ddee  ccaannttiiddaadd  eexxttrreemmaaddaammeennttee  ggrraannddee,,  hhaacceenn  iimmppoossiibbllee  
qquuee  ssee  ppuueeddaa  ddaarr  uunnaa  rreessppuueessttaa  aa  ccaaddaa  uunnaa  ddee  eellllaass  ddeessddee  uunnaa  ddeetteerrmmiinnaaddaa  
ccoonncceeppcciióónn  ppeeddaaggóóggiiccaa..  EEss  eenn  mmaannooss  ddeell  mmaaeessttrroo,,  eenn  ssuu  ttrraabbaajjoo  ccoonnsscciieennttee  yy  
ssiisstteemmááttiiccoo  qquuee  eessttáá  llaa  bbúússqquueeddaa,,  ccoonnccrreecciióónn  yy  ccoommbbiinnaacciióónn  mmááss  rraacciioonnaall  ddee  llaass  
ppootteenncciiaalliiddaaddeess  eedduuccaattiivvaass  qquuee  ssee  ppuueeddeenn  aapprroovveecchhaarr  aa  ttrraavvééss  ddee  llaa  eennsseeññaannzzaa  
ddee  llooss  ddiiffeerreenntteess  tteemmaass  ddee  llaass  aassiiggnnaattuurraass  qquuee  ssee  ddeessaarrrroollllaann..  
  
AA  ccoonnttiinnuuaacciióónn  ssee  pprreesseennttaa,,  ccoonn  aallgguunnaa  pprreecciissiióónn,,  eell  ccoonntteenniiddoo  ddee  ccaaddaa  uunnaa  ddee  llaass  
áárreeaass  oo  ccaammppooss  ddee  ppootteenncciiaalliiddaaddeess  eedduuccaattiivvaass..  
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POTENCIALIDADES EDUCATIVAS DEL CONTENIDO DE LA ENSEÑANZA. 
  
EEssttee  ccaammppoo  ddee  ppootteenncciiaalliiddaaddeess  eedduuccaattiivvaass  rreeqquuiieerree  ddee  llaa  ddeebbiiddaa  aatteenncciióónn  hhaacciiaa  llaa  
rreellaacciióónn  eexxiisstteennttee  eennttrree  CCiieenncciiaa  ee  IIddeeoollooggííaa,,  llaa  pprriimmeerraa,,  qquuee  rreefflleejjaa  llaa  rreeaalliiddaadd  oobbjjeettiivvaa  
eenn  ccoonncceeppttooss,,  lleeyyeess,,  tteeoorrííaass,,  eettcc..  yy  llaa  sseegguunnddaa,,  ccoommoo  eexxpprreessiióónn  ddee  llaa  ccoonncceeppcciióónn  ssoocciiaall  
ddee  uunnaa  ddeetteerrmmiinnaaddaa  eettaappaa  ddee  ddeessaarrrroolllloo  ddee  llaa  ssoocciieeddaadd  yy  llooss  iinntteerreesseess  ddee  ccllaassee..  
  
LLoo  aanntteerriioorr  iimmpplliiccaa  qquuee  eell  mmaaeessttrroo  eenn  ssuuss  ccllaasseess  ddeebbee  eessttaabblleecceerr  llaa  ddeebbiiddaa  rreellaacciióónn  
ddiiaallééccttiiccaa  eennttrree  llooss  ccoonnoocciimmiieennttooss  cciieennttííffiiccooss  yy  llooss  aarrgguummeennttooss  yy  ccoonncclluussiioonneess  
iiddeeoollóóggiiccaass  aacceerrccaa  ddee  llooss  pprriimmeerrooss..  EEss  ddeecciirr,,  llooggrraarr  llaa  iinntteerriioorriizzaacciióónn  yy  llaa  eexxtteerriioorriizzaacciióónn  
eenn  llaa  ccoonndduuccttaa,,  ddee  eessooss  aarrgguummeennttooss  yy  ccoonncclluussiioonneess  iiddeeoollóóggiiccaass..  
  
EEdduuccaarr  aa  ttrraavvééss  ddeell  ccoonntteenniiddoo  ssiiggnniiffiiccaa  qquuee  dduurraannttee  llaa  eennsseeññaannzzaa  yy  eell  aapprreennddiizzaajjee  ssee  
ddeebbee::  
  

--  EEXXTTRRAAEERR    llooss  ccoonnoocciimmiieennttooss,,  iiddeeaass,,  nnoorrmmaass  ddee  llaa  ccoonncceeppcciióónn  cciieennttííffiiccaa  ddeell  
mmuunnddoo,,  aassíí  ccoommoo  llaass  rreellaacciioonneess  ccllaassiissttaass  ee  iiddeeoollóóggiiccaa  ccoonntteenniiddaass  ddee  ffoorrmmaa  
ccoonnccrreettaa  eenn  eell  ccoonntteenniiddoo..  

--  EEXXTTRRAAEERR    llooss  ccoonnoocciimmiieennttooss  eessppeeccííffiiccooss  ppaarraa  llaa  ffuunnddaammeennttaacciióónn  ddee  ccrriitteerriiooss  
iiddeeoollóóggiiccooss..  

--  RREEAALLIIZZAARR  GGEENNEERRAALLIIZZAACCIIOONNEESS    ffiilloossóóffiiccaass,,  ppoollííttiiccaass,,  ééttiiccoo  --  mmoorraalleess,,  ddee  llooss  
ccoonntteenniiddooss  eessppeeccííffiiccooss  ppaarraa  eessttiimmuullaarr  llaa  ffoorrmmaacciióónn  yy  ddeessaarrrroolllloo  ddee  ccoonnvviicccciioonneess..  

--  OOBBSSEERRVVAARR  LLAA  SSIIGGNNIIFFIICCAACCIIOONN  SSOOCCIIAALL  EE  HHIISSTTOORRIICCAA  ddeell  ccoonntteenniiddoo..  
--  VVIINNCCUULLAARR  eell  ccoonntteenniiddoo  ccoonn  llooss  aaddeellaannttooss  ddee  llaa  cciieenncciiaa  yy  llaa  ttééccnniiccaa..  
--  DDEESSCCUUBBRRIIRR,,  PPEERRFFEECCCCIIOONNAARR,,  AACCTTUUAALLIIZZAARR  llaass  eexxppeerriieenncciiaass  ddee  llooss  aalluummnnooss..  
--  EESSTTRRUUCCTTUURRAARR  LLAA  CCLLAASSEE  rriiccaa  eenn  pprroobblleemmaass  ccoottiiddiiaannooss,,  mmoossttrraannddoo  llaa  llóóggiiccaa  ddeell  

ppeennssaammiieennttoo,,  ppeerrmmiittiieennddoo  llaa  ddiissccuussiióónn,,  eesseenncciiaall  ppaarraa  eell  ddeessaarrrroolllloo  ddee  llooss  ppuunnttooss  ddee  
vviissttaa..  

--  AAPPRROOVVEECCHHAARR  DDEE  MMAANNEERRAA  OOPPTTIIMMAA  YY  RRAACCIIOONNAALL  eell  ppootteenncciiaall  eedduuccaattiivvoo  ppoollííttiiccoo  
--  iiddeeoollóóggiiccoo,,  ééttiiccoo  --  mmoorraall,,  ppoolliittééccnniiccoo  --  llaabboorraall  yy  ffííssiiccoo  qquuee  bbrriinnddaa  eell  ccoonntteenniiddoo..  

--  TTRRAASSMMIITTIIRR  ccoonnoocciimmiieennttooss  aa  llaa  ppaarr  ddee  llaass  vvaalloorraacciioonneess  ddee  eessooss  ccoonnoocciimmiieennttooss  
((hheecchhooss  ppoorr  eell  mmaaeessttrroo,,  ppoorr  llooss  aalluummnnooss  oo  ppoorr  aammbbooss))..  

  
DDeessddee  eell  ppuunnttoo  ddee  vviissttaa  mmeettooddoollóóggiiccoo,,  llooss  eelleemmeennttooss  CCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOOSS  --  
VVAALLOORRAACCIIOONNEESS    nnoo  ssee  pprreesseennttaann  ssiieemmpprree  eenn  eessee  oorrddeenn  eenn  llaa  ccllaassee..  LLoo  ddeetteerrmmiinnaannttee  
eess    qquuee  eell  ccoonntteenniiddoo  aassiimmiillaaddoo  ppoorr  eell  aalluummnnoo  sseeaa  ppeerrssoonnaallmmeennttee  ssiiggnniiffiiccaattiivvoo  ppaarraa  ééll,,  
qquuee  ssee  iiddeennttiiffiiqquuee  ccoonn  ééll    yy  qquuee  lloo  gguuííeenn  eenn  llaa  aacccciióónn,,  ““......  nniinnggúúnn  ccoonntteenniiddoo  qquuee  nnoo  
pprroovvooqquuee  eemmoocciioonneess,,  qquuee  nnoo  eessttiimmuullee  nnuueessttrraa  iiddeennttiiddaadd,,  qquuee  nnoo  mmuueevvaa  ffiibbrraass  aaffeeccttiivvaass,,  
ppuueeddee  ccoonnssiiddeerraarrssee  uunn  vvaalloorr......””  ((88))..  
  
PPaarraa  llooggrraarr  lloo  aanntteerriioorr    dduurraannttee  llaa  ccllaassee,,  ttaannttoo    eell    mmaaeessttrroo  ccoommoo  llooss  aalluummnnooss  ddeebbeenn::  
  

--  RReeaalliizzaarr  ccoommppaarraacciioonneess  iinntteerreessaanntteess..  
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--  EEllaabboorraarr  iinntteelliiggeenntteemmeennttee  llooss  eejjeemmppllooss..  
--  PPrroovvooccaarr  ppoolléémmiiccaa  eennttrree  mmaaeessttrroo  yy  aalluummnnooss  yy  eennttrree  llooss  pprrooppiiooss  aalluummnnooss..  
  
NNoo  ddeebbee  oollvviiddaarrssee  qquuee  eell  eessttuuddiiaannttee  ccoonnssiiddeerraa  llooss  ccoonntteenniiddooss  rreecciibbiiddooss  ccuuaannddoo  ppuueeddee  
ooppeerraarr  ccoonn  eellllooss,,  vvaalloorraarrllooss,,  aarrgguummeennttaarr  ssuuss  ppuunnttooss  ddee  vviissttaa,,  ccuuaannddoo  ppuueeddee  
vveerriiffiiccaarrllooss,,  ccoommpprroobbaarrllooss  eenn  llaa  pprrááccttiiccaa..  NNoo  ssee  ppuueeddee  oollvviiddaarr,,  ttaammppooccoo,,  qquuee  llooss  
eessttuuddiiaanntteess  eenn  llaa  eettaappaa  aaccttuuaall  ddeell  ddeessaarrrroolllloo  ssoocciiaall  ddee  nnuueessttrroo  ppaaííss,,  ppoosseeeenn  uunn  nniivveell  ddee  
iinnffoorrmmaacciióónn  pprreecceeddeennttee  aammpplliioo,,  vvaarriiaaddoo,,  yy  eenn  ooccaassiioonneess  hheetteerrooggéénneeoo,,  eessttoo,,  uunniiddoo  aall  
nniivveell  ddee  iinnssttrruucccciióónn  qquuee  ssee  llooggrraa  eenn  llaa  eessccuueellaa,,  oobblliiggaa  aa  qquuee  eell  ttrraabbaajjoo  eedduuccaattiivvoo  yy  
ppoollííttiiccoo  ––  iiddeeoollóóggiiccoo  eenn  ppaarrttiiccuullaarr  ssee  hhaaggaa  ccoonn  aarrgguummeennttooss  ssóólliiddooss,,  aaccttuuaalliizzaaddooss,,  ccoonn  
iinntteerrpprreettaacciioonneess  oobbjjeettiivvaass  ddee  lloo  qquuee  aaccoonntteeccee  eenn  CCuubbaa  yy  ffuueerraa  ddee  eellllaa,,  yy  qquuee  ssee  hhaaggaa  
ssiinn  eessqquueemmaattiissmmooss,,  ddooggmmaattiissmmooss,,  ddeemmaaggooggiiaa,,  rruuttiinnaa  yy  eesstteerreeoottiippooss  ccaadduuccooss..  
  
EEjjeemmpplloo::  
  
EEnn  llaa  aassiiggnnaattuurraa  LLeenngguuaa  EEssppaaññoollaa..  33eerr  ggrraaddoo..  
AAssuunnttoo::  PPeennssaammiieennttooss  ddee  JJoosséé  MMaarrttíí..  
                            TTrraazzaaddoo  ccoorrrreeccttoo  ddee  lleettrraass  mmaayyúússccuullaass  yy  mmiinnúússccuullaass..  
  
OObbjjeettiivvooss::  
  
??   LLeeeerr  ppáárrrraaffooss  eenn  ffoorrmmaa  ccoorrrreeccttaa..  
??   TTrraazzaarr  ccoorrrreeccttaammeennttee  lleettrraass  mmaayyúússccuullaass  yy  mmiinnúússccuullaass..  
    

AA  ppaarrttiirr  ddee  uunnaa  ffoottoo  ddee  MMaarrttíí,,  uunnaa  lláámmiinnaa  oo  uunnaa  rreepprroodduucccciióónn  ddee  uunn  ccoonnjjuunnttoo  eenn  ddoonnddee  
ssee  eennccuueennttrree  ééll,,  pprreegguunnttaarr,,  ppoorr  eejjeemmpplloo::  qquuiiéénn  ffuuee,,  qquuéé  hhiizzoo,,  ccóómmoo  mmuurriióó,,  ffeecchhaa  ddee  
nnaacciimmiieennttoo  yy  mmuueerrttee,,  eettcc..  
  
EEnn  eell  ttrraabbaajjoo  ccoonn  llaa  lleeccttuurraa  eell  tteexxttoo  ssee  ppuueeddee  ddiivviiddiirr  eenn  ccuuaattrroo  ppaarrtteess,,  ppoorr  eejjeemmpplloo::  
  
PPrriimmeerraa  ppaarrttee  ((  llooss  ddooss  pprriimmeerrooss  ppáárrrraaffooss..))  
  
PPrreegguunnttaass::  
??   ¿¿QQuuéé  ddeebbee  hhaacceerr  uunn  nniiññoo??  
??   ¿¿CCóómmoo  ddeebbee  sseerr  uunn  nniiññoo??  
??   PPoonneerr  eejjeemmppllooss..  
  
SSeegguunnddaa  ppaarrttee  ((tteerrcceerroo  yy  ccuuaarrttoo  ppáárrrraaffooss..))  
  
PPrreegguunnttaass::  
??   AAddeemmááss  ddee  lloo  qquuee  yyaa  ssee  hhaa  ddiicchhoo,,  qquuéé  mmááss  ddeebbee  hhaacceerr  uunn  nniiññoo  sseeggúúnn  MMaarrttíí..  
??   ¿¿CCóómmoo  qquueerreemmooss  qquuee  sseeaann  llooss  nniiññooss  ddee  AAmméérriiccaa..  
??   PPoonneerr  eejjeemmppllooss..  
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TTeerrcceerraa  ppaarrttee  ((  qquuiinnttoo  yy  sseexxttoo  ppáárrrraaffooss..))  
  
PPrreegguunnttaass::  
??   ¿¿PPaarraa  qquuéé  ddeebbeenn  jjuunnttaarrssee  llooss  nniiññooss??  
??   ¿¿PPoorr  qquuéé  ddeebbeenn  lllloorraarr  llooss  nniiññooss  ccuuaannddoo  nnoo  aapprreennddeenn  nnaaddaa??  
??   PPoonneerr  eejjeemmppllooss..  
  
CCuuaarrttaa  ppaarrttee  ((  úúllttiimmooss  ppáárrrraaffooss..))  
  
PPrreegguunnttaass::  
??   ¿¿PPoorr  qquuéé  eess  iimmppoorrttaannttee  ssaabbeerr  eexxpplliiccaarr  llaass  ccoossaass??  
??   ¿¿PPoorr  qquuéé  llaass  nniiññaass  ddeebbeenn  ssaabbeerr  lloo  mmiissmmoo  qquuee  llooss  nniiññooss??  
??   IInntteerrpprreettaa  llaa  úúllttiimmaa  ffrraassee..  
??   PPoonneerr  eejjeemmppllooss..  
  
PPaarraa  eell  ttrraabbaajjoo  ddee  ccaalliiggrraaffííaa,,  llaa  uuttiilliizzaacciióónn  ddeell  ccuuaaddeerrnnoo  eenn  llaass  ppáággiinnaass  6622,,  6644  yy  6666..  
  
PPootteenncciiaalliiddaaddeess  ddeell  ccoonntteenniiddoo::  
  
??   CCoonnoocciimmiieennttooss  ppaarraa  llaa  ffuunnddaammeennttaacciióónn  ddee  llooss  ccrriitteerriiooss  iiddeeoollóóggiiccooss..  
??   SSiiggnniiffiiccaacciióónn  ssoocciiaall  ee  hhiissttóórriiccaa  ddee  llaass  iiddeeaass  ddee  JJoosséé  MMaarrttíí..  
??   PPeerrffeecccciioonnaammiieennttoo  yy  aaccttuuaalliizzaacciióónn  ddee  llaass  eexxppeerriieenncciiaass  ddee  llooss  aalluummnnooss..  
??   RReeaalliizzaacciióónn  ddee  ggeenneerraalliizzaacciioonneess  ffiilloossóóffiiccaass,,  ppoollííttiiccaass  yy  mmoorraalleess,,  aa  ppaarrttiirr  ddee  llooss  

ccoonncceeppttooss,,  ppaarraa  eessttiimmuullaarr  llaa  ffoorrmmaacciióónn  yy  ddeessaarrrroolllloo  ddee  ccoonnvviicccciioonneess..  
??   TTrraannssmmiissiióónn  ddee  ccoonnoocciimmiieennttooss  aa  llaa  ppaarr  ddee  vvaalloorraacciioonneess  ddee  eessooss  ccoonnoocciimmiieennttooss..  
  
PPoossiibbiilliiddaaddeess  ppaarraa  eessttaabblleecceerr  ccoommppaarraacciioonneess,,  eejjeemmppllooss  yy  ppoolléémmiiccaa  ssoobbrree::  
  
??   LLooss  nniiññooss  ddee  llaa  ééppooccaa  ddee  MMaarrttíí  yy  ddee  MMaarrttíí  mmiissmmoo  ccoommoo  nniiññoo;;  ddeell  nniiññoo  ccuubbaannoo  yy  ddeell  

nniiññoo  ddee  AAmméérriiccaa  LLaattiinnaa..  
??   EEjjeemmppllooss  ddee  aaccttiittuuddeess  yy  ccoommppoorrttaammiieennttooss  ddee  llooss  nniiññooss  aa  ppaarrttiirr  ddee  ccóómmoo  ddeeccííaa  MMaarrttíí  

qquuee  ddeebbííaann  sseerr..  
??   PPoolléémmiiccaa  ssoobbrree  ““lloo  qquuee  eess  yy  lloo  qquuee  ddeebbee  sseerr””  ((UUnniiddaadd  ccoonncciieenncciiaa  --  ccoonndduuccttaa))..  
  
EEjjeess  ttrraannssvveerrssaalleess::  
  
??   FFoorrmmaacciióónn  ppaattrriióóttiiccaa  yy  cciiuuddaaddaannaa..  
??   SSPPPPII..  DDiirreecccciioonneess  II  yy  IIVV..  
??   SSaalluudd..  
??   EEdduuccaacciióónn  SSeexxuuaall..  
??   SS..AA..LL..  
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VVaalloorreess  yy  ccuuaalliiddaaddeess..  
  
??   RReessppoonnssaabbiilliiddaadd  
??   LLaabboorriioossiiddaadd  
??   HHoonneessttiiddaadd  
??   HHoonnrraaddeezz  
??   SSoolliiddaarriiddaadd  
??   AAmmoorr  ((eenn  ttooddaa  ssuu  eexxtteennssiióónn))  
??   SSeenncciilllleezz  
??   BBoonnddaadd  
??   RReessppeettuuoossiiddaadd  
??   SSeennssiibbiilliiddaadd  

  
  
  

PPOOTTEENNCCIIAALLIIDDAADDEESS  EEDDUUCCAATTIIVVAASS  DDEE  LLAA  AACCTTIIVVIIDDAADD  DDEE  AAPPRREENNDDIIZZAAJJEE..  
  
LLaa  ccoommpprreennssiióónn  ddee  llaass  ppootteenncciiaalliiddaaddeess  eedduuccaattiivvaass  ddee  eessttaa  áárreeaa  ddeell  pprroocceessoo  
eennsseeññaannzzaa  --  aapprreennddiizzaajjee  ppaarrttee  ddee  llaa  ccoommpprreennssiióónn  mmiissmmaa  ddee  llaa  ssiiggnniiffiiccaacciióónn  ddee  llaa  
aaccttiivviiddaadd  yy  ssuuss  ddiiffeerreenntteess  ttiippooss,,    ttaannttoo  ddeessddee  eell  ppuunnttoo  ddee  vviissttaa  ffiilloossóóffiiccoo  ccoommoo  
ppssiiccoollóóggiiccoo  ppaarraa  eell  ddeessaarrrroolllloo  ddee  llaa  ppeerrssoonnaalliiddaadd..  
  
LLaa  aaccttiivviiddaadd  pprriinncciippaall  ddeell  aalluummnnoo  eess  ssuu  aaccttiivviiddaadd  ccooggnnoosscciittiivvaa  ((ssuu  aaccttiivviiddaadd  ddee  
aapprreennddiizzaajjee)),,  lloo  qquuee  iimmpplliiccaa  llaa  nneecceessiiddaadd  ddee  ssuu  eessttrruuccttuurraacciióónn  ccoommoo  aaccttiivviiddaadd  
ttrraannssffoorrmmaaddoorraa  ddee  llaa  ppeerrssoonnaalliiddaadd  ddeell  aalluummnnoo  bbaajjoo  llaa  gguuííaa  ddeell  mmaaeessttrroo,,  qquuee  llee  ppeerrmmiittaa  
ssoolluucciioonnaarr  ttaarreeaass  oo  pprroobblleemmaass  ddee  ffoorrmmaa  iinnddeeppeennddiieennttee..  LLlleevvaarr  aa  ccaabboo  llaa  uunniiddaadd  
iinnssttrruucccciióónn  --  eedduuccaacciióónn  tteenniieennddoo  eenn  ccuueennttaa  llaa  aaccttiivviiddaadd  ddee  aapprreennddiizzaajjee,,  eexxiiggee  oorrggaanniizzaarr  
llaa  aaccttiivviiddaadd  ddee  ffoorrmmaa  ttaall  qquuee  eell  aalluummnnoo  eennccuueennttrree  ssuu  iimmppoorrttaanncciiaa  yy  uuttiilliiddaadd..  
  
LLaa  oorrggaanniizzaacciióónn  ccoorrrreeccttaa  ddee  llaa  aaccttiivviiddaadd  ddee  aapprreennddiizzaajjee  ddeell  aalluummnnoo  ddeebbee  ppeerrmmiittiirr,,  ssiinn  
pprreetteennddeerr  ddaarr  uunn  oorrddeenn    jjeerráárrqquuiiccoo::  
--  EEll  ddeessaarrrroolllloo  ddee  llaa  ddiisscciipplliinnaa  ccoonnsscciieennttee..  
--  LLaa  ccoonnssttaanncciiaa,,  ppeerrsseevveerraanncciiaa  yy  eell  eessffuueerrzzoo..  
--  LLaa  mmoottiivvaacciióónn  ddeell  aapprreennddiizzaajjee  ccoommoo  oobblliiggaacciióónn  ssoocciiaall  yy  ppeerrssoonnaall..  
--  LLaa  eessttiimmuullaacciióónn  ddee  llaa  aaccttiivviiddaadd  iinntteelleeccttuuaall..  
--  EExxiiggiirr  vvaalloorraacciioonneess  iiddeeoollóóggiiccaass,,  ppaarrttiiddiissmmoo  yy  ddeecciissiioonneess  mmoorraalleess  eenn  llaa  aaccttiivviiddaadd..  
--  CCoommpprroobbaarr  yy  eevvaalluuaarr  llaa  ccoonndduuccttaa  eenn  llaa  aaccttiivviiddaadd..  
--  EEssttiimmuullaarr  llaa  aayyuuddaa  mmuuttuuaa,,  llaa  ccooooppeerraacciióónn  yy  llaa  ccoommuunniiccaacciióónn..  
--  LLaa  iinnfflluueenncciiaa  ppoossiittiivvaa  eenn  eell  ccuuiiddaaddoo  ddee  llaa  pprrooppiieeddaadd  ssoocciiaall  yy  ppeerrssoonnaall..  
--  EEll  uussoo  rraacciioonnaall  ddee  llooss  mmaatteerriiaalleess  yy  eell  aahhoorrrroo..  
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UUnn  aassppeeccttoo  ddee  ssiiggnniiffiiccaattiivvaa  iimmppoorrttaanncciiaa  lloo  ccoonnssttiittuuyyee  eell  vveellaarr  ppoorr  llaa  ccaalliiddaadd  cciieennttííffiiccaa  yy  eell  
rreennddiimmiieennttoo  qquuee  ddeebbee  aappoorrttaarr  llaa  aaccttiivviiddaadd..  
  
  
  
EEssttee  ccaammppoo  ddee  ppootteenncciiaalliiddaaddeess  ccoonnssttiittuuyyee  eell  cceennttrroo  oo  eejjee  ddoonnddee  ssee  iinnsseerrttaann  
aarrmmóónniiccaammeennttee  eell  rreessttoo  ddee  llooss  ccaammppooss  ddee  ppootteenncciiaalliiddaaddeess  sseeññaallaaddooss..  
  

EEjjeemmpplloo::  
  
MMaatteemmááttiiccaa..  33eerr  ggrraaddoo..  
  
OObbjjeettiivvoo::  
  
??   AAddiicciioonnaarr,,  mmeeddiiaannttee  eell  pprroocceeddiimmiieennttoo  eessccrriittoo  ccoonn  ssoobbrreeppaassoo  eenn  vvaarriiooss  lluuggaarreess,,  

aa  ttrraavvééss  ddeell  ttrraabbaajjoo  ccoonn  pprroobblleemmaass..  
  
SSee  llee  ppuueeddee  eennttrreeggaarr  aa  ccaaddaa  aalluummnnoo  uunnaa  hhoojjaa  ddee  ttrraabbaajjoo  ccoonn  pprroobblleemmaass;;  nnoo  ttooddaass  
llaass  hhoojjaass  sseerráánn  iigguuaalleess;;  eell  mmaaeessttrroo,,  qquuee  ccoonnooccee  llaa  ccaarraacctteerriizzaacciióónn  ddee  ssuu  ggrruuppoo,,  
rreegguullaa  llaa  ccaannttiiddaadd  yy  ccoommpplleejjiiddaadd  ddee  llooss  pprroobblleemmaass  aa  rreessoollvveerr  ppoorr  llooss  nniiññooss..  
  
SSee  ppuueeddee  eessttaabblleecceerr  uunn  ttrraabbaajjoo  ppoorr  eeqquuiippooss  yy,,  ssiinn  qquuee  llooss  aalluummnnooss  ssee  lleevvaanntteenn  ddee  
ssuuss  ppuueessttooss,,  llooggrraarrlloo..  
  
AA  llaa  oorrddeenn  ddeell  mmaaeessttrroo  ssee  ccoommiieennzzaann  aa  rreessoollvveerr  llooss  pprroobblleemmaass,,  ééssttee,,  rreeccoorrrree  llooss  
ppuueessttooss  ddee  llooss  aalluummnnooss  yy  ppoorr  ccaaddaa  eejjeerrcciicciioo  tteerrmmiinnaaddoo  ccoorrrreeccttaammeennttee  aannoottaa  uunn  
ppuunnttoo  eenn  llaa  ppiizzaarrrraa..  AAll  ffiinnaall,,  eell  eeqquuiippoo  qquuee  mmááss  eejjeerrcciicciiooss  hhaayyaann  rreessuueellttoo  
ccoorrrreeccttaammeennttee  yy  qquuee  pprriimmeerroo  tteerrmmiinnee  ggaannaa..  
  
PPootteenncciiaalliiddaaddeess  ddee  llaa  aaccttiivviiddaadd  ddee  aapprreennddiizzaajjee::  
  
CCoonn  eessttoo  ssee  ppeerrmmiittee::  
  
??   EEll  ddeessaarrrroolllloo  ddee  llaa  ddiisscciipplliinnaa  ccoonnsscciieennttee..  
??   LLaa  ppeerrsseevveerraanncciiaa  yy  eell  eessffuueerrzzoo..  
??   LLaa  mmoottiivvaacciióónn  ddeell  aapprreennddiizzaajjee..  
??   LLaa  eessttiimmuullaacciióónn  ddee  llaa  aaccttiivviiddaadd  iinntteelleeccttuuaall..  
??   CCoommpprroobbaarr  yy  eevvaalluuaarr  llaa  ccoonndduuccttaa  eenn  llaa  aaccttiivviiddaadd..  
??   EEssttiimmuullaarr  llaa  ccoommuunniiccaacciióónn..  
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LLaass  rreellaacciioonneess  mmaaeessttrroo  --  aalluummnnoo  ccoonnssttiittuuyyeenn  uunnaa  ccoonnddiicciióónn  eesseenncciiaall  ppaarraa  llaa  eedduuccaacciióónn..  
EEnn  eessttee  sseennttiiddoo,,  ddeebbee  oobbsseerrvvaarrssee  eell  pprroocceessoo  ddee  eennsseeññaannzzaa  --  aapprreennddiizzaajjee  ccoommoo  uunn  
pprroocceessoo  ssoocciiaall  ddoonnddee  ddooss  ggeenneerraacciioonneess  ssee  eennffrreennttaann,,  ddee  mmaanneerraa  nnoo  aannttaaggóónniiccaa,,  ppaarraa  llaa  
ttrraannssmmiissiióónn  --  aassiimmiillaacciióónn  ddee  llaa  eexxppeerriieenncciiaa  hhiissttóórriiccoo  --  ssoocciiaall  aaccuummuullaaddaa,,  eenn  ddoonnddee,,    ssii  llaa  
rreellaacciióónn  mmaaeessttrroo  --  aalluummnnoo  eess  ppoossiittiivvaa,,  ssee  eessttiimmuullaa  eell  pprroocceessoo  ddee  eedduuccaacciióónn  yy  ssii  ooccuurrrree  eell  
ccoonnttrraarriioo,,  eell  pprroocceessoo  ssee  iinnhhiibbee..  EEssttee  úúllttiimmoo  ccaassoo  ppuueeddee  ssuucceeddeerr  ssii  eell  aalluummnnoo  ssee  
ccuueessttiioonnaa  llaa  ccrreeddiibbiilliiddaadd  ppeeddaaggóóggiiccaa  ddeell  mmaaeessttrroo,,  eess  ddeecciirr,,  ssuu  eejjeemmppllaarriiddaadd,,  ssuu  
aauuttoorriiddaadd..  
  
EEss  pprreecciissoo  iinnssiissttiirr  aaqquuíí  qquuee  aall  pprroobblleemmaa  ddeell  ttrraabbaajjoo  ppoollííttiiccoo  ––  iiddeeoollóóggiiccoo  yy  ddee  ffoorrmmaacciióónn  
ddee  vvaalloorreess,,  ccoommoo  eenn  ttooddoo  pprroocceessoo  ssoocciiaall,,  llee  eess  iinnhheerreennttee  eell  eelleemmeennttoo  ccoommuunniiccaacciióónn,,  eenn  
ppaarrttiiccuullaarr  llaa  ccoommuunniiccaacciióónn  eenn  eell  pprroocceessoo  ppeeddaaggóóggiiccoo  qquuee  eess  eell  qquuee  nnooss  ooccuuppaa,,  ppeerroo  
ccoommuunniiccaacciióónn  rreeaall,,  ddoonnddee  llooss  ccoommppoonneenntteess  ppeerrssoonnaalleess  ccoommppaarrtteenn  nneecceessiiddaaddeess,,  
mmoottiivvaacciioonneess,,  rreefflleexxiioonneess  yy  ttaammbbiiéénn,,    ppoorr  qquuéé  nnoo,,  eerrrroorreess..  
  
LLóóggiiccaammeennttee,,  eessttaa  ccoommuunniiccaacciióónn  hhaa  ddee  sseerr  ppeerrssoonnaalliizzaaddaa  yy,,  ppoorr  lloo  ttaannttoo,,  eell  mmaaeessttrroo  
ddeebbee  aapprreennddeerr  aa  ccoommuunniiccaarrssee  eenn  llaass  ddiiffeerreenncciiaass  eexxiisstteenntteess  eennttrree  uunnoo  yy  oottrroo  aalluummnnoo,,  
ccaaddaa  uunnoo  ddee  llooss  ccuuaalleess  rreeqquuiieerree  ddee  ffoorrmmaass  yy  eessttiillooss  ddee  ccoommuunniiccaacciióónn  ddiiffeerreenntteess  yy  qquuee  
ccaaddaa  uunnoo  ssiieennttaa  qquuee  ooccuuppaa  uunn  lluuggaarr  eessppeeccííffiiccoo,,  qquuee  eess  ccoommpprreennddiiddoo..  
  
PPoorr  ssuuppuueessttoo  qquuee  aall  pprroocceessoo  ddee  llaa  eedduuccaacciióónn  ddee  llaa  ppeerrssoonnaalliiddaadd  ddeell  aalluummnnoo  ccoonnttrriibbuuyyee  
ddee  mmaanneerraa  eessppeecciiaall  eell  llooggrroo  ddee  llaa  ccoommuunniiccaacciióónn  ppoossiittiivvaa  eennttrree  mmaaeessttrroo  yy  aalluummnnoo  ccuuaannddoo  
eell  pprriimmeerroo  oorrggaanniizzaa  eell  pprroocceessoo  ddee  eedduuccaacciióónn  ccoommoo  uunn  ttooddoo,,  aatteennddiieennddoo  ttaannttoo  aa  ssuu  
ffuunncciióónn  iinnffoorrmmaattiivvaa  ccoommoo  rreegguullaaddoorraa  yy  aaffeeccttiivvoo  --  vvaalloorraattiivvaa..  
  
EEnn  llaa  rreellaacciióónn  mmaaeessttrroo  ––  aalluummnnoo  eenn  eell  pprroocceessoo  ddee  eedduuccaacciióónn  ddee  llaa  ppeerrssoonnaalliiddaadd,,  ccuuaannddoo  
eell  mmaaeessttrroo  eess  ccaappaazz  ddee  ““ttrraassmmiittiirr  ccoonnoocciimmiieennttooss  qquuee  iinntteerreessaann  aall  nniiññoo,,  ddee  pprreeooccuuppaarrssee  
ppoorr  ééll,,  ddee  iimmppoonneerr  llaa  ddiisscciipplliinnaa  aa  ttrraavvééss  ddee  ssuu  pprrooppiioo  eejjeemmpplloo  yy  ddee  uunnaa  eexxiiggeenncciiaa  eessttaabbllee  
hhaacciiaa  llaa  ccoonndduuccttaa,,  llaa  ppoossttuurraa  yy  llaass  ffoorrmmaass  ddee  eexxpprreessiióónn  ddeell  eedduuccaannddoo  yy,,  aa  ssuu  vveezz,,  ddee  
ccoonnvveerrssaarr  iinnddiivviidduuaallmmeennttee  ccoonn  ééll  yy  ssaabbeerr  ccoommpprreennddeerrlloo,,  ssuu  aauuttoorriiddaadd  ssee  iimmppoonnee  ddee  
ffoorrmmaa  nnaattuurraall””..  ((99))..  
  
RReeffeerriiddoo  aa  llaa  aatteenncciióónn  aa  llaa  nneecceessiiddaadd  ddee  llaa  ccoommuunniiccaacciióónn  ppeerrssoonnaalliizzaaddaa,,  
ppaarrttiiccuullaarrmmeennttee  ccoonn  llooss  aalluummnnooss  qquuee  rreeqquuiieerreenn  ddeell  ttrraabbaajjoo  ddee  aaccuueerrddoo  aa  ssuuss  
nneecceessiiddaaddeess  eedduuccaattiivvaass  eessppeecciiaalleess,,  GGoonnzzáálleezz  RReeyy  yy  AA..  MMiittjjáánnss  ((11999911)),,  hhaann  eexxpprreessaaddoo  
qquuee::  
  
““LLaa  vviiddaa  ddee  llooss  nniiññooss  ccoonn  pprroobblleemmaass  eessttáá  lllleennaa  ddee  hheecchhooss  qquuee  pprroovvooccaann  vveerrggüüeennzzaa,,  
ttrriisstteezzaa  yy  aannssiieeddaadd,,  ssoobbrree  llaass  ccuuaalleess  ppuueeddeenn  eexxpprreessaarrssee  ssóólloo  eenn  uunnaa  rreellaacciióónn  qquuee  eelliicciittee  
ccoonnffiiaannzzaa  yy  aaffeeccttoo..  SSiinn  eemmbbaarrggoo,,  eenn  ooccaassiioonneess  eessttooss  nniiññooss  ssoonn  rreecchhaazzaaddooss  ppoorr  eell  
mmaaeessttrroo  ppoorrqquuee  ttiieenneenn  mmaanniiffeessttaacciioonneess  ccoonndduuccttuuaalleess  iinnaaddeeccuuaaddaass,,  llaass  qquuee  nnoo  ssoonn  mmááss  
qquuee  mmeeccaanniissmmooss  ddee  ddeeffeennssaa  aa  aassppeeccttooss  qquuee  pprrooffuunnddaammeennttee  llooss  aaffeeccttaann  yy  ssoobbrree  llooss  
ccuuaalleess  nnoo  ppuueeddeenn  eexxpprreessaarr  uunn  ccoommppoorrttaammiieennttoo  oorriieennttaaddoo  aa  ssuu  ssoolluucciióónn..””  ((1100))  
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EEnn  eessttee  sseennttiiddoo,,  eell  mmaaeessttrroo  ddeebbee  ddeessaarrrroollllaarr  llaass  hhaabbiilliiddaaddeess  pprrooffeessiioonnaalleess  rreeffeerriiddaass  aa  llaa  
ccoommuunniiccaacciióónn  eenn  eell  pprroocceessoo  ddee  eennsseeññaannzzaa  ––  aapprreennddiizzaajjee,,  yy  eenn  ppaarrttiiccuullaarr,,  ccoonnssiiddeerraammooss::  
  
11--  LLaass  hhaabbiilliiddaaddeess  ppaarraa  ttrraassmmiittiirr  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn,,  mmeeddiiaannttee  eell  uussoo  ccoorrrreeccttoo  ddeell  lleenngguuaajjee  yy  

ddee  llaa  lleenngguuaa  mmaatteerrnnaa..  
22--  LLaass  hhaabbiilliiddaaddeess  ppaarraa  llaa  oorriieennttaacciióónn  aaddeeccuuaaddaa  ddee  llooss  aalluummnnooss,,  qquuee  iinncclluuyyee::  
??   LLaass  ppoossiibbiilliiddaaddeess  ppaarraa  ddeetteerrmmiinnaarr  llooss  rraassggooss  ccaarraacctteerrííssttiiccooss  ddee  ccaaddaa  aalluummnnoo..  
??   LLaa  uuttiilliizzaacciióónn  eenn  ccaaddaa  ccaassoo,,  ddeell  eessttiilloo  yy  ttoonnoo  nneecceessaarriiooss  eenn  ddeeppeennddeenncciiaa  ddee  llaass  

ccaarraacctteerrííssttiiccaass  iinnddiivviidduuaalleess  yy  llaass  ppaarrttiiccuullaarriiddaaddeess  ddee  llaa  eeddaadd..  
??   EEll  ppooddeerr  ddiiffeerreenncciiaarr  eell  ttiippoo  ddee  ccoommuunniiccaacciióónn  mmááss  aaddeeccuuaaddoo,,  yyaa  ffoorrmmaall  oo  iinnffoorrmmaall,,  yyaa  

ccoolleeccttiivvaa  oo  iinnddiivviidduuaall..  
  
AAssíí,,  ppuueeddeenn  ssuuggeerriirrssee  ddiissttiinnttaass  vvííaass  ppaarraa  lllleevvaarr  aa  ccaabboo  eell  llooggrroo  ddee  llaa  ccoommuunniiccaacciióónn  
aaffeeccttiivvaa  eennttrree  mmaaeessttrroo  yy  aalluummnnoo  dduurraannttee  llaa  ccllaassee,,  eennttrree  llaass  ccuuaalleess  ppuueeddeenn  cciittaarrssee  llaass  
ssiigguuiieenntteess::  
  
??   PPrrooppoorrcciioonnaarr  uunn  ttrraattoo  aaffaabbllee  aall  eessttuuddiiaannttee,,  mmaanntteenniieennddoo  llaa  jjeerraarrqquuííaa  ccoommoo  ddiirriiggeennttee  

ddeell  pprroocceessoo..  
??   MMoossttrraarr  aammoorr  yy  rreessppeettoo  aa  llaa  ppeerrssoonnaalliiddaadd  ddeell  aalluummnnoo..  
??   MMaanntteenneerr  eell  aauuttooccoonnttrrooll  ddee  llaass  eemmoocciioonneess  yy  sseennttiimmiieennttooss;;  eeccuuaanniimmiiddaadd  aannttee  llaass  

ddiissttiinnttaass  ssiittuuaacciioonneess  ppeeddaaggóóggiiccaass..  
??   TTrraassmmiittiirr  sseegguurriiddaadd  eenn  ssuuss  ccoonnoocciimmiieennttooss,,  ccoonnvviicccciioonneess  yy  ccoonndduuccttaa  ppeerrssoonnaalleess  aannttee  

eell  ggrruuppoo..  
  
EEnnttoonncceess,,  ppaarraa  llooggrraarr  llaa  eedduuccaacciióónn  aa  ttrraavvééss  ddee  eessttee  ccaammppoo  ddee  ppootteenncciiaalliiddaaddeess  eell  
mmaaeessttrroo  ddeebbee::  

--  SSeerr  uunn  eejjeemmpplloo  ppaarraa  llooss  aalluummnnooss..  
--  EEssttaarr  eedduuccaaddoo  eenn  ccoonncciieenncciiaa  yy  ccoonndduuccttaa..  
--  GGaarraannttiizzaarr  llaa  rreellaacciióónn  ccoonn  llooss  aalluummnnooss  mmaattiizzaaddaass  ppoorr  llaa  ccoonnffiiaannzzaa  yy  eell  rreessppeettoo  

mmuuttuuoo,,  llaa  aatteenncciióónn  aall  aalluummnnoo  yy  llaa  pprreeooccuuppaacciióónn  ppoorr  eell  ccoolleeccttiivvoo..  
--  DDeessaarrrroollllaarr  aall  mmááxxiimmoo  ssuuss  ccaappaacciiddaaddeess  ppeeddaaggóóggiiccaass..  
--  SSeennttiirr  aammoorr  ppoorr  ssuu  pprrooffeessiióónn  yy  ppoorr  llooss  nniiññooss..  

  
EEjjeemmpplloo::  
  
CCuuaannddoo  eell  mmaaeessttrroo  ddoommiinnaa  aa  ffoonnddoo  llaa  ccaarraacctteerriizzaacciióónn  ddee  ssuuss  aalluummnnooss,,  aapprreennddee  aa  
ccoommpprreennddeerrllooss  yy  rreessppeettaarr  ssuuss  iinnddiivviidduuaalliiddaaddeess..  EEssttee  aassppeeccttoo  eess  iimmppoorrttaannttee  ddeessddee  llaa  
ccoonncceeppcciióónn  mmiissmmaa  ddee  ccaaddaa  ccllaassee,,  eenn  llaa  pprrooyyeecccciióónn  ddee  ccaaddaa  pprreegguunnttaa  yy  ddeell  nniiññoo  qquuee  llaa  
rreessppoonnddeerráá..  
  
EEnn  llaa  aassiiggnnaattuurraa  lleenngguuaa  EEssppaaññoollaa  eenn  33eerr  ggrraaddoo,,  eenn  llaa  ccllaassee  ddoonnddee  ssee  ttrraabbaajjaa  llaa  lleeccttuurraa  
““DDeell  lliibbrroo  ddee  ttííaa  JJuulliittaa””,,  aa  ppaarrttiirr  ddeell  ccoonnoocciimmiieennttoo  ddee  llaa  eessttrruuccttuurraa  ffaammiilliiaarr  ddee  ccaaddaa  
aalluummnnoo,,  ppaarraa  eessttaabblleecceerr  llaa  rreellaacciióónn  eennttrree  lloo  qquuee  ssee  ddiiccee  eenn  eell  tteexxttoo  yy  lloo  qquuee  llooss  nniiññooss  
ppuueeddeenn  hhaabbllaarr  sseeggúúnn  ssuuss  pprrooppiiaass  eexxppeerriieenncciiaass  ffaammiilliiaarreess  ssee  ppuueeddee  pprrooppiicciiaarr  llaa  
ccoommuunniiccaacciióónn  aa  ppaarrttiirr  ddee..  
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??   CCoommppoossiicciióónn  ddee  llaa  eessttrruuccttuurraa  ffaammiilliiaarr  ddee  ccaaddaa  nniiññoo..  
??   LLaass  rreellaacciioonneess  eennttrree  llooss  mmiieemmbbrrooss  ddee  llaa  ffaammiilliiaa..  
??   LLaa  aauuttoorriiddaadd  yy  eell  rreessppeettoo  mmuuttuuoo  eenn  eell  sseennoo  ffaammiilliiaarr..  
??   RReessppoonnssaabbiilliiddaadd  ddee  ccaaddaa  uunnoo  ddee  llooss  mmiieemmbbrrooss  ddee  llaa  ffaammiilliiaa  yy  eell  eejjeemmpplloo..  
  

POTENCIALIDADES EDUCATIVAS DE LA RELACIÓN ALUMNO-ALUMNO. 
  
DDeebbee  ppaarrttiirrssee,,  aannttee  ttooddoo,,  ddeell  hheecchhoo  ddee  qquuee  nnoo  ppuueeddeenn  ssuubbvvaalloorraarrssee  llaass  rreellaacciioonneess  qquuee  
ssee  eessttaabblleecceenn  eennttrree  llooss  aalluummnnooss  ddeell  ggrruuppoo  --  ccllaassee,,  ppuueessttoo  qquuee  eenn  eell  sseennoo  ddee  ccaaddaa  
ggrruuppoo  eexxiissttee  uunnaa  ooppiinniióónn  ssoocciiaall  ccoommoo  eexxpprreessiióónn  ddee  llaass  rreellaacciioonneess  hhaacciiaa  llaass  nnoorrmmaass  yy  
vvaalloorreess  ssoocciiaalleess  ddeell  ggrruuppoo    yy  eessttoo  iinnfflluuyyee  ppooddeerroossaammeennttee  eenn  llaa  ffoorrmmaacciióónn  ddee  
ccoonnvviicccciioonneess  yy  eenn  llaa  ccoonndduuccttaa    ddee  llooss  aalluummnnooss..  
  
HHaa  ddee  tteenneerrssee  pprreesseennttee,,  aaddeemmááss,,  qquuee  llaa  eedduuccaacciióónn  ppoollííttiiccoo  ––  iiddeeoollóóggiiccaa  yy  ddee  ffoorrmmaacciióónn  
ddee  vvaalloorreess,,  nnoo  oobbssttaannttee,,  ccoonnssttiittuuyyeenn  pprroocceessooss  ssoobbrree  llaa  ppeerrssoonnaalliiddaadd  ccoonnccrreettaa,,  aaúúnn  
ccuuaannddoo  eessttaa  eedduuccaacciióónn  ssee  lllleevvaa  aa  ccaabboo  eenn  eell  sseennoo  ddeell  ccoolleeccttiivvoo  yy  ccuuyyooss  rreessuullttaaddooss  
rreedduunnddaann  nnoo  ssóólloo  eenn  eell  eennrriiqquueecciimmiieennttoo  ppeerrssoonnaall,,  ssiinnoo  ttaammbbiiéénn  ddee  ssuu  ggrruuppoo..  
  
DDee  eessaa  mmaanneerraa,,  uunnaa  vvííaa  eesseenncciiaall  ppaarraa  ggaarraannttiizzaarr  qquuee  eell  aalluummnnoo  nnoo  ssóólloo  sseeaa  oobbjjeettoo  ssiinnoo  
ttaammbbiiéénn  ssuujjeettoo  ddee  llaass  iinnfflluueenncciiaass  eedduuccaattiivvaass  eess,,  pprreecciissaammeennttee,,  llaa  aaccttiivviiddaadd  iinntteelleeccttuuaall  yy  
pprrááccttiiccaa  mmeeddiiaaddaa  yy  mmaattiizzaaddaa  ppoorr  llaa  aaccttiivviiddaadd  vvaalloorraattiivvaa  aacceerrccaa  ddee  llooss  ccoonnoocciimmiieennttooss  yy  
llaass  aacccciioonneess  qquuee  rreeaalliizzaa  eenn  rreellaacciióónn  nnoo  ssóólloo  eenn  lloo  iinnssttrruuccttiivvoo,,  ssiinnoo,,  yy  eessppeecciiaallmmeennttee,,  eenn  
eell  ccaammppoo  ddee  llaa  eedduuccaacciióónn,,  eenn  llaass  ttaarreeaass  yy  eennccoommiieennddaass  ssoocciiaalleess  aa  ccuummpplliirr,,  eenn  llaa  
eemmuullaacciióónn  ffrraatteerrnnaall  ppoorr  aallccaannzzaarr  ccaaddaa  vveezz  mmááss  yy  mmeejjoorreess  rreessuullttaaddooss  yy  eenn  eell  eejjeemmpplloo..  
PPeerroo,,  nnoo  ppuueeddee  lliimmiittaarrssee  eessttaa  aaccttiivviiddaadd  aa  llaa  aaccttiivviiddaadd  iinnddiivviidduuaall,,  ssiinnoo  aa  llaass  ffoorrmmaass  
ccoolleeccttiivvaass  ddee  llaa  aaccttiivviiddaadd,,  eenn  llaass  ccuuaalleess  eell  ééxxiittoo  eenn  llooss  rreessuullttaaddooss  ddee  llaass  aacccciioonneess  sseeaa  
ffrruuttoo  ddeell  ccoolleeccttiivvoo  yy  eenn  llaa  ccuuaall  ccaaddaa  aalluummnnoo,,  ppaarraa  aallccaannzzaarr  eessooss  rreessuullttaaddooss,,  hhaayyaa  
tteenniiddoo  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  iinnddiivviidduuaall..  
  
EEssttaass  ffoorrmmaass  ccoolleeccttiivvaass,,  aaddeemmááss,,  ““......  ssoonn  llaass  qquuee  ddee    mmaanneerraa  eeffiiccaazz  oorriieennttaann  aall  
iinnddiivviidduuoo,,  ddee  uunn  mmooddoo  vveerrddaaddeerraammeennttee  aaccttiivvoo,,  eenn  eell  pprroocceessoo  ddee  aapprrooppiiaacciióónn  ddee  llooss  
vvaalloorreess  qquuee  llaa  ssoocciieeddaadd  ppoosseeee  yy  lloo  mmááss  iimmppoorrttaannttee,,  ggaarraannttiizzaann  qquuee  lloo  iinntteerriioorriizzaaddoo  sseeaa  
ttrraannssffoorrmmaaddoo  aall  nniivveell  ddee  ccoonncciieenncciiaa  iinnddiivviidduuaall  eenn  ccoonntteenniiddooss  ppssiiccoollóóggiiccaammeennttee  aaccttiivvooss  
yy  rreegguullaaddoorreess  ddee  llaa  ppeerrssoonnaalliiddaadd..””    ((1111))..  
  
AAssiimmiissmmoo,,  ccaabbee  aappuunnttaarr  qquuee  ““  eell  eessccoollaarr,,  aa  ttrraavvééss  ddeell  ccoonnttaaccttoo  yy  ddee  llaass  rreellaacciioonneess  
iinntteerrppeerrssoonnaalleess  ccoonn  eell  mmaaeessttrroo  oo  pprrooffeessoorr  yy  ccooeettáánneeooss,,  ppuueeddee  oobbtteenneerr  ssuu  ppoossiicciióónn  ccoonn  
rreessppeeccttoo  aa  llooss  iiddeeaalleess  yy  vvaalloorreess  ssoocciiaalleess..  EEss  mmeeddiiaannttee  llaa  aaccttuuaacciióónn  ddee  llooss  ddeemmááss  yy  eell  
ccoonnoocciimmiieennttoo  ddiirreeccttoo  ddee  ssuuss  ppuunnttooss  ddee  vviissttaa,,  rreefflleexxiioonneess,,  aaccttiittuuddeess,,  eettcc..,,  qquuee  eell  aalluummnnoo  
ppuueeddee  eedduuccaarrssee  yy  llooggrraarr  eenn  ssuu  ppeerrssoonnaa  eell  sseennttiiddoo  ddeell  ddeebbeerr,,  llaa  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd,,  llooss  
sseennttiimmiieennttooss  ddee  ssoolliiddaarriiddaadd  ccoonn  ssuu  ppaattrriiaa  yy  llooss  ppuueebbllooss  ddee  oottrrooss  ppaaíísseess  yy  ccoonnttiinneenntteess..    
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““EEnn  llaa  aaccttiivviiddaadd  ccoolleeccttiivvaa  ssee  bbrriinnddaa  aall  aalluummnnoo  llaa  ooppoorrttuunniiddaadd  ddee  iinntteerrccaammbbiiaarr  iiddeeaass,,  
ccoommppoorrttaammiieennttooss  yy  nneecceessiiddaaddeess,,  yy  ccoonn  iigguuaall  iimmppoorrttaanncciiaa,,  qquuee  eexxpprreessee  ssuuss  
nneecceessiiddaaddeess,,  llaass  ttrraannssffoorrmmee  yy  eennrriiqquueezzccaa..””  ((1122))  
  
PPaarraa  llooggrraarr  eell  pprroocceessoo  ddee  eedduuccaacciióónn  eenn  llaa  rreellaacciióónn  aalluummnnoo  --  aalluummnnoo  eess  nneecceessaarriioo,,  
eennttoonncceess::  
--  PPllaanntteeaarr  ttaarreeaass  ccoolleeccttiivvaass  qquuee  iimmpplliiqquueenn  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  iinnddiivviidduuaall..  
--  LLooggrraarr  llaa  iinnfflluueenncciiaa  rreeccíípprrooccaa  ddeell  ggrruuppoo  yy  ddee  ccaaddaa  uunnoo  ddee  ssuuss  mmiieemmbbrrooss  ((eell  ggrruuppoo  

ccoommoo  oobbjjeettoo  yy  ssuujjeettoo  ddee  llaass  iinnfflluueenncciiaass  eedduuccaattiivvaass))..  
--  CCrreeaarr  ssiittuuaacciioonneess  qquuee  ppoossiibbiilliitteenn  eell  eeffeeccttoo  rreeccíípprrooccoo  eennttrree  llooss  aalluummnnooss::  llaa  

ccooooppeerraacciióónn,,  llaa  ccoommuunniiccaacciióónn,,  llaa  vvaarriiaacciióónn  oo  ccaammbbiioo  ddee  ppoossiicciióónn  eenn  eell  ggrruuppoo  
((ddiirriiggeennttee  --  ssuubboorrddiinnaaddoo))..  

  
  

--  PPeerrmmiittiirr  yy  eessttiimmuullaarr  eell  ccoonnttrrooll  yy  eevvaalluuaacciióónn  ddee  ssuuss  rreessuullttaaddooss  ppoorr  eell  aalluummnnoo  yy  llooss  ddeell  
ggrruuppoo..  

--  PPrroommoovveerr  llaa  ccoonnffiiaannzzaa  eennttrree  llooss  aalluummnnooss,,  eell  ttaaccttoo,,  eell  eejjeemmpplloo,,  eell  rreessppeettoo  eenn  llaass  
rreellaacciioonneess  yy  llaa  aauuttoorriiddaadd..  

--  CCooooppeerraarr  ccoonn  eell  ttrraabbaajjoo  ccoonnjjuunnttoo  ddee  llaass  oorrggaanniizzaacciioonneess  eessttuuddiiaannttiilleess  yy  jjuuvveenniilleess,,  
vveellaannddoo  ppoorr  llaa  aauuttooddiirreecccciióónn,,  llaa  ééttiiccaa  yy  eell  eessttiilloo  ddee  ddiirreecccciióónn..  

--  EEssttiimmuullaarr  llaa  aammiissttaadd,,  llaa  ccaammaarraaddeerrííaa,,  llaass  ppeerrssppeeccttiivvaass  yy  llaass  ttrraaddiicciioonneess..  
--  PPrroommoovveerr  llaa  ccoollaabboorraacciióónn    ee  iinntteerrrreellaacciióónn  ccoonn  oottrrooss  ccoolleeccttiivvooss..  
--  PPllaanntteeaarr  eexxiiggeenncciiaass  ccaaddaa  vveezz  ccrreecciieenntteess  eenn  ccaannttiiddaadd  yy  ccaalliiddaadd..  
--  CCoonnssiiddeerraarr  llaass  ppaarrttiiccuullaarriiddaaddeess  iinnddiivviidduuaalleess  ddee  llooss  aalluummnnooss,,  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  

ppssiiccoollóóggiiccaass  ddee  llaa  eeddaadd  yy  ddeell  nniivveell  oo  ggrraaddoo  ddee  ddeessaarrrroolllloo  ddeell  ggrruuppoo  ddee  aalluummnnooss..  
  
EEjjeemmpplloo::  
  
EEll  ttrraabbaajjoo  ccoonn  llooss  mmoonniittoorreess,,  ccoonn  llooss  llllaammaaddooss  ““ppaaddrriinnooss””  ddee  llooss  aalluummnnooss  ccoonn  mmááss  
ddiiffiiccuullttaaddeess,,  eell  ttrraabbaajjoo  iinnddiivviidduuaall  ddee  ccaaddaa  aalluummnnoo  aa  ppaarrttiirr  ddeell  ccoonnoocciimmiieennttoo  ddee  ssuuss  
pprrooppiiooss  pprroobblleemmaass  yy  llaa  ffoorrmmaa  eenn  qquuee  ppuueeddee  ccoonnttrriibbuuiirr  aa  eerrrraaddiiccaarrllooss  ppoorr  ssíí  mmiissmmoo..  
  
LLaa  aauuttoorrrreegguullaacciióónn  ddeell  ggrruuppoo  ccoonn  llaa  ccoonncceeppcciióónn  ddee  ssuuss  pprrooppiiaass  aaccttiivviiddaaddeess,,  
ddeessttaaccáánnddoossee  eell  pprroottaaggoonniissmmoo  ddee  uunn  llííddeerr,,  eell  ccuuaall  ddeebbee  sseerr  pprrooppuueessttoo  yy  aacceeppttaaddoo  ppoorr  eell  
pprrooppiioo  ggrruuppoo..  
  
EEnn  ccuuaallqquuiieerr  aassiiggnnaattuurraa,,  llooss  aalluummnnooss  ppuueeddeenn  ddeessppuuééss  ddee  tteerrmmiinnaarr  ddee  rreessoollvveerr  llooss  
eejjeerrcciicciiooss  oo  ttaarreeaass  qquuee  eenn  llaass  ccllaasseess  ssee  lleess  oorriieennttee,,  eejjeerrcciittaarr  ppoorr  eellllooss  mmiissmmooss  llaa  ssoolluucciióónn  
ddee  eejjeerrcciicciiooss  sseeggúúnn  ssuuss  ddiiffiiccuullttaaddeess..  
  
DDiiggaammooss::  
  
EEnn  MMaatteemmááttiiccaa::  
  



  5599  
  

DDiiffiiccuullttaaddeess  eenn  eell  ttrraabbaajjoo  ccoonn  llaa  nnuummeerraacciióónn..  PPoorr  eejjeemmpplloo,,  aanntteecceessoorr  yy  ssuucceessoorr  ddee  
nnúúmmeerrooss  iinntteerrmmeeddiiooss..  EEll  nniiññoo  eelliiggee  uunn  nnúúmmeerroo  ((oo  vvaarriiooss))  yy  bbuussccaa  llooss  aanntteecceessoorreess  yy  
ssuucceessoorreess..  
  
EEnn  LLeenngguuaa  EEssppaaññoollaa::  
  
DDiiffiiccuullttaaddeess  eenn  llaa  ccllaassiiffiiccaacciióónn  ddee  llaass  ppaallaabbrraass  aagguuddaass  yy  llllaannaass  ccoonn  ttiillddee  yy  ssiinn  ttiillddee..  PPoorr  
eejjeemmpplloo,,  eell  pprrooppiioo  aalluummnnoo  ppuueeddee  bbuussccaarr  eenn  llaa  lleeccttuurraa  qquuee  eessttáá  ttrraabbaajjaannddoo  llaass  ppaallaabbrraass  
ccoonn  eessttaa  ddiiffiiccuullttaadd..  
  
LLuueeggoo,,  llooss  ppaaddrriinnooss  aassiiggnnaaddooss  aa  ccaaddaa  aalluummnnoo  rreevviissaann  eell  ttrraabbaajjoo  yy,,  ssii  pprreesseennttaa  
ddiiffiiccuullttaaddeess,,  eessttaabblleeccee  eell  rreemmeeddiiaall  ppaarraa  eell  hhoorraarriioo  ddee  ccoonnttiinnuuiiddaadd..  
  
  
  
  
PPootteenncciiaalliiddaaddeess  ddee  llaa  rreellaacciióónn  aalluummnnoo  --  aalluummnnoo..  
  
CCoonn  eessttoo  ssee  ggaarraannttiizzaa::  
  
??   LLaa  iinnfflluueenncciiaa  rreeccíípprrooccaa..  
??   LLaa  ccoonnffiiaannzzaa,,  eell  rreessppeettoo,,  llaa  aauuttoorriiddaadd..  
??   SSee  eessttiimmuullaa  llaa  aammiissttaadd,,  llaa  ccaammaarraaddeerrííaa..  
??   EEll  ppllaanntteeaammiieennttoo  ddee  eexxiiggeenncciiaa  ccaaddaa  vveezz  ccrreecciieenntteess  eenn  ccaannttiiddaadd  yy  ccaalliiddaadd..  
  
  

PPOOTTEENNCCIIAALLIIDDAADDEESS  EEDDUUCCAATTIIVVAASS  DDEE  LLAA  EEXXPPEERRIIEENNCCIIAA  DDEELL  MMAAEESSTTRROO  YY  DDEELL  
AALLUUMMNNOO..  

  
EEnn  eessttee  ccaammppoo  ddee  ppootteenncciiaalliiddaaddeess  eedduuccaattiivvaass  ttiieennee  ssiiggnniiffiiccaattiivvaa  iimmppoorrttaanncciiaa  rreeccoonnoocceerr  
eell  aallttoo  vvaalloorr  eedduuccaattiivvoo  ddee  llaa  eexxppeerriieenncciiaa  pprrooffeessiioonnaall  yy  ssoocciiaall  ddee  llooss  mmaaeessttrrooss  yy  ddee  llooss  
aalluummnnooss  ccoommoo  bbaassee  eesseenncciiaall  ppaarraa  uunnaa  eeffiicciieennttee  yy  rraacciioonnaall  ttrraannssmmiissiióónn  yy  aassiimmiillaacciióónn  ddee  
ccoonnoocciimmiieennttooss,,  hháábbiittooss  yy  hhaabbiilliiddaaddeess..  SSee  ddeebbee  ddeessttaaccaarr  qquuee  llaa  rreelleevvaanncciiaa  eedduuccaattiivvaa  ddee  
llaa  eexxppeerriieenncciiaa  eessttáá  ddeetteerrmmiinnaaddaa  ppoorr  ssuu  ccoonntteenniiddoo  ssoocciiaall,,  oobbtteenniiddaa  ppoorr  llaass  rreellaacciioonneess  
ssoocciiaalleess  ccoonn  llooss  ddeemmááss  hhoommbbrreess..  
  
EEnn  eell  pprroocceessoo  eennsseeññaannzzaa  --  aapprreennddiizzaajjee  llaass  eexxppeerriieenncciiaass  ccoonnssttiittuuyyeenn  eell  eessllaabbóónn  
pprriimmoorrddiiaall  ddee  uunniióónn  eennttrree  llaa  tteeoorrííaa  yy  llaa  pprrááccttiiccaa,,  uunnaa  vvííaa  eesseenncciiaall  ppaarraa  llaa  rreedduucccciióónn  ddee  llaa  
iinnffoorrmmaacciióónn  eenn  ccllaasseess,,  llaa  ccoonncceennttrraacciióónn  eenn  lloo  eesseenncciiaall,,  llaa  aauuttooeedduuccaacciióónn  ddee  llooss  
aalluummnnooss,,  eettcc..  
  
PPaarraa  llooggrraarr  eessttoo,,  ssee  rreeqquuiieerree  ddeell  mmaaeessttrroo::  

--  DDoommiinniioo  ddeell  ppllaann  ddee  eessttuuddiioo  yy  ddee  llooss  pprrooggrraammaass  ddee  aassiiggnnaattuurraass,,  ttaannttoo  eenn  llaa  tteeoorrííaa  
ccoommoo  eenn  llaa  pprrááccttiiccaa..  

--  CCrreeaattiivviiddaadd..  
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--  PPooddeerr  ddee  ppeerrssuuaassiióónn..  
--  CCoonnffrroonnttaacciióónn  ccoonn  llaass  eexxppeerriieenncciiaass  ppaarraa  vveerriiffiiccaarrllaass  oo  rreeffuuttaarrllaass  ddee  aaccuueerrddoo  aa  llaass  

vveerrddaaddeess  tteeóórriiccaass,,  llaa  bbúússqquueeddaa  ddee  ssuuss  ccaauussaass  yy  llaass  vvííaass  ddee  rreeccttiiffiiccaacciióónn,,  
ccoommpplleettaammiieennttoo  oo  ppeerrffeecccciioonnaammiieennttoo  ddee  llaass  mmiissmmaass..  

  
TTrraabbaajjaarr  ccoonn  llaass  eexxppeerriieenncciiaass  eenn  llaass  ccllaasseess  rreeqquuiieerree  aannttee  ttooddoo,,  llaa  pprreeppaarraacciióónn  ddeell  
mmaaeessttrroo,,  ddoommiinnaannddoo  pplleennaammeennttee  eell  nniivveell  ddee  llooss  aalluummnnooss..  
  
AAssíí,,  aa  ttrraavvééss  ddee  llaa  eennsseeññaannzzaa  ddeebbee  llooggrraarrssee::      

  
??   LLaa  pprreeppaarraacciióónn  ddeell  aalluummnnoo  ppaarraa  llaa  aassiimmiillaacciióónn  ddee  llaa  eexxppeerriieenncciiaa::  

--ddeessttaaccaannddoo  llooss  eelleemmeennttooss  ddeell  ccoonntteenniiddoo  ddee  llaa  ccoonncceeppcciióónn  cciieennttííffiiccaa  ddeell  mmuunnddoo  
pprreesseenntteess  eenn  llaa    aaccttiivviiddaadd;;  
  --pprreeppaarraannddoo  aall  aalluummnnoo  ppaarraa  eell  ttrraabbaajjoo  aa  rreeaalliizzaarr,,  ssiiggnniiffiiccaaddoo  ssoocciiaall  yy  ppeerrssoonnaall  ddeell  
mmiissmmoo,,  eessffuueerrzzoo  ffííssiiccoo  ee  iinntteelleeccttuuaall  qquuee  ssee  rreeqquuiieerree,,  eexxiiggeenncciiaass    ééttiiccaass,,  eettcc..  

 
 
?  La asimilación concreta de experiencias a través de la ejecución de  la  

actividad: 
      -creando situaciones que permitan la asimilación a través del trabajo; 

 -garantizando que cada alumno adquiera responsabilidad moral por el 
resultado del trabajo, lo que estimula su autoeducación, autocontrol y la 
autovaloración. 

 
?  La elaboración de la experiencia asimilada en la actividad,  creando 

condiciones y clima psicológico adecuado que permita la exteriorización de las 
experiencias asimiladas. 

 
Para lograr estos tres momentos, el trabajo con las experiencias exige su 
atención en la clase como un todo, exige, además, a partir del paradigma 
vigotskiano, la consideración de la importancia primordial para el desarrollo del 
hombre, la asimilación de la experiencia histórico – cultural acumulada una de 
cuyas fuentes la va a tener, precisamente, en las experiencias de tipo personal y 
social de su maestro y de sus propios compañeros, implica, asimismo, tener en 
consideración como elementos también en la conformación de los valores 
morales en el proceso formativo, como ya se ha expresado, la acumulación de 
vivencias y experiencias morales cotidianas, el sistema de conocimientos, cultura 
de la época y concepción del mundo, la orientación ideológica y la esfera 
afectivo– volitiva. 
 
Ejemplo: 
 
En la asignatura “El Mundo en que vivimos”, 3er grado. 
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Al concluir las Unidades 3 y 4, relacionadas con los seres no vivos y vivos. 
Puede preverse una excursión docente en los alrededores de la escuela o en un 
área propicia dentro de la comunidad. 
Objetivo: 
 
Comparar las características de los seres no vivos y de los seres vivos 
recolectados en los alrededores de la escuela. 
 
El maestro, después de visitados los lugares aledaños a la escuela y 
comprobado la existencia de los elementos o componentes necesarios y  
suficientes para dar cumplimiento al objetivo trazado, elabora una guía de 
excursión para los alumnos en la cual puede incluirse: 
 
?  Recorrido por el lugar. 
?  Localización de los elementos no vivos y vivos presentes en el lugar. 
?  Recolección de muestras (al menos tres de cada una). 
?  Descripción de las características de las muestras tomadas. 
?  Comparación de las características de ambos grupos. 
?  Conclusiones. 
 
El trabajo durante la excursión puede organizarse por equipos: 
 
Variantes: 
?  Cada equipo recoge un tipo de muestras de seres vivos o de seres no vivos y 

luego se trabaja conjuntamente. 
?  Cada equipo realiza todo el trabajo y luego se contrasta conjuntamente. 
 
 
En la etapa de análisis y valoraciones, se provoca el intercambio oral de los 
últimos puntos de la guía. 
 
Finalmente se puede sugerir una exposición de muestras, redacciones de 
párrafos sobre los resultados, dibujos que reflejen la unidad y diversidad del 
medio, modelado con plastilina o barro, etc. 
 
Momentos de trabajo con las experiencias: 
 
En la preparación del alumno para la asimilación de la experiencia: 

?  Destacar la unidad y diversidad del mundo. 
?  Dar a conocer el trabajo a realizar (según la guía), significación social y 

personal, esfuerzo físico e intelectual, exigencias éticas (cuidado del medio), 
responsabilidad individual y colectiva en el trabajo, etc. 
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En la asimilación concreta de la experiencia de la actividad, con la constatación 
personal y colectiva de la unidad y diversidad del medio. 
 
En la reelaboración de la experiencia asimilada en la actividad, a partir del clima 
psicológico y las condiciones que permitirán exteriorizar (oralmente, por escrito, a 
través del dibujo, etc.), las experiencias adquiridas. 
 
Llegado a este punto se debe plantear que el proceso pedagógico hay que verlo 
en su unidad estabilidad - flexibilidad, por lo que será estable en la misma medida 
que sea flexible; esto quiere decir, que el proceso de educación en la clase debe 
prepararse con antelación, planificarse, pero el maestro debe estar también 
preparado para un proceso de educación no planificado a partir de la utilización de 
las experiencias de sus alumnos que pueden aparecer espontáneamente y que le 
da la posibilidad al maestro de flexibilizar su proceso de educación de sus 
alumnos, a la vez que prueba sus capacidades. 
  
DDee  lloo  aanntteerriioorr  ssee  iinnffiieerree  qquuee  eell  aapprroovveecchhaammiieennttoo  ddee  llaass  ppootteenncciiaalliiddaaddeess  eedduuccaattiivvaass  nnoo  
ppuueeddee  ccoonnssiiddeerraarrssee  uunn  eessqquueemmaa,,  ssiinnoo  qquuee  ddeeppeennddee,,  ssoobbrree  ttooddoo,,  ddeell  ttiippoo  ddee  aassiiggnnaattuurraa,,  
ddeell  ccoonntteenniiddoo  eessppeeccííffiiccoo,,  ddee  llaa  pprreeppaarraacciióónn  ppoollííttiiccoo  --  iiddeeoollóóggiiccaa,,  ppeeddaaggóóggiiccaa  yy  eenn  llaass  
aassiiggnnaattuurraass  ddeell  mmaaeessttrroo,,  aassíí  ccoommoo  ddee  ssuu  eessttiilloo  ddee  ddiirreecccciióónn  yy  ccrreeaattiivviiddaadd..  

  
AA  ppaarrttiirr  ddee  ttooddoo  lloo  aanntteerriioorrmmeennttee  ppllaanntteeaaddoo  ppuueeddeenn  aappaarreecceerr  eenn  eell  mmaaeessttrroo  uunnaa  sseerriiee  ddee  
iinntteerrrrooggaanntteess  aa  llaass  qquuee  ddeebbee  bbuussccaarr  rreessppuueessttaa  eenn  eell  pprroocceessoo  ddee  pprreeppaarraacciióónn  ddee  ssuu  
ccllaassee,,  qquuee  ttiieennee  ccoommoo  ppuunnttoo  ddee  ppaarrttiiddaa,,  ccoommoo  yyaa  ssee  hhaa  ddiicchhoo,,  eenn  eell  aannáálliissiiss  
mmeettooddoollóóggiiccoo  ddee  ccaaddaa  uunniiddaadd  tteemmááttiiccaa  ddee  llooss  ddiissttiinnttooss  pprrooggrraammaass  ddee  aassiiggnnaattuurraass  qquuee  
ddeessaarrrroollllaa..  

  
AAllgguunnaass  ddee  eessttaass  iinntteerrrrooggaanntteess  ppuueeddeenn  sseerr::  
  
¿Cuáles son las características y particularidades de mis alumnos que constituyen el 
punto de partida para la planificación del sistema de clases? 
¿¿CCuuáálleess  ssoonn  llooss  oobbjjeettiivvooss  eesseenncciiaalleess  ddeell  ssiisstteemmaa  ddee  ccllaasseess  yy  ddee  ccaaddaa  ccllaassee  eenn  
ppaarrttiiccuullaarr??  
¿¿CCuuáálleess  ssoonn  llooss  aassppeeccttooss  eedduuccaattiivvooss  ffuunnddaammeennttaalleess  aa  aabboorrddaarr??  ¿¿CCuuááll    eess  llaa  iiddeeaa  
cceennttrraall??  
¿¿CCóómmoo  ppllaanniiffiiccoo  eell  aapprroovveecchhaammiieennttoo  rraacciioonnaall  yy  eeffeeccttiivvoo  ddee  llaass  ppootteenncciiaalliiddaaddeess  
eedduuccaattiivvaass  pprreesseenntteess  eenn  eell  ssiisstteemmaa  ddee  ccllaasseess  yy  eenn  ccaaddaa  ccllaassee  eenn  ppaarrttiiccuullaarr??  
¿¿QQuuéé  aaccttiivviiddaaddeess  ddeebbeenn  eejjeeccuuttaarr  llooss  aalluummnnooss  dduurraannttee  llaa  ccllaassee??  ¿¿CCóómmoo  llaass  eessttrruuccttuurroo??    
¿¿CCóómmoo  mmaanntteenneerr  eell  pprroocceessoo  ddee  eennsseeññaannzzaa  --  aapprreennddiizzaajjee  ddeessddee  eell  iinniicciioo  hhaassttaa  eell  ffiinnaall  
bbaajjoo  ccoonnttrrooll??  

  
PPaarraa  ppooddeerr  ddaarr  rreessppuueessttaass  aa  aallgguunnaass  ddee  eessttaass  iinntteerrrrooggaanntteess,,  ppuuddiieerraa  ssuuggeerriirrssee  uunnaa  
ppoossiibbllee  mmeettooddoollooggííaa  ppaarraa  llaa  eessttrruuccttuurraacciióónn  oo  aapprroovveecchhaammiieennttoo  ddee  llaass  ppootteenncciiaalliiddaaddeess  
eedduuccaattiivvaass  ((RR..  AAbbrreeuu..  11999911)),,  ppaassooss  mmeettooddoollóóggiiccooss  qquuee  nnoo  ccoonnssttiittuuyyeenn  uunn  eessqquueemmaa,,  ssee  
rreeiitteerraa,,  yyaa  qquuee  eessttooss  ppuueeddeenn  ddeesspplleeggaarrssee  oo  rreedduucciirrssee    eenn  ddeeppeennddeenncciiaa  ddee  ffaaccttoorreess  ttaalleess  
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ccoommoo::  ttiippoo  ddee  aassiiggnnaattuurraa,,  eexxppeerriieenncciiaa  ddeell  ccoolleeccttiivvoo  ddee  mmaaeessttrrooss  yy  ddee  ccaaddaa  uunnoo  eenn  
ppaarrttiiccuullaarr,,  eettcc..  
  

  
PASOS METODOLOGICOS ESENCIALES Y MAS GENERALES PARA LA 
ESTRUCTURACION DEL APROVECHAMIENTO DE LAS POTENCIALIDADES 
EDUCATIVAS DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN LAS 
DIFERENTES ASIGNATURAS. 

            
11..  LLooccaalliizzaarr  llooss  aassppeeccttooss  ddeell  ssiisstteemmaa  ddee  ccllaasseess  yy  ddee  ccaaddaa  ccllaassee  qquuee  ppoosseeeenn  

ppootteenncciiaalliiddaaddeess  eedduuccaattiivvaass..  
22..  DDeetteerrmmiinnaarr  llaass  ppootteenncciiaalliiddaaddeess  eedduuccaattiivvaass  eenn  llaass  ccuuaalleess  ssee  eennffaattiizzaarráá::  ccoonncceennttrraacciióónn  

eenn  lloo  eesseenncciiaall..  
33..  OOrrddeennaarr  yy  ccaammbbiiaarr  llaass  ppootteenncciiaalliiddaaddeess  eedduuccaattiivvaass  sseelleecccciioonnaaddaass  ddee  aaccuueerrddoo  aa  llooss  

ddiiffeerreenntteess  ccaammppooss  ppaarraa  llooggrraarr  ssuu  óóppttiimmoo  aapprroovveecchhaammiieennttoo  yy  eevviittaarr  rreeiitteerraacciioonneess  
iinnnneecceessaarriiaass  qquuee  ppuueeddaann  pprroovvooccaarr  ssaattuurraacciióónn  eenn  llooss  aalluummnnooss  yy  ccoonn  eelllloo,,  eell  rreecchhaazzoo  
hhaacciiaa  llaa  iinnfflluueenncciiaa  qquuee  ssee  eejjeerrccee..  

44..  EEssttrruuccttuurraarr  oo  pprreeppaarraarr  llaa  aaccttiivviiddaadd  ddee  eennsseeññaannzzaa  yy  aapprreennddiizzaajjee  ddee  ffoorrmmaa  ttaall    ssee  
ssaattiissffaaggaa  eell  aapprroovveecchhaammiieennttoo  ddee  llaass  ppootteenncciiaalliiddaaddeess  eedduuccaattiivvaass  sseelleecccciioonnaaddaass  eenn  
llooss  ddiiffeerreenntteess  ccaammppooss..  

  
  
 
Ejemplo general. 
 
DEL ANALISIS METODOLOGICO DE LA U # 3 HISTORIA DE CUBA. 6to 
grado. 
 
Objetivos fundamentales: 
 
?  Caracterizar la República neocolonial en lo económico, lo político, lo social y lo 

cultural. 
?  Describir, relatar y ejemplificar los hechos más significativos comprendidos 

entre 1902 y 1959. 
?  Identificar nociones de conceptos o procesos destacados durante el período 

1902-1959. 
?  Valorar, de forma sencilla, personalidades destacadas en el período 1902-

1959 en los aspectos más sobresalientes de su personalidad y su actuación. 
 
Habilidades fundamentales: 
 
?  Caracterizar. 
?  Describir. 
?  Relatar. 
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?  Ejemplificar 
?  Identificar. 
?  Valorar. 
?  Investigar. 
 
Contenidos fundamentales: 
 
I. Hechos más significativos. 
?  Empeoramiento de la situación del país con los gobiernos que le sucedieron. 
?  Legalización del Partido Comunista. 
?  Creación de la CTC. 
?  Promulgación de la Constitución de la República (1940). 
?  La lucha de obreros y campesinos y manifestaciones de enfrentamiento a los 

males de la República.  
?  La cultura  durante la República neocolonial. 
 
II. Nociones de conceptos. 
?  República neocolonial. 
?  Enmienda Platt. 
?  Tratado de Reciprocidad. 
?  Inversiones - Empréstitos. 
?  Corrupción político - administrativa. 
?  Desempleo, desalojo, entreguismo. 
?  Internacionalismo. 
?  Tradiciones culturales. 
 
III. Figuras que se valoran en correspondencia con los hechos en que 
participaron. 
?  Pablo de la Torriente Brau. 
?  Blas Roca Calderío. 
?  Lázaro Peña. 
?  Jesús Menéndez. 
?  Aracelio Iglesias. 
?  Sabino Pupo. 
?  Eduardo Chivás. 
 
Intelectuales y artistas cubanos  representantes de nuestras tradiciones 
culturales.  
?  Amadeo Roldán 
?  Eduardo García Caturla. 
?  Abela. 
?  Nicolás Guillén. 
?  Juan Marinello. 
?  Alejo Carpentier. 
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?  Fernando Ortíz. 
?  Alicia Alonso. 
 
Potencialidades educativas: 
 
?  Conocimientos e ideas sobre las relaciones clasistas e ideológicas. 
?  Conocimientos para la fundamentación de criterios ideológicos. 
?  Significación social e histórica de los hechos. 
?  Perfeccionamiento y actualización de la experiencia de los alumnos.  
?  Realización de generalizaciones filosóficas, políticas y morales a partir de los 

conceptos para estimular la formación y desarrollo de convicciones. 
?  Transmisión de conocimientos a la par de valoraciones de esos conocimientos. 
?  Aprovechar óptima y racionalmente las potencialidades educativas, político -   

ideológicas, morales y laborales que ofrece el estudio de las figuras 
destacadas a partir de sus respectivas ocupaciones y orígenes de su 
participación en las luchas del pueblo cubano. 
 

 Posibilidades de establecer comparaciones, ejemplos y provocar el 
intercambio de opiniones: 
?  Vida social, política y económica del PCC y de sus militantes. 
?  Constitución de la República y algunos de sus capítulos y artículos. 
?  Deberes y derechos de los trabajadores. 
?  Participación de los campesinos en la vida económica, política, social y cultural 

del país. 
?  Acceso del pueblo a la cultura nacional e internacional. 
?  Ley de Inversiones Extranjeras. 
?  Legalidad socialista. 
?  Internacionalismo socialista. 
 
Ejes transversales:  
 
I. Formación patriótica y ciudadana. 
II. S.P.P.I. Direcciones  I.II.III.IV. Consolidación del tema “El Diferendo EU-

Cuba”. 
III. Salud. 
IV. S.A.L.    
V.  
Valores y cualidades que pueden fomentarse: 
 
Responsabilidad                Laboriosidad 
Honestidad                        Honradez 
Solidaridad                       Amor a la Patria, a los héroes y mártires. 
 
Métodos y procedimientos fundamentales. 
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Exposición.                            Descripción 
Relato.                                   Trabajo con el libro de texto y láminas 
Localización en el mapa.      Ordenamiento cronológico. 
Análisis de documentos.       Elaboración conjunta. 
Trabajo en equipos.               Investigativo. 
 
Potencialidades educativas: 
 
En la actividad de aprendizaje se debe permitir: 
?  El desarrollo de la disciplina consciente. 
?  La perseverancia y el esfuerzo. 
?  La motivación del aprendizaje. 
?  La estimulación de la actividad intelectual. 
?  Valoraciones ideológicas y decisiones éticas en la actividad. 
?  Comprobar y evaluar la conducta en la actividad. 
?  Estimular la ayuda mutua, la cooperación y la comunicación. 
?  La influencia positiva en el cuidado de la propiedad social y personal. 
 
En la relación maestro - alumno: 
?  La comunicación positiva. 
En la relación alumno - alumno: 
?  El planteamiento de tareas colectivas que impliquen responsabilidad individual. 
?  Influencia recíproca. 
?  Permitir y estimular el control y evaluación de los resultados de cada alumno y 

los del grupo. 
?  Promover la conciencia. El respeto y la autoridad. 
?  Estimular la amistad, la camaradería y las perspectivas. 
?  El planteamiento de las exigencias cada vez crecientes en cantidad y calidad. 
 
En la experiencia de maestro y alumnos se pueden lograr los tres momentos. 
 
Valores y cualidades que pueden fomentarse: 
Responsabilidad.                       Laboriosidad. 
Honestidad.                                Honradez. 
Colectivismo y solidaridad. 
  
Actividad en el horario de continuidad. 3er grado. 
 
Objetivos: 
 
?  Explicar el cuidado del medio ambiente a través del juego. 
?  Escribir oraciones utilizando palabras relacionadas con el medio ambiente. 
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Al inicio, se pueden utilizar adivinanzas para introducir elementos de la naturaleza 
existente en el bosque y presentar el tema de la actividad y orientar hacia los 
objetivos.  
 
Para buscar el número de la página que se le da, el maestro puede colocar una 
tarjeta con la operación: 114 + 5, se les dice a los niños que hay un “tesoro 
escondido” que trae el número de la página de la lectura “Martí y la naturaleza”. 
 
Después de leído el texto y hechas las preguntas generales sobre el mismo, se 
les reparte a los niños distintos elementos de la naturaleza recortados en cartón o 
cartulina (flora y fauna). 
 
Se divide el grupo en dos equipos y se presenta una maqueta que muestre un 
bosque despoblado, se pregunta ¿cómo vamos a poblarlo?. 
 
Se les explican las reglas del juego. 
Cada pionero tiene en su mano un elemento de la naturaleza que existe en el 
bosque, pero para poderlo incorporar a éste, deberá responder una pregunta 
escondida detrás de los elementos más grandes que están al lado de la maqueta. 
Si el pionero responde la pregunta correctamente, podrá colocar su elemento en el 
bosque, allí donde considere. Gana el equipo que logre colocar mayor cantidad de 
elementos, es decir, que haya respondido más preguntas correctamente. 
 
Las preguntas estarán elaboradas atendiendo a las dificultades que los alumnos 
poseen y el maestro dirigirá a éste hacia aquellos elementos mayores donde se 
encuentran las preguntas con este nivel de dificultad. 
 
 
 
 
 
Las preguntas pueden contener: 
 
? ¿Qué animales viven en el bosque? 
? ¿Cuál es nuestra ave nacional? 
? ¿Cuál es nuestro árbol nacional? 
? ¿Cómo pueden protegerse los ríos? 
? ¿Qué pueden hacer los pioneros para proteger la naturaleza? 
? ¿Cómo proteges tú el medio ambiente en la escuela? 
? ¿Cómo proteges tú el medio ambiente en tu cuadra? 
? Escribe una oración con la palabra Naturaleza. 
? Escribe una oración relacionada con el cuidado del medio ambiente en la que 

utilices una palabra llana con tilde. 
? Escribe una oración relacionada con el cuidado del medio ambiente en la que 

utilices una palabra aguda sin tilde. 
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? ¿Cuál es nuestra flor nacional? ¿Por qué? 
 
Una vez poblado el bosque se puede debatir sobre las conductas de algunos 
pioneros que dañan las plantas arrancando ramas y hojas y cazan y matan 
animales como pájaros, lagartijas, arañas, ranas, etc. y sobre la importancia del 
cuidado y protección del medio ambiente. 
 
Se puede terminar la actividad invitando a los pioneros a cantar la canción de “Los 
frutis”: 
 
                                        “...es tu bosque, es mi bosque, 
                                        respetemos siempre el bosque. 
                                        Es tu bosque, es mi bosque, 
                                        respetemos nuestro bosque.” 
 
Se pueden estimular a los pioneros que más se destacaron en la actividad por sus 
respuestas, con marcadores, estrellitas o aplausos. 
 
Se deja de tarea memorizar un verso de Martí donde se mencionen elementos de 
la naturaleza. 
 
Potencialidades del contenido: 
 
?  Conocimientos para la fundamentación de criterios ideológicos. 
?  Significación social y personal del cuidado y conservación de la naturaleza. 
?  Generalizaciones morales que estimulan la formación de convicciones. 
?  Transmisión de conocimientos a la par de valoraciones de esos conocimientos. 
 
Posibilidades de establecer comparaciones, ejemplos y polémica a partir de 
las respuestas de los alumnos. 
 
 
Potencialidades de la actividad de aprendizaje: 
 
?  Desarrollo de la disciplina consciente. 
?  La perseverancia y el esfuerzo. 
?  La motivación del aprendizaje. 
?  La estimulación de la actividad intelectual. 
?  La comprobación y evaluación de la conducta en la actividad. 
?  La estimulación de la comunicación. 
?  La influencia positiva en el cuidado de la propiedad social. 
 
Potencialidades de la relación maestro - alumno: 
 



  6699  
  

?  La comunicación positiva. 
 
Potencialidades de la relación alumno - alumno: 
 
?  Tareas colectivas que implican la responsabilidad individual. 
?  Influencias recíprocas. 
?  La estimulación del control y la evaluación de los resultados de cada alumno y 

del grupo. 
?  Se promueve la confianza y el respeto. 
?  La presencia de exigencias cada vez crecientes en cantidad y calidad. 
 
Ejes transversales: 
?  Formación patriótica y ciudadana. 
?  Salud. 
?  S.A.L. 
?  Educación Sexual. 
?  Educación Ambiental. 
?  P.A.E.M.E. 
 
Valores y cualidades: 
?  Laboriosidad                                      
?  Solidaridad y colectivismo. 
?  Honradez. 
?  Honestidad. 
?  Amor a la naturaleza 

  
  EEnn  rreellaacciióónn  ccoonn  eessttee  tteemmaa  ddeell  aapprroovveecchhaammiieennttoo  ddee  llaass  ppootteenncciiaalliiddaaddeess  
eedduuccaattiivvaass  ddeell  pprroocceessoo  ddee  eennsseeññaannzzaa  --  aapprreennddiizzaajjee  ddeennttrroo  ddee  llaa  vvííaa  ccuurrrriiccuullaarr  eenn  
llaa  eedduuccaacciióónn  ddee  llaa  ppeerrssoonnaalliiddaadd  ddee  llooss  eedduuccaannddooss  eenn  llaa  eessccuueellaa  yy  ppaarraa  rreeffoorrzzaarr  
eessttee  ttrraabbaajjoo,,  ssuurrggeenn  llooss  eejjeess  ttrraannssvveerrssaalleess  qquuee  eessttáánn  pprriioorriizzaaddooss  eenn  eessttooss  
mmoommeennttooss  ppoorr  llaass  nneecceessiiddaaddeess  ssoocciiaalleess  ccoonnccrreettaass  yy  qquuee  ppeenneettrraann  ttooddaass  llaass  
aaccttiivviiddaaddeess  qquuee  ssee  eejjeeccuuttaann  eenn  llaa  eessccuueellaa,,  iinncclluuyyeennddoo  llaass  vvííaass  eexxttrraaccuurrrriiccuullaarreess..  
  
EEssttooss  eejjeess  ttrraannssvveerrssaalleess  ssoonn  ppoorrttaaddoorreess  ddee  eelleemmeennttooss  ddee  uunnaa  ddiimmeennssiióónn  ééttiiccoo  --  mmoorraall  
qquuee  ddeebbeenn  ccoonnttrriibbuuiirr  aall  ddeessaarrrroolllloo  iinntteeggrraall  ddee  llaa  ppeerrssoonnaalliiddaadd  yy  aa  llaa  ttrraannssffoorrmmaacciióónn  ddee  
llaass  ffoorrmmaass  ddee  aaccttuuaacciióónn  ddeell  eessccoollaarr,,  aa  ttrraavvééss  ddee  mmooddeellooss  ppoossiittiivvooss  qquuee  ccoonnttrraarrrreesstteenn  
aaqquueellllooss  oottrrooss  nneeggaattiivvooss  qquuee  ppuueeddeenn  eessttaarr  iinnfflluuyyeennddoo  eenn  eellllooss  eenn  ssuuss  pprrooppiiaass  rreellaacciioonneess  
eenn  eell  mmeeddiioo  ffaammiilliiaarr,,  eessccoollaarr  yy  ssoocciiaall  eenn  ggeenneerraall..  
  
UUnn  ppuunnttoo  ddee  vviissttaa  eenn  eell  ccoonncceeppttoo  ddee  eejjeess  ttrraannssvveerrssaalleess  oo  ccoommppeetteenncciiaass  ttrraannssvveerrssaalleess  
ccoommoo  ssee  lleess  ccoonnooccee  eenn  oottrrooss  lluuggaarreess,,  eessttáá  rreeffeerriiddoo  aa  aaqquueellllooss  ccoonnoocciimmiieennttooss,,  
vvaalloorraacciioonneess  yy  aaccttiittuuddeess  qquuee  ssee  rreeqquuiieerreenn  ppaarraa  eell  ddeessaarrrroolllloo  yy  pprrááccttiiccaa    ddee  
ccoommppoorrttaammiieennttooss  qquuee  ppeerrmmiittaann  ccoommpprreennddeerr  yy  aaccttuuaarr  eenn  eell  mmeeddiioo  ssoocciiaall  yy  nnaattuurraall..  
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LLaa  nnoocciióónn  ddee  ttrraannssvveerrssaalliiddaadd  bbáássiiccaammeennttee  eessttáá  rreellaacciioonnaaddaa  ccoonn  llaa  iinnddaaggaacciióónn,,  eell  
aannáálliissiiss,,  llaa  rreefflleexxiióónn  yy  eell  aapprreennddiizzaajjee  ddee  ffoorrmmaass  ddee  vveerr  llaa  rreeaalliiddaadd  yy  ddee  vviivviirr  llaass  
rreellaacciioonneess  ssoocciiaalleess..  
  
EEnn  eessttee  sseennttiiddoo,,  eenn  llaa  eessccuueellaa  ccuubbaannaa  eessttooss  eejjeess  ttrraannssvveerrssaalleess  eessttáánn  rreeffeerriiddooss  aa  llaa  
ffoorrmmaacciióónn  ppaattrriióóttiiccaa  yy  cciiuuddaaddaannaa,,  llaa  ssaalluudd,,  llaa  sseexxuuaalliiddaadd  rreessppoonnssaabbllee,,  vviiddaa  ffaammiilliiaarr,,  
aammbbiieennttaall,,  llaabboorraall  yy  ddee  aahhoorrrroo  ddee  eenneerrggííaa  yy  ddee  oottrrooss  rreeccuurrssooss,,  eettcc..  
  
PPoorr  ssuu  ccaarráácctteerr,,  aasseennttaaddoo  ffuunnddaammeennttaallmmeennttee  eenn  vvaalloorreess,,  aaccttiittuuddeess  yy  ddiissppoossiicciioonneess,,  
eessttooss  aapprreennddiizzaajjeess  ddeebbeenn  eessttaarr  ssiieemmpprree  pprreesseenntteess  eenn  llaa  pprrááccttiiccaa  ppeeddaaggóóggiiccaa  eenn  llaass  
rreellaacciioonneess  eennttrree  mmaaeessttrroo  yy  aalluummnnoo..  EElllloo  iimmpplliiccaa  ssuu  iinncclluussiióónn  yy  pprreesseenncciiaa  eenn  ttooddaass  llaass  
áárreeaass  ddeell  ccoonnoocciimmiieennttoo  oo  aassiiggnnaattuurraass  qquuee  eell  ccuurrrrííccuulloo  eessttaabblleeccee  aa  lloo  llaarrggoo  ddee  ttooddoo  eell  
pprroocceessoo  eedduuccaattiivvoo..  
  
DDee  eessttaa  mmaanneerraa,,  ddeell  mmiissmmoo  mmooddoo  qquuee  ddeebbee  hhaacceerrssee  uunn  ccuuiiddaaddoossoo  eessttuuddiioo    ddee  ccuuáálleess  
ssoonn  llaass  ppootteenncciiaalliiddaaddeess  eedduuccaattiivvaass  ddeell  pprroocceessoo  ddee  eennsseeññaannzzaa  --  aapprreennddiizzaajjee,,  ssee  ddeebbee  
hhaacceerr  uunn  aannáálliissiiss  ddee  ccóómmoo  iinnsseerrttaarr  yy  eessttrruuccttuurraarr  llooss  eejjeess  ttrraannssvveerrssaalleess  ssiinn  qquuee  eessttoo  
ccoonnssttiittuuyyaa  uunnaa  aacccciióónn  mmááss  ee  iinnddeeppeennddiieennttee  ddee  llaa  oottrraa..  
  
Los ejes transversales deben desarrollarse junto a los contenidos curriculares de 
las asignaturas en algunas de estas formas posibles. 
 
11..  EEnn  ttoorrnnoo  aa  uunn  ccoonntteenniiddoo  eessppeeccííffiiccoo  ddee  uunn  áárreeaa  ddee  ccoonnoocciimmiieennttoo  oo  aassiiggnnaattuurraa..  

Por ejemplo, en el tema relacionado con la familia, el comportamiento en el 
hogar, etc., de la asignatura  “ El     Mundo en que vivimos” de la Unidad 3, 
3er. Grado, se puede desarrollar desde diferentes puntos de vista: el análisis 
de los roles de hombre y mujer, el cuidado de la salud, los derechos de cada 
uno de los miembros a expresar sus diferencias, el proceso de economía 
doméstica, el rol productivo de cada uno y la relación del medio ambiente.                             
  

22..  EEnn  ttoorrnnoo  aa  uunn  eejjee  ttrraannssvveerrssaall,,  iinnccoorrppoorraarr  llooss  ccoonntteenniiddooss  ddee  uunnaa  aassiiggnnaattuurraa  
eessppeeccííffiiccaa..  
PPoorr  eejjeemmpplloo,,  aall  pprrooggrraammaa  ddiirreeccttoorr  ddee  EEdduuccaacciióónn  AAmmbbiieennttaall  ssee  llee  iinnccoorrppoorraann  llooss  
ccoonntteenniiddooss  eessppeeccííffiiccooss  ddee  llaa  UUnniiddaadd  33,,  33eerr  ggrraaddoo  ddee  EEll  MMuunnddoo  eenn  qquuee  vviivviimmooss  
““EEll  aaiirree,,  eell  aagguuaa  yy  eell  ssuueelloo””..  

33..  UUnn  eejjee  ttrraannssvveerrssaall  eenn  ssíí  mmiissmmoo  aarrttiiccuullaaddoo  ccoonn  pprroocceeddiimmiieennttooss  ddiiddááccttiiccooss  ddee  llaa  
pprrááccttiiccaa  eessccoollaarr  ((ffuunnddaammeennttaallmmeennttee  eenn  llaa  vvííaa  eexxttrraaccuurrrriiccuullaarr))..    
PPoorr  eejjeemmpplloo,,  llaa  eedduuccaacciióónn  ppaattrriióóttiiccaa,,  mmiilliittaarr  ee  iinntteerrnnaacciioonnaalliissttaa  ccoommoo  ccoonntteenniiddoo  
ppaarrttiiccuullaarr  ttrraabbaajjaaddoo  ddeessddee  eell  ppuunnttoo  ddee  vviissttaa  ddeell  eejjeerrcciicciioo  ddee  llaa  ppaarrttiicciippaacciióónn  ddee  
llooss  ppiioonneerrooss  eenn  llaa  vviiddaa  eessccoollaarr,,  lloo  qquuee  ssee  ttrraadduuccee  eenn  llaa  iinnccoorrppoorraacciióónn  ddee  llaa  
ddiiddááccttiiccaa  ddeell  ttrraabbaajjoo  eenn  ggrruuppooss,,  llaa  oorrggaanniizzaacciióónn  ppiioonneerriill,,  eell  rreessppeettoo  aa  llooss  
ssíímmbboollooss  ppaattrriiooss,,  hhéérrooeess  yy  mmáárrttiirreess,,  llaass  aaccaammppaaddaass,,  eell  mmoovviimmiieennttoo  ddee  
eexxpplloorraaddoorreess  yy  eell  pprroocceessoo  ddee  ccaatteeggoorriizzaacciióónn,,  eettcc..  
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Como puede inferirse con facilidad, el trabajo metodológico en la determinación y 
estructuración de las potencialidades educativas del proceso de enseñanza - 
aprendizaje y la salida de los ejes transversales en los contenidos fundamentales 
del sistema de clases de las distintas asignaturas, requiere de un trabajo colectivo 
consciente, profundo, al cual hay que dedicarle el tiempo necesario y la suficiente 
flexibilidad de pensamiento que permita su perfeccionamiento en proceso así 
como en el resultado. 
 
Lógicamente, acometer este trabajo, no sólo de instrumentación pedagógica sino 
de ejecución concreta en el proceso docente educativo, requiere del colectivo de 
maestros un profundo conocimiento de los objetivos del ciclo, del grado o año en 
que trabaja, de los contenidos de los programas que desarrolla, de las 
características y particularidades de sus alumnos y, especialmente, un 
compromiso político con la obra que realiza sustentado, sobre todo, por su 
preparación política y su ejemplaridad. 
 
No se puede desconocer de la altísima responsabilidad moral de nuestros 
maestros y profesores ante la sociedad, la familia y de sus propios alumnos, por 
lograr la adecuada correspondencia de todo el proceso de formación y educación 
de la personalidad de las nuevas generaciones y las exigencias sociales, 
particularmente en las condiciones del desarrollo económico, político y social en 
medio de un período especial, de crisis, que ha generado desigualdades sociales 
y, por lo tanto, la reconceptualización, por una parte de la población, de los valores 
y  de los antivalores que tenían hasta principios de la década del 90. 
 
El actual nivel de desarrollo alcanzado por nuestra Pedagogía Socialista ha 
puesto de manifiesto en reiteradas ocasiones que la actividad del maestro se 
debe caracterizar no sólo por el proceso de efecto directo o perceptible sobre sus 
alumnos, sino también, por su capacidad para organizar la actividad productiva 
independiente de sus educandos. 
 
Todo lo anterior justifica la necesidad de la cohesión en los colectivos 
pedagógicos, no sólo como el marco apropiado para consolidar las posibilidades 
educativas de cada miembro, sino también, por las ventajas que se obtienen en el 
proceso pedagógico general y específico concreto en la educación de la 
personalidad de los estudiantes. 
 

Capítulo V: LA MEDICIÓN DEL IMPACTO DEL TRABAJO POLÍTICO – 
IDEOLÓGICO Y DE FORMACIÓN DE VALORES EN LOS ALUMNOS 

 
Msc. Pedro Damas López 
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Otro gran problema que  enfrentan los maestros es lo relativo al control y 
evaluación del nivel de educación alcanzado por los alumnos como resultado de la 
labor educativa político - ideológica y de formación de valores. 

  
En contraposición con el control y evaluación de los conocimientos, hábitos y 
habilidades en el campo de la instrucción, el control y evaluación de los 
conocimientos, hábitos y habilidades en el campo de educación es más complejo 
y difícil. 
 
Para nadie constituye motivo de dudas de que para plantearse las tareas 
educativas reales, planificar con corrección y organizar el proceso político - 
ideológico, hay que conocer lo que ya se ha logrado en el campo de formación de 
la personalidad y del colectivo. Sólo apoyándonos en lo que se ha logrado con 
anterioridad se puede avanzar con éxito. 
 
Ha de tenerse presente que aunque las tareas educativas generales que se 
realizan en la escuela, y particularmente en la clase, son únicas con respecto a 
todos los alumnos, las vías, formas y métodos para resolverlas han de ser 
diferentes de acuerdo a las necesidades y potencialidades de cada uno de ellos, 
de sus particularidades y características. Es necesario, por tanto, insistir una vez 
más en la necesidad del diagnóstico inicial, para conocer cuál es el estado real, en 
cada uno de los momentos previstos, de los cambios que han ocurrido en su 
conciencia y en su conducta y cuáles son las cualidades de la personalidad que 
se han formado. 
 
Cuando se evalúa el nivel de desarrollo de estas cualidades en los alumnos no 
puede hacerse con un enfoque cuantitativo, es necesario fundamentalmente, la 
determinación de índices cualitativos que estén dirigidos a la caracterización del 
nivel de educación. 
 
Un punto de vista en el concepto de nivel de educación puede estar referido a la 
presencia en la personalidad de aprendizajes significativos en el campo de la 
educación que le permiten regular convenientemente su conducta diaria. 
 
N.I.Boldiriev (1982), define el nivel de educación como “la existencia en el hombre 
de conocimientos en el campo de educación y de hábitos y habilidades estables 
para aplicar estos conocimientos en la práctica de su conducta diaria”.  
 
 
 
 
De esta forma, el nivel de educación en los escolares puede manifestarse, en 
primer lugar, en aquellos hábitos de conducta que de manera estable caracterizan 
su comportamiento en todos sus actos y su propia posición asumida ante la vida 
en toda la gama de acontecimientos cotidianos en que está involucrado.  
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Así, para controlar y evaluar los resultados del trabajo hay que determinar en los 
escolares la existencia de hábitos y habilidades de conducta, los conocimientos 
que poseen en este campo pero, además, los motivos reales de conducta. 
 
Lo anterior se explica en el sentido de que no puede emitirse un juicio de valor 
sobre el nivel de educación de los alumnos sólo por sus palabras o por sus 
manifestaciones externas sin conocer por qué actúa de una u otra forma, cuáles 
son sus verdaderas emociones y sentimientos, ideales, aspiraciones, 
necesidades, etc. 
 
Hay que evaluar, con la mayor objetividad, a partir de los resultados de la actividad 
de los alumnos en relación con otras personas. 
 
En este mismo sentido, eliminar el subjetivismo existente e inherente al propio 
proceso de evaluación,  implica comprobar cada día y a cada momento en la 
amplia y diversa actividad del alumno en distintas situaciones y contextos: en la 
clase, en el tiempo extracurricular, en las actividades pioneriles, en el seno familiar 
y en su comunidad, con sus compañeros de aula, con los demás compañeros de 
la escuela, con los adultos (padres, vecinos y maestros), lo que implica la 
concepción de la evaluación en proceso y como resultado, al cabo de un período 
prolongado de tiempo y con la aplicación de los más diversos métodos y 
procedimientos, tanto generales como específicos, en función de las 
particularidades de los propios alumnos objeto de evaluación. 
 
¿Cuáles pueden ser algunos de estos métodos? 
 
En primer lugar, la observación diaria de la conducta y la actividad del alumno. 
 
Otros métodos conocidos son, el análisis del producto de la actividad del niño, las 
encuestas, las entrevistas, los métodos sociométricos (relaciones 
interpersonales),  el estudio de las condiciones de vida y de educación del escolar 
en el seno familiar, en la comunidad, y otros métodos. 
 
También, un método que puede resultar interesante es el llamado método de 
colisiones, que se aplica con el fin de determinar el nivel de desarrollo en los 
escolares de las cualidades morales y de los rasgos del carácter. A los alumnos 
se les hace preguntas, se les coloca en determinadas situaciones y condiciones 
en las cuales dé respuesta, tanto orales como conductuales, que manifiesten  el 
nivel de desarrollo alcanzado y hasta qué punto son sólidos y estables los 
conocimientos, hábitos y habilidades en el campo de la educación, de manera que 
ayude a determinar no sólo lo que saben de una u otra cualidad y si la poseen, 
sino también, conocer hasta qué punto coinciden sus palabras con sus acciones. 
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Un aspecto importante lo constituye el hecho de encontrar aquellos criterios del 
nivel de educación que permitan evaluar de modo concreto no sólo los actos del 
alumno sino también, los motivos de los actos. 
 
Así, para determinar y evaluar el nivel de educación de las cualidades político - 
morales en los escolares, primero hay que precisar en ellos la existencia de esos 
conocimientos, luego, la determinación de la debida correspondencia de esos 
conocimientos que se poseen con la conducta manifiesta. Pero, además, como ya 
se ha expresado antes, con esto no basta. Hay que saber también por qué 
manifiesta esta conducta. De hecho, hay que determinar los motivos 
fundamentales de la conducta y saber si el por qué de su conducta se debe, por 
ejemplo, por costumbre, por convicción, por miedo al castigo, por sentimientos de 
respeto, por deseo de ayudar a los demás, etc. 
 
Debe quedar esclarecido que el criterio fundamental de evaluación del nivel de 
educación de los escolares lo constituyen sus acciones, la habilidad para 
combinar la palabra con la acción, por lo tanto, ha de medirse por la participación 
concreta del pionero en las acciones de transformación y autotransformación. 
 
Para concretar este criterio fundamental y más general, es necesario tener en 
cuenta los resultados alcanzados por los educandos en las diversas actividades 
político - morales, estéticas, laborales, etc., que se planifican y organizan en la 
escuela teniendo en cuenta como indicadores a medir las particularidades y el 
carácter específico de cada tipo de actividad y, sobre todo, su carácter de sistema 
coherente de influencias sobre el escolar. 
 
Por supuesto que a la hora de determinar estos indicadores y cómo medirlos ha 
de tenerse presente que no pueden ser iguales para todos los alumnos. Existen 
diferencias entre los escolares de cada grado y ciclo y, por lo tanto, la concreción 
en cada nivel de exigencia planteada para cada indicador se despliega o reduce  
en función de las características y particularidades de las edades  de uno y otro 
ciclo y grado. 
 
¿Dónde encontrar la fuente para elaborar los criterios concretos de evaluación del 
nivel de educación? 
 
Para poder encontrar estos criterios hay que apoyarse en los documentos donde 
se formulan las exigencias que se plantean a los escolares teniendo en cuenta 
sus particularidades o tareas. Uno de estos documentos es el Reglamento 
Escolar, donde se expresan los deberes fundamentales que debe cumplir, y cuyo 
cumplimiento constituye un índice muy importante del nivel de educación. 
 
Otro documento es el propio Modelo del Egresado del nivel de enseñanza de que 
se trate y, en especial, para cada uno de los grados y ciclos de la enseñanza, 
donde se muestran cuáles son las cualidades de la personalidad que deben 
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educarse en los alumnos en los distintos niveles de su desarrollo. Fundamental, 
en estos momentos, lo constituye el propio documento sobre el trabajo por el 
fortalecimiento de los valores en donde, de manera sucinta, se plantean los 
principales indicadores a tener en cuenta en cada valor a formar y desarrollar. 
 
En este sentido, es importante tener en cuenta que al seleccionar estos 
indicadores, cumplan algunos requisitos fundamentales o principios básicos, como 
pueden ser: 
 
?  El carácter universal de la educación. 
?  La unidad entre la Educación y la Enseñanza. 
?  Los ámbitos o niveles en que se produce la educación: la escuela, la familia y 

la comunidad. 
?  La necesidad de integración de las variables de proceso y de resultado. 
 
Es importante, al reflexionar sobre estos indicadores que se seleccionan, que 
cualquier explicación e interpretación que se haga de la realidad en este campo de 
la educación político – ideológica y de formación de valores, es compleja y precisa 
de diversos instrumentos o herramientas y puntos de vista sobre el fenómeno. 
Así, estos indicadores deberán apoyarse en la Teoría o Modelo Pedagógico del 
proceso educativo en que se sustenta la Escuela Cubana. 
 
También, los indicadores seleccionados deben estar referidos a rasgos estables 
del sistema educativo, por lo que se requiere de la previsión de lo que se espera 
del sistema educativo modelado de manera concreta en la estrategia pedagógica 
de la escuela. 
 
Por ultimo, no puede perderse de vista que lo más que se puede esperar del 
sistema de indicadores, es que represente, de manera coherente, la parte de la 
realidad para cuya valoración se han diseñado, que destaque sus puntos fuertes y 
débiles y que permita la comparación. 
 
Algunos indicadores fundamentales que pueden ayudar a evaluar el 
desarrollo político – ideológico y de formación de valores en los 
estudiantes. 
  
1) La formación y desarrollo de su concepción científica del mundo, en lo 

que se debe considerar: 
  
??  LLaa  aaccttuuaalliiddaadd  yy  pprrooffuunnddiiddaadd  ddee  ssuuss  ccoonnoocciimmiieennttooss  ppoollííttiiccooss  aacceerrccaa  ddee  llaa  

rreeaalliiddaadd  nnaacciioonnaall  ee  iinntteerrnnaacciioonnaall  yy  ssuu  eennffooqquuee  ddeessddee  ppoossiicciioonneess  iiddeeoollóóggiiccoo  --  
mmoorraalleess  eenn  ccoonnccoorrddaanncciiaa  ccoonn  llooss  pprriinncciippiiooss  ddee  nnuueessttrraa  rreevvoolluucciióónn..  

??    EEll  ccoonnoocciimmiieennttoo  yy  ccoommpprreennssiióónn  ddee  llaa  eesseenncciiaa  yy  ssiiggnniiffiiccaacciióónn  nnaacciioonnaall  ee  
iinntteerrnnaacciioonnaall  ddee  llaass  ccoonnqquuiissttaass  ddee  llaa  rreevvoolluucciióónn  yy  eell  ssoocciiaalliissmmoo  eenn  nnuueessttrroo  ppaaííss  
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yy  llaass  ppeerrssppeeccttiivvaass  ddeell  ddeessaarrrroolllloo,,  eenn  ccoonnttrraassttee  ccoonn  llaa  ssiittuuaacciióónn  qquuee  vviivveenn  llooss  
ppaaíísseess  ssuubbddeessaarrrroollllaaddooss  ddee  ppoollííttiiccaass  nneeoolliibbeerraalleess..  

??  LLaa  ccoollaabboorraacciióónn  ccoonn  llaass  oorrggaanniizzaacciioonneess  ppiioonneerriilleess,,  eessttuuddiiaannttiilleess  yy  jjuuvveenniilleess  yy  
llaass  oorrggaanniizzaacciioonneess  ppoollííttiiccaass  yy  ddee  mmaassaass  ddee  llaa  eessccuueellaa,,  eenn  llaass  ttaarreeaass  qquuee  ssee  
oorriieennttaann  yyaa  ddee  ccaarráácctteerr  ppoollííttiiccoo  oo  pprroodduuccttiivvaass,,  bbaassaaddoo  eenn  llaa  ccoommpprreennssiióónn  ddeell  
ppaappeell  qquuee  jjuueeggaann  eessttaass  oorrggaanniizzaacciioonneess  eenn  llaa  ccoonnttiinnuuiiddaadd  yy  ssoosstteenniimmiieennttoo  ddee  
nnuueessttrraass  ttrraaddiicciioonneess  rreevvoolluucciioonnaarriiaass  yy  eenn  llaa  nneecceessaarriiaa  uunniiddaadd  ddee  ttooddoo  eell  
ppuueebblloo..  

??  LLaa  ddiissppoossiicciióónn  yy  ppaarrttiicciippaacciióónn  ccoonnccrreettaa  eenn  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  ddeell  mmoovviimmiieennttoo  ddee  
eexxpplloorraaddoorreess,,  eell  ttiirroo  mmaassiivvoo  yy  ddeemmááss  aaccttiivviiddaaddeess  ddee  pprreeppaarraacciióónn  ppaarraa  llaa  
ddeeffeennssaa  ddee  llaa  ppaattrriiaa..  

??  EEll  ccoonnoocciimmiieennttoo,,  uussoo  yy  rreessppeettoo  ddee  llooss  ssíímmbboollooss  nnaacciioonnaalleess,,  llooss  aattrriibbuuttooss  
ppiioonneerriilleess  yy  ddee  llaass  oorrggaanniizzaacciioonneess  eessttuuddiiaannttiilleess  yy  jjuuvveenniilleess,,  aassíí  ccoommoo  ddee  llooss  
hhiimmnnooss  yy  mmaarrcchhaass  ppaattrriióóttiiccaass  

  
2) La participación activa del alumno en la vida sociolaboral y el sentido 

que para él tiene, para lo cual se debe tener en cuenta: 
  
??  EEll  aannáálliissiiss  ddee  llooss  mmoottiivvooss  ppoorr  llooss  ccuuaalleess  ppaarrttiicciippaa..  
??  EEll  aannáálliissiiss  ddee  llaass  ccaappaacciiddaaddeess  qquuee  ddeemmuueessttrraa  eenn  llaa  aapplliiccaacciióónn  ccrreeaaddoorraa  ddee  ssuuss  

ccoonnoocciimmiieennttooss,,  hhaabbiilliiddaaddeess  yy  hháábbiittooss  eenn  llaa  aaccttiivviiddaadd..  
??  LLaa  ppoossiicciióónn  ddeell  aalluummnnoo  eenn  eell  ccoolleeccttiivvoo,,  aaccttiittuudd  eenn  llaass  rreellaacciioonneess  ddiirriiggeennttee  ––  

ssuubboorrddiinnaaddoo..  EEll  aauuttooccoonnttrrooll  qquuee  llooggrraa  ddee  ssuuss  rraassggooss  nneeggaattiivvooss  ddeell  ccaarráácctteerr..  
??  UUssoo  ddee  llaa  ccrrííttiiccaa  yy  llaa  aauuttooccrrííttiiccaa  eenn  llaa  vvaalloorraacciióónn  yy  aauuttoovvaalloorraacciióónn  ddee  llooss  

rreessuullttaaddooss  ddeell  ttrraabbaajjoo..  
??  LLaa  ffoorrmmaa  eenn  qquuee  aacceeppttaa  yy  ssee  hhaaccee  rreessppoonnssaabbllee  ddee  llooss  rreessuullttaaddooss  yy  ddee  llaass  

ccoonnsseeccuueenncciiaass  ddee  ssuuss  aacccciioonneess..  
??  CCoorrrreessppoonnddeenncciiaa  ddee  llaa  ppaallaabbrraa  ccoonn  ssuuss  aacccciioonneess,,  ddee  ééssttaass  ccoonn  llaass  

nneecceessiiddaaddeess  ee  iinntteerreesseess  ssoocciiaalleess  yy  ddee  ssuu  ccoolleeccttiivvoo  eenn  ppaarrttiiccuullaarr..  
??  LLaa  ccaappaacciiddaadd  ppaarraa  llaa  ttoommaa  ddee  ddeecciissiioonneess,,  llaa  ccoonnffiiaannzzaa  eenn  ssíí  mmiissmmoo  yy  eenn  llaass  

ddeemmááss  ppeerrssoonnaass,,  eell  eessffuueerrzzoo  yy  llaa  ppeerrsseevveerraanncciiaa  eenn  llaass  aacccciioonneess  qquuee  rreeaalliizzaa  
ppaarraa  eell  llooggrroo  ddee  llooss  ffiinneess  qquuee  ssee  pprrooppoonnee..  

??  EEll  uussoo  qquuee  hhaaccee  ddee  ssuuss  ccoonnoocciimmiieennttooss,,  ccaappaacciiddaaddeess  yy  ddee  ssuuss  ppoossiibbiilliiddaaddeess  yy  
rreeccuurrssooss  mmaatteerriiaalleess..  

  
33))  LLaa  aaccttiittuudd  aaddeeccuuaaddaa  aannttee  llaa  lleeggaalliiddaadd  ssoocciiaalliissttaa,,  eenn  llaa  qquuee  ddeebbee  iinncclluuiirrssee::  
  
??  EEll  ccoonnoocciimmiieennttoo  ddee  llaa  CCoonnssttiittuucciióónn  ddee  llaa  RReeppúúbblliiccaa  yy  ddee  oottrraass  LLeeyyeess,,  yy  llaa  

ccoonnvviicccciióónn  ddee  ssuu  jjuusstteezzaa  yy  ccaarráácctteerr  ddeemmooccrrááttiiccoo..  
??  LLaa  aauuttoorrrreegguullaacciióónn  eenn  ssuuss  rreellaacciioonneess  ppeerrssoonnaalleess  yy  ssoocciiaalleess  yy  eenn  ssuu  ccoonndduuccttaa,,  

ssoobbrree  llaa  bbaassee  ddeell  ccoonnoocciimmiieennttoo  ddee  ssuuss  ddeebbeerreess  yy  ddeerreecchhooss,,  ttaannttoo  eessccoollaarreess  
ccoommoo  cciiuuddaaddaannooss..  

??  LLaa  aaccttiittuudd  iinnttrraannssiiggeennttee,,  ccoonnccrreettaa  yy  mmaanniiffiieessttaa  aannttee  lloo  mmaall  hheecchhoo  yy  ssuuss  
eejjeeccuuttoorreess  ddiirreeccttooss  oo  iinnddiirreeccttooss..  
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Para el otorgamiento de una categoría cualitativa del nivel de educación, 
frecuentemente en la literatura se clasifican los estudiantes en tres grupos a los 
que corresponden tres niveles de educación: elevado, medio y bajo. Los escolares 
clasificados en un nivel de educación elevado se caracterizan por el cumplimiento 
con éxito de las exigencias fundamentales que se plantean. Los alumnos de nivel 
medio, no siempre observan todas las exigencias. Los alumnos con un nivel bajo, 
con frecuencia incumplen las exigencias y no cumplen con sistematicidad sus 
principales deberes y obligaciones. 
 
Una reflexión final acerca de la evaluación del nivel de educación de los escolares 
nos conduce a la precisión de algunos puntos de vista sobre el fenómeno que no 
podemos soslayar: 
 

- Para poder  llevar a cabo un proceso de educación político - ideológica y de 
formación de valores en los escolares de manera científica, hay que partir del 
diagnóstico, el cual permite la elaboración de las estrategias más adecuadas, 
tanto del trabajo a realizar con el colectivo, como desde el punto de vista 
individual con cada alumno. 

- El proceso de comprobación, control y evaluación del nivel de educación es 
un proceso complejo y difícil, a largo plazo, en el cual hay que evitar lo más 
posible el subjetivismo y la simplicidad. 

- Emitir un juicio acerca del nivel de educación de los escolares es evaluar en 
qué medida ha tenido un impacto positivo toda la labor realizada en el trabajo 
político - ideológico y de formación de valores en los educandos manifestado 
en ellos en la estabilidad lograda en sus hábitos de conducta y 
comportamientos en todos sus actos y en la posición asumida en toda la 
gama de acontecimientos en los que están involucrados. 

- Para medir este impacto en la educación y evaluar el nivel alcanzado en los 
escolares hay que constatarlo en proceso, es decir, día a día, en todo 
momento, a través de la aplicación de un sistema de métodos y 
procedimientos y, al final  de las etapas que se determinen, emitir un juicio 
que exprese el saldo cualitativo del trabajo realizado y los logros alcanzados 
por los educandos. 

- Los principales criterios e indicadores para medir y clasificar a los alumnos 
según el nivel de educación alcanzado, se encuentran en los propios 
documentos que norman y dirigen el trabajo de la escuela y la organización 
de pioneros, criterios e indicadores que son susceptibles de desplegarse o 
reducirse en función de los distintos tipos de actividad que se programan y, 
principalmente, de los propios niños, de acuerdo al grado y el ciclo, sus 
particularidades y diferencias individuales.  

  
LLaa  eessccuueellaa  ttiieennee  uunnaa  ggrraann  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  ssoocciiaall  eenn  llaa  ffoorrmmaacciióónn  ddee  llaass  nnuueevvaass  
ggeenneerraacciioonneess  eenn  ttaannttoo  ssiisstteemmaattiizzaa,,  ddaa  ccoohheerreenncciiaa  yy  eennccaauuzzaa  eell  ssiisstteemmaa  ddee  
iinnfflluueenncciiaass  ddeell  qquuee  eess  oobbjjeettoo  yy  ssuujjeettoo  eell  eedduuccaannddoo  yy  llaass  hhaaccee  ccoorrrreessppoonnddeerr  ccoonn  llooss  
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iinntteerreesseess  yy  nneecceessiiddaaddeess  eenn  ffuunncciióónn  ddeell  ddeessaarrrroolllloo  aaccttuuaall  yy  ppeerrssppeeccttiivvoo  ddee  nnuueessttrraa  
ssoocciieeddaadd  eenn  ccaaddaa  eettaappaa..  

  
Hoy la tarea es de trascendental importancia pues se trata, en primer lugar, de 
garantizar la supervivencia de la Revolución y de la pureza de las ideas que 
defendemos. Es por ello que medir cuánto hemos sido eficientes en la educación 
de la personalidad de los niños, está referido no sólo a cuántos de ellos egresan 
de nuestros centros educacionales y la calidad de su preparación, sino también, 
expresa el comportamiento y las motivaciones de su conducta práctica, la 
madurez político - moral lograda, el nivel de sus convicciones ideológicas y la 
actitud de los mismos ante las múltiples tareas y exigencias sociopolíticas que 
tiene que enfrentar hoy y las que tendrá que enfrentar en el futuro, todo lo cual 
depende, en gran medida, de lo que los cuadros de dirección y los docentes 
todos, unidos a la familia y demás organizaciones e instituciones de la sociedad 
sepamos hacer, conscientes y decididamente. 
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CCaappííttuulloo  VVII::  LLAA  LLAABBOORR  EEDDUUCCAATTIIVVAA  PPOOLLÍÍTTIICCOO--IIDDEEOOLLÓÓGGIICCAA  YY  SSUU  CCAARRÁÁCCTTEERR  

IINNTTEEGGRRAADDOORR  EENN  LLAA  EENNSSEEÑÑAANNZZAA  DDEE    LLAA  HHIISSTTOORRIIAA  DDEE  CCUUBBAA  YY  DDEE  LLAA  
EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  CCÍÍVVIICCAA  

  
                              LLiicc..  IIvvoonnnnee  LLaahheerraa  CCaabbrraalleess  
                              LLiicc..  SSaannddrraa  PPéérreezz  AAllccoolleeaa  
                              LLiicc..  EEsstthheerr  CCééssppeeddeess  AAccuuññaa  
                              LLiicc..  MMaa..  CCaarriiddaadd  NNoovvooaa  LLóóppeezz  
                              LLiicc..  PPiillaarr  FFuussttéé  EEnnaammoorraaddoo  
                              LLiicc..  LLuuiiss  JJuussttiizz  
                              TThhaaiillíínn  PPoozzoo  ((EEssttuuddiiaannttee  MMiieemmbbrroo  ddeell  ggrruuppoo  cciieennttííffiiccoo  --  eessttuuddiiaannttiill))..  
  

IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  
La importancia del conocimiento de la Historia de Cuba, ha sido planteada por Fidel Castro, en su 
discurso del 10 de Octubre de 1968: 
 
EEss  nneecceessaarriioo  qquuee  nnuueessttrroo  ppuueebblloo  ccoonnoozzccaa  ssuu  hhiissttoorriiaa,,  eess  nneecceessaarriioo  qquuee  llooss  
hheecchhooss  ddee  hhooyy,,  llooss  mméérriittooss  ddee  hhooyy,,  llooss  ttrriiuunnffooss  ddee  hhooyy,,  nnoo  nnooss  hhaaggaann  ccaaeerr  eenn  
eell  iinnjjuussttoo  ccrriimmiinnaall  oollvviiddoo  ddee  llaass  rraaíícceess  ddee  nnuueessttrraa  hhiissttoorriiaa..  YY  eess  nneecceessaarriioo  
rreevvoollvveerr  llooss  aarrcchhiivvooss,,  eexxhhuummaarr  llooss  ddooccuummeennttooss  ppaarraa  qquuee  nnuueessttrroo  ppuueebblloo,,  
((…… ))  tteennggaa  uunnaa  ccllaarraa  iiddeeaa,,  ddee  ccóómmoo  ggoobbeerrnnaabbaann  llooss  iimmppeerriiaalliissttaass  qquuéé  ttiippoo  ddee  
iinnssoolleenncciiaass  uussaabbaann  ppaarraa  ggoobbeerrnnaarr  eessttee  ppaaííss,,  aall  qquuee  ssee  pprreetteennddiióó  llllaammaarr  ““ppaaííss  
lliibbrree””,,  ““iinnddeeppeennddiieennttee””,,  ““ssoobbeerraannoo””  ((…… ))..  YY  ssii  nnoo  llooss  ccoonnoocceenn,,  ssuu  ccoonncciieenncciiaa  
rreevvoolluucciioonnaarriiaa  nnoo  eessttaarráá  ssuuffiicciieenntteemmeennttee  ddeessaarrrroollllaaddaa..((11))  
  



  8811  
  

EEll  aannáálliissiiss  hhiissttóórriiccoo  ddeell  pprroocceessoo  rreevvoolluucciioonnaarriioo  ccuubbaannoo,,  ddee  llaass  rraaíícceess  hhiissttóórriiccaass  ddee  
llaa  lluucchhaa  ddee  ssuu  ppuueebblloo  ppoorr  llaa  lliibbeerraacciióónn  nnaacciioonnaall,,  ddee  llaa  eexxiisstteenncciiaa  ddee  sseennttiimmiieennttooss  
ddee  ppaattrriioottiissmmoo,,  aannttiimmppeerriiaalliissmmoo,,  iinnttrraannssiiggeenncciiaa  rreevvoolluucciioonnaarriiaa,,  hhuummaanniissmmoo,,  
ssoolliiddaarriiddaadd  ssoonn  eelleemmeennttooss  qquuee  eexxpplliiccaann  llaa  eexxiisstteenncciiaa  ddee  llaa  RReevvoolluucciióónn  CCuubbaannaa  yy  
ddee  ssuu  iiddeeoollooggííaa  eenn  uunn  ccoonntteexxttoo  iinntteerrnnaacciioonnaall  mmuuyy  ccoommpplleejjoo  qquuee  ccaarraacctteerriizzaann  eell  
eennffrreennttaammiieennttoo  iiddeeoollóóggiiccoo  eennttrree  llaass  ffuueerrzzaass  ddeell  pprrooggrreessoo  yy  llaa  rreeaacccciióónn..  SSee  ttrraattaa  ddee  
ssaallvvaarr  llaa  hhuummaanniiddaadd  ccoonn  iinntteelliiggeenncciiaa,,  ddeell  rreessccaattee  ddee  llooss  vvaalloorreess  eenn  mmeeddiioo  ddee  uunnaa  
ccrriissiiss  eenn  ttooddooss  llooss  óórrddeenneess::  eeccoonnóómmiiccoo,,  ppoollííttiiccoo,,  ssoocciiaall,,  ee  iiddeeoollóóggiiccoo..  
  
LLaass  ccoonnddiicciioonneess  hhiissttóórriiccaass  aaccttuuaalleess  eexxiiggeenn  ddee  nnuueevvooss  eennffooqquueess  eenn  llaa  llaabboorr  
eedduuccaattiivvaa  ddee  llaass  ddiissttiinnttaass  iinnssttiittuucciioonneess  qquuee  ppeerrmmiittaann  ddaarr  ssoolluucciióónn  aa  llooss  pprroobblleemmaass  
iiddeeoollóóggiiccooss  qquuee  ssee  ppllaanntteeaann,,  ppoorr  eelllloo  ccoonnssttiittuuyyee  uunnaa  pprriioorriiddaadd  ppaarraa  CCuubbaa,,  eedduuccaarr  aa  
llaass  nnuueevvaass  ggeenneerraacciioonneess  ddee  ffoorrmmaa  pplleennaa  eenn  ddooss  ddiirreecccciioonneess::    
    
--  LLaa  ffoorrmmaacciióónn  ppaattrriióóttiiccaa  yy  cciiuuddaaddaannaa..  
--  LLaa    ffoorrmmaacciióónn  llaabboorraall  yy  eeccoonnóómmiiccaa,,  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  qquuee  aassuummee  llaa  eessccuueellaa  eenn  

uunniiddaadd  ccoonn  oottrraass  iinnssttiittuucciioonneess  yy  oorrggaanniizzaacciioonneess..  
  
LLaa  eessccuueellaa  aa  ssuu  vveezz  ppoosseeee  ddiiffeerreenntteess  vvííaass,,  ffoorrmmaass,,  mmééttooddooss,,  ddiimmeennssiioonneess  ppaarraa  
oorrggaanniizzaarr  yy  eessttrruuccttuurraarr  ssuu  llaabboorr  eedduuccaattiivvaa,,  ppoonnee  eenn  pprrááccttiiccaa  llooss  ddiiffeerreenntteess  
pprrooggrraammaass  yy  ppllaanneess  ddee  eessttuuddiioo,,  yy  eess  mmuuyy  ssiiggnniiffiiccaattiivvoo  qquuee  llaa  ccllaassee  sseeaa  rreeccoonnoocciiddaa  
ccoommoo  llaa  vvííaa  pprriinncciippaall  ppaarraa  eell  ddeesseemmppeeññoo  ddee  llaa  llaabboorr  eedduuccaattiivvaa  ddee  llooss  eedduuccaannddooss..  
  
DDEESSAARRRROOLLLLOO::  
LLaass  nneecceessiiddaaddeess  ddee  llaa  llaabboorr  eedduuccaattiivvaa  sseeññaallaaddooss    nnoo  ssoonn  ssóólloo  uunn  pprroobblleemmaa  ddee  llaa  
ssoocciieeddaadd  ccuubbaannaa,,  iinncclluussoo  ddeennttrroo  ddee  llooss  ddiiffeerreenntteess  nniivveelleess  ddee  eennsseeññaannzzaa  ssee  
ppllaanntteeaa  qquuee  llooss  eessttuuddiiaanntteess  ddeell  nniivveell  MMeeddiioo  ssee  ccaarraacctteerriizzaann  ppoorr  mmaayyoorreess  
eexxiiggeenncciiaass  aatteennddiieennddoo  aall  ccoommpplleejjoo  pprroocceessoo  ddeell  ddeessaarrrroolllloo  yy  ffoorrmmaacciióónn  ddee  ssuu  
ppeerrssoonnaalliiddaadd  yy  ssuuss  ddiiffeerreenntteess  ccaammbbiiooss  ppssiiccoollóóggiiccooss,,  ffííssiiccooss  yy  aaffeeccttiivvooss..  
  
EEll  ppllaann  ddee  eessttuuddiioo  ddee  eessttooss  eessttuuddiiaanntteess  hhaa  ssiiddoo  oobbjjeettoo  ddee  uunn  pprroocceessoo  ddee  
ttrraannssffoorrmmaacciióónn  ccaappaazz  ddee  rreessppoonnddeerr  aa  ssuuss  oobbjjeettiivvooss,,  ddee  llooggrraarr  uunnaa  aaddeeccuuaaddaa  
ffoorrmmaacciióónn  qquuee  ssee  ttrraadduuzzccaa  eenn  ccoommppoorrttaammiieennttooss  eenn  ccoorrrreessppoonnddeenncciiaa  ccoonn  llaa  
ssoocciieeddaadd  ssoocciiaalliissttaa,,  nnoo  oobbssttaannttee,,  aaúúnn  aallgguunnaass  vvííaass  uuttiilliizzaaddaass  nnoo  aaggoottaann  ttooddaass  llaass  
ppoossiibbiilliiddaaddeess,,  eesseenncciiaallmmeennttee  aaqquueellllaass  rreellaacciioonnaaddaass  ccoonn  llaa  vvííaa  ccuurrrriiccuullaarr..  
  
Un estudio realizado por el Proyecto BIOCAM: Cambios en la labor educativa político-ideológica del 
maestro y de la escuela cubana en las condiciones actuales, demostró la necesidad de perfeccionar el 
SFPI, a partir de la enseñanza de la Historia de Cuba y la Educación Cívica, teniendo en cuenta la 
relación de unidades y temáticas de ambos programas y la vinculación de acciones con algunas vías del 
trabajo político – ideológico, como por ejemplo los cuadernos martianos, en la búsqueda de un carácter 
integrador del proceso. 
  
LLaa  ffoorrmmaacciióónn  ppoollííttiiccoo  --  iiddeeoollóóggiiccaa  eenn  llaa  llaabboorr  eedduuccaattiivvaa  ddee  llaa  eessccuueellaa  ccuubbaannaa,,  ttiieennee  
ccoommoo  cceennttrroo  ddeessaarrrroollllaarr  sseennttiimmiieennttooss  ddee  ppeerrtteenneenncciiaa  aa  llaa  nnaacciióónn  ccuubbaannaa,,  ddee  
iiddeennttiiffiiccaacciióónn  ddee  llooss  vvaalloorreess  qquuee  ccaarraacctteerriizzaann  aall  ppuueebblloo,,  eennsseeññaarr    aa  iinnccuullccaarr  llooss  
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pprriinncciippiiooss  yy  ppoossiicciioonneess  aa  llooss  eessttuuddiiaanntteess  ppaarraa  qquuee  aarrgguummeenntteenn,,  vvaalloorreenn,,    sseeaann  
ccaappaacceess  ddee  ddeeffeennddeerr  ccoonn  ccoommbbaattiivviiddaadd  rreevvoolluucciioonnaarriiaa,,  llaa  iinnddeeppeennddeenncciiaa  nnaacciioonnaall  
yy  llaa  jjuussttiicciiaa  ssoocciiaall..  
  
La Educación Cívica constituye una necesidad por la repercusión que en la vida 
social y personal del hombre ocupa, o sea, está dirigida a la formación del hombre 
como ciudadano. 
 
Esta asignatura se relaciona con la Historia de Cuba, la cual explica todas las 
etapas históricas del proceso nacional y contribuye a la formación y desarrollo de 
valores morales e ideológicos característicos, de la sociedad socialista. Al 
establecer su relación se debe tener en cuenta los objetivos generales y 
específicos, unidades y temáticas, métodos y medios de enseñanza y la 
evaluación del proceso.  
 
De esta forma se contribuye a formar valores como el antimperialismo, patriotismo, 
responsabilidad, incondicionalidad, internacionalismo, soberanía, defensa de la 
independencia, justicia social, identidad nacional, honestidad, honradez, 
laboriosidad,  y solidaridad; lo cual constituye una prioridad del SFPI. 
 
En el II Taller Nacional Político - Ideológico celebrado en Santiago de Cuba, en 
1999, relacionado con los aspectos que se señalan por los autores el Ministro de 
Educación señaló entre otros: 
 
- Profundizar en la formación ideológica a través del debate, la preparación 

individual y el estudio de la Historia de Cuba. 
- La insuficiente preparación en temas históricos, incluyendo el diferendo EU-

Cuba. 
- Insuficiente protagonismo estudiantil. 
- La falta de coherencia en las acciones que se realizan. 
 
Un análisis de estas necesidades y el papel de La Historia de Cuba y la Educación 
Cívica, permitiría con la creatividad del docente ofrecer posibles soluciones. 
 
La Educación Cívica contribuye al logro de la educación integral de los 
estudiantes y a su formación política pues incluye el conocimiento de los deberes 
y derechos del ciudadano, así como al desarrollo de cualidades morales como el 
colectivismo, la ayuda mutua, respeto a los demás, honestidad, justicia social 
entre otros, y de habilidades de carácter intelectual, por ejemplo: descripción, 
comparación, definición, argumentación. 
 
La historia, por su parte, estudia un conjunto de fenómenos distintos: sociales, 
económicos, políticos, culturales. Lo analiza en todas sus partes y en sus 
múltiples y variadas interrelaciones. Para este análisis la historia selecciona una 
cantidad de hechos no aislados, como aquellos que tienen relevancia en el 
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desarrollo de la sociedad, y los analiza sobre la base de las leyes y regularidades 
del proceso social. 
 
 
 
La Historia de Cuba, en específico, desempeña un papel importante en la 
formación de la personalidad del adolescente ante todo, los puntos de vista y sus 
convicciones. Contribuye a formar cualidades como: el amor y fidelidad hacia la 
patria, actitud consciente ante el trabajo, el odio hacia cualquier forma de 
explotación y el yugo imperialista y a la educación estética, formar gustos e ideales 
estéticos y desarrolla la capacidad de asimilación de los fenómenos de la realidad 
y las obras de arte. 
 
El reto en esta labor educativa está dado en encontrar el nexo de ambos 
programas orientado a una adecuada formación político - ideológica, pues se trata 
de un estudiante que recibe la influencia de varias asignaturas, lo cual debe 
lograrse, en primera instancia, a través de la clase y sobre todo de una buena 
clase de Historia. 
 
A continuación se exponen algunos ejemplos de cómo el maestro puede alcanzar 
estos propósitos a partir de los contenidos de ambas asignaturas y de posibles 
vías, teniendo en cuenta los aspectos señalados en el Taller Nacional Político – 
Ideológico; a tales efectos se realiza una selección, considerando su efectividad 
con la aplicación parcial en 2 escuelas de la provincia. 
 
La Unidad I del programa de Educación Cívica aborda el tema: La familia cubana 
que incluye las relaciones de afecto, confianza, respeto mutuo entre sus miembros 
así como la comunicación entre padres e hijos lo cual puede relacionarse con la 
Unidad 3 de Historia de Cuba durante la guerra de 1895 con personalidades como 
José Martí y los rasgos de la familia Martí- Pérez, Antonio Maceo  y la familia 
Maceo- Grajales, la  Unidad 8:- La etapa final del proceso de liberación nacional 
con figuras como Frank País García y rasgos de la familia País- García. 
 
Posteriormente se trata el epígrafe acerca de la participación en la vida familiar 
referida a las responsabilidades en el hogar y las posibilidades de cada miembro 
del colectivo familiar y la vida en colectivo lo cual puede ser estudiado a través de 
estas figuras históricas y sus familias, propiciando un conocimiento de la historia 
basado en sentimientos, emociones, realidades, favoreciendo el vínculo de la 
teoría y la práctica, un principio Marxista - Leninista de la educación cubana. Es 
muy útil en estos momentos vincular estos contenidos con actividades prácticas 
como visitas a museos y bibliotecas, recortes de la prensa, encuentro con 
personalidades que brinden testimonio de los hechos e incluso coordinar  
actividades con familias en la comunidad. El objetivo en esta dirección será 
analizar la importancia del contenido de la clase teniendo en cuenta elementos 
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prácticos de la vida cotidiana pasada y presente, lo cual contribuye a la integración 
de las actividades curriculares y extracurriculares. 
 
En el SFPI es imprescindible el uso de los Cuadernos Martianos, en esta Unidad I, 
existen textos en los números I, II, III y IV que independientemente del nivel de 
enseñanza pueden ser utilizados según los intereses de los alumnos y su nivel de 
motivación, entendido a partir del diagnóstico de lo que conoce el estudiante y la 
profundización en los diferentes escritos, Ej.: 
 
- Cuaderno Martiano I. 

.  A la madre   - (primeros escritos) 
      .  Abdala  - (primeros escritos)  
      .   Bebé y el señor Don pomposo   - (La Edad de Oro) 
      .   Los zapaticos de rosa – (La Edad de Oro) 
      .   La muñeca negra – (La Edad de Oro) 
      .   La última página    - (La Edad de Oro). 
      .   Mi caballero – (Ismaelillo) 
         .  Mi reyecillo     -(Ismaelillo) 
         .  Sobre mi hombro  - (Ismaelillo) 
- Cuaderno Martiano II. Indicados para este nivel de Enseñanza. 
   . La Madre de los Maceo – (Escritos patrióticos). 
   . Antonio Maceo – ( Escritos patrióticos) 
   . Cartas a María Mantilla – (Cartas) 
- Cuaderno Martiano III. 
   . El presidio político en Cuba – (Iniciación revolucionaria). 
   . A la madre, 25 de Marzo de 1825 – (Guerra/95) 
   . A su hijo, 1 de Abril de 1895 – (Guerra/95) 
-   Cuaderno Martiano IV. 
   . Carta a su hermana Amelia, Enero 1882 – (Cartas) 
 
En la búsqueda de la integración de los diferentes elementos que forman parte de 
la labor educativa político - ideológica otro principio no menos importante lo es el 
del estudio trabajo en la búsqueda de sentimientos de amor hacia el trabajo y los 
deberes fundamentales aspectos presentes en los contenidos o los textos por 
ejemplo en Abdala y la carta a su hermana Amelia, incluso un mismo texto en el 
tratamiento de varios contenidos. 
 
En la Unidad 3:- Se profundiza en este principio acerca del trabajo en Cuba 
Socialista Ej.: 
 
- Cuaderno Martiano I. 
- Cada uno a su oficio – (La Edad de Oro) 
- El camarón encantado – (La Edad de Oro). 
- Cuaderno Martiano III 
- El  presidio político en Cuba – (Iniciación revolucionaria). 
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-     Cuaderno Martiano IV 
-     El ideario martiano en la Revolución (Educación) 
 
La metodología para el análisis de esta relación no puede ser esquemática pues 
varía según las características de los grupos estudiantiles, lo cual debe 
previamente ser diagnosticado, ello determinará los diferentes procedimientos, 
pero los autores consideran oportuno ofrecer una guía para la orientación del 
maestro, un camino para integrar los aspectos necesarios en la búsqueda 
científica. 
 
Así aparece la relación de la Unidad No.2.- La nación cubana. El patriotismo y el 
internacionalismo del pueblo cubano. A nuestro juicio uno de los más tratados por 
los maestros con la Guerra de los 10 Años, el reinicio de la guerra en 1895, la 
intervención imperialista en la guerra, la República neocolonial, el antimperialismo, 
en el proceso revolucionario, la última etapa del movimiento de Liberación 
Nacional, la figura de Fidel Castro hasta la Unidad No.8. En esta unidad se 
pueden complementar el sistema de acciones con actividades extracurriculares 
como: la visita a museos, ej. el de  la lucha clandestina, conversatorios o mesas  
redondas con combatientes, concurso acerca de principales figuras 
revolucionarias de nuestras luchas por la independencia. 
 
En la temática 2.4.- Patria es humanidad, y la Revolución Cubana y la Paz. Con la 
unidad 8 de Historia de Cuba: la figura de Ernesto Che Guevara, la  unidad 9: La 
Revolución Cubana. El triunfo del Socialismo en América, la etapa de la 
construcción del socialismo, donde se tratan aspectos de solidaridad, e 
internacionalismo. 
Unidad No.3 del programa de Educación Cívica señalado para la comprensión del 
principio del estudio y el trabajo que estudia el trabajo voluntario como expresión 
de la conciencia socialista se vincula en la unidad 8.- con la figura de Ernesto Che 
Guevara (1929-1967). 
Unidad No.4 La legalidad socialista, las leyes cubanas, la constitución, papel del 
estado, modificaciones, en su contenido se vincula a unidades como la No.1, la 
Guerra de los 10 años no para traspolar momentos históricos que no favorecerían 
el análisis sino como el antecedente de la lucha de los cubanos por la legitimidad 
de sus derechos, entre ellos, el derecho a la independencia.  
 
Así el Manifiesto del 10 de Octubre; La Asamblea de Guáimaro, el problema de la 
esclavitud, su importancia; El Manifiesto de Montecristi;  la Asamblea de 
Jimaguayú y la Constitución de la República en armas; La Asamblea 
Constituyente de 1900 a 1901; el apéndice constitucional: La Enmienda Platt, 
como mecanismo fundamental  utilizado por Estados Unidos para garantizar su 
control sobre Cuba.  
 
En este caso las actividades extracurriculares pueden ser: el orientar el trabajo 
independiente sobre el carácter de la Constitución Socialista Cubana, (localizar 
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derechos y garantías); diálogos con expertos en el tema como Fiscales, 
Abogados u otros). 
 
En la Unidad 5.- La República Neocolonial: Las primeras relaciones 
presidenciales, el tratado de Reciprocidad Comercial entre Cuba y EE.UU., el 
tratado de arrendamientos de bases navales y carboneras; el tratado Permanente 
entre Cuba y EE.UU.;  los congresos obreros. 
La Unidad 6:- Permite el análisis en 1925 de la Constitución del PCC y la Unidad 
8:- El documento La historia me absolverá y el triunfo de la Revolución que en la 
Unidad No.9 se explica al hacer realidad el Programa del Moncada, muestra de la 
realidad de los derechos del pueblo cubano. 
La Unidad No.5: del Programa de Educación Cívica se vincula con esta unidad 
No.9 del Programa de Historia de Cuba, pues analiza la organización política de la 
sociedad, el papel del PCC, sus Congresos y da paso a la Unidad No.6: La vida 
en Cuba Socialista, la obra de la Revolución Cubana, que en la Unidad 9 se 
incluye en Historia, con el triunfo del socialismo en América y la construcción del 
socialismo, así como los logros alcanzados. Pueden ser organizadas en el caso 
de la Unidad No.5 visitas al Partido Provincial o Municipal en el territorio, a las 
organizaciones políticas, de masas o sociales como el CDR, FMC, escuelas del 
Partido; entrevistas a profesores fundadores del PCC entre otras. 
Para la Unidad No.6.- Se organizarán visitas a la comunidad, a fábricas, 
empresas, obras sociales, lugares históricos y monumentos y pueden orientarse 
algunos trabajos prácticos para la investigación del alumno de esos logros de la 
Revolución en el entorno donde vive.  
 
La visión de los temas de ambos programas por parte de los maestros que los 
imparten es el punto de partida para la efectividad del trabajo político-ideológico, 
pues el alumno debe aprender a relacionar los hechos y acontecimientos, a 
comprender el nivel de utilidad de los conocimientos para su vida práctica y debe 
conocer la historia de su país no como un relato de acontecimientos sino de lazos 
de emoción y sentimientos, establecer en la clase la relación Historia-Alumno-
Sociedad es un aspecto esencial del proceso. 
 
Lo importante es lograr que se produzca un aprendizaje adecuado de los 
estudiantes, aún insuficiente, pues no obstante el trabajo que desarrolla la escuela 
en el diagnóstico a la pregunta de los acontecimientos nacionales e 
internacionales sólo 3 de 26 alumnos de 9no. grado lo hicieron con respecto a la 
Demanda del pueblo de Cuba por daños humanos y 4 de  36 alumnos de 8vo. 
grado se refirieron a la ayuda humanitaria de Cuba a otros países.  
 
Para el maestro, su autopreparación y superación permanente es un requisito de 
la eficiencia de su labor educativa para lograr resultados positivos,  no basta con 
que domine el programa y sus contenidos, sino debe insertarse en los 
conocimientos afines del resto de los programas de su departamento o área del 
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conocimiento. En la temática estudiada se han seguido tres pasos indispensables 
que pueden contribuir a su actividad. 
 
1.- El análisis de las fuentes bibliográficas que permitan comprender la importancia 
del papel de cada una de las partes estudiadas y su necesaria relación. 
2.- Establecer los nexos de la Historia de Cuba y la Educación Cívica a partir de 
los contenidos de los programas para el desarrollo del SFPI. 
3.- Determinar algunas acciones que posibiliten el desarrollo del trabajo político-
ideológico a través de la relación de los contenidos de la Historia de Cuba y la  
Educación  Cívica. 
 
Estos 3 momentos no agotan todos los aspectos del análisis,  se trata entonces 
de la necesidad de profundizar en los objetivos, conceptos comunes para su 
estudio y en la utilización con creatividad de otros medios y métodos. Significativo 
es lograr esta labor educativa de forma coherente e integral, pues no sólo incluye 
la vía curricular  sino también  extracurricular . 
 
La  primera, como se ha dicho con anterioridad, da la posibilidad de integración de 
los contenidos de Historia de Cuba y Cívica para la enseñanza de secundaria.  
 
La vía extracurricular, que incluye actividades extradocentes y extraescolares, 
resulta también de gran importancia y constituye una condición esencial para que 
se unan entre sí en un proceso único la actividad de enseñanza, las actividades 
de orden político-ideológico, el tiempo libre del alumno y su participación en las 
tareas políticas y sociales. Esto significa que el contenido de la labor educativa, 
político-ideológica se manifiesta en cada una de las actividades que se realizan en 
la escuela y fuera de ella, desde la clase como elemento esencial en el complejo 
sistema de educación político - ideológica y a través de diferentes actividades que 
se realizan en los centros docentes. 
 
La actividad extradocente como parte de la vía extracurricular,  está dirigida a 
desarrollar en los alumnos sus inclinaciones hacia una rama determinada 
propiciando la realización de trabajos investigativos, consultas bibliográficas, etc. 
Y la actividad extraescolar es marco propicio para que el profesor desarrolle y 
descubra nuevas posibilidades en los estudiantes mediante su participación en 
diferentes actividades  culturales, deportivas científico - técnicas, patriótico - 
militares, etc. Ambos componentes de la vía extracurricular tienen un carácter vivo 
y dinámico por lo que no deben caracterizarlo la espontaneidad, para ello es 
necesario planificar adecuadamente todo su desarrollo, teniendo en cuenta las 
condiciones concretas para su realización. 
 
Ambos programas, Historia de Cuba y Cívica para el nivel secundario deben 
organizar las actividades extracurriculares de forma tal que propicien el desarrollo 
de capacidades cognoscitivas en los estudiantes y la formación político - 
ideológico, tales como: 
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- despertar el interés hacia los contenidos de la enseñanza. 
- desarrollar las capacidades cognoscitivas y creadoras en los estudiantes. 
- lograr el dominio efectivo de los materiales de estudio y complementarios. 
- propiciar el uso creador de los conocimientos adquiridos y desarrollarlo en 

beneficio de sus necesidades. 
- enseñar a estudiar y motivarse por el quehacer  socio - cultural del país.   
 
 
 
 
 
 
CONCLUSIONES 
 
El proceso de perfeccionamiento del proceso docente - educativo exige la 
constante preparación del maestro en ejercicio y de transformaciones que 
conduzcan a un aprendizaje de calidad, imperativo del nivel de la enseñanza 
Media. 
 
El fortalecimiento de la preparación político - ideológica del joven de este nivel 
debe lograrse a través de un sistema coherente de las diferentes acciones que 
organiza y planifica la escuela, donde la vía curricular sea el elemento rector del 
proceso, de hecho las asignaturas y la clase en especial deben desempeñar un 
rol esencial que se complementa con acciones extracurriculares. 
 
Los estudiantes del nivel medio reciben la influencia de múltiples programas, por lo 
que  alcanzar un dominio pleno de cada uno de ellos y establecer su relación 
interdisciplinaria con los demás es una condición actual para el desempeño 
profesional del docente lo cual eleva su nivel de efectividad si en el análisis se 
incluyen acciones que complementen el sistema de formación en correspondencia 
con los principios que exige la Sociedad Cubana. 
 
REFERENCIA  BIBLIOGRÁFICA: 
 
1) Castro Ruz Fidel: Discurso pronunciado en La Demajagua, el 10 de octubre 

de 1968. En Discursos p.p.78. 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
 
1.- Castro Ruz, Fidel: Discurso pronunciado en  La Demajagua, el 10 de Octubre 
de    1968. En Discursos. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales, 
 [s.a].--- t.l.— 254p. 
 
2.- ______________: Discurso pronunciado por el Comandante en jefe, primer 
Secretario del Comité Central del PCC y Presidente de los Consejos de Esta- 



  8899  
  

                                    do y de Ministros, en el acto de graduación del 
Destacamento Pedagógico Universitario “Manuel A. Domenech” .— [s.l], [s.e], 
[s.f].— 20p. 
 
3.- Congreso del Partido Comunista 1.1975. Tesis sobre política Educacional. En 
tesis y   Resoluciones. La Habana. Editora de Ciencias Sociales, 1978.— 675p. 
 
4.- ______________: 3.1985. Tesis y Resoluciones.— La Habana: Editorial de 
Ciencias Sociales. 1986. 136p. 
 
5.- Cuba. MINED. Educación Cívica: 9 grado: Programa .— La Habana. Editorial 
Pueblo y Educación, 1992. 35p. 
 
6.- _____________ Historia de Cuba: 9 grado: Programa.— La Habana. Editorial 
Pueblo y Educación, 1987.— 40p 
 
7.- ____________ Orientaciones metodológicas para el programa dirigido a la 
formación de valores, la disciplina y la responsabilidad ciudadana, desde la 
escuela: Enseñanza Secundaria Básica.— [s.l]; [s.e] , [s.a]..19p 
 
8.- ____________ Pedagogía .— La Habana: Editorial Pueblo y Educación, 
1981.— 554p. 
 
9.- Seminario Nacional a Dirigentes, Metodólogos, Inspectores y personal de los 
órganos administrativos de las direcciones provinciales y municipales de 
Educación. La Habana: [s.l], 1979.— 1 parte .— 136p. 
 
10.- ___________ Seminario Nacional a dirigentes, Metodólogos, Inspectores y 
personal de los órganos administrativos de las Direcciones Provinciales y 
Municipales de Educación.— La Habana: [s.e], 1983.— 1 parte.— 454p. 
 
11.- ____________ Sistema de preparación político-ideológico del MINED.— [s.l], 

[s.e], 1998. --9p. 
 
12.- ____________ Sistema de preparación político-ideológica del MINED.— [s.l]: 
[s.e], octubre de 1999.— 32p. 
 
13.- La escuela y la familia cubana, algunas consideraciones que adquiere el 
factor subjetivo en las condiciones actuales/ Ivonne Lahera Cabrales../ et al./.—
9h. 1996. Ponencia. ISP “Frank País García” . 
 
14.- El factor subjetivo y su acción directa en la relación escuela-familia a través 
de las funciones educativas en 1991-1995 en Santiago de Cuba/ Ivonne Lahera 
Cabrales. /et al./.— 35h.— 1999. Informe de investigación. I.S.P “Frank País 
García” 



  9900  
  

 
15.- El factor subjetivo y su acción directa sobre la función educativa de la familia y 
la escuela cubana en Santiago de Cuba durante el período de rectificación/ Ivonne 
Lahera  Cabrales/..et al/-- 45h –1992. Informe de Investigación. ISP “Frank País”.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                  
CCaappííttuulloo  VVIIII::  LLAA  CCLLAASSEE,,  VVÍÍAA  EESSEENNCCIIAALL  PPAARRAA  DDEESSAARRRROOLLLLAARR  EELL  TTRRAABBAAJJOO  
IIDDEEOOPPOOLLÍÍTTIICCOO  YY  LLAA  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  DDEE  VVAALLOORREESS::  UUNNAA  EEXXPPEERRIIEENNCCIIAA  DDEE  LLAA  

UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD  PPEEDDAAGGÓÓGGIICCAA  DDEE  SSAANNTTIIAAGGOO  DDEE  CCUUBBAA..  
  

                                            LLiicc..  MMaarrííaa  CCaarriiddaadd  NNoovvooaa  LLóóppeezz..  
                                            LLiicc..  AAnnttoonniioo  EEssccoobbaarr  BBaarrcceellóó..    
                                            LLiicc..  PPiillaarr  FFuussttéé  EEnnaammoorraaddoo..  
..                                          MMssCC..  CCaarriiddaadd  AAggüüeerroo  CCaarrbbaalllloo  
                                            LLiicc..  IIvvóónn  LLaahheerraa  CCaabbrraalleess..  
                                            LLiicc..  EEsstthheerr  CCééssppeeddeess  AAccuuññaa..  
                                            LLiicc..  SSaannddrraa  PPéérreezz  AAllccoolleeaa..  
  
  

IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  
  
El contexto internacional a las puertas del nuevo milenio se caracteriza por el 
desarrollo de la ciencia y la tecnología, enriqueciendo con los nuevos 
descubrimientos las diferentes ramas del saber humano. 
 
Otras características que marcan los finales del siglo XX están relacionadas con el 
fenómeno de la globalización, la unipolaridad y la instrumentación de modelos 
neoliberales. 
 
En este marco mundial cambiante, donde cada vez se hacen más evidentes las 
diferencias entre los países desarrollados con los subdesarrollados, se inserta 
Cuba, país bloqueado por casi 40 años, luchando por el modelo social humanista 
socialista, fustigado por el imperio de la comunicación y sometida al influjo de la 
propaganda y los modelos foráneos. 
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Ante esta situación surge la necesidad de instrumentar cambios en el orden 
educativo con la finalidad de formar ciudadanos cuyas potencialidades humanas 
le permitan promover el desarrollo sostenible de la sociedad, personas 
integralmente desarrolladas, con una preparación cognitiva instrumental acorde al 
nivel de desarrollo científico y tecnológico contemporáneo, pero al mismo tiempo, 
con un nivel de comprometimiento con nuestro socialismo, elevada ética y 
sensibilidad humana, que le permita poner en práctica lo aprendido pero con un 
alto sentido humanista.  
 
Para lograr este cambio educativo se precisa de un sistema de acciones 
coherentes dirigidas a la formación político-ideológica y de valores, 
correspondiéndole a la escuela un rol protagónico como entidad encargada de 
coordinar las diferentes influencias educativas a través del Proceso Pedagógico 
de forma general y particularmente mediante la clase, la cual constituye la célula 
básica de este proceso, sin por ello dejar de reconocer otros espacios y 
actividades extradocentes y extraescolares que con la misma finalidad se lleven a 
cabo. 
 
La educación política-ideológica y la formación de valores no es un capricho de la 
Escuela Cubana, es la base, el sustento del proceso pedagógico en cualquier 
sistema social, ya que se evidencia en éste la problemática concreta de las 
realidades nacionales, los lineamientos y políticas del Estado, la intencionalidad 
reflejada en los Planes y Programas de Estudio relacionadas con el modelo de 
ciudadano que se aspira a formar, pero además se expresa en la Clase la 
posición ideológica del docente, el cual se acoge a determinada escuela, 
tendencia o teoría. 
  
En el caso de nuestro país esta situación se resume de la siguiente forma: 
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Al reconocer como imperativos educativos esenciales al Trabajo Político-
Ideológico y la formación de Valores, estamos conscientes de la necesidad de 
reestructurar los aprendizajes de los docentes y los estudiantes en este sentido, 
con la finalidad de realizar un abordaje de los mismos desde esta perspectiva, en 
la cual el alumno juegue un papel protagónico teniendo la dirección acertada y 
estimuladora del docente. 
  
LLaa  UUnniivveerrssiiddaadd  PPeeddaaggóóggiiccaa  ddaaddoo  ssuu  rrooll  eenn  llaa  pprreeppaarraacciióónn  ddee  llooss  pprrooffeessiioonnaalleess  
eennccaarrggaaddooss  ddee  llaa  eedduuccaacciióónn  iinnssttiittuucciioonnaalliizzaaddaa  ddee  llaass  nnuueevvaass  ggeenneerraacciioonneess  yy  ddee  

CCOONNTTEEXXTTOO  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  

CCOONNTTEEXXTTOO  NNAACCIIOONNAALL  

IIMMPPEERRAATTIIVVOOSS  EEDDUUCCAATTIIVVOOSS  
  

TTrraabbaajjoo  ppoollííttiiccoo  iiddeeoollóóggiiccoo  yy  vvaalloorreess  
  

EESSCCUUEELLAA  CCUUBBAANNAA  
  

Trabajo Comunitario 
CCll
ase 

Trabajo 
Extracurricular TTrraabbaajjoo  

EExxttrraaddoocceennttee  

PPRROOCCEESSOO  PPEEDDAAGGÓÓGGIICCOO  
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ssuu  aaccttuuaacciióónn  oorriieennttaaddoorraa  hhaacciiaa  llooss  ccoonntteexxttooss  ssoocciiaalliizzaaddoorreess  ffaammiilliiaarr  yy  ccoommuunniittaarriioo,,  
ddeebbee  sseerr  ccaappaazz  ddee  ppeerrttrreecchhaarr  aa  ssuuss  eessttuuddiiaanntteess  eenn  llaa  ffoorrmmaacciióónn  ddee  pprreeggrraaddoo  ddee  
llooss  rreeccuurrssooss  ccooggnniittiivvoo--iinnssttrruummeennttaalleess  yy  aaffeeccttiivvoo--vvaalloorraattiivvooss  ssoobbrree  uunnaa  bbaassee  ééttiiccaa  
ppaarraa  ddeessaarrrroollllaarr  eell  ttrraabbaajjoo  iiddeeooppoollííttiiccoo  yy  llaa  ffoorrmmaacciióónn  ddee  vvaalloorreess  aa  ppaarrttiirr  ddee  ttrreess  
eelleemmeennttooss  bbáássiiccooss::    
  
11..--  PPrrooppiicciiaarr  llaa  mmoottiivvaacciióónn  hhaacciiaa  eessooss  ccoonntteenniiddooss..  
  
22..--  GGaarraannttiizzaarr  eell  pprroottaaggoonniissmmoo  ddeell  aalluummnnoo  ssoobbrree  llaa  bbaassee  ddee  llaa  ttrrííaaddaa  SSeennttiirr  ––  
PPeennssaarr  ––  AAccttuuaarr  ddee  ffoorrmmaa  ccoonnsscciieennttee  yy  ccoommpprroommeettiiddaa..  
  
33..--  PPrroovvooccaarr  eell  ccaammbbiioo,,  rreessppeettaannddoo  llaa  iinnddiivviidduuaalliiddaadd,,  llaa  rreefflleexxiióónn  yy  llaa  ttoommaa  ddee  
ppaarrttiiddoo..  
  
SSee  nnooss  pprreesseennttaabbaa  eell  ssiigguuiieennttee  pprroobblleemmaa  ccoommoo    uunn  rreettoo  eenn  eell  oorrddeenn  mmeettooddoollóóggiiccoo..  
CCóómmoo  iinnssttrruummeennttaarr  llaass  aacccciioonneess  ppeeddaaggóóggiiccaass,,  aa  ttrraavvééss  ddee  llaass  ccllaasseess,,  qquuee  
ppeerrmmiittiieerraann  ddeessaarrrroollllaarr  eell  ttrraabbaajjoo  iiddeeooppoollííttiiccoo  yy  llaa  ffoorrmmaacciióónn  ddee  vvaalloorreess  ccoonn  
nnuueessttrrooss  eessttuuddiiaanntteess  aa  ppaarrttiirr  ddee  llooss  pprreessuuppuueessttooss  rreeffeerriiddooss  ccoonn  aanntteerriioorriiddaadd,,  lloo  
ccuuaall  ccoonnssttiittuuyyóó  llaa  mmoottiivvaacciióónn  ppaarraa  rreeaalliizzaarr  uunn  eessttuuddiioo    qquuee  nnooss  aappoorrttaarraa  llaass  vvííaass  
aaddeeccuuaaddaass  ppaarraa  llooggrraarr  eessttee  pprrooppóóssiittoo..  
  
EEll  oobbjjeettiivvoo  ddee  nnuueessttrroo  ttrraabbaajjoo  eess::  ““AArrgguummeennttaarr  llaa  iimmppoorrttaanncciiaa  ddee  llaa  CCllaassee  ppaarraa  
ddeessaarrrroollllaarr  eell  TTrraabbaajjoo  PPoollííttiiccoo  IIddeeoollóóggiiccoo  yy  llaa  ffoorrmmaacciióónn  ddee  VVaalloorreess,,  ppaarrttiieennddoo  ddee  
uunn  ssiisstteemmaa  ddee  aaccttiivviiddaaddeess,,  mmééttooddooss,,  ttééccnniiccaass  yy  pprroocceeddiimmiieennttooss  aallggoorrííttmmiiccooss  qquuee  
eessttiimmuulleenn  eell  pprroottaaggoonniissmmoo  eessttuuddiiaannttiill  eenn  eessttee  ttiippoo  ddee  aapprreennddiizzaajjee,,  aa  ppaarrttiirr  ddee  uunnaa  
eexxppeerriieenncciiaa  rreeaalliizzaaddaa  eenn  llaa  UUnniivveerrssiiddaadd  PPeeddaaggóóggiiccaa  ““FFrraannkk  PPaaííss  GGaarrccííaa””  ddee  
SSaannttiiaaggoo  ddee  CCuubbaa””..  

  

  

DDEESSAARRRROOLLLLOO  
  
El Proceso Pedagógico tiene amplias posibilidades para desarrollar el trabajo 
político ideológico y la formación de valores, pero para que este tenga éxito, se 
debe concebir como un sistema integral y coherente, organizado, planificado y 
controlado, donde cada elemento del sistema conozca qué hacer, cómo hacerlo, y 
ante todo, demuestre con su actuación la calidad de los aprendizajes. 
  
LLaa  eedduuccaacciióónn  ppoollííttiiccaa  iiddeeoollóóggiiccaa  ssee  rreeaalliizzaa  ssoobbrree  llaa  bbaassee  ddee  llooss  ssiigguuiieenntteess  
pprriinncciippiiooss;;  ““ccaarráácctteerr  ppaarrttiiddiissttaa,,  ccaarráácctteerr  cciieennttííffiiccoo,,  llaa  vviinnccuullaacciióónn  ccoonn  llaa  pprrááccttiiccaa  yy  
llaass  mmaassaass  yy  eell  eennffooqquuee  hhiissttóórriiccoo  ccoonnccrreettoo””  11;;  ddee  aaccuueerrddoo  ccoonn  eessttooss  pprriinncciippiiooss  ssee  

                                                                                                                
11    CCoolleeccttiivvoo  ddee  aauuttoorreess  ddeell  IICCCCPP..  PPEEDDAAGGOOGGÍÍAA,,  PP..  4433  
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eessttaabblleecceenn  llooss  oobbjjeettiivvooss  yy  ccoonntteenniiddooss  ppaarraa  ddeessaarrrroollllaarr  llaa  ffoorrmmaacciióónn  iiddeeooppoollííttiiccaa,,  
llooss  ccuuaalleess,,  ppoorr  ggrraaddooss  yy  nniivveelleess  ddee  eennsseeññaannzzaa,,  pprreesseennttaann  ssuuss  ppeeccuulliiaarriiddaaddeess  
aaccoorrddee  aall  nniivveell  ccooggnniittiivvoo  aallccaannzzaaddoo  ppoorr  llooss  aalluummnnooss  yy  aa  llaass  ttaarreeaass  ddee  ddeessaarrrroolllloo  
sseeggúúnn  llaass  eeddaaddeess..  
  
La clase constituye dentro del sistema de educación político ideológica su célula 
básica, mediante ella el profesor puede realizar acciones dirigidas a este fin 
evitando el esquematismo, el formalismo y la imposición, partiendo de 
determinadas premisas dentro de las cuales se tengan presentes las 
características de los sujetos cognoscentes, las exigencias sociales y las 
condiciones. 
 
En nuestras Universidades Pedagógicas, las clases constituyen además de 
fuente de conocimientos, un modelo para la futura actuación profesional, 
correspondiéndole a los docentes de estas instancias educativas aportar 
mediante su actuar un marco referencial didáctico para desarrollar el trabajo 
político ideológico y la formación de valores. 
 
Los alumnos en este nivel de enseñanza poseen características psicológicas y 
sociales que los diferencian de otros niveles precedentes. No podemos dejar de 
tener en cuenta el desarrollo psíquico alcanzado y que se expresa en los niveles 
de regulación afectivo y en el cognitivo instrumental. Se destaca en esta etapa un 
aumento y profundización de la actividad psíquica y una estrecha unidad entre sus 
procesos y formaciones psicológicas, la elevación de su implicación personal en lo 
que siente, piensa y hace, se manifiesta un mayor nivel de independencia y el 
incremento de la crítica, la reflexión, sobre la base de una cosmovisión del mundo 
más amplia y consolidada y de convicciones que se han ido formando en el 
devenir de su personalidad.  Atendiendo a estas transformaciones, debemos 
redimensionar las vías para desarrollar el trabajo político ideológico y la formación 
de valores, ya que por el nivel de desarrollo alcanzado las formas tradicionales 
son rechazadas por lo que se requiere de formas novedosas que den paso a la 
reflexión, a la toma de partido y promuevan en ellos la necesidad de profundizar, 
investigar, polemizar y realizar análisis críticos, movilizando su interés por 
cuestiones políticas en la que tengan que poner de manifiesto su ideología y sus 
valores morales. 
 
La tarea de los docentes en las Universidades Pedagógicas es compleja, ya que 
debemos ser capaces de provocar en los estudiantes la movilización necesaria 
para que se apropien de las orientaciones, principios y valores que nuestra 
sociedad necesita, acercar sus puntos de vista a los nuestros y a nuestra lucha, 
respetando su individualidad, con argumentos que sean convincentes y con 
nuestro ejemplo personal. 
 
El filósofo y pedagogo cubano Félix Varela en Cartas a Elpidio refirió algo 
sumamente importante: “El gran secreto de manejar la juventud, sacando partido 
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de sus talentos y buenas disposiciones, consiste en estudiar el carácter individual 
de cada joven y arreglar por él nuestra conducta.” 2  Varela desde su época nos 
daba, sin lugar a dudas, la clave para realizar el trabajo con los jóvenes lo cual 
resulta esencial para que el mismo sea exitoso.  
 
Para comprender la esencia de los argumentos del sistema de acciones que 
instrumentamos partimos del análisis teórico conceptual del Proceso Pedagógico, 
el cual tiene como problema fundamental formar a los ciudadanos de nuestra 
sociedad en sus sentimientos, pensamiento y acción en correspondencia con los 
valores esenciales de la misma. Este encargo social se expresa en los objetivos 
como propósitos o metas a alcanzar por los estudiantes. Para lograr este objetivo 
el alumno se debe apropiar de determinado contenido mediante el empleo por 
parte del docente de métodos y medios de enseñanza, siendo necesario constatar 
el grado de cumplimiento del objetivo a través de la evaluación y la autoevaluación 
de los aprendizajes.  
 
La naturaleza de los componentes del Proceso Pedagógico es social así como 
sus determinantes y leyes. Según Carlos M. Álvarez de Zayas “... el proceso 
docente es aquel proceso que, como resultado de las relaciones sociales que se 
dan entre los sujetos que participan, está dirigido, de un modo sistémico y 
eficiente, a la formación de las nuevas generaciones, tanto en el plano educativo 
como instructivo (objetivo), con vista a la solución del problema social: encargo 
social, mediante la apropiación de la cultura que ha acopiado la humanidad en su 
desarrollo (contenido); a través de la participación activa y consciente de los 
estudiantes (método); planificada en el tiempo y observando ciertas estructuras 
organizativas estudiantiles (forma); y cuyo movimiento está determinado  por las 
relaciones causales entre estos componentes y de ellos con la sociedad (leyes) 
que constituyen su esencia.”3 
 
En la actualidad, la escuela cubana le confiere una gran importancia a los 
objetivos formativos, representando éstos un mayor ajuste conceptual al encargo 
social en la formación de las nuevas generaciones, el cual se debe materializar a 
través del Proceso Pedagógico, siendo la Clase, por su naturaleza, un momento 
especial para dar cumplimiento a dichos objetivos a través de su Contenido. 
 
 
Es necesario considerar el carácter formativo de la clase y las potencialidades que 
tiene la misma para desarrollar acciones dirigidas al trabajo político ideológico y la 
formación de valores, empleando para ello métodos, técnicas y medios que 
propicien una participación protagónica del alumno en la que se manifiesten como 
acciones básicas las relacionadas con las habilidades que le permitan: analizar, 

                                                                                                                
22    BBaaxxtteerr  EEsstthheerr;;  LLaa  ffoorrmmaacciióónn  ddee  vvaalloorreess,,  uunnaa  ttaarreeaa  ppeeddaaggóóggiiccaa..  PP..  99..  
33    ÁÁllvvaarreezz  ZZaayyaass,,  CCaarrllooss  MM  ::    HHaacciiaa  uunnaa  eessccuueellaa  ddee  eexxcceelleenncciiaa..  PP..  1100..  
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comparar, caracterizar, argumentar, reflexionar, valorar, debatir, modelar 
estrategias, orientar y dirigir. 
 
En síntesis podríamos resumir lo anterior a través del siguiente esquema. 
 
 

ENCARGO SOCIAL 
 

PROCESO PEDAGÓGICO 
 
 

OBJETIVOS FORMATIVOS 
 
 

CLASE 
 
 
              SISTEMA DE                              SISTEMA DE                         VALORES                      
        CONOCIMIENTOS                           HABILIDADES 
 

  
 MÉTODOS 

 
  MEDIOS 

 
 

 EVALUACIÓN 
 
 
 
 
 
  En la realización de la clase el profesor debe promover el protagonismo del 
alumno que se evidencia en la tríada: 
 
 
 
 
 
 
 
                                                              (plano cognitivo) 
                                                                 PENSAR 
 
                    SENTIR                                                                      ACTUAR 
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               (plano afectivo)                                                (plano afectivo-cognitivo) 
                                                                                        (expresión socializada) 
 
    
 
En esta tríada el sentir está relacionado con la motivación del alumno hacia esos 
contenidos, con la significación que adquieren para los sujetos cognoscentes, con 
las emociones y sentimientos que despiertan en ellos la personalización de estos 
aprendizajes, en el plano cognitivo, pensar de forma reflexiva y crítica, y en el 
plano de la actuación por la manifestación real y auténtica del sujeto en las 
actividades en  que  participa.   
 
   En esa dinámica se debe propiciar : 
 
1. La estimulación auténtica del alumno. 
2. Que el aprendizaje se caracterice como una función personalizada, vinculada a 

la experiencia del sujeto y a sus intereses. 
3. Desarrollar la capacidad reflexiva y su implicación en la adquisición de los 

conocimientos y valores. 
4. Propiciar el carácter interactivo y entrenarlo para tomar decisiones, realizar 

esfuerzos volitivos, estimular la independencia, la autodeterminación y la 
responsabilidad. 

 
Todo el proceso pedagógico brinda variadas oportunidades para desarrollar el 
trabajo ideopolítico y la educación de los valores, sin embargo, insistimos en la 
clase como elemento esencial, siendo necesario que el profesor tenga clara 
conciencia de su misión formativa. Numerosos ejemplos de nuestra historia 
demuestran cómo los más grandes pensadores políticos de todas épocas 
aprendieron de sus maestros los métodos para el análisis de la realidad, el 
patriotismo, las ideas libertarias y antianexionistas. Muchos fueron los que 
enseñaron a pensar a los cubanos y  querer a la Patria, no con el discurso retórico 
y frío, sino llevando la emoción a sus discípulos, haciéndoles sentir en sus fibras 
más íntimas, y ante todo, enseñándoles a pensar, a defender nuestra identidad. 

 
El contenido de la clase está conformado, como vimos anteriormente, por un 
sistema de conocimientos, el sistema de habilidades y los valores, por tanto no es 
crear nada artificial, es saber determinar: 

 
1. Las potencialidades político ideológicas del contenido y los valores que están 

en su base. 
2. Provocar la motivación, el interés del alumno hacia lo que se debate,                 
propiciando  su protagonismo. 
3. Promover el debate, la reflexión, las opiniones, la toma de posición, la 
elaboración de criterios, donde se exprese la ideología y los valores de los 
alumnos   ( a  través del método y los medios). 
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4.  La relación orgánica entre los conocimientos y la realidad. 
  5.  La dirección ideológica del contenido (teoría, principios, leyes, etc.). 

6. Dar clases de calidad, donde se manifieste la unidad de lo afectivo y lo 
cognitivo. 

 
Teniendo en cuenta las potencialidades de la clase, seleccionamos algunos de los 
aspectos teóricos  metodológicos en los que sustentamos nuestra experiencia. 
 
Por la amplitud de la temática que abordamos nos concretaremos a exponer la 
materialización de esta experiencia tomando como eje la Disciplina Formación 
Pedagógica General.   Las razones para su selección son las siguientes: 
 
- Es una disciplina que atraviesa la formación de pregrado desde el primer hasta 

el último año de las diferentes carreras. 
- Sus contenidos tienen una indiscutible potencialidad para desarrollar el trabajo 

ideopolítico y de formación de valores. 
- Porque es una de las Disciplinas que debe aportar un modelo de actuación 

profesional del futuro maestro. 
 
Durante cinco cursos académicos le hemos dado seguimiento a este trabajo, 
siendo la especialidad  de Marxismo-Leninismo e Historia la muestra seleccionada 
ya que es una de las carreras priorizadas por nuestro sistema Nacional de 
Educación, por lo que desarrollamos su sistematización  en la misma, aunque la 
experiencia iniciada en esta especialidad se puso en práctica posteriormente en 
otras carreras. 
 
Para instrumentar nuestra estrategia metodológica partimos de los siguientes 
pasos: 
 
1. Diagnóstico realizado en la Universidad Pedagógica. 
2. Análisis de las potencialidades de los objetivos y contenidos de los Programas 
de  Estudio en los componentes Académico – Laboral – Investigativo. 
3. Selección de las vías adecuadas para desarrollar las acciones teniendo en 
cuenta las particularidades psicosociales de la edad, sobre la base de los 
indicadores motivacionales y de las potencialidades cognitivas e instrumentales. 
4. Creación de las condiciones grupales. 
5. Instrumentación de las vías. 
6. Evaluación. 
 
De forma general en el diagnóstico realizado sobre  el trabajo ideopolítico y la 
formación de valores en la Universidad Pedagógica de Santiago de Cuba , aunque 
algunas de ellas no se evidenciaban en nuestra disciplina, se caracterizaba por las 
siguientes limitaciones: 
 
- La concepción estrecha acerca de lo que es el trabajo ideopolítico. 
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- El academicismo y formalismo. 
- La limitada visión relacionada con las potencialidades del propio contenido de 

la clase. 
- El pobre protagonismo del alumno en este tipo de aprendizaje e ineficiencias 

en la dirección por parte del docente. 
- La calidad del diagnóstico no permite trazar la estrategia metodológica 

adecuada. 
- La resistencia a los cambios en las formas de hacer. 
- Lagunas cognitivas en los alumnos, especialmente relacionadas con el 

contenido de los valores. Por ejemplo; Internacionalismo, incondicionalidad, 
etc. 

 
Al analizar las limitaciones para desarrollar este trabajo determinamos algunos 
presupuestos básicos que permitieran lograr una dirección educativa más 
eficiente, estos son: 
 
1. Motivación y diferenciación. 
2. Carácter sistémico. 
3. Empleo de vías y métodos que permitan las reflexiones, argumentaciones y 

toma de partido. 
4. Intencionalidad ideopolítica y en la formación de valores durante el tratamiento 

del contenido. 
5. Vínculo estrecho de la teoría con la práctica. 
6. Incorporación de la realidad nacional e internacional en la ejemplificación.  
 
Luego del análisis de las potencialidades de los Programas de la Disciplina nos 
dimos a la tarea de observar cómo se materializaban en la práctica estos 
elementos, a través de las visitas de control a clases a los profesores, pudiendo 
arribar a las siguientes conclusiones: 
 
- Las Clases observadas a los profesores de la Disciplina Formación 

Pedagógica General tenían una adecuada preparación político ideológica y en 
determinados contenidos realizaban algunas acciones dirigidas a este fin, no 
explotándose al máximo las potencialidades de dichos contenidos. 

 
- En los 10 minutos iniciales del primer turno de clase, en algunos casos se 

realizaba el  tratamiento de las efemérides  y  las  principales noticias con 
carácter   informativo y  en la mayoría de los casos desarrollada por el 
profesor, ya que los estudiantes – en un  gran  porciento – no están habituados 
a escuchar o ver las noticias con sistematicidad.            
 

Este aspecto ha tenido una sensible mejoría en los últimos tres  cursos  a  partir  
de la  puesta   en  práctica  de  la  experiencia  y  a  las orientaciones  generales  
de  nuestra   institución docente.  
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Teniendo en cuenta estas dificultades consideramos que el redimencionamiento 
de los aprendizajes para el cambio propuesto debían realizarse en dos 
direcciones: 
 
1. La preparación teórica y metodológica del docente para esta actividad. 
2. La preparación del alumno para su protagonismo en el trabajo político 

ideológico y la formación de valores. 
 
Luego de analizar las principales problemáticas detectadas en el diagnóstico, nos 
dimos a la tarea de determinar e instrumentar las acciones pedagógicas que 
permitieran perfeccionar el trabajo que se estaba realizando en este sentido, 
determinando las vías que posibilitaran el protagonismo del estudiante en este tipo 
de aprendizaje. 
 
Aunque valoramos todas las potencialidades del Proceso Pedagógico, nos 
detuvimos en el análisis metodológico de la clase, por las razones expuestas con 
anterioridad, lo cual no excluye de ninguna manera los múltiples espacios y 
oportunidades de este proceso. Analizábamos que la clase, por su naturaleza, es 
el componente académico en el cual se expresan los otros dos (laboral e 
investigativo) y en dependencia de cómo se organice depende en gran medida su 
relación orgánica y sistémica con dichos componentes, existiendo un vínculo 
estrecho e indisoluble entre ellos. 
 
La clase como punto de partida ofrece los elementos cognitivos e instrumentales 
que son verificados, experimentados e investigados en la actividad del 
componente laboral, al mismo tiempo, se nutre de éste y lo enriquece, por tanto la 
tríada que conforman los componentes académico, laboral e investigativo 
constituyen nexos en los que se manifiestan la formación político ideológica y la 
formación de valores. 
 
Teniendo en cuenta la naturaleza del contenido de la clase y sus partes 
constitutivas, nos dimos a la tarea de organizar metodológicamente las acciones 
pedagógicas que a nuestro juicio facilitan al docente desarrollar el trabajo político 
ideológico y la formación de valores, teniendo como premisa el protagonismo de 
los estudiantes. 
 
Para desarrollar con calidad este trabajo es necesaria la preparación de los 
docentes y de los alumnos. A continuación exponemos el algoritmo general que 
contiene las acciones preparatorias, las de dirección y las relacionadas con la 
participación del estudiante. 
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 Este algoritmo se divide en tres momentos: 
 
 
I.- Preparación teórica-metodológica del docente. 
 
- Realización de actividades metodológicas para la preparación de los docentes 

para esta labor. 
- Determinación de las potencialidades del contenido a impartir y su 

correspondencia con los objetivos formativos. 
- Selección de los ejemplos, situaciones y problemas sacados del contenido de 

los Programas. 
- Determinación de los métodos y técnicas a utilizar. 
- Información a los alumnos, con tiempo suficiente,  de las temáticas a debatir. 
- Determinación del tiempo de preparación de los alumnos e información a los 

mismos del tiempo con que contarán para  la exposición y los debates. 
- Determinación de las formas para la investigación e indagación de los alumnos 

(trabajo independiente, trabajo extracurricular).  
- Dominar las reglas del trabajo en grupo. 
- Extensión desde la clase a los componentes laboral e investigativo. 
 
II.- Dirección del Proceso. 
 
- Motivación constante. 
- Ejemplificación, presentación de situaciones, argumentación. 
- Análisis, reflexión, debate, toma de decisiones. 
- Orientación para la profundización en los acontecimientos, situaciones, 

personalidades destacadas, seleccionadas en los contenidos. 
- Orientación sobre cómo extender el trabajo político ideológico y la formación de 

valores hacia los componentes laboral e investigativo. 
- Controlar el tiempo de la actividad. 
- Retroalimentación. 
- Evaluación del trabajo realizado.  
 
 
 
III.- Protagonismo del Alumno. 
 
- Orientarse acerca del contenido a debatir. 
- Autopreparación, investigación, selección y apropiación del contenido. 
- Preparar sus exposiciones concretas, sin divagar y sobre aspectos poco 

conocidos del tema de que se trate. 
- Presentar sus argumentos. 
- Analizar las exposiciones, reflexionar, opinar, debatir, tomar partido. 
- Evaluación y autoevaluación del proceso. 
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Para lograr el cumplimiento de este algoritmo es importante cumplir con los 
siguientes requisitos: 
 
1. Que el estudiante se familiarice con los procederes. 
2. Que sea sistemático, o sea,  realizarlo en todo el sistema de clases. 
3. Empleo de métodos y técnicas que promuevan el debate. 
4. Comunicación dialógica. 
5. Coherencia y consistencia. 
6. Preparación del alumno y del profesor (actualización, indagación). 
7. Cumplir con las reglas del trabajo en grupo. 
 
  Analicemos  brevemente algunos de estos requisitos para su mejor comprensión. 
En el caso de los Métodos a utilizar recomendamos que el docente sea el 
moderador de la actividad, por lo tanto su labor consistirá en recordar lo que se va 
a realizar y darle la palabra al estudiante que realizará la exposición sobre el tema 
escogido, posteriormente dará la palabra a los alumnos que desean intervenir, 
propiciando, a través de la heurística, el debate sobre lo expuesto y la toma de 
partido, evitando los “ataques” y manteniendo la disciplina (pedir la palabra, no 
hablar sin permiso). Al final resume de forma muy breve la situación y si quedan 
dudas esclarece a los participantes. Es muy importante el dominio que debe tener 
el profesor sobre la temática escogida, ya que debe  estar en condiciones, al final 
de la actividad, de dejar esclarecido cuál es la “verdad” sobre el tema debatido. 
 
Hay temas que por su contenido específico es preferible desarrollarlos utilizando 
una o varias Técnicas Participativas, como por ejemplo; Considerar Todos los 
Factores (CTF), la Lluvia de Ideas, Causas y Consecuencias (C.C.), El Eslabón 
Perdido, Yo Acuso, Decida Usted, y otras, cuyas formas de realización 
exponemos en el anexo 1.  

 
Otro aspecto esencial a tener en cuenta es la comunicación dialógica, que es 
según Fernando González “... donde se cree un espacio común, donde las partes 
que intervienen compartan necesidades, reflexiones, motivaciones y errores, o 
sea, la comunicación no es convencer a alguien, la comunicación es ubicar a 
alguien en el espacio de nuestra razón, en el espacio de nuestra causa, en el 
espacio de nuestra reflexión, pero a través de sus posiciones” 4 . 
 
La coherencia y consistencia se refiere al componente lógico del proceso, el 
Contenido tiene una lógica interna que no debe violentarse con ejemplos “tomados 
de los pelos” e incorporados como un apéndice que rompe la secuencia, la 
coherencia de lo que se está tratando. Existen múltiples aristas del propio 
contenido  que con una intencionalidad ideológica el docente puede abordar, 

                                                                                                                
44    GGoonnzzáálleezz,,  FFeerrnnaannddoo::  LLaa  ffoorrmmaacciióónn  ddee  vvaalloorreess  eenn  llaass  nnuueevvaass  ggeenneerraacciioonneess..  PP..  4433..  
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mediante diferentes formas y métodos, vinculándolo con la práctica cotidiana del 
cubano y de esta con el contexto internacional. 
 
Una síntesis de las diferentes vías  y procedimientos empleados en la experiencia 
desarrollada en la Disciplina Formación Pedagógica General para desarrollar el 
trabajo político ideológico y la formación de valores se expone en el anexo 2. 
    
Del registro del resultado de nuestra experiencia presentamos los siguientes 
ejemplos: 
 
A través del contenido de la asignatura  Psicología del Adolescente se propicia el 
tratamiento, luego de recibir el contenido establecido para su preparación 
académica, de determinadas personalidades históricas y/o pedagógicas; los 
alumnos, de forma voluntaria, por su propio interés, seleccionan la que más le 
gustaría caracterizar, siendo los procedimientos a seguir los siguientes: 
 
1. El profesor al tratar los contenidos de temperamento, personalidad, etc., 

ejemplifica los rasgos que tipifican a algunos de ellos y conduce a la reflexión. 
2. Los alumnos seleccionan la personalidad a estudiar. 
3. Los alumnos realizan la indagación, estudian y preparan la exposición a 

defender. 
4. De los trabajos realizados se escoge uno y su autor lo presenta en la clase. 
5. Se debate el trabajo en plenaria bajo la dirección del profesor, analizando la 

profundidad del mismo y haciéndosele aportes por los estudiantes.  
 
Muchos de los trabajos presentados en clase son después profundizados, por la 
propia motivación que les despierta, y son continuados como trabajo 
extracurricular, Trabajos de Curso, e incluso,  Trabajos de Diploma, 
presentándolos en eventos.  
 
Un ejemplo de ello es el siguiente: Durante el primer año de la carrera, una 
estudiante se motivó por el estudio del temperamento de Frank País y por trabajo 
independiente revisó 20 textos y documentos, elaboró una ponencia y la presentó 
en clase y luego en un evento como trabajo extracurricular, obteniendo premio. 
 
Otro ejemplo significativo está relacionado con la Psicología que se imparte en el 
segundo año de las carreras. A los estudiantes se les impartió el contenido 
relacionado con la socialización y sus dos categorías básicas: actividad y 
comunicación, se les orientó que podían seleccionar una personalidad histórica o 
pedagógica  para realizar una ponencia relacionada con estos contenidos, la 
selección  era libre y el tiempo de preparación suficiente. Las temáticas fueron 
conveniadas con los alumnos, siendo elegidos como objeto de investigación la 
familia Maceo Grajales, Ernesto Che Guevara, José Martí,  Fidel Castro, entre 
otros. 
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De estos trabajos de corte extracurricular, seleccionamos por medio de un tribunal  
conformado por los propios estudiantes, las mejores ponencias y los estimulamos 
en el orden moral. Una de las más significativas fue la titulada "La socialización en 
la familia Maceo Grajales" la que posteriormente por su calidad pasó  a Trabajo de 
Curso, profundizando en una de sus aristas "La personalidad de Antonio Maceo 
como paradigma de valores patrios". Actualmente la alumna cursa el Quinto año 
de la Carrera de Historia y Ciencias Sociales y va a defender su Trabajo de 
Diploma sobre esa temática por la cual ya obtuvo una monografía de gran interés 
para profesores y alumnos. La profesora que le impartió la asignatura de 
Psicología ha sido su tutora desde el primero hasta el quinto año de la carrera. 
 
Estos son algunos de los ejemplos de lo que se puede hacer a través del 
contenido de las clases, sin embargo, esto no es todo,  en la Universidad 
Pedagógica de Santiago de Cuba se ha establecido dedicar diez minutos a la 
reflexión y actualización político ideológica en las clases que corresponden al 
primer turno del horario docente; nuestra experiencia en este trabajo nos condujo 
a valorar diferentes vías para hacer más productivo este tiempo.   En el anexo 3 le 
ofrecemos tres tipos de actividades, vías y algoritmos para su realización lo cual 
no constituye una receta universal pero sí variantes que facilitan su realización. 
 
Consideramos oportuno destacar que en el caso de las efemérides el profesor 
debe, con tiempo de antelación, motivar a los alumnos para que seleccionen de 
forma voluntaria aquellas personalidades y acontecimientos históricos sobre los 
cuales les gustaría profundizar para presentarlo al grupo en la fecha que le 
corresponda. Esta experiencia resulta importante ya que el profesor no impone, 
sino motiva, despierta el interés del estudiante y su participación activa, 
consciente y esforzada, ya que no se trata de informar o repetir algo, sino de 
presentar con el sello de lo personal algo en lo que se han implicado y para ello 
deben realizar acciones de búsqueda de información y de análisis crítico. 
 
El algoritmo general en estos casos es el siguiente: 
 
 
Desde la clase                 -El profesor motiva y orienta. 
                                       -El alumno selecciona 
                                       -El alumno investiga. 
De forma sis-                  -El alumno expone. 
temática.                         -Profesores y alumnos evalúan la calidad del proceso. 
  
Para poder lograr la efectividad de esta vía es necesario que el docente convenie 
con tiempo suficiente con los estudiantes, (entre el 20 y el 25 del mes en curso se 
distribuyen las actividades del próximo mes) ya que es un sistema de actividades 
por calendario y ellos deben tener el tiempo suficiente para prepararse. Otro 
elemento importante es tener preparada una segunda opción ya que se pueden 
presentar imponderables, sobre todo cuando se comienzan a realizar estas 
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actividades, hasta que los alumnos se habitúen a este trabajo. Esta variante 
puede consistir en preguntas realizadas por el profesor acerca del acontecimiento 
histórico o personalidad en cuestión, para ser respondidas por los estudiantes, no 
debiendo realizarse nunca una exposición “fría” por parte del docente sobre la 
temática. 
 
Para desarrollar el segundo tipo de actividad se puede utilizar el algoritmo general, 
siempre y cuando se trate de una problemática que tenga como característica la 
vigencia del tema porque en este caso lo tempero-espacial es importante. Por lo 
general procedemos con este algoritmo: 
 
1. Se les orienta a los alumnos que se actualicen sobre la situación nacional e 

internacional, principalmente en lo referido al campo político ideológico y la 
formación de valores. 

2. El profesor al inicio de la clase promueve la reflexión y/o debate mediante 
problemas, situaciones problémicas de la actualidad nacional e internacional. 

3. Los alumnos intervienen dando sus puntos de vista. 
4. El profesor, respetando el protagonismo de los estudiantes, promueve el 

análisis desde diferentes aristas, valiéndose de las Técnicas Participativas. 
5. Profesor y estudiantes participan en la evaluación de la actividad. 
 
La tercera variante presenta un mayor nivel de complejidad ya que se trata de 
establecer relaciones, aplicar los conocimientos de las asignaturas en el análisis 
de los acontecimientos; por ejemplo, en la asignatura de Psicología los alumnos 
habían recibido conocimientos relacionados con la personalidad, el papel de lo 
biológico y lo social, los valores y las características de la personalidad, 
coincidiendo con la Protesta de Baraguá,  se les preguntó: 
 
- Argumente qué valores morales se pusieron de manifiesto en la personalidad 

de Antonio Maceo durante la Protesta de Baraguá. 
 
Otro ejemplo más reciente es el relacionado con el secuestro del niño cubano 
Elián González, para el análisis se preguntó: 
 
-“Atendiendo a los conocimientos que ustedes poseen de Psicología, cómo 
evaluarían el impacto de la situación actual en la formación de la personalidad de 
Elián”.  
 
- “ Qué rasgos y cualidades están potenciando en Elián los secuestradores”. 
 
Realmente las respuestas y el análisis realizado por los estudiantes nos 
impresionó pues fueron capaces de plantear con claridad y objetividad cómo 
influía en la personalidad de Elián el trabajo desarrollado por los secuestradores y 
aquellos rasgos y cualidades que estaban potenciando en él.  
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La experiencia nos permitió constatar que el trabajo ideopolítico y la formación de 
valores alcanza plenamente su objetivo cuando el estudiante está motivado y se 
sabe protagonista principal de este tipo de actividad y las vías de realización  son 
novedosas, atrayentes y se salen del esquematismo y del formalismo. 
CONCLUSIONES 
 
La clase constituye un espacio especial para desarrollar el trabajo político 
ideológico y la formación de valores dada la naturaleza formativa de su contenido, 
siendo esencial considerar las vías que propicien el protagonismo estudiantil 
expresados en la tríada Sentir – Pensar – Actuar. 
 
La experiencia realizada nos demuestra que este trabajo por su nivel de 
complejidad debe ser instrumentado científicamente, teniendo en cuenta las 
características psicológicas y sociales de los alumnos hacia los cuales va dirigido 
y que cuando se propicia una comunicación dialógica, cuando se involucra no sólo 
el conocimiento sino el sentimiento y la motivación del alumno, entonces los 
resultados son más eficientes ya que al no ser impuestos, si no sentidos, tienen 
para el estudiante una mayor significación, pudiendo lograr la personalización 
como expresión auténtica de los mismos. 
 
Aún estamos en el camino del perfeccionamiento continuo de nuestros 
procederes pedagógicos, lo cual significa que el trabajo realizado es susceptible a 
ser mejorado, este es el punto de partida pero no el fin, ya que la práctica y la 
evaluación sistemática de los resultados de esta experiencia están condicionados 
por la dialéctica del Proceso Pedagógico y no es perfecto pero sí perfectible. 
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Anexo 1 
NORMAS DE REALIZACIÓN DE LAS TÉCNICAS PARTICIPATIVAS 

TECNICAS PARTICIPATIVAS FORMAS DE REALIZACIÓN 
 
OTROS PUNTOS DE VISTA 
(O.P.V.) 

Se utiliza para conocer diferentes opiniones, 
posiciones y criterios respecto a una situación o 
problema que se analiza o debate. 
 

 
CONSIDERAR TODOS LOS 
FACTORES  (C.T.F.) 
 

Ante una situación dada los alumnos elaboran un 
Listado lo más amplio posible en el cual consideren 
todos los factores que puedan estar incidiendo en 
una determinada problemática. 

 
 
 
LLUVIA DE IDEAS O TORMENTA 
DEL CEREBRO 

Se recoge por un registrador las ideas sobre las 
características, o los rasgos o las cualidades ya sea 
de un proceso, fenómeno o concepto, se trabaja con 
estas ideas en torno a lo analizado. Por ejemplo, se 
les dice a los alumnos que nos determinen con una 
palabra lo que entienden por Internacionalismo; se 
escuchan y anotan en la pizarra las intervenciones y 
luego se lleva a consenso grupal para lograr acercar 
esas ideas al concepto. 

 
CAUSAS Y CONSECUENCIAS 
(C.C.)  

Ante una situación previamente concebida por el 
docente, se le pide a los alumnos que determinen las 
causas que provocaron la situación de que se trate y 
las consecuencias que a corto, mediano y largo plazo 
puede acarrear. 

 
 
 

“YO ACUSO” 

Es una variante de la Técnica “Jurado 13” adaptada a 
las características del proceso docente. Puede ser 
empleada como una variante para los turnos de 
debate político. Se trata en esencia de presentar un 
tema de los que ellos tienen que debatir de forma 
dinámica y diferente. Se constituyen los jueces y el 
(los) fiscal (es) que es el que dirige la acusación. Ej. 
Sobre el neoliberalismo, el bloqueo, el diferendo 
Cuba-USA, la ley de ajuste cubano, la demanda del 
pueblo de Cuba,  etc.  Con antelación se les explica a 
los estudiantes los diferentes roles y la preparación 
que requiere cada uno de ellos. 
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EL ESLABÓN PERDIDO. (E.P.) 

Se emplea con la finalidad de que los alumnos ante 
diferentes datos o argumentos (incompletos) busque 
e investigue el dato o elemento esencial del problema 
sin el cual estaría incompleto el análisis. Esta Técnica 
tiene dos formas de aplicación, una versión 
inmediata, es decir, la buscan a través de diferentes 
medios (tarjetas, reflexión grupal, etc.) durante la 
propia clase, y la segunda variante por medio del 
trabajo independiente lo debe encontrar en un texto u 
otra fuente por medio de la indagación. 

 
DECIDA USTED 

Ante una situación conflicto, con distintas variantes, el 
alumno decidirá cuál es la solución que a su juicio es 
la que más conviene, argumentando el por qué de su 
elección. 

Nota: Las dos últimas técnicas han sido elaboradas por los autores de este 
trabajo. 
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