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Y ahota ni/las y niilos... 
Nos toca la clase deee.. •• 

· ¡Sooocn'nt 

·;. 

--··· iQuéabunida!; 
No, no me gusta, es muy rea. 
A mi la hisblria me da sueño: 

ta1111Ds nomllles r fedms, 
t.-r:a qué me sil •••1 lla l80lllafia1 

no, un llllOlllÓll de•• ideut181 que 
no le il11l81 esan a nadie... IAuxlloool"' 

Reaa:iones como ésta son las que estamos acostumbrados a escud1ar ruando 
vamos a Iniciar la clase de Esbdos SOdales. La que deblaa ser 1.t1a de las 
asignaturas más lnlEresantes y vivendales la hemos oorwertldo en Ul1il carga 
demasiado pesada para fllJESttas alumnas y alumnos. Claro, vale adar.lr que 
por las mlSmas penas y quizá mayores, pasamos todas y todos los que 
hemos oonocido la escuela tradldonal. 

Sin embargo, sin pretellder caer en puras luslones, alglmos educacbes 
oeemos que es posible hacer una clase más agradable y útil Que propicie 
expeiieuc:ias de aprendizaje valiosas para las y los alumnos. lhl aslgnab.n 
en la que la ailtura sea más que una "" clói 1 al año, donde los valores de los 
pueblos indígenas y ladno sean tenidas en cuenta y deilb o de su marm se 
desarrolle el proceso de aprendizaje. 

Nuestro país requiere de una nueva forma de educar. La democracia y la 
a.dbn de paz, por fin, deben eslilr peseilles en nuestras esnlf!las. No sólo 
como un contenido de estudio, sino como una práctica. B estudio de la 
historia debe servir, ya no para ocultar nuestras raíces, sino para 
enorgullesemos de ellas. La geografía del:le dejar de ser aquel llstam 
interminable de accidentes geográficos, para mnvertirse en el medk> para 
comprender fenómenos nab.irales, sociales y económicos. 
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Este curso ha sido prepanadj> pensando en ello. Pretende ser, attnqUe tal vez 
no siempre lo logre, una orient,aclón que permita a las y los educadores 
desarrollar Ideas novedosas y aplii:ar1as en sus salones de ciase, pero sobre 
todo, fuera ele ellos. Esperamos que es te documento ele apoyo sirva para 
favorecer el aprendizaje de los Estudios Sociales. 

OfrecemoS algunos Rneamlehtos de carácter gené(al para el curso, así como 
técnicas recomendadas para trabajar las cuatro grandes áreas de contenido 
dentro del curso. Tenemos la esperanza que nuesbos inter1ocutores puedan 
desarrolar nuevas ideas y más adecuadas a su cor 11:e><to, por ello este esfuerzo 
no llega a ser más que un apoyo. 

Ojalá que nuestro esfuerzo se complemente con el tuyo. Para que de esa 
manera, ron pequeí'\os pasos, hagamos realidad la dta de atto René Castillo ••. 

"Vámonos patria a caminar, yo te acompaño".. 



. . ' .... ' . - --,~111111•aeu'15.~•l í , .• 1 r> ~ 

· Los Procesos de ~t\\~ 
· Apretldiiaje ª" Estudios 1 

· ···· ·.Sociales 

. r . 

' 



to 

PERDÓNEME, SEÑOR, 
PERO AQUÍ HAY HAMBRE' 

s; selíOt; hay hambre. Y hágame el fawrde no seguirla llamando desnutrictón, 
subalimentadón, ni palabritas por el estilo. Porque esto no necesita 
neologismos: hambre es hambre y así se llama. Mi pueblo tiene hambre. 
las niñas naa!f1 y mueren con hambre. ~sé que esto oo es un tema agmdable 
y que echa a perder a vea5 Ja t:r¡gestlán. Lo siento por su tÑISi!1yunO de hoy, 
pero voy a hablarle de eso. 

Fue necesario que el New York Times "1 pub/k:ara para que clerl13 gente en 
Guatemala empeza¡a a pensar que a lo mejor sí, crimo que hay algo de eso, 
aunque muy exagerado, claro está. Pero no crea que exageran, ni que estas 
son mentiras de los "comunistas" para espantar el turismo. En Guatemala 
hace mucho que hay hambre. ¿Y sabe usted una cosa? El plomo pesa, pero 
el hambre no se sacia con balas. Y sobre los muchos que ya pesan en nuestra 
historla, este es otro crimen imperdonable. 

aaro que echarle las culpas a la "inlfadón mundial" es una Bonita zafada. O 
decir que los indios son huevones y que por eso tienen hambre. O decii(¡ue 
qué se va a hacel; hay.algunos que tienen mala suerte, que no progresan 
porque no quieren y toda esa reta!N'la de excUSilS canallas. Hay inffación 
mundla~ bi9'1D. Pero eso no es taio: porque aquí/a Inflación sófo ha golpeackJ 
a la clase media y 8 la clase trabajadora-campesina o urbana-. Las demás se 
hacen los "qi.e:os':' No dejarán por eso de gastarse algunas decenas de miles 
de quetzales en su carro de lujo. Si les ponen Impuestos les v;ene Rojo, 
porque suprimen plazas y salarios, a la i.ez que encarecen ¡xrxfud.os y isantos 
en paz! La lnllación ha resultado un gran negocio para muchaS: el estupendo 
pretextD. Y están sacando buena tajada de ella. 

Este-país tiene llena romo pam alimentar holgadamente a fDdos sus halÑfJJl1tés. 
Pero para que ello fuera un hecho, el negocto habrfa que manejarlo de una 
manera muy diferente: a manera de que la gente que produce la riqueza en 
Guatemala ron su sudol; su miseria y su hambre, twiera también derecho a 
Vfvtr; por lo menos. iCuántDs almuerzos de niño indígena vale su carro último 
modelo, su lancha de lujo, su chaletito, su casa diseñada por el arquitecto 
flilano y decorada por el señor zutano? ieuántas Otros de esa leche que 
jamás llega a los niños cuesta su última parranda a la que llegó Don Fu/anón, 
Don ZutanazD Don l'en!!n<:ejote? ~sé que usfJ!!d limpia su a:mciend8 diciendo 
que estv no es culpa suya. No será culpa suya, exdlJS/vamente, pero sí es 
culpa de ustedes, de un ustedes en el que caben algunas personas: aquellos 
que se asocian para el saqueo de las riquezas de este país, aquellos que le 
zampan un balazo al espejo que los ofende con su propia Imagen. 

' -· t.lanuel .José. Dim de un E~ 1 E~ f'ieáa s.ma. G-ala. 11179. Pp. 100. 



En Guatemala hily hilmbfe, sí Stñot; 
HAMBRE. Hasta aqut 'el~ 
dique ha rontenklo y ha ahogado. 
, Pl!loia.ál'lto más M!f a soportar? ¿o 
· es que usttdes 11*nas¡ bs que haa 
apenas un poco de tiempo hablalJsn 
de reformar c;Jf!J:tas 019$ de dejar 
un nJSPÍIO de ,Justicia i1I pueblo, de 
poner en orden a los hambreadores 
de nuestro país, ya se sienten 
~ pon¡uen/nglllan.etr.4a les 
quita el sueño? 

/llanuel '°'1f! AIQJZ • 

La realidad guatemaltEca no ha cambiado mucho desde que Manuel José 
Arre esolblera el anterior artículo en su columna de Diario 8 Gráfico, Diario 
de un Esuibiente, haya por los finales de la década de los setenta. 

Cllando'leemos esa realidad y la,~ ain lo que l1emos hecho de la 
clase de EsbldiQ SOdales, que debiera ser dolida abordáramos predsaoueilte 
la realidad que nos rodea, nos damos cuanta de la gran responsabilidad que 
la educación, pero parllcUlarmente la escuela, tieieit en que las cosas Sigan 
igual. " 

Ar e;o, helnos ~ oonveñil"esteano cte ~de Fstl. Sodales 
en un eslUer:mpor bansrounar la enseñanza de esa maberia. c.onesa ilb::ndón, 
nos animamos a compartirte nuesb'O trabajo. 

. ' 
Estarnos seguroi,gue tendrás la misma curiosidad que senumos rlOISdJos. 
~ pn1pá1ale. Vamos a mmpartir cmtigo algunas ideas que quizá oo sean 
noW!dOsas ni muy originales, pero que si oonsegulmas ponertas en peádi::a, 
~ *1 a prawx:ar una forma allematt.la <ieestudlaresta asignalura. 

La priJPela unidad det ano está ~ a lo C:,ue son los procesos de 
apieudlmje. En su.CD'Jl:enldo vamos a encontrar los prilt~ales procesos que 
se puede estimular y¡ desam.lllar a través de la clase de Eslídos Sodales. 
Esto nos pe¡ mltilá remuocei que en el poceso de apeeitdizaje, más ln1poitanle 
que obtener informadÓn, para las y los estudiantes es desarrollar sus 
capac:ldades. 

En mataia de Pi'" E'$1 JS de apenclmje, la escuela sólo pued! jugar dos Jlll e 1; s, 
atrofiarlos o desam:lllartos. Esperamos hacer lo segundo. Por eso ponemos 
en bJs manos estas reftexlones, 

Vamos, dobla la página v éntrale de liér1o al w1te111do. 

'' 
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ltlif .... Etl.li.'r l11l1Ílt . 

Antes de la peluca y la e.asaca 
Fueron los rfos, ríos arteriales, 

Fue la humedad y la espesura ••. 

El hombre tierra fue, Vasija 
Párpado del'bairo trémulo 

Fama de la arcilla 
Fue cántaro car1be 

Piedra chibcha 
Copa imperial o sílice araucana · 

Tierra mía sin nombre, 
Sin América, 

Bajo un fresco pueblo de estrellas 

Pablo Neruda 

Mucho más que "transmitir conocimientos" la tarea de la escuela es 
pr1mordialrnenll! ayudar a ªdesarrollar proa!SOS de aprerlcrizaje" qúe permitan 
río sólo.aprender (asimilar un contenido) sino también aprender a buscar la 
lnfonnadón, procesarta y utiliza.ria. 

Vamos a definir los ªprocesos de aprendizaje" como las habilidades y 
c.apaddades que permiten buscar oonocimlento, COOOO!r, relac:ionarlo y utilizarlo 
para aprender, todo lo cual rePen;ute en el desarrollo de una persona, en la 
forma en la que enfrenta las situaciones problemáticas y las resuelve. 

o 

Cuando la tarea de la escuela se limita 
al traslado de lrifotriladón, lo que está 
haciendo es llmltár las capacidades de 
las y los educandos, e Impidiendo que 
desarrollei1 su5 habllldádes y dest:reSs. 

En la clase de Estudios SOdalé$ como 
en cualqulei"a otrá, podemos identificar 
procesos de aprendizaje qüe tlébieran 
ser, en todo caso, el ·norte que orientara 
el que hacer dentro de y fuera de 
nuestros salones de ciase. 

Así como· dentro de la cultura maya 
vemos que la propias familia, desde el 
nacimiento de un nuevo ser, es la que va 
formándolo en el servio a la comunidad, 
de la misma manera, la escuela debe 
aprender a desarrollar los procesos. 
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' A ese respecto tenemos un trmo que habla sobte el apretldtzaje ele wlores, 
nos serWá para compararlo con el desarrollo de los p¡ ocesos de apia ldlzaje, 
Wlámosfo: 

B petate que me redbl6 ª 
y., hace 72 tunes' que mis ojos vieron· fá luz del día. .49'~ o a 
TZ'aqol B'ltol, Cn!adoi' y Formador que me permitió narer en el Sl!l10 
de una finn/Ra tan buena. Ella ha sido la baSle de mi aedmiento. De 
mi papá y de mi mamá recibí el consejo sabio, l1icoi1f!á:iót1 oportuna, 
et calor de un abtazo y el cuidado delicado y eor1sta11te de mis actas. 
Elbs asumieron la lf!5(JOl1Sabili de aa:mpañarme, aun cuando liJE!la 
adulto. Tomaron el rol de integradores y formadores. 

PodriJ deá la fBmiliÍJ es el draio humano....,..,......, ""1damenlal que """'"'!'"'Y 
donde se m::lben /Qs i.Efbes espirltuaJes y l110fa/es de lo adtura. e Ja 
plimem OlflilT/iZildÓI en Ja que se desarrolla el ser f'M!mano, 18mblén 
es la unidad de parentesco más pequeña • . En ella se ·aprenden las 
normas de conducta, se transmite la herencia ruftvral y se aprende a 
conllfVlr en CDmUllldad. 

En las comunidades, Ja fam/lla tiene una /mpoftancla muy grande, 
/X)l'qtJe es la escuela donde se aprende 11 enlil!!nlarl• ldl, elliJ es la 
. base de nuestro plvglf!SO. Asimismo de f!//a depende el futuro de 
nuestro pueblo, así como de ella nació. 

Hay dos Upos de. familias: nudeares y 
exten&aS. Las primeras son las que 
~mprenden únicamente al padre, las 
madres y Jos hijos. Hlentms que la seguni/!J· . 
agropa a l9IBs familias que tit!t1erl réladdn · 
consangui1ea y son dh'fgldas por un maytJr. ·. 
Este tipo de familia es muy común en 
sociedades agnéolas y mcoledDtas. 5 

La famJ/ia l1lil1'f1 ~a ~c:araJBi>tkas 
del segundo tipQ de clasiflcadón. La 
conVÍllf!lld8 entre t.odos permite prolongar 
la enseñanza ana!SITal y la tradición Ota/, 
principalmente con fil presencia de los 
abuelos. En a/gunBs ocasiones, los tíos 
también desempeñan puestos dentro del 
hogat; en la educación y corrección de Jos 
hijos; esto dehtb alai1U5'1!!11Ciade bs pades. 
lb" eso es c:omún escuchar que le llilmen 
papá o mamá al tío o tB. 

lBucci..;.M:lnllo- FCl'WciJmp · ·>ry~dt ..... w••-aan.ilmlwll,,.,. ....._..AiW:adliClluda. -am-.-.,.1oigo--F1o1es. --seo.~ 1!199 
'En el""*'° del...., - '"'bl sv,;lca.., Ofb 
'llllnilgo. o.Oe!. Tot>apdoAnlF¡ 4igla ~- lt 
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La mejor referencia de ayuda mutua que tengo es mi famHia. Mi papá 
ymi mamá, eran bastante po/xes. Bias trabajaban desde que el sagrado 
sol dejaba ver sus primeros rayos, hasta que se ocultaba. A pesar de 
tener varias bocas que alimentar, gradas al Creador y Formador, nunca 
nos faltó la tortilla ... 

Mi mamá me solía contar lo contentos que se pt.JSiemn CJJilndo yo nad, 
igual que con mis hermanos. Bla decía, que cada hijo era una bendición, 
un regalo -qasUh qakoocfl' - del Creador y Formador. 

ET primer recuerdo que tengo de pequeño, fue cuando acompañé a mi 
papá por primera vez ilf bosque, a traer leña. Tendría, quizá unos 
cuatro o dnco años. Nos acompañaba también mi hermano mayor, 
Lu: CIJando estibamos en el bosque mi papá se indinó sobre el suelo. 
Yo me sorprendl y me quedé mirando. Él me dijo: 

- Antes de axtar un árbol debemos pedrfe permiso y perdón a l1lleSfJa 
madre naturaleza. . 

- iPor qué?-prt!(}Unté Ingenuo. 
- Porque vamos a herir a la tiemJ y al árbol Pero ltJe!}O sembmremos 

otro para reponer el daño... Ella nos da lo que necesitamos, por 
eso es importante que no rompamos la armonla que reina en la 
naturaleza, de lo contrario ella nos castigará por no haberlo hecho. 

Nunca 11¡: oMdado f!Sé/ enseñanza. Y asl como ésa, aprendl muchas 
más. eón él aprendl a tnlbajar la tierra, a hacer surcos, a sembmr 
nuestro sagnJdo maíz, a calzar la milpa y a cosecharfo. También me 
enseñó a comerciar y otros olidos, como tocar la marimba. 

De mi mamá támbíén aprendí mucho. Me acuerdo que me enseñó a 
jumar el Jí.rf!7o, a cuidar a las galltnas, a respetar a las personas mayores, 
a respetar y practicar los principios y valores de fll/eSfriJ wltura; aunque 
mi mamá pasaba más tiempo con mis hermanas, enseñándoles a IIJrtear, 
a preparar los aHrnentos, lavar, barrer, zurcir la ropa, tejet; cuidar a las 
gaHínas y hasta actividades agrfcolas. 7ámbíén nos enseñó las reglas 
del comportamiento tanto dentro de la familia y en la comunidad. 

En este trozo vemos como hay varios aprendizajes importantes ubicados dentro 
del contexto de la cultura maya. Esos aprendizajes se han logrado por medio 
de los procesos de aprendizaje, que son también en cierto modo, como las 
vías por las cuales se llega al conocimiento. 

'a..iih ''""'"<!" Nueolm regati, '"""1la - del C"""*". 
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Para OOlllE!l llar este tema hay que decir qUe 
los procesos no están subdivididos en 
asignaturas. Los procesos son del 
api eidzaje én gerieral y se esUrrdan y 
deSarrollan erí tooas fas asignaturas y en 
todo aprendizaje, denbo y fuera de la 
escuela. Por razones que ya oonocemos, 
la escuela hit clMaido' el mnoc:tmlento en 
áreas o aslgnatüras y por eso nosotros 
también tlem<S organizado de esa manera 
los procesos para que podamos e.xpllc:arfos. 
En este caso hablaremos de kls más 
Importantes que pueden impulsarse desde 
la clase de EstÍJdlos Soc:lales. 

Hagamos un ristado de .ellos: 

1L Ba~llsls 
" 

b. La sí111Bsi$ 

c. t.a éomprensliift . 

d. La disalml11ad6n y la dallilllcad6n 

Caro que háy otrtls •nportaolES mmo la córilúnlcact&/ecp1eslón, como los 
piocesos afectivos y los psk:omotrfces. · 

cada tino de estos procesos piesélda su llfUPa complejidld, pero en este 
caso lo que nos lntet:esa es eq:¡lic.artos y sugerir algunas actividades pera 
estlmutartos v decir c:6mo pueden 1efadcllil'se con losCXlr'lb!nldoo del pug¡a11a 
de la clase. Ya dijimos, pero es importante insistir, que estos no !llll pmi esos 
exduslvos de esta asignatUra y además que no son los únicos, simplemente 
son los que consideramos más afines y por eso los trabajama; en este texto. 
Allá vamos. .. 

ts 
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A. El Análisis: 

Es uno de los procesos fundamentales que debe. estimular la escuela. Lo 
definimos como la capacidad de encontrar, estudiar y entender los componentes 
que forman un todo, que en este caso puede ser un contenido o unidad de 
contenidos. 

El análisis es básico parque su práctica es la que hace Que las y los alumnos 
aprendan a criticar lo que aprenden y a no creer en todo lo que el educador y 
los libros dicen. 

LA CDNQUl~A 

De otra forma podemos qedr que 
es como un examen que se pasa 
para saber sobre qué se basa el 
contenido, sirve para darse cuenta 
de los errores y fortalezas. Si las 
y los alumnos aceptan como 
bueno todo lo clue se les da, nunr.a 
aprenderán a distinguir lo cooecto 
de lo incooecto, y eso es necesario 
para la vida. 

Para estimular el proceso del 
análisis debe en prtnápio hacer ver 
a las y los alumnos lo que ya se 
explicó i:;n.esta líneas. Tratar que 
comprendan que es una capacidad 
individual y que cada quien debe 
esforzarse por mejorarla cada vez 
más. Hay actividades que 
pueden ayudar: 

Una de ellas es la ~ra aftica, en donde se proporciona una l~ra 
escogida, que tenga relación con lo que las y los alumnos conocen, luego de 
leerlo todos se pide que cada uno escriba un comentario c:rític:o donde hagan 
análisis. Pero como seguramente el análisis que se hará será débil, luego la 
o el educador formula preguntas concretas, Lo importante es que estas 
preguntas impacten y los pongan a. todas y todos a pensar de manera que 
cada uno busque una respuesta. Es mejor si las preguntas que se formulan 
van en términos de lo bueno y lo malo o de lo positivo y lo negativo. SI las 
respuestas no son ciaras .o son equivocadas se les vuelve a preguntar para 
obligarlos a seguir buscando respuestas. 
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Otra actividad que estimula el análiSls es la • cruriM. Se lnlqa .esooglendo 
un tema que se sabe que va a ser polémico, luego se pieseaita el tema, esto 
puede ser por medio de 1B1a expllcadón o bien por medio de tB1a diamatiz:aclón, 
esto último suele ser más atractivo. Por ejemplo: i-eruerda el caso de la pena 
de muerte (los fusilados, la lnyecciÓn letal, etc. ... ) pues pochía 1eprese11ta1se 
en una dramatización y poner a discusión el tema de si es positiva o negativa, 
si resuelve o no el problema de la delincuencia, etc. 

Tambiéó existe ta técnica ·de •s ,/uk:lb ,,,,,r en dollde se simula un caso 
donde ha eXIStidO Un delltÓ y se está juzgando a un sospechoso, debe haber 
un acusado, un defensor, un fiscal (que es el acusador), algunos testigos, 161 

juez y un jurado.· Este resulta ser muy bonito porque se producen buenos 
debates. Las y los alumnos que no están como personajes se dividen en 
apoyo a la defensa y en apoyo a la fiscalía, ellos se reúnen, hablan en seaeto 
y le dan sus argume111Ds ya sea al fiscal o al defensor. 

' ~ -- ·-- j 

Otra acUvidad muy pbsltiva para estimular el análisis son los juegos me dales 
como las adivinanzas, los acertijos y otros similares. Aquí hay que tener el 
a.idado de que no sean falsos juegos de análisis, es decir que obligan a 
pensar y luego se encuenba que la respuesta es algo Ilógico, porque de esa 
manera todos quedan eílgaf'lados. Estos juegos deben guardar lógica para 
que realmente estimulen. 

Erfla clase de Estudios Sociales hay mucho para analizar, pcr elo este pnxeso 
de aprendizaje es lndlspeiisable. 

tJ. 
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......................... 
'· La Sltlfuls: 
La síntesis es un proceso invertido al del análisis. Es un proceso fundamental 
porque en el aprendizaje dentro y fuera de ta escuela, es necesario muchas 
veces sintetizar de manera que los conocimientos se puedan hacer manejables 
y se vayan concretizando en la práctica. 

Definimos la síntesis como la capacidad de 
resumir con coherencia y veracidad un 
contenido, un problema o sltUadón según sea 
el caso. Si el análisis es una descomposición, 
la síntesis es una composición, es decir, una 
forma resumida de ver la totalidad de las 
cosas. 

En las clases de Estuc:llos Sociales se hace 
imperante estimular este proceso pues se 
requiere con mucha frecuencia de hacer un 
resumen mental de varios hechos o 
situaciones para poder estudiarlos. El riesgo 
de no poder sintetizar está en no llegar a 
encontrar la idea central y quedarse en cosas 
que no son relevalltes, sin llegar a "aterrizar": 

. 1 p . 

Para estimular este proceso existen varias actividades entre las que 
encontramos la lectura ya sea silenciosa o en vozaáta'. Puede tratarse de 
una lectura de cualquier tema pero es mejor si se trata de algo que las y los 
alumnos conozcan bien. Luego de realizar la lectura se pide que digan o 
escriban en pocas palabras lo que se leyó sin perder de vista la Idea central 
pues si en una síntesis falta esta idea, definitivamentE no está correcta. 

La capacidad de sintetizar se va haciendo cada vez más necesaria, con forme 
vamos creciendo requerimos más de este proceso pues vamos conociendo 
más cosas. Un ejercicio que es de utilidad es et que se llama "De carta a 
telegrama", esta es una técnica que consiste en elaborar una carta, cada 
uno, como si la fuera a enviar a un familiar o amigo y en donde le cuenta 
algún acontecimiento que se viVió en la comunidad en los últimos días. Se 
dan las Instrucciones de manera que la carta sea amplia y bien explicada. No 
hay límites para la carta pero es mejor si tiene como mínimo una página. 
Cuando ta carta está terminada se dice al grupo que cada uno debe escribir 
una nueva carta con el mismo mensaje utilizando como máximo la mitad de 
espatjo que en la carta original (es decir que si alguien ocupó dos páginas 
ahora debe hacer1o como máximo en una y si fue en una, como máximo en 
media). 
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o. 1 "' Desplés de haber hedio la segunda carta se expb que por el momento el • 

cmeo no está llevando c.artas y que la única foonl de ·comooicadÓn es 
mediante telegramas, así que cada quien debe elaborar un 1 ' :•ama can un 
máximo de palabras que establece el educador (pueden ser. s, 10, 15 ó el 
número que se quiera, pero que obligue a sinletizar). ~ úlHmo se pide a 
cada uno que lea en voz alta su telegrama para que los demás j1gguen Si se 
comprende el mensaje. 

Oba técnica que tiene buenos resultados es la def mensaje que se redure, 
ésta consiste en que el primero de la fila inventa un mensaje que lo dice en 
voz alta al siguiente, este en un corto tiempo pasa el mismo mensaje al 
siguiente compañero pero con una palabra menos y así hasta que el mensaje 
se reduce tanto que se hace inoomprensible .. De esa manera se van elri1ando 
las palabras que no forman parte de la ~· ceubal. 

C. La Ca 41 al6ei: 

En todas las~ este es uno de 
los procesos más Importantes. 
Comprender es fuQdamental para 
aprender así como para ~luclonar 
problemas y para crear. Llegar a 
comprender algo significa más que sólo 
verlo, leerlo, decirlo o explicarlo. 
Comprender es conocer, manejar, saber 
utilizar. Sabemos todas y todoS que la 
compnlllSiÓn no se logra tan fádlmente. 
Como en todos los p¡ixesos observaremos 
dferendas en cuanto a la forma y al grado 
que cada uno de nuestras alumnas y 
alumnos lo logran, pero sin Importar 
quienes más y quienes menos, nuestro 
trabajo es estimular para que la 
comprensión se lleve a los niveles más 
altos posibles. 

Para la comprensión existen muchas 
técnicas pero lódetermlnante es la forma en que se 19Mza-1 pues amque se 
trate de una actividad de cualquier tipo lleva imp1íclta la comprensión. 

Para tener Una mejor idea del rhel de cornp¡enstón que tiene clda U10, pl!lde 
hacerse ejen::idos1 a bawés.de comprensiOnes de lecbn esoltas u orales. 
También es muy Utll asignar a cada uno un c:unte111do para que lo exponga 
ñente al grutio ello mosbatá el nivel de comprensión aunque hay que tener el 
cuidado de no equivocarse por otros factores como la timidez para hablar 
frente al grupo u otros, por eso se recomienda hacertos eso itos y orales. 

'' 



20 

Se tiene. que reoordar siempre que la comprensión es un proceso y que tiene 
que ir desarrollándose paulatinamente y que tarde o temprano el estímulo 
dará sus frutos. Lo equivocado es que una clase como Estudios Sociales no 
genere la comprensión y se quede nada más en la memorización y la mecánica, 
como cuando se enseña geografía sólo con localización sin comprender lo 
que es un mapa ni lo que son los accidentes geográficos, ni nada de nada, o 
así como cuando se enseña la historia sin comprender lo que un hecho significa 
y sólo se repite y repite, o como cuando se estudia la sociedad pero sólo se 
dictan conceptos como el de familia y el de sociedad sin llegar a comprender 
lo que cada uno representa. 

P. l.a Plscrflldllacl6" y la Claslffcael6": 
La discriminación y la clasificación son unos procesos importantes que van 
muy ligados. El término discriminación se utiliza en un seritido positivo, pues 
no se trata de discriminar personas sino que significa es encontrar las 
diferencias entre objetos o situaciones que de alguna manera se parecen. 

La clasificación se define como la capacidad para Olgarlizar objetos o situaciones 
en grupos de acuerdo a sus características. Estos procesos se van estimulando 
desde los primeros años del ser humano. En la escuela primaria hay que 
estimularlos también y específicamente en la clase de Sociales se puede lograr 
esto haciendo discriminación entre los fenómenos y características de fa 
sociedad (clases sociales, formas de trabajo, etc.) en la historia discriminando 
hechos (conquistas, guenas, culturas, etc.) y en la geograíra separando los 
accidentes geográficos' (volcanes, ríos, lagos, por regiones, sur, norte, etc.). 

La clasificación es casi una consecuencia de la discriminación pues ·al 
discriminar de alguna manera se agrupa en subdivisiones. La clasificación es 
organizar de acuerdo a alguna característica de los elementos en común, que 
puede ser el tipo de hecho u objeto, quien lo realizó, por el tiempo, por el 
espado, etc. 

A discriminar· y clasificar se 
aprende haciéndolo; por lo 
que lo mejor para estimular 
estos procesos es poner a 
practicar al grupo con los 
propios contenidos de la 
clase, Estudlós Socia/es se 
presta perfectamente para 
rea/Izarlo pues su contenido 
es amplio y lleno de hechos, 
situaciones, fenómenos, etc. 
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lQué procesos de aprendizaje está desarrollando la educacfón 
que facilitas a tus alumnas y alumnos? 

Te proponemos que hagas de tu trabajo educativo una 
experiencia que favorezca el desarrollo de los procesos de 
aprendizaje que hemos mendOnado en esta unidad y otros más. 

Para hecer1o te sugerimos lo siguiente: 

Busca y/o crea técnicas y actividades con las que puedas 
estimular los procesos de aprendizaje en tus ah.lmnas y alumnos. 
Una vez que las hayas pensado, esoíbelas y revísalas bien • 
Ponlas en práctkB con la escuela y observa los resultados. 

Fíjate en los siguientes aspectos: 

La aditui de tus alumnas y alumoos (es mejJr" o peor que aiando 
enseñas puros contenidos) 
El aprendizaje que logran (es mayor o meuor) 

Respóndete estas dos preguntas cuando hayas 1 E P•ado esta 
sugerencia. 

SI acostumbras utlllzar tlknlc:as que estimulen los IJIOO!SOS de 
aprendizaje verás mmo las habilidades y capri:lades de bJs 
alumnas y alumnos se desarrollan de mejOr manera. 
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La educación democrática puede ser el factor que Impulse a la educación a 
dar un salto de calidad. En este caso, se trata de formar para la participación 
política, para ejercer la auditoría social, para conocer los derechos y la fonna 
de hacerlos valer en todos los ámbitos de la vida. Dicho a la manera de 
Facundo Cabra!, la educación es la que nos puede ayudar a dejar de seguir 
formando pendejos en nuestras escuelas. Mira esto: 

Los Pendejos 

«MI abuela decía: 
Habría que ilaílbar con los unili:mne$ que le dan fiuf:q}dad a cualquiera. 
LQué es un General desnudo? Y tenía razón. Y tenla derecho a hablar de 
esto, porque estuvo casada con un Coronel. .. que era un hombre muy 
valiente ..• solamente le tenía miedo a los pendejos. 

Un día le preg1.1nté porqué, y me dijo: 
Porque 5IJn muchos ... No hay forma de cubrir semejante frente. 
Y por témprano que te levtJntes, a donde quiera que vayas ya está lleno de 
pendejos. 
iY son pe/lgrosos porque al ser mayoría eligen hasta el Presidente! 

Y los hayde roda categoría. Por ejemplo: 

' Estáel peridejo Informático que es un pendejo com¡Jalildo 
El pendejo burócrata cíUe es oficialmente pendejo 
El pendejo esFérico que es pendejo por todos lados 
El pendejo consciente que sabe que es pendejo 
El pendejo optimi.sta que cree que no es pendejo 
El pendejo pesimista que cree que él es el únk;o penciejo 

· El pendejo de referencia ... ¿Dónde está Alberto? Al bJdo del pendejo de la 
chaqueta gris 
El pendejo Fosf'orescellte porque hasta de noche se i-e que por allá viene 
un pendejo 
El pendejo de sangre azul que es hijo y nieto de pendejos 
Y el más peligroso de todos, el pendejo demagogo que cree que el pueblo 
es pendejo» 

Facundo C8bnll 

En la educaciÓn alternativa, que es necesariamente educacián democrática, 
ciframos nuestras esperanzas de hacer de la éscuela un lugar en el que las 
y los estudiantes encuentren herramientas para desarrollarse en la vida no 

·sólo como ciudadanos sino como sujetos conscientes de su importancia 
como miembros de una sociedad. 
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Guatemala la ... *e 
. cada losa de tu mansión 

Lleva una gota de sangre antigua 
Devorada por los tigres 

La sangre quemante caía 
De silencio en silencio 

Hada dOl lde está la semila 
Esperando la primavera 

Más hondo caía e$ sangre 
. Hada las raíces caía, 

Hada los muertos caía, 
Hada los que Iban a nacer. •. 

Pablo Neruda 

Para comenzar debemos reCordar ki que es la demodada. Hay día, por todos 
lados oímos hablar de democracia. Cualquiera habla de democracia. Sin 
embargQ parece que llQ todQs la entendemos de la IJll$mil manera. Por eso 
queremos principiar pcir aclarar este concepto pues es i!I punto de pa1 tlda. 

Los an:::eptns de democracia ptieden ser dlíeeltes, sin embargo para aclarar 
lo que se entielide vamos a acudir al origelr de la palabra, es decir a su 
etimología. 

~ enantramos que la palabra democrada se deriva del y¡iego 
,,_,_que slgnlflra pueblo y de G&lm'que Significa fJ/Ollel. De tal 
manera que al la1lr estas das palabras griegas Q!l 1!!!1110S que significa el pttJt/el 
en el pueblo o el /lflllel del pueblo. Por elkJ se dice que denmacla es 
ruando el ptieblo tiene el poder. 

Pero la cosa no es tan sendtla. Al hablar de poder no podemos lmitilmos a 
pensar sólo en el poder pdb:o, como se vio en otros cursos, e.idsta1 denbo 
de una sociedad poderes como el económico y el ideológico, es dedr que 
estamos hablando del poder en términos globales y no partk:.tArlzand en 
cuanto a lo pdb:o. 

Aquí también encontramos que existe una profunda dlferei Ida entre lo que 
es la demoaadll rea/y lo que es la demoaada l'omlal. 

IS 
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Al ~blar de educaci9n democrática debemos entender que se trata de la 
unlÓll. de .la vida educativa y más específicamente, de la vida escolar y la 
democracia. No es tan sencillo como parece pues si no se tiene precisión en 
lo que se piensa y hace puede llegar a desvirtuarse y crea más daño que 
beneficio. 

Para Introducirnos a este tema tenemos que recordar que la educación 
tradldonal ha sido par su propia naturaleza antidemocrática. Sabemos que 
debe ser lo contrariO, es decir: democrática. Pero como tocio ideal, la educación 
democrática se va construyendo por pasos o fases, no se puede pretender 
pasar en un solo salto de un extremo al otro, hay que poner el Ideal contra la 
realidad y sacar la mejor conclusión. Eso quiere decir que se trata de hacer 
una educación democrática lo mejor posible dentro de las condiciones 
existentes. 

Para explicar lo que es la educación democrática debemos principiar por 
recordar quiénes son los sujetos que tienen participación en la educación. 
Estos son: alumnas y alumnos, educadoras y educadores, padres y madres 
de familia, comunidad, etc. Bueno, si pretendemos hacer una educación 
democrática es Importante tomar en cuenta los siguientes crlterios: 

a. Consultar a T~ los Sujetos lo que Entienden por EdUcadón ylo 
que Esperan de la Educación: 

Esto significa que la educación (y la escuela como 
instrumento de la educación) deben responder a los 
intereses y a las necesidades de su pueblo, es decir; de 
los sujetos que intervienen. Tradicionalmente la 
educación a respondido a lo que algunos técnicos del 
mltllsterlo conSideran que debe ser y hacer la educación. 
Aquí hay una primera diferencia, lo primero es que la 
educación responda a lo que su propio pueblo demanda. 
Para ello hace falta realizar una consulta. Se entiende 
que el pueblo es la comunidad dentro de la cual esta la 
escuela, puede ser el caserío, la aldea, el cantón, el 
municipio u otro. Lo Importante es que sea el espacio 
dentro del cual la escuela tiene Influencia. 

También hay que consultar a las y los propios alumnos y a las y los educadores, 
así como a los padres y madres de familia. Lo que estos sujetos digan es más 
importante que lo que diga el programa oficial de estudios porque el programa 
es uno solo para tocio el país, mientras que cada comunidad tiene sus propias 
Inquietudes. 



b. La Ponna de la Educar Debe Ser TainbHn 
Democr6tk:a: 

Estamos acostumbraQos a que la forma de la 
educación, su enfoque y su metodología sea 
únicamente all:eio del educadora o educadoc Eso 
no es siempre negativo en, pero tai:npoco es 
siempre positivo: Por ello 'y dado que en la 
educación, en el acto educativo directamente 
intervienen sujetos y no objetos, hay que tomar en 
cuenta que la forma de la educadón debe también 
ser puesta a discusión y. tomar las opiniones de 
quiefles en ella intervienen. Por su preparación, la 
o el ed!~es quien puede orientar la forma de 
la educación pero tomar siempre en ruenta lo que 
sus alumnas y alumnos piensan y sienten. Si la 
educación es democrática, es más efectiva pues 
todos se sienten parte del mlsmQ pioceso. 

c. La Eclucad6n Dein0ct6llca Fonna•CJudadanas Demcw:aMiws~ 

Sin duda que la educación que en la niñez recibimos lnftuye muy grandemente 
en nuestra forma de se; de pensar y de actuar ahora y siempre. De eso ya se 
ha explicado en los rursos de psicología. Por ello es que al hacer énfasis en 
la educación democrática lo hacemos pensando en que ~ esa manera se 
puede esperar tener una patria dernooátlca. cómo podemos ser un país 
democrático si d s de la niñez hemos sido formados antldernoaátjmm, 
siempre sometidos a la . ley del más fuerte. Si seguimos formando 
antidemocráti:amente es muy clifícl que ya mmo adullDs haya una all1Vel"Slón 
hacia la vida democrátk:a, lo más fácil es continuar la ant:idemooacla. 

En cambio, si ftJrmamos desde una educaci611 
que genera y respeta la democracia, 
tendremos aclullos que en el fub.Jro se darán 
cuenta de los atropellos cometidos contra la 
voluntad del pueblo y serán capaces de 
reaccionar. Pero si cmtlnuamos formando 
niñas y niños de manera Impositiva, serán 
mmo muchos de nosotros: wapaces de 
ciarse siquiera cuenta de las violaciones a la 
voluntad popular que es a lo que lamamos 
demoaada. 

•Et/uqílelnos a los niños de hoy, 
para no castigar 
a Jos bomblm de mañana". 

17 
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La educación democrática es laque en su planificación y realización toma en 
ruenta las necesidades y los intereSes de t:odos loS sujetos que en.ella participan 
y quienes se ven afectados por ella. No es un consenso sino la opinión de la 
mayoría. La educación democrática es también la que forma a los y las 
estudiantes para ejercer una vida democrática en el contexto nacional. 

1..9 *"'8 IMOfPlfar la Edueactótl Ptll10Cñttea a Nuutra 
Escuela? 

Ya hemos dicho que hay que poner muy bien las cosas sobre la realidad y de 
allí partit. Para hacer ciertamente una educación democrática vamo5 a tomar 
en cuento lo que ya se ha explicado. Los cambios serán graduales y explicados. 

Tomar en Cuenta Todas las Opiniones: 

Lo primero es tomar en cuanta la forma en que todos piensan. 
Eso quiere decir que antes de realizar las actividades, cuando 
se están planificando, tenqan tiene la oportunidad y el derecho 
de dar su opinión, la cual debe ser tomada en ruenta, las ideas 
parecidas se agrupan y luego se discuten, si resultan ser 
equivOcadas se descartan y se van dejando sólo aquellas que 
tengan el mayor apoyo del grupo. Esto puede ser arrieSgado 
en el sentido que el grupo puede Optar por hacer algo que no 
es correcto, aunque el educador o educadora lo sepa, debe 
dejar que se haga, siempre que no Implique peliQro, para que 
los propios alumnas y alumnos comprueben ron la experiencia, 
su error. 

Ninguna idea o propuesta se descarta simplemente, en la 
educación democrática todo se analiza y se respeta la posición 
de alguien. Luego de la discusión y la elección, todos deben 
apegarse a lo que la mayoría decidió y si en un caso extremo 
no se quiere participar de ello, se debe respetar y dejar que la 
mayoria lo haga aunque uno o dos no quieran hacerlo o lo 
hagan diferente, pero el criterio que prevalece. es el de la 
mayoría. 

Al realizar y al evaluar, igualmente se respetan todas las 
opiniones, lo mejor es que las equivOcadas sean descartadas 
por las propias opiniones de las y los alumnos. 



Pt0•'"91" la 01p.a1ad6n y la Rt91wrre: llblll•tlla:ll de IU y los 
Alumnos: 

La eduolclón democrática requiere de 1epesei1tatlvldad 
y organización. Por ello¡ ll'IO de los factoles que ayudan 
muy positivame ite a la partk:lpadón democrática es la 
organlzadón de las y los alumnos.. EslD tiene la finaldad 
de que la dirlgenda de ·la organización pueda enbar a 
discutir con educadores y educadoras aquellos aspec:tos y 
act:Mdades que tienen que ver oon toda la escuela, es 
decir que tome en wenta la oplnrón de la ¡:iobladón meta. 

La organizadOO del alumnado puede ser un ejerdclo 
democrático de aprendizaje, hay que tener deftnldas las 
ftn:klnes de los~ y Jll"(lmOllé' la pal tic:ipad]n 
activa. Esta organlzadófl puede tener en principio laS 
funciones de mnvooat, il'lfonnar y poner en discusión 
lemas de inteiés BSi como de llevar la vot del alumnado, 
participando de esta forma en la toma de decisiones de la 
escuela. 

• Nal lecerDemoaMicllmente Reglllme:ntosy Ólya11011t1ue Ve:len 
porsú CumplhnienlD: 

La democ.rada ttene como norma el respeto a las leves 
que son demooáticas, es dedl; aquellas que se han 
formulado para el beneficio de todas y todos y que por lo 
tantD las mayorías las aceptan y respaldM. 

En el e.aso de la escuela, los~ dei:Jel1 ser hechos 
o por lo menos aprobados por todos, educadoras y 
educadores, alumnas v alumnos, padres de famllá y 
CD11'1unkfad. EslDs 1 eglal ilei Itas deben contener el ¡espeto 
a todos por igual, los mecanismos en que se verifica su 
rumplmlet 1to y la fbrma en que se sandona su lnfiaa:idn. 

La democracia no es un desuden. Hay reglas y se debe! 1 
rumplr. Por eso se ra:esii:a de órganos creados para 
ve lftcal el cumpllmienlo y de órganos que estlpiden, de 
acuerno a los reglamentos, las sanciones en caso de 
Infracciones. Estos órganos pueden y deben estar 
compuestos por representn1tes de los cuatro grupos 
mendonados, padres y madres, educadores y educadoras, 
alumnas y alumnos y mmunielad. 
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E1 Reparto da los Beneficios, Oportunidades y Responsabilidades 
Debe Ser Igual: 

10 

La democracia establece la igualdad de 
todos . en cuanto a derechos y 
oportunidades. De la misma manera, en 
todos los actos educativos debe existir eso, 
pues el no hacerlo representaría algún tipo 
de disaiminadón que no es correcta y que 
puede sancionarse. 

En este caso hay que tener mucho cuidado 
en cuanto a los aspectos de género, grupo 
étnico, etc. En el caso de las 
responsabilidades también se debe ser 
igual. La democracia no es sólo derechos, 
también implica responsabilidades y su 
cumplimiento va en beneficio de todas y 
todos. 

A nadie se le puede forzar a hacer lo que 
no quiere, pero todas y tDdos deben asumir 
algunas responsabilidades pues es la forma 
de aportar al bienestar colectivo. La 
democracia no está hecha para el beneficio 
de unos pocos, Sino de todos o por lo 
menos de la mayoría, así que mucho 
cuidado en eso, hay que rescatar siempre 
en sentimiento colectivo que es lo que nos 
puede mantener unidos. 

El objetivo de esta educación es precisamente eso, convertir a la escuela en 
un espacio de fonnadón democrática, donde se aprende a vivir en democracia 
de manera que el llegar a ser adultos se fortalezcan los valores democráticos 
y se participe por la construcción de la democracia real. Es eso lo que se 
espera de la educación democrática, no es un ejercicio que se queda sólo 
para la escuela, sino que espera causar su principal impacto en la sociedad en 
el futuro. 

Como se dijo desde el príndpio del wrso, el campo de estudios de 18 clase de 
soeiales es precisamente 1;J sociedad, por ello la participación democrática es 
un tema fundamental. Mientras más se enfatice en lo democrático, más 
aportaremos a nuestro paíS y a su futuro, que es el futuro de todas y todos. 
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2 t.4 Los Prls11lplll ............... 

Menc:Enammos~<JJepor ~ llppor'!BlldiU'J> PI~ Qll!!lfar 
fuera de este mat:ericB!' ·si hiciéramos una lnvesdgadóo profünda sollre tódos 
los principios, posiblemente enconbariamos muchos más, pero como se ha 
dicho, este material espn ser sólo un punto de partida. . . 

Son principios democráticos los siguientes: 

1. Todas y todos tienen los m/$mosdetec6• 
y opolflmidades en todas las actJ1;/dlldes 

2. .Qlda uno llelledez a:#Joa loSW".,.,. ..... 
deil:S 'r:oesydeben_,.1 1 .... 1porblbs 
wllBRd.s,,,,,,,,,. no /as C'Olllflllñlln 

3. La"""'1dedecidane6m'8 tlllBSB/wepor 
. ,,.,,,.,.,,. ., la fl'O/untad de la ,,.,.,,,.. debe 

ser 1espcblda y acatada por fntle• ylDdt.w 

· « Los Ol'flllnl•mo• dfred/tr0$ de/lea •• 
1q:irese ltallllm y _,.,.blflo 111 atllDlldlldde 
la mayada 

S Todos tient1 el deredlo de fllYllllJ'IMf" y 
dltlalllr-,. •• 

A Debe existir una OlflllRlzadtÑI q11111 •• 
encaq¡ue de,.,,,,, .. ,,.,. y de .. , -· • 
la IDIJJfldad de la poblad6n 

7. todu y,,,,,..,,. tienen ti/ tf:e srmiP y •"...,mnh' d 
deetes.• ydeserehclW 

Esto.s principios no se aplican sólo en el caso de la educación sino en IDda la 
vida demoa ática. 

' 

lt 
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SU&WNCIA PE llAtAJO No 1. 

En esta unidad hemos abordado el tema de la democracia en la 
escuela. Ahora queremos sugerirte que realices la siguiente 
actividad: 

Explica a tus compañeras y compañeros la impartanda que de 
propiciar espacios democráticos dentro de la escuela. 

Luego promueve la-0rgan1Zadón de las y los alumnos. Esto es, 
facilitar el proceso de reflexión entre las y los alumnos sobre la 
importancia de su organización y representación. Propicie la 
realización de una elección democrática de los representantes 
de alumnas y alumnos. 

Esm experieAda será muy educativa, permitirá comenzar a paner 
en pnktica la vivencia de la democracia • 

Una de las primeras tareas de los que salgan electos puede ser 
la de entnr a discutir con las y los maestros, la reformas al 
Reglamento Interno actual o bien la formulación de uno, si no 
existiese. 

Vamos, anímate e inténtalo. 

4 . 
. 

A 

" 
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C. ..... y M1•11 E:ll••IMI 

Para ayudar a reaDzw una formación demoaáb se neoesna haa!r 111áttica 
la democrada en la escuela, pues vale más una buena prácti:a que 1.11 gran 
paquete de b!oria. · 

DemooattLa.· los Obieuvos, ~y medios !!ducatiYols no'slgnlfica nada 
más que ponerlos a altel1o,de quienes Intervienen en el pnx.eso educativo. 
No se debe. mmeter el error de poner el programa de estudios para que cada 
uno met;; · en él lo que se fe owna, definitivamente no se. !rata de eso. 
Explicaremos los pasos que cpnslderamos necesarlos para lograr esto. 

Pdlne o: B educador o la educadora hace l.N propuesta 
deJ prog¡alha'dE? estl.dosde cada matelaollief1 lllleglacb, 
estti propuesta debe eslal' adecuada al gradó esoolat' deJ 
que se trata, al ambiente (si es rural, utbanoO marginal), 
al oontext:o en que se w a desalTOllar y también debe 
tomar en a.tema el prog1ama oftdal, pues pbdría lllner 
algo lntereslnle. ·· 

S' • 1 filo: Se da a OOllOO!!I la propuesta a tos padu!!s y 
madles de ramina, autoridades, ah.amas y arumnos y a 

. · qulen desee. conoceña. A cada grupo por separado. Al 
·dar a a:l'IOO!r esta propuesm se requiere de una eiq:¡licatfór¡ 
para que quien la escuche o lea la entienda y no vaya a 
pensar que se !rata de alguna lorura de educador o la 

. educadora ' 

Para esto el~ miácanlsmoes ~ ~· PiUnkín ain 
cada grupo para explicar el programa parte por j)il'tl!: 

.- Primero los objetivos, ~ los oontenldos, los ritedlos, 
elI:. 

Termro: ~de 1.11 tiempo prudente se oomll!uza a 
~las opi'l~decpenes conocieloo la propuesta, 
toda opinidc1 debe ser ooplada para que no quede en el 
olvito. Es tarea del educador o educadora Ir tomando 
ncQ de c;ada observación y sugerencia. Para fadllar el 
trabajo puede hacerse una nueva reunión con cada !JUPD 
para 1 ecoger así las opil'liones. 

5eguramente algÍi'm no se preocuparán por a su apoite, 
_ eso no importa, lo que se quiere es que quienes estén en 
.verdad intereSados deri su apoyo por medio de sus Ideas. 

JI 
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Cuarto: El ruarto paso es el análisis de las 'opiniones y 
sugerencias, cada una debe ser bien tomada en ruenta en 
este análisis. Para ello hay que clasificarlas poniendo en 
UA solo lado las que se parecen para tratar de agruparlas. 
Los aportes de los padres y madres de familia son muy 
valiosos porque representan lo que ellos esperan que la 
escuela haga por sus hijos; las autoridades pueden dar el 
punto de vista de lo que la comunidad requiere de los 
niños, niñas y jóvenes que se están formando y por 
supuesto, el punto de vista de las y los alumnos es 
primordiál pues seguramente sus opiniones serán más 
Indinadas por aquellos aspectos que generalmente la 
escuela descuida. 

, 
Una vez terminado el anáRsis hav que rehl!lOOt' el programa 
tomando en cuent¡¡t las opiniones y sugerencias que más 
se hayan señalado. 

Quinta: Un~ vez integrado el nuevo programa se 
distribuye a los mismos grupos de manera que se c:onozca 
el resultado de sus observaciones. Si al conocer de nuevo 
el programa existe una o varias sugerencias requeridas 
por varias personas es necesario tomarla eo cuenta, de lo 
contraria, este nuevo programa será el que,se ponga en 
práctic3 siefl'lpre con la amplitud de hacerle modificaciones 
cuando ya esté en ejecución. 

Sexta: Un tiempo después, aproximadamente cuatro o 
cinco meses, se hace una nueva convocatoria para dar a 
conocer los avances y pedir nuevas suQereiiclas sobre el 
programa en funcionamiento, esto permitirá corregir 
'errores y mejorar. Puede ser como una evaluación del 
ptog¡ama. 

lQué tal, párere dlfícil? No lo es, se 
requiere sí de mucho valor, pues el 
tradicionalismo en que fuimos 
educados nos dice que el 
responsable único del programa es 
el eduéador o la educadora. En la 
forma que se ha propuesto, el 
edocador o erlucaOOra juega también 
un importante papel, pero aquí se 
toma un mecanismo para oontar con 
la opinión de todas y todos los 
involucrados en la educación. 
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t.I la Ortarlt•• y Parttelpacldll •tal y"' .Qu 21• 

En general eslnUy Importante la organlzadón y partidpadón de los padi es y 
madres de famffla así como de los educadores y educadoras. Sin eteibaigo 
queremos hacer un especial énfasis en el caso de las y los alumnos pues son 
los sujetos a los wales se debe la esaiela. .., 

Para log(ar ~ demoaátioos deubo 
de la escuela es necesaiio a::intar ari una 
particpKión real del aiJrrlnado. elb se logra 
dando el espacio para que exista ·una . 
mganizaclón de estudiantes la cual los 
represente en dlleentes Sit:uildones. · 

Genenslmente se ha dado la partfdpadÓI\ 
de esb 11 hlb::s CDl"I OOjetivos muy espedftoos 
o para ·adMdades puntuales, las que al 
terminar, terminan también con 'la 
particlpad6n de las y !Os alumnos. ll!tnbién 
es común que lapa¡ tldpad6n esté suJebl a 
los a ltei los de los educadores y educadoras 
lo cual no permite una participación 
auténtica y no favorece la demoaaUndón 
sino más bine la perjudica. 

Para ello que¡e.nas recomendar algunos pasos: 

,,,,...o: Dar a CXll1!X.8 al alumnado los beneftdos de la 
organización 'I partk:ipacl6n estudiantil, entre ellos 
podemos <tesfaca • 

· La frxmacldndemoaátlca que seadql.ilele a:n Ja pr.it::tu, 

Que las y los alumnos !íll!Bn reptmelltlldos, 

Que se :tes tome en cvetrta como un gn¡po, 

Que sus opiniones sean esa.lt:hadas, 
Quepuedantomarsuspmpill$d«~ 

Que tengan un espacio de aprendizaje y desamJllo SDt:ial, 
Que puedan proyectarse a su comunidad en forma 
Olfjlll1lzada y const.nx:tilla. 

IS 
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Segwrdo: Motivar la organización en forma escalonada, 
es dédr, por pasos. Por ejemplo, haciendo primero una 
organización por secciones, luego por niveles (puede ser 
de pñmero a tercero y de cuarto a sexto) y hacer una 
general de la escuela. 

Para ello puede hacerse una elección de dos, tres o dnco 
representantes de aula o de sección, cada uno debe 
recoger muy bien las opinlolieS clEl sus demás compañeros 
y compañeras. Es impo1 tante ei lfatlzai en que el dirigente 
no es más que un representante, que habla a nombre de 
su grupo y no a nombre personal. 

En este segundo paso, que puede llevar algún tiempo, 
se trata de lograr a una organización de alumnas y 
alumnos de toda la escuela. Las elecciones que se hagan 
dentro de las aulas y en general en la escuela deben ser 
democráticas, esto resulta una buena ocasión para 
realizar una práctica de elecdones estudiantiles. Para 
eUo puede organizarse todo un cuerpo de órganos 
responsables de las elecciones, elegir candidatos, 
propiciar la di~usión abierta, hacer campañas y 
finalmente elegir a los rwresentantes o diñgentes de la 
escuela. 

Si se Intenta será una buena experieÍleia. 

Tercero: Una vez elegidos los rwresentantes se debe 
trabajar en la elaboración de un plan de actividades para 
el período, que puede ser de un año, por ejemplo. 
También se debe trabajar en la elaboración de 
reglamentos sencillos en los que se norme todo lo que 
se refiere a la participación de los estudiantes, sus 
derechos y obligaciones. 

De lo que se trata es de dar mayor y mejor participación 
a los y las estudiantes y que además sea una pr.áctlca 
democrática que ayude a su formación. 



cuarto: lo siguiente ya es dar partidpadÓn a los 
estudianb:!s en la IDmade ded!ilolies que les m 1esponda 
dentro de la escuela. Todo este proceso exige una 
participación muy decidida de los educadores y 
educadoras y sobre todo una actitud muy amplia pues 
repieseuta C21mbiar la estructura badldonal donde todo 
está ba;>la ~de los educadores y lltedDles. 

De ninguna manera se trata de pnMX:ar desorden, cada 
quien estará en las funciones que le corresponden pero 
ahora habrá ooa voz que antes no se ha escuchado y 
que debe oírse como una de las más Importantes: la de 
las y los alumnos. 

11 



• •; 2 "!*le! 2 "º -+ 
~-¡~ 

Los Cottie"ldds 3 
. de la· Asigutara 

'· . 

---··-·-·.-~-.. -.--.. ........... ----.----~--~~--~-" 



~-·~ DIM...,a'Er1tP rat1 1 
••.•. ···~ d."~ •. 

1 Los contenidos suelen ser lo que la educación tradldonal considera como lo 
más importante, Incluso muchas veces se les da tal Importancia que parece 
que los propios alumnos no valieran más que los contenidos. En esta unidad 
vamos a hablar respecto a los contenidos la dase de Estudios Sociales. Como 
se verá más adelante, incluiremos algunas reflexiones a respecto, una 
propuesta distinguir los contenidos que hay que privilegiar y aquellos que no 
deben ser prioridades. . . . 
Los contenidos de la dase deben chnsiderarse como infurmac:iones que son 
importantes para las y los alumnos en la medida que les son de utilidad. En 
ese sentido, debemG$.$ellalar que·proi)onemos que los contenidos de la clase 
sirvan para generar la Inquietud, para estimular le!' curiosidad de las y los 
estudiantes de tal forma que no se conviertan en un fin en sí mismos, sino en 
un elemento más dentro del proo!!SO, que sin ser lo principal, tiene importancia 
en la medida que 111Qtlva la investigación de nuevos ~izajes y se aplican. 
Ojalá CQlll los contenkfm de la clase lográramos desPérfar la cuñosidad, 
como SIMO ROdriguez nos dice ••• 

ESCARAMUJO (Ar#Juslo) 

lPor qué la Tlerm es mi casal 
ipor qué la noche es obsan? 

ipor qué la luna es blaflCIJra que engorda ·como adelgaza? 
l.por qué una estrella se enlaza con oúa como un dibujo? 

iy por qué el escaramujo es de la rosa y del ITl8r1 

Ya VÍllO de /ll'fllllllllar 
saber na plN!Jde MH' lujo 
"' rirlO de pntl(/lmlal' 

saber tlD plN!Jde .IW lujo 

El agua hirviente en pucñem {olla) suelta un animal que sube 
a disolverse en la nube que luego Slf!!f1i 8gtJl.ICelV, 

~~~pmgun~~comllóndelilO!IVO(conodmlento) 
qtJe man:hltD si le pierdo IJ/lfJ COl1rest.a (rspuesta) a mi pecho 

SI lllbl!ír na •un dsl'lll!fio 
$Bf!UtD serl un b.'41tlenlo. •• 
si saber no e111111 t/aadlo · 

6efllltrl Mlld un lzqulenlo. •• 

ro 11/ne para prtifJUfttar flor.y l'f!flujo (cuando baja la maf"f2J) 
soy de la iosa y de la mar romo el escaramujo 

l'b vine para preguntilr flor y Je/luja 
soy de Ja rosa y de la rtW como el escammujo.,, 

Omdónde 
SiMo Rodríguez 
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Los. contenidos son los temas, grandes o 
pequeños, que seoga¡lizan pin a:dorn111r los 
piogiamas. Los cootenldosestán en relación 
con los objetiYos ·y con los procesos de 
aprendizaje. Durante mucho tiempo se 
consideró que mlent:r8s más c:ontenldós se 
trataban era mejor. Hoy se sabe que lo .· ·. 
linportante no es tanto tener lnfonnaclón áno ~ · 
poder manejarla, intllrpnDrla, relacionarla, 
oompartlrla, vertfk:ar1a y ampllaril. Es decir, 
se ha sustituido a la mucha 11 tormadón por un 
mejor manejo de ella. La Información se 
encuentra en los•llbros-u otro tipo de fuentes 

... : , ...... : : 

de informadÓIJ, pero lo verdaderamente .!B~~~ 
inlpoltíll de no es aldlivarta en la me1110ria slnO' · . · 
saber utilzarla. '. ~=-:o-- .¡¡;:Jl"-=-..,,,::::::;:p'"~~ 

J j --......:::: 

Bajo ese enfoque va orientada la sele oción de 
contenidos que se propone. Algo innegable es 
que para apeender;y desarrollarse es necesario · 
b!ner información. La Información juega un 
papel del:efnliade, pero no sólo la lnbmadón · ·. · · 
en bruto, sino la información manejada 
adenradame:11te. 

De esa wenta es que hemos i1slsUdo en no priarlzar a la Información sobre el 
veufadero apeeridlzaje o el desarrollo de los procesos de apeendlzaje. Una 
adecuada combinación de estos factores hará que se alcancen resultados 
muy posltillos. 

Con la propiesta que preseiltamos a mntlnuadón tratamos de di ~Azar 
aquella multltud de UMltt:lllclos que nunca sirvieron más que para C.jesdta fa 
memoria. 

En el área rural la educación es dfeiei tte a fa del "'91.Sbana. Eso es algo a 
tomar en ruenta. Sin embargo, tampoco se trata de poner a la educ3dón 
dentro de un campo de l'uerza Impenetrable, Hnlitallo sólo a lo que ya 
ainocemos y no trc1scender; claro que no. SI hiciéramos eso oometeriamos 
un em:r. Se principia por lo que se conoce y eso se profundi1.a, se iMll1Z'a a lo 
que PI lf!de ser útil para la vida, que es lo más lmportill1te, y se lega a aquel e> 
que ftJrma parte de la cultura gei ieral básica que también en nea!Sillia para la 
vida pero no llegamos a intrascendenc:la mmo las de los rios y lagos del 

41 
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norte de Asia, o c:omo la villa lnumá de la máélre cfe'~I Colón. Esto es 
cuestión de tacto, es decir, de saber hasta dónde llegar con cada tema. 
Veámoslo así: para los niños y niñas de Europa, puede ser impot rante saber 
la ubicación de los accidentes geográficos de sus países, pero dudamos que 
se preocupen por los de Centroamérica, y con razón, pues si a Jo sumo, algún 
día llegarán como turistas. Para las niñas y niños guatemaltecos no ha de ser 
muy importante aprender los accidentes geográficos de Europa pues la gran 
mayoría, casi totalidad, nunca tendrá siquiera la oportunidad de Visitarlos1 y 
el solo saber que ~isten no es muy importante. En cambio, si habrá un 
momento en que a nuestras alumnas y alumnos les lnl:elese saber que la 
organización social y económica no es igual en Guatemala que en otros países, 
que ias creencias rellglosas no son las mismas en toda la llena y muchas 
otras cosas. 

Pero al hablar de los eontenidos no es nada más cuestión de definir qué serla 
bueno y útil. En el proceso educativo hay factores que no se pueden dejar de 
lado. El :tiempo de trabajo en la escuela es reducido y eso es algo que hay 
que tomar en cuenta. Así que hay que ser prácticos para esta selección ele 

· contenidos pero sin descuidar en ningún momento la coherencia de los 
contenidos con los objetivos y los procesos. 

A continuación nos vamos a referir a aquellos contenidos que sugerimos que 
no sean prioritarios en la clase de Estudios Sociales en la escuela primaria y 
damos una expllcadón del porqué, después hablaremos de aquellos' que 
deben privilegiarse también con su explicación. 
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~"~~ loshéfnes 
Como las hojas por la savia 

Hasta que cae la semilla del pan 
Otra vez a la tierra 

Palria naciste de let\ad<ns, 
De hijos sin bautizar, 

De capinteros, 
De los que viertl;I como un ave extral'la 

Una gota de sarqe voladol'a 

.. y tlQYMIJEllás de nuevo duramente 
Desde "dor"'. lrilde .... te creen parasiel 1rpre sumergida, 

Hoy nace1ás del pt,18b!o como eidDi ices 
Hoy saldrás del cabón y del roclo 
Hoy llegará&a &aa.ldir las puenas 

Con RB'IOS maltJa!edas, 
Con petlazos de alma sobrevivienle, 

Confl!Cimos de miradas que no extinguió la~. 
. Con herramientas h\nñas 

Hechas bajo los harapos ... 
- . 

Al leer el tíb.do, seguramente usted se preguntó bljo qué ~o haCer esta 
selección. Para es0 nosotros sostenemos 1.n1 cla\'e; hay que evaluar cada 
mntenidO aptltir de la pregunta: ¿para qu61espuedeHrri1'81do ••y 
los alunttlos"I RespaKfiendo 111estapregu1tasepuedesaber11i1.11 oonl8nido 
es o no píip¡itariopara ~el piog¡ama. La esa iela primariadebesaw 
para~ al estudiante de lo q\18 le es básico pare su vida y que esté a su 
alca"lceapender, no tiene s8nlida incluir més w IOCi11ie !los JXl'QU8 se a. Mer1!e 
en pin retórica · 

Tamtién. a:mose haciáloi hay que tener JA as a des tos~ y tos pi oc a &os 
de la asviatura de que se lrate. 

Bueno, ya dijinos que no es fácil esto y que no se trata de quíter y poner, pero 
de todas fOnnaS aquí está la propuesta ... 

• 
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3 S.9 No Priorizar 

a. LB Geognifta de Ob os Paises y otros Continentes: 

b. LB Historia de otros 
Paises y Continentes: 

Porque es algo demasiado 
extenso y poco útil. Sólo es 
importante mencionar la 
historia de otros lugares 
cuando sirva para vincularlo 
con la historia de Guatemala 
y exista alguna relación con 
ello. No quiere decir que no 
se hable de ello sino que no 
sea contenido principal de la 
clase. 

-
Ya que no es algo que tenga 
mayor importancia para nuestras 
alumnas y alumnos. Estos 
contenidos forman parte de un 
conocimiento general que no es 
prioritario. Claro que seria bueno 
saber de esto, pero no es 
necesario. Lo que sí es 
importante aprender es la 
geografía de Guatemala, 
gradualmer 1te en tocia la primaria, 
eso sí es Importante y útil. Sobre 
todo ta utilidad que l<I geograña 
tiene para el país. 



c. La Historill Infonnlltiva, Sabstltuyéndola por la Hlstorill 
Inta piietatllt'B: 

La lü:xta no es s6lo awmufaclón de datos. las datos 
son tmportanleS pero de nada sirven por si so1os:·: LI · 
historia valiosa es la historia inb!rpi etattva o anaútlca. 
Eso signlb que no se debe mlfixmar ain surtr de datos 
a las y los alumnos, lo Importante es compaetlder lo que 
cada hécho, situaclÓn o época slgnlftca y la leladórl que 
tiene con otros hedl()S y Slb.ladones, Sólo a través dela 
hislnrla il1teipoetaliva se puede realmente apender la 
hiStol'ia, de lo conüarlo lo más a lo que se puede aspirar 
es a tener un gran an:hiYQ de datos. 

En ese sen~ debemos recordaf aquel rdrSI que da!: 
"'El que llllldlo..,_,Clllf poco..,_'": Eso se aplb 
muy bien aquí, pues rnudlas veces por p¡etender aJb1r 
muchos mnlenldos no se '°l1B m vetd&dt:to apre ~ 
Por elo aquf se propone que los m 1tenldos se n!duzcan 
a aquello que sea realmente Importante. 

d. Las Detillllas lnb,...dentas de 111 HlsbNla: 

Muchos eduqldores y educadoras se "engolosinan" Ciando delaUe:s 
lntrascendenles de los hechos. Eso puede sendr para mQlivar a las y los 
alumnos, pero no debe ser más que una ei:u(.iualldad. cuando se abusa de 
este tipo de datos que se ponen como si ñean lo más lmportaiq sedesWt:úil 
la hiSb:.wia y se oomete un grave error de Inexactitud. 

Denlro de a hisb:.w'lit existe i.na cot 1les 11e a la que se le corlOCe como la lllllllz 
t1ea v•lla. Se le llama así porque e>cagel8 la Importancia dedel le:s que 
veuJaderamenle no la tienen y así se pletde la veaddad hlstdrb. Esta 
ooniaite debe su nombfe a que algunos hlsb:.wiadoles af•11mbm1 queg¡aJas 
a la muy hermosa y peculiar nariz que tuvo Cleopaba (la de Egipn) pudo 
conquistar agrandes tombres a sí también su gran poder. 

Como un ejemplo de esto queremos anarte: una vez en m examen de fin 
de año de~ SOdales de un grado'de la primaria, m educaOOr deubo 
de laspn!gUlltas 1e!elldas según él al"DescubrlmlentodeAmélca• esallió' 
la slgulenle: "i.De qué enfermedad murtó la madre de Oistól:ld Cotón?".. 
ilnuable verdad! Pues a eso nos n:leihnos, a evitar todo lo que no sea parle 
a!ntlal de fa hlstma debe quedar fiJera o servir si111ple111en1e como motivacki1 
pero no piesenlarse como parte del contenido qubndo lugar a lo que de 
verdad es importarlte. 
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e. El Civismo Medinlco: 

Sí, algo sumamente equivocado y muy 
generalizado en nuestro país es el 
civismo vado. En la clase de Estudios 
Sociales se acostumbra dejar un espadó 
dedicado a la enseñanza de los 'valores 
patrios. Equlvocaclamente se piensa 
que el civismo está en aprender de 
memoria todas las estrofas del himno 
nacional, en reconocer los símbolos 
patrios y saber de memoria quienes 
escribieron la letra y la música del 
himno, en qué año se estableció la 
bandera, por qué la monja blanca es la 
flor nacional, iAh! y aquella enraizada 
costumbre de los desfiles, etc. 

Todo esto no es más que alegoría. No estamos dldendoque sea negativo. Es 
bueno conocer esos datos pero es Inútil si oo se vincula con la actitud diaria 
hacia las personas, la comunidad y el país. B civismo no es simplemente otro 
montón de datos. Radica principalmente en la conducta, en la forma en que 
aportamos para que el país salga adelante, o más en concreto, en la forma en 
que apoyamos a la comunll1ad para mejorar. 

La escuela debe promover las actitudes cívicas verdaderas, formar a sus 
alumnos y alumnos en un sentido de servicio y trabajo, nada más cívico que 
et trabajo honrado y Sin aprovecharse de los demás. El civismo o et patriottsroo 
está muy en relación con leí actitud l1acia los demás,· hada la sociedad, no en 
relación con los símbolos, ni himnos, ni nada. Aunque ello tampoco es malo 

. como ya dijimos, pero puede serlo si desplaza al verdadero sentido cívico y 
patriótico. 

f. Las Frios ~ del¡¡1 Sociedad: 

La clase de Estudios Soclafes tiene todo para ponerse ·en la ·reálidad, por lo 
que no hay ninguna razón para limitarla a conceptos frias que no enseñan 

. nada. Por ejemplo: La FamlUa es ta ta ta ta ta ... O bien, la Sociedad es ta 
ta ta ... 

Ese tipo de contenidos no lleva a ninguna parte. Por ello proponemos que 
los contenidos a tratar sean menos pero que se trabajen con tranquilidad y 
llevándolos a la realidad de tal forma que se pueda dar la comp~sión, el 
análisis y tantos procesos de aprendizaje de los que ya hemos hablado. 

Llenar de:<X>OOí!Ptos oo es1!1 objetivo, porque al final se olvidan. "La cal/dad 
n/e más que la c:antklad". 
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a. El Cónodmlento de la eomunklad, 
el MuniJtAo y el País: 

Para qué viajar en papeles a olros países o 
hastil otros mntlnen1es si no nos siM!n más 
que mmo 1efeie11cia. Algo que la escuela 
primaria está obligada a procurar es que sus 
alumnas y alumnos lleguen a conocer su 
propia comunidad. Conocerla no sólo en el 
sentido geográfico sino en todo sentido, 
social, político, económico, natural, etc. 

Gradualmente llegar al conocimiento del 
municipio o reglón en la rual se vive y en los 
grados superiores llegar a estudiar todo el 
país. Por ejemplo, podemos enseñar a,· 
nuestros alumnos los nombres de los 
departanlet itos y sus• abe eas pero también 
se necesita que se sepa cuáles son las 
caradB ísticas de las mglones, la produa:IÓn 
que tienen, sus vías de acceso, sus medios 
de mmunlalclól1, la cultura de su gente, las 
especies arimales y vegetales, etc. Hay tanto 
que se necesita para conocer. 

b. LB OtpaiaaJ.i6n de la Sodedad: 
-~; -

l leilOS hablado de avanzar al análisis e iltll!ip¡etadón y dejlw'lamenul:ta:D1. 
Por elo, al estudiar la soeiedad, sea a:>munltarla, regloncil o nadonal, es 
necesario hacer una inll!i pi etadón de su organlzadón. Eso quiere decir que 
se analicen los clfeiei ites roles que se juegan en la realidad, los grupas que 
existen en la sociedad y las tendencias que los diferencian, las aracll!i ísticas 
de las personas y su fotma de vida, las costumbres, et trabajo QUe real@n. 

La soc~ <X>IJUlltarla, por peqiieña que sea, es un gran campo de estuc:i:>, 
hay que aprovecharlo. La escuela primaria todavía no ha perietrado en la 
inlBpretación social y es importante hacerlo. Se pueden formular cientos 
de preguntas sobre la sode:tad y buscar las respuestas allí mlsum. 
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1 c. El Estudio de la Realidad: 
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Estudiar Sociales debe ser estudiar la 
realidad. leuál es la realidad de n~s 
comunidades? Eso es objeto o materia de 
estudio obligada en la escuela. Todo lo 
que formá parte de la reafldad, de la 
historia y la actualidad. 

Para ello se puede recurrir a la lnformadón 
de los medios de comunicación masiva 
(iCuidado con ellos! a veces son muy 
peligrosos) pero también a la propia 
observación y el conocimiento que los 
alumnos hacen de su comunidad. Partir 
de la realidad es parte esencial de la 
educación popular. 

d. La HistDrla de los Pueblos Indigenas: 

Es algo que se debe privilegiar en la escuela. Especialmente en el caso nuestro 
donde la mayor parte de la población es indígena, es importante dedicar 
preferencia a los estudios de la historia y la actualidad de los indígenas. 

No hacer sólo un estudio superficial, sino graduarlo a toda la escuela primaria 
de manera que se profundice cada vez más hasta alcanzar un buen 
conocimiento que ayude a fortalecer la identidad de la comunidad. 

e. La Geogratla Econ6mlca: 

Eso significa que no se debe enseñar la 
geografía sólo corno un grupo de accidentes 
geográficos puestos en algún lugar sobre un 
mapa. Se trata de darle sentido a cada aa::idente 
geográfico, a los límites de cada comunidad, 
municipio, clepartamentD o país, a estudiar sus 
producciones, las condicione.s de vida, los 
recursos naturales, la población, etc. 

Todo estD es algo útil para la vida y que forma 
parte de un conocimiento general. Estimula a 
las y los alumnos porque se trata de 
conocimiento en concreto, de cosas que se ven 

-,¡¡¡¡¡¡~~(- y se conocen, en fin, de lo que se vive. Con ello 
se está Interpretando la sociedad y eso es muy 
importante pues va dando el conocimiento de 
la realidad que todos necesitarnos. 
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Desde la estUela se.debe empez!tf a enseñar y a formar en la vida política, lo 
cual no es ob'a cosa que.la partkipildÓn como ciudadanos en la aJnStn.la:i6n 
de un país. No se trata de hacer política p¡srttdisla, aunque ello nada tiene de 
malo si. se hace con honestidad De lo que se trata es de ayudar a lrdeipietar 
los si la!SOS políticos y la organlzadón pdll:ic:a que se tiene en la CDmUnldad y 
en el país. 

Se ha U!nldo estos temas como guaidados debido a lo pellgioso que era 
hablar de ellos en el pasado reciente y quizá ahora mtsino siga :sténddo, pero 
en lo posible, debe formarse la conde11da política de las v los alumnas y 
permitir los espacios de partidpadón política a los que todas y todos t1::1e1ios 
deledlo. 

.. LoAntropológlco: 

El tema anb apológico suena tal vez un poco raro, pero es necesario. 
Entendiendo que la Antmpologia es el estudio de las OJlluras antiguas y 
piesentes y que los esbdos sodales tienen p1edsamente el MislliO campo 
de estudio. 

El estudio de bases antropológicas Pl""'e ser Instrumento esencial para 
oomp1eildel la sociedad en que vivimos y p!Ede a¡nlai buenas luces a nueslro 
trabajo. Más allá de ser sólo un tema de estudio, es una denda que toda 
educadora y todo educador debet 1 conocer y utilizar. 

h. Lo Emn6mico: 

La emnomía es uno de los fadxlres más ligados a 
nuesbas vidas, aun en tas comunidades. pues 
afecta dln:d:amei e 1IXIB la foo'na de vida de una 
sociedad. Estudiar la eoonomra no es más que 
tratar de mmprender los fenómenos que hacen 
que los pedoS saEall V SI.ten y que las mndldones 
de vida no mejole11. 

Nuestras comunidades han perman~ldo en 
sttuaci6n tan desfa«Jl"atje ptdsameite poque no 
han U!nldo el conodmlentD de cómo se Jll8l1l$l la 
economía lliJcional .• Por ello, si la esam quiere 
ser útil, debe abordar ,el tema de la emnomía y 
sus o:insecuendas. Esa es herramienta básica 
para el desarrollo. 

Y algo muy Importante, ~también la dase de Esü.dos ScwW!5 
para educar en valores, romo la SD&faridad, la honestidad, el respeto a ooesba 
palabra y el servido a la mmooldad entre otros. A ptopósltD de esto, tenemos 
una ledura que nos habla sobre el valor del seMdo dentro de la aJftura 
maya. 
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lle inicié en la cofradía" 

l.aexperienda máslmpo1tanteen mi vida ha sidomiandarcomocoñade. 
Todo empezó cuando mi papá vio que éra fiemJXJ de que empezara a 
colaborar (X}(l /a <XJmtJnidad, as! como mis hermanos Lu'y Atun lo hadan. 
Una noche antes de arostarme me habló mi papá: 

- Ajpu, ya es tiempo que te des cuenta que tocios tenemos que empezar en 
algún servido para la comunidad. Aunque al prfncipio sea poco. 

La historia nos ubica 

En ese tiempo él era tercer cofrade, de la 
cofradía de San Pcib'ldo. Me explicó que para 
llegar a ser cofrade habfa que empezar por 
unos servicios menores, y que yo ya estaba 
en edad para hacerlo. Además me dijo que 
esto era una forma de servicio muy útil para 
conservar los valores y la amlbnía dentro de 
la comunidad y con nuestro Creador y 
Formador. 

Añadió que las cofradías', que también se les 
(XJf1(Jre cotTKJ mayordomías, nos las heredaron 
nuestros abuelos y ni el tiemJXJ ni la gente 
han podido quitamos esa herencia. 

Con estas primeras enseñanzas de mi papá 
comencé este camino, que hasta ahora ha 
guiado mi vida. 

Las cofradías fueron u~ imposic/Ón, desde f./f!mpas de la colonia'. Los 
lnvasoteS decén que enm pi1f<I evangelizamos, pero en teaNdad siMeron 
para que estuviéramos bajo su control. . Nuestros abuelos supieron 
guardar y conservar las costumbres y valores de nuestro pueblo. 

Lo q!M ellos llamaron pueblos de indios o reducciones fueron un 
instrumento para asegurar el control económico, político e Ideológico. 
Pero nuestros abuelos supieron utilizar las cofradías para estar unidos y 
para poder resistir mejor a tanto mal. 

Y.3' sea que las cofradías fuemn o no Idea de nuestros ant:epasados, sí es 
cierto que las supimos hacer nuestras y a tn1Vés de ellas conservamos 
muchas cosas buenas de nuestra cultura. 

'BucChoc,Albmo. l'tmtasdao!1fBUzaci6llY-da dasam>llocolw,.. 0011 lo-...,... -Pedagógi<;ado 
Cl!olaModaG>izillozANarazy.Jcrgelsaacl'hmoF"""5. PROIJESSA.f>ROMEM!JNESCO. ~. 1999. 
11 la OJhdla ae ha i::tnlel'fido en un ~rtd.lcto cutturel indlgena, en lll. ins1rumenl0 de sutoarrtnaci6n social 'f cut1urat y, en un factpr 
~¡ara..-,......,,... sistemas de \/alores, ldoologles y sistemas de slmbolos ... • Re;.. Lima, F. 1988:9 La Gofrad/a: 
fllltU;lo dnl /ndlgona Sem-de Integración SOCIHI. 
& "Laco&adtatwgió eri Europamediewl como ure hefrnan:hd vcilurdBría de tieJes c:uyos-~l;lfi eran rerdl cutio a: un sanloysytdarse 
mutuamente eri la hcn i:t&la muerte ___ En el sigo XVI bi ~. lntmd!feroo la cofradla sacramento y cofradla de ::iClCOJTCI en su:s 
tenitorioscon<J,listacbs eo el NuetQ MundJ con el fin de~ la f.ec:n:shana enlre Jos habilanfes nalNos" Asturias d&Banios, Linde, 
Cofrad/ay,,..,,,andad, SontoMa'fodo.JeWs, fn!'ey-.Ed. Museoixdlel,Guatemala, 1989,p. 35. 
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1 JJJ<di'adá y lasandin1shelr105 sa/*1o~ · 

y transmitir celosamente la fe y nuestro 
pal1fmonio aJ/tural. A:r ejeJ11JÍ4 el santo del . 
pueblo lo tenemos desde hace mue:hos ~ 
gmdas il que 1Dda5Josque hemos sltbt:Dllades 
b hemos sahldoaJ/dar. BsanlDes pam no5/0IJos 
algo más que tma Imagen. 7bdos estos 50/1 

i11licadJrBsde1111i!1 idenlttld~111 ptqJla, que 
se ha vislD amenaza m'IStantemel'lte. 

l..JJSquehemos,ftbroliildes~que 
muchas cosas de nuestra religión son 
impod;iJnlJ!!s, que /iils hemos hen!clado, Yt:Xlll e/lil, 
. rnUcha:s C'D!lllS /JUelli1S .de nuestra cu/l:UTa, que 
debemos promover. Hasta ahora todo ha 
malitiado bastante bif:J1; pero !iVl1 los jóllenes 
Jos que deben hacerquenuesúasa:JfiaclásSff!811 
cada día mejores y más útiles a Ja comunidad. 

Aplendl ,,_ 1111liJIJd6li1!111 si re dab 

. ,-

Me K1JI' a detener un tatD en la liesta del /Dl1Df10 de la CtJhadlá a la que~ 
petf'ened, además este día es el mh Importante para la co/l'adlá. 71!ngo m 
gmlD mcuerdo de esas ocasiones en que !i1f!l'lll' en a CtJhadlá de San Pdbih. 

Aquí en 1ádk; el día de la fiesta de nuestro 
patrono, todo el pueblo estlÍ alegre. 
Especialmente la coftadf¡¡ enc:atgada. Antes de 
<XN11eNifll' el Nlm QH; en pocomchl' o 5811 el, 
AlatJáan.t en q'éJ:¡cN'; que sig111fm díáde li!sta, 
sol/citamos permiso a nuestro Creador y 
Formador para que nuestras iJdJvldades se 
realicen bien, a este rllD le llamamos 'To}'; 
•mayiij• o "'m&ye~ que sign/Rca ofrenda o 
saallltio. B <anciano>, es el que des8mpeña 
un rol muy lmpcttante, ya que es él quien está 
destinado a solltilar estepelJ'nlso. 

A nosolToS, en ti amadla de San Patrldo, l106 
lnatba ptf!pillf1ll' ~ para que no fallaa nada 
en la misa, en la amida, len fin!, lodo para una 
Resta «cOl110 Dios manda»: cohetl!!5, ~ 
CDmida, c:a::aro. l..JJS a.Jliades somDS /os que 
haa!l11os 1Dda5 Jos gastospam la llesla. A ~ 
tenémos algunas dllk:ultades mn el plstD, pero 
siempre hemos hecho este servido ron l1llJCfla 
alegM pues es pam que toda la comunidad esté 
lllegte y Ul'lida. 

SI 
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S Los cofrades deben cuidar la Iglesia y la imagen del SilllfD. Además tienen 

que lle'" que no falte nada y que 18 ermita siempre esté arreglada. Si el monte 
está muy crecido Jo chapean. Cuando era rofrade nos preocupamos por 

,~-
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· ronstruir una chozlta para ruando venía el padre y una cocina. Cuando a/gulen 
sollélta una misa especial los de la cofradía tienen que preparar la ermita para 
la celebfadón. 

La función de las cofradías es clara y J'l-ecl!la, nuestros antepasados lo tljaron 
y aunque se quiSiera cambiar no se podría. Esto se hare con el fin de mantener 
lefvai las costumbres y tradiciones de cada pueblo. No sé cuando empezó 
todo, sólo sé que esto nos lo enseñaron nuestros papás y abuelos. 

DespÜés de que cJe% de ser cofrade mayor pasé al consejo de principales. 
Las personas guardan siempre mucho respeto a los que hemos pasado por el 
servido en Ja cohéldía. La comunidad te agradece el servido que les has 
prestado. Hoy sigue siendo así para todos los que hemos tenkio algún cargo 
especial dentro de la comunidad. A los que hemos sido cofrades nos llaman 
"Ajwa/aq" que en pocomchi' significa Gran Señor. 
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Ya que hemos tratado el tema de los coi 1teildos de clase te 
sugerimos la siguiente actividad: 

Busra un texto de Estudios Sociales que mnesponda el grado 
que tienes a tu cargo. 

El trabajo a realizar consiste en Ir al indice del texto y hacer una 
clasiflcación de los contenidos que allí están enlistados. Para 
hacer esa clasiflcación te sugerimos el siguiente esquema: 

Claslflcadón de contenidos: 

- Prioritarios 
- Importantes 
- ReCDmendados 
- Poco importantes 
- No significativo para nuestro proceso 

cuando hayas pasado por la lupa de tu "ojo aft:lco~ todos los 
contenidos, haz una sumatnrta de los contenidos, wantos 
resultaron ser pr1orltarios, Importantes, etc. esto te danií un 
balance de lo que puedes encontrar en un libro de texto 
t.radk:ional. 

Para daslflcar los contenidos debes apoyarte en los a:r.c:epti IS A que a lo largo de este rurso hemos compartido. 

"I Te deseamos éxitos. 

f1t.vi f~~~~~H.DfrfS> 

T 
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En esta última unidad del rurso vamos a entrar a las técnicas para el aprendizaje 
de las áreas prtncipales de la ciase de Estudios Sociales. Hemos preparado 
varias propuestas de técnicas que ponemos a su consideración. Como toda 
técnica, ésta puede adecuarse a las necesidades del ~ en el que se 
utilizan. ·' ' . 

Estas Ideas que te ~tamos en fonna de técnicas no son otra cosa más 
que ideas senclUas. ~Pá:!ro esPéi;?lmos que tU Ingenio ll!:permllil-r'otras 

·. que se adapten•rnejor a la reafldad educativa en la que estás trabajando. 

Las técnicas buscan facilitar la ~ión, el aprendizaje o el anállsls de la 
realidad en la que vivimos, la cual debe ser transformada por la educación, si 
se trata de verdadera educación. Sobre el tema de la transformación de la 
sociedad, encontramos un texto de un autor guatemalteco. Lo presentamos 
a continuación: 

"La educación no es ni neutral ni apolítíc.a, ya lo hemos dicho. Su 
naturaleza la ubica en los procesos de reproducción de lo existente, o en 

los procesos de creación de lo aún inexistente. En otras palabras, o se 
proyecta hada la conservación de la estructura social (como de hecho lo 

hace en Guatemala); o intenta dar su aporte (siempre parcial en virtud de 
las otras fuenas en juego) para la construcción de una nueva sociedad." 

Cartos Aldana Mendoza. 

( 

J 
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Técnicas de Aprendizaje de .Estudios SI :cl1 l11 · , ·. # '. 

Lo primero c1.ie débemí>s recórdar es que edste• téc:::tbs geraatéS, es dedr, 
que puedef1 ser- utilzadas en todas laSaslgnatu'as ven este mso en m·Selils 
en las cuales se divide la aslgMtura que ahora nos ocupa. Dentro de eslas 
técnicas que llamamos generales podemos citar las slgulenteS: lt let:tllnl, 
sea individual, en grupos, sea comprensión de lectura, q,estionario de 
compiobadón de.lectura o aialquierotra fonna. "Q111tbié1 la dlmr11f:Mde 
temase5 una tétnica general, walqulera de las lémic:as de -~ 
las ~50d«/Ji••rasylastécnlcasdeanf'&"•y•~ 

ExiSten mumas técnicas pero en este caso lo que haremos ~. lef'elmos a 
algunas que se pueden aplicar con éxito en las clases de Estudios Scx~s. 

4.1 fús 1111 ....... &hlllo di la Sa1lllllt 
a. ·lú8go de Rob.:·. ' · 

Esta es una t:écnkla que>sirve·para et análisis de la realclad. <:onsiste en 
reflejar, mediante lBlCI serte de dramatizadones, los clfeentes roles que exista 1 
en la OOllUlldad. Para elo a cada uno de ICls alumno$ Sé le Mi:>• (puede Sii" 
también por sorteo) un rol a dese upeiiar. Se pide a cada uno que actúe b 
mejor que p w1a ,para ~-su papel de la manera más paiecidil a la 
realidad. Se debe hlSlstil en eso, en que se trata de representar la realklad, 
de manera que si a alguien le toot asumli; por ejemplo, el papel de un rura o 
de un pastDr evangéllm debe asumir su papel y actuar como tal. 

Se fJlei:iara m gl.i¡ón~ o sea la guía, de lo que ,,. 
se va a represe11tir. Hay que escoger muy 
bien los roles a aslgi1ar para que los máS 
Importantes de la comunidad estén 
tepn::SentadOs. Se trata de haCEr \IEI" cómo ': ~ 
son las OOSll!i.en un dia nomel o en una ~ 
ocasión especial~ lo1npoñante es que se dé , 
klQilr a varios aclDS. 

cuando ha tiitatm> la 1epesertadól1 viene 
el análisis. Esta técnka no es slmplemel1ll!, 
una dramatladón, etobjetM> es oltlcat la 
td'Jlidad, anlllll.8rla. A ti aooés de esta tétnica 
se refleja !ftuy bien lo que son los dlfeteutes 
papeles dentro de la comunidad, las 
relaciones interpersonales. No se trata que 
cada quien defienda al personaje que 
rE!fJI CSE.ntD sino de que todos juntos hagan 
el análisis. 

Es importante a través de esto analizar 
aspedDs como las relaciones labomles, las 
diferencias entre las ciases soclales, la 
autoridad, el papel del pueblo y otros. S7 
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b. Repre1enll111.i&11 deTnffliciones: 

Estatém~ $lrve para foftalecer la identidad cultural. Se trata de repcpei 1tar 
las tradiciones que se practican en la comunidad con el objeto de conocerlas 
y aprender su.realización. Thmbién conlleva al análisis del porqué se reaHzan 
y lo que significan para el pueblo que las practica •. 

Esta técnica p!Jecle estar precedida por una conferencia dacia al gfupo de 
alumnas y alumnos por una 'persona que conozca las tradiciones y pueda 
hacer una marco de información general. 

En. tpda comlfO~ existen _tradiciones para las fiestas, losJunerales, días 
especiales, ett. Se pueden representar muy bien. 

c. El Dia del Mercado: 

Esta técnica está dirigida al aprendizaje y análisis de las relaciones co~les. 
Se representa un me11:ado donde un grupo forma parte de los é:omerdantes y 
otros grupos forma parte de las personas queaaxlen a comprar. 

. . 
Le que se debe representar es la forma en que los precios suben y bajan, los 
costos que cada producto ·tiene y las ganancias ·que quedan para los 
productores. Así como las desventajas que tienen los pequefios productores 
frente a los grandes. 

Cada uno· va improvisando su 
papel y sus diálogos. Al finalizar 
la representacióQ se hace una 
discusión donde cada uno da su 
opinión, o bien puede ser que el 
educador o la educadora tenga 
preparado un cuestionarlo a 
responder, El docenté es quien 
orienta la discusión y ·el análisis 
i!le manera que ·sit analicen 

, realmente los factores qU'e 
lnfll.IY'!fl en el mercado y así en la 
economía familiar y·comunal; La 
diferencia entre los productos 
básicos y los que no lo son. 
Dependle Ido del grado del que 
se trate, se puede llegar a hablar 
de lo que son las exportaciones y 
las importaciones. 

La repiesentación del men::ado es 
generadora de la discusión 
posterior. 
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. .. ' ·d. Día de V,ac. muesa., 

A traVés de eslil técfiica se ~iecle llegar al estido de~ politims. Se 
representa un día de \'Otaciones. Prevlame lle deben haber sido esoogldos 
varios candidatos quienes clan un discurso donde ofleceo mejorar el país y la 
oomunldad. Luego se constituyen las 1.1T1aS y los lugares de votación, 
finalme11te se pnx:ede a votar. ~ · - , • · ; 

Se cuc:ntiln los V()tos y se anuncia al ca11dlda1D ganador. Las ybralumnos 
analizan porqué ganó ese candidato v no otro. A partir de esto el educador 
o la educadora puede <Xll1dudr la discusión de manera que se traten teinas 
como el del papel del pueblo en la Vida polílfca, la forma de lecdón de las 
autoridades y el papel de la política en la actualidad. · 

Luego se puede hablilr' de los partidos ¡::ditlwS y deliS oonlentes pollicas, 
etc. Lo impoi-tan1e es que las y los ak111inos delf sus opiniones y enriquezcan 
su mnoclmiento de lo que es este importante tema en fa vida de las 
comunidades y del país en general. 

¡ . 

.. cadena causa y Erec.tu: 

Esta es ma técnica Que ayuda a tener una v'islóri más integral de la historia y 
a no ve1a sólo como lllil nanadón de hed)QS asiladas. 

Lo primero es ubicarse ~l un tema general sobre el cual se va a forpiar una 
cadena de causa y ei'a:to. Por ejemplo: li1 Conquista de Amél"k:a o Ja 
Invasión Europea a América, no importa cómo se le llame. B educador o la 
edl adora da las hkadoiles 1daalleS al tema gei ieral y de LNWZ ~ 
la formación de los grupQs, pueden ser tres o cuatro !JUPOS. Con los grupos 
ya rorutidos se illda la cadala. 8 ed• rart>r o educacbá mendona IS'I hecho 
dentm del tema gaeal, por ejemplo: Los españoles Pifltielon en su 14* 
desde el puerto de Palos rumbo a las Indias Odet1faks. 

De inmedialx> el que~ cual fue uno de los erectos de ese hecho 1etta11m la 
mano y lo dce, por eja111*>: NaYegaron busc:antkJ/as bdl$ {Jf!IDse pedeon 
y /legBmn a Arnél"k:a. Entooces el educador o educ:ad(lra dice si es m1ecto 
o no, en caso de que no lo sea debe~ lo correcto y $kiue el ejelddo, pero 
si lo que dijo el alumno que habló es·conecto se leda ún punto al grupo del 
cual forma parte. De Inmediato se da Hempo y el que tenga otro hecho como 
erecto de lo a1 rtei lor levanta la mano y lo dice, por ejemplo: Llegaron a 
América y como pensaban que enm las Indias le llamaron indios a sus 
habitantes... Y así se desam:llla la nanadón hasta llegar a un tDpe. Luego se 
revisa qué grupo hizo más puntos. 

St 
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La reflexión final va en el sentido de comprender que un hecho produce btro 
y ése produce otro y así se forma una cadena interminable. Es decir que las 
cosas no ocurren por "casualidad" o por "suerte'~ sino que cada cosa tiene 
una causa y un efecto. 

b. Narraciones Dramatizadas: 

Esta técnica es para hacer más atractivo el estudio de la historia y para ayudar 
a recordar algunos hechos o situaciones. 

Se toma el tema del que se ~rá y se dan las instrucciones a tocias y tocios 
de manera que haya un nanador que irá leyendo una guía preparada por el 
educador o educadora o por alguno de los alumnos, donde se narre una parte 
real de la historia. Tocios y tocias estarán de pie formando un cín:::ulo alrededor 
del narrador. Conforme él va leyendo la guía y se van narrando los hechos va 
señalando a una persona o a un grupo de los que se encuentran en el círculo 
quienes tienen que dramatizar, lo que el narrador está diciendo. 

Por ejemplo: si el narrador dice: Y los españoles se abalanzaron sobre los 
indígenas quienes también sacaron sus armas y lucharon ... Entonces al 
decir es-pañoles señala a un grupo de los participantes quienes de Inmediato 
asumen su papel y van a atacar. Luego cuando menciona indígenas, señala a 
otro grupo quienes asumen su papel y se enfrentan al otro grupo, es decir,. se 
forma una batalla que se desarrolla según la narración que se va haciendo. 

Lo importante de esto es que se haga con sucesos reales pues el objeto es 
que se aprendan. Puede realizarse con cualquier hecho de la historia. Al final 
puede hacerse algún tipo de discusión o análisis para cambiar impresiones. 



c. Buscando Pistas: 
Aquí se trata de encontrar las pistas que van formando un lema geieral de la 
historia. Todo debe estar pieviamente piepaado por etf!dl.:am o edlilládora; 
escoge los temas, forma los grupos. esconde las pistas dentro y fuera de la 
escuela y luego da las, lrKficadone$. ' 

Este juego es Para ir construY.efldo la histuta de cada uno de 1os temas en 
esbdo. Es una técnica que ge ea competencia y· por eso se hace más 
atractivo el aprendizaje. Para esta técnica 5e escogen vartos temas, tautos 
temas como grupos haya. se recomiendan tres o cuatro. C'.ada uno de los 
temas es dividido en hechOs y cada hecho se escribe en un papelito, cada 
papelitO es una pista y se esconden en lugares esbatégicos ¡)ara que no se 
encuentren fádlmente. En cada papelito debe estar anotadO un hedlo y una 
pista para encontrar el siguiente. Se asigna a cada grupo un rema y después 
de una señal todos t:leuen que empezar a buscar pistas. 

1 ' '"1 

Por~: uno de los;temas puede ser l8 Independencia de Gtstaw•, 
eulDI~ el educador o educadora escribe en la primera pista: úJ pímsra 
Indepsntlenda se realizó el 15deseptiembrede1821.· Y en e! mismo P111Je1 
pone: 14 pJslil lb. 2estáif/lJtndelaescuelaen111 Jugar a/lo y M!!rli>. Y así, 
hasta que llega a;4 ó 5 pisl¡is. c.ada grupo tiene que junt¡tr todas las pistas. 
Cuando el primero lo logra, gana y se da un tien¡io pam que las demás 
grupos terminen, pasado ese tiempo cada grupo presa ita las pfitas que 
encontró ordenadas en secuencia y da una explcadón del tema de la historia 
que le tocó buscar. · . · · · . '· 

De esta forma lasy. los ah.lrmos refuerzan kls oontenldos esb ..... en 
la dase, es más bien, unatémlca para 1CCU1dai o repasar la hlstDria. 

d. Fc*"•las que ttaa Hec:ho Hlstoda: 
Esta es l!f1il técnica que estimula la creatividad y ayuda a 
estudaf la historia. Se hace oon uno o varios temas, 
puede ser indMdualmente o en grupos. Qinsiste en que · 
se dan kls tenlas sobre kls ruales se va a lm1estfgar o a 
eslJJda; cada WIO O~ grupo segÚ1seaelGJSD,1 eaCa 
una serie de dibujos, como si se tratara de folDgrafias 
~en el momento en que ocurrieo.l los hechos, y 
pi ese ita en. secuencia el tema que le haya torar'-o. .No .... 
es recomendable que sea una gran cantidad de dibujos 
la que cada uno haga, pueden ser entre 4 y 6. 

Cuando ha terminado el tiempo de dbujar (y/o pintar si 
es posible), se deja el t1e11ipo para·que cada uio pi ese lle 
su secuencia de f'otogratm, luego se elige a los mejores 
trabajos y se hace una recapilUladón muy general de los 
hechos representados en dibujos. Los temas pueden 
ser cualesquiera de los de la historia. 

~--~------------------------------------------- "'' 



62 

,-,,' 

.f..g f 4adcas para 11 Estudio di la hograffa 
' 

a. Baborac:ión de Mapas y Esferas; 

Los mapas son Indispensables en la geografía. Una técnica buena para el 
aprendizaje de la geografía es la elaboración de mapas, si las y los propios 
alumnos son quienes elaboran sus mapas es más fácil que aprendan pues 
conforme los van elaborando van repasando. Para la elaboración de mapas lo 
primero es que educador o .educadora haga el mapa del que se trate al frente 
del grupo, luego, se cuadricula el mapa hecho al frente y se establece una 
escala en la cual. trabajarán las y los alumnos. Por ejemplo: si el educador ha 
hecho cuadros de diez centímetros, es posible que los alumnos lo hagan en 
su a.iademo o en una hoja usando a.iadros de un centímetro. De esa manera 
los mapas se hacen con mayor exactitud. 

En cuanto a las esferas, haciendo una con una pelota de plástico color azul, 
6é manera que eso semeje el agua y los continentes en papel que se pega, 
puede estudiarse muy bien lo que es la Tierra y sus movimlenlDS, lasdlfel'endas 
de horas en el mundo y muchas otras cosas. De manera que recomendamos 
que se hagan esferas utllizando pelotas u otro objeta que pOeda servir para el 
efecto .. La elaboración es algo que llama la atención de las y los alumnos y 
fadHta el aprendizaje. 

. 1' 

b. la Mesa de Arena: 

Consiste en una mesa ron oriHa alta 
que tiene una capa de arena. Con esa 
arena se reaUzan representaciones 
geográficas de la realidad, como 
volcanes, lagos, montai'ias, ek:; Se 
puede utilizar todo tipo de recursos 

. para dar mayor naturalidad a . la 
representación •. En la. mesa de arena 
se puede representar la comunidad o 
una región. De esta forma el 
aprendizaje se facilita y se h(!Ce mucho 
más atractivo pues haciendo y 
manipulando la atención se mantiene 
y el educador o educadora aprovecha 
para explicar tocio lo que sea necesario. 

Est.o ,es como preparar uno de los 
tradicionales "nacimientos~ de los que 
en muchas partes se preparan para la 
Navidad. 
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• c. B Notldero: 

Esta tÉcnk:a ~en la remPllaclón de notieias·lntErnaclonalés ~para elo oo rcdo 
de onda mrta. En nuesbas comunidades es muy común encol'ltrarse con aparatos de radio, 
donde las personas esax:han su música o las notldas. Muchos de estos raclos tlef leli banda de 
onda mrta (SW), en donde podemos escuchar emisolCls de muchos paises del moodo, 
especialmente durante la noche. . 

Aquí de lo que se bata es~ asiQf"!iU" a las y los alumnos que escuchen la radio durante. tjdl Ita 
minutos en onda corta. y que escriban las noticias que escucharon. Segtnmt:ote e!lf~s 
noticias se mencionará el nQlllbre de muchos paises y eso es lo que intecsu. 

cada día se pide a uno ovarios de las y los alumnos que hablen sobre las noticias que esaicharon 
y así se va tomando nolil de todas los países que se mendonan. Weigo se pnnde a loc!I 1 s 
en un mapa del mundo (mapamundi) y el ed11cador o educadora eiq¡lica to que sepa ~ 

pa~~ . . ":.~~ 
Esta léallafp¡iei:le SíerW pitndpalmente para ros yrBclJs Sl4JE!lbésde la Jlfi11a1a. Es iltl!l&e 
porque a partir de notidas reales se habla de geo¡J¡afía y se haa! locallzaci6n. ·· . ' 

Estas son de las actividades que más les agracian a las y los alumnQS •. CQlno se ha <Icho varias 
veces, dentro de la eduaK:ión popular, la escuela no está sólo entre de las paiedes. · 

Una visita de e.ampo o una excursión deben ser 
¡:janlfic:adas pues la improvisación puede resultar 
ser un enemlgO muy pellgroso. La \llslta de campo 
y la excursión~ para entrar en aintactodieclu 
ron la geografía, estudiar los si lelos, los acddentes 
geQg1áficos, observar la bina del m1eno, etc. 

Una visita de campo es corta, mientras que una 
excursión es más larga en durac:ión y en extensión 
pues en ella se desplaza a lugares más lejanos. 
Para cada una de estJs técniea$. sugerimos que 
cu8ndo 5e reallcen se tome en cuenta lo sigutente; 

'ti ." 

- Preparar los permisos de los padres y madres 
de famlHa, 
Elaborar un plan específtco, 

- Que el plan Incluya una programación, 
- Elaborar una gufa de trabajo para las y los 

alumnos de manera que siempre vayan ab!l llDS, 
- Evitar los riesgos Innecesarios visllando lugares 

que puedan resultar peligrosos, 
- Al reg¡eso de la salida, hacer una puesta en 

común de las opiniones y escuchar el trabajo 
de cada uno. 

Reoomendamos la apllcadón de estas técnleas 
porque con seguridad que darán buenos resultados. 
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SutruNCIA PE rr.AJAJO No. + 
En este módulo hemos hablado de 12 técnicas que puedes aplicar 
en la enseñanza de Estudios Socia/es. ·Todas ellas serán 
herramientas útiles en tus clases, pero de momentv te pedimos 
que pongas en práctica tres de ellas, una de cada una de las 
áreas y que reportes tus resulf.ados y tus observaciones respecto 
a ellas. 

·6sfuérzate y recuerda que se trata de sugerencias que puedes 
modificar para lograr mejores resultados .. 
Además te queremos sugerir que utilices todo tu ingenio para 
crear una técnica. Sí, inventa una técnica que se ~a 
, una o varias de las áreas de los Estudios Sociales, será muy 
Interesante. 

Primero: piénsala • 
Segundo: escnbela, 
Tercero: ponla a prueba con tus alumnas y alumnos 
Cuarto: modificales según los resultados que haya tenido en 
la prueba, 
Quinto: compártela con tus compal'leras y compañeros 

iQue tengas éxito! 
1) . . 
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4.4 fGf1llaÍ Alhn8flval di Emclar Sa•la 

•Qué poca cosil que es una gota y sin 
embargohaygotasqued&aw•ncopas y 
si es para llQuer,.una sola es palo ua '111 
caer, una gota es pom cosa, pero la ..... 
esgotas.111.• 

-·Una candOn de Guaraguao. 

Ya. hablamos de cómo ha sido el estudio~ la.clase de Soi •!les. Elo nos lleva 
ilimiablemente a éSbll' de acuetdo en que 'e riei:ls!rt> l'!rittintt8r Otra ruhna 
de abordar esla materia. Para eso, entramos ahora a presentar está segb1da 
parte del documento en donde trataremos algunas COQSideradones y 
recomendadonés en tomo a cómo debe ser la Didáctica de ros ·Estudios 
SOclales. 

Iremos enumerando algunas consideraciones y recome~- y 
oome dándolas de manera que sirvan para prendes una chispa en s.lo 11~\ 11~ 
y ¡jn:Mxar un Incendio que nos dé ooa mejor ddádlra para esta dllle, ·. 
algo asi como producir Lfl efecto en cadena. a eso se.16'.ee tanli!M la 
esüol'a de Guaraguao que aparece bajo el titulo. iAllá vamos! 

a. Hacer una sale:i:ét6a de los mntenldos C1Qe 1ehi.ale apcwtan 
algo a la .......... de los alulllllOS. 

Es muy común encontrarse conque entre las~ de la primaria, la de 
mayor a:nrentlo es Esbxllos Sociales, especialmente en las y¡ack>s de b!rc:ao 
a sexto. <;Qrt sólo dar ..... vlstazQ al programa se enc;uenlr8 que hay ....a buena 
cantidad de temas que no tienen utilidad para las y Jos alumnos. Lo que 
proponemos en •ta1 caso es eubai a hacer ....a selec:dón •. ~ no debe 
entenderse corno quitar v poner temas al gusto del educadar, debe ser bien 
hecha, pues lo que se pretende es mejorar. En general debe. hacetse 11n1 
reducción del número de temas a estudiar, dejando sólo los que daslftcan, 
bonando los que no sean de utilidad y agregando algunos pocos que puedan faltar. .. 

Para la horáde pl'iotlzar hay que tomar alb:iiOs, poponemosbs sigulent1!5: 

Que sean mheleilb:i> con los PIOO!SOS a~.· · 
Incluir aquello que se tiene al alcance, lo quefomepprte de la 1eislldad de 
los alumnos, . . . 
Tomar en cuenta a aquellos que son parte del COI IOdm1et1fu básico de IDdo 
ciudadano, . 
Escoger los que se presten más para el análisis y que no sólo sean 
informativos, 

.,,,, 
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Dejar una cantidad de contenido que realmente se pueda cubrir de buena 
manera y sin prisas, 
Tomar en ruenta las opiniones de las y los alumnos y no sólo ladel educador, 
No poher temas o contenidos que se repiten en otros grados. 

uiia buena selección de C1J11tenldos puede ser el primer paso para hacer una 
da5e agradable y provechosa. Sobre este punto nos detendremos en una 
siguiente parte del curso. 

b. Evitar t:icnicas antldidácticas como el dictado o la copia de 
lec:dones. 

Todos hemos d~ recordar lo 
tedioso de los dictados y de las 
copias de lecciones. Actividades 
rechazadas por todas v~ y que 
además no producen ningún 
aprendizaje, más bien representan 
una gran Inversión de tiempo y 
provocan malestar y desagracio en 
las y os alumnos. Aquí también 
hay que recordar aquellas tareas 
derepetlrdecenasyhastac~ntos 
de vecéS una palabra u oración 
para supuesta'ínente aprenderla. 
Eso más bien era un castigo. 

A propósito de eso, deja qt.ie te contemos lo s!Qutente: una vez había un niño 
que no sabía que la palabra ~bl6 no existe en castellano y que lo correcto es 
cupo. Como no aprendía eso, su educadora le asignó la tarea de escribir 150 
veces la palabra correcta. Estaba ya terminando la tarea pero al llegar a la 
149 se dio cuenta que el lado de la hoja se había terminado, le dio vuelta para 
esalbir la última v puso una nota para que se fijara: "Seño1 el últlmocup(J 
lo puse aquf porque no me cabl6 del otro lado de la hoja ••• "' 

Esto es !Jna forma de hacer ver que la repetición no es aprendizaje y que lo 
únioo que hace es memorizar lo cual no es suficiente. Ni siquiera la ortografía 
se mejora mocho con ello, pues para aprender ortograffa existen otros medios 
mejbres que la copla ll'll!!Cánl&.' ·LO que sucede es que éstas son actividades 
mecánicas y mientras se realizan no se pone atención sino que regularmente 
se eStá pensando sólo en terminar. Son actividades que gmaban de gran 
preferencia en el pasaclQ y quizá todavía ahora, pero poco a poco deben 
quedar fuera de la escuela. · 
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c. Poner el c:onocimianto 8Dbre la reaMdad. 

Ello no es dificil en una asignatura como la que estamos batando, pues 51 su 
contenido está enreladón d~ ecta con la sociedad y los fenómenos soQales lo 
mejor que se puede hacer para que se com¡:AE!i Ida bien es demosbar la teoría 
en la realldad, poner ejempk)s concrems y hacer valer 1a· éxpet leric;la de cada 
alumna y alunmo pára el análisis de la sociedad. SI la clase se queda sólo en 
c::onaiptos y unas cuantas expllcaciones b!i idl á pom alcance, pero si se ate 1iza 
en la 1ealidad hará un buen efecto en el aprendizaje. 

Esto nos recuerda aquela \leZ en que estaba un educador babi Ido de eqili arle 
a sus alumnas y alumnos lo que es una vaca, justamente estaba mosbaildo 
un cartel que le llevó mucho trabajo preparar cuando por la venblna asuuó 
una de vedad y mugió tan redo que no, deJó oír lo que el educador expllama. 

d. Ensefiar la geag1alfa n"5 afuera que de11ílo de la clase 

En rualquierterreno, en un pedazo 
de patio, se puede estudiar la 
geografía. Primero, obserVando lo 
que está alrededor y hasta donde 
alcance la Yisbl. Se!gundo, haderw:lo 
del patio una mesa de arena. Sí, 
una mesa de áena es aqi da dOl lde 
se hacen en .bulto los accidentes 
geográficos, pero en este caso, 
puede ser el nisl11U patio donde en 
un sectoi determinado las y los 
propios alumnos puedan elaborar 
los diferentes accidentes 
geográficos y estudiarlos a 
¡xdundklad. Y qué mejor si en los 
alrededores hay accidentes 
geográficos (no dudamos que los 
haya) de '4e'dad, lo mí limo es hacEr 
una visita a ellos. 

cuando se estud"ia geografía se amstumbran los listados de OOs, lagos. 
volcanes, eb::., pero más que la loolllzadón, lo que l11teresa es saber lo que es 
cada accidente geográfico, aprender sobre su naclmlenlo, su desalTOllo, su 
dell!iiolO y su conservación, luego viene la localización de aquellos que son 
los más Importantes, no serán grandes listados sino al coob'ario. Se trata de 
darle sentido al aprendiz.aje de la geog¡afia y que sea algo útil. 
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e. La historia no puede ser sólo una aburrida narración. 

La hlstOrfa no tiene por qué ser aburrida, aunque claro que sí lo es cuando el 
ecluc.ador se la pasa dictando. Por ello hay que diversificar las actividades 
para que no se caiga en el aburrimiento. Hacer una historia interpretativa y 
r\o expositiva, vlnrularfa con la actualidad y dar la oportunk:lad de representarla 
ydiscutlrla. Una cosa muy importante es contextualizar el hecho o el periodo 
del que se está hablando, eso quiere decir que se haga una ubicación en el 
tiempo y en el espado de manera que no se den las cosas sin relación una con 
otra. 

f. El estudio de la sociedad es el objeto prindpal de la asignatura. 

Por ello no basta con ciar a>(lCeptos o definiciones como los de la familia, la 
sociedad, el trabajb, etc. Es necesario trascender de los conceptos y 
definiciones al análisis, a la Interpretación. La sociedad es un gran campo de 
estudio e investigación, no seria difícil realizar algunas tareas como la 
observación de costumbres de vida, diferencia culturales, diferencia y 
similitudes de pensamiento, etc. 

Es necesario avanzar de la educación bancaria hacia la verdadéra educación, 
recortlemos que la esa.1ela es más, mucho más, que un centro de infOrmación. 

Estudios Sociales pueden resultar Siendo una de las ciases favoritas si se 
cambia la tradición por la creación. 

,. -"------------------------------------------~ 
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Proponga la reallzacióil de Ja siguiente adMctad tra/Jajllndo en 
grupos:_ Plimeo: PI~ una ~' eJt;:mpfiM de Estudios 
Sodalfls donde se abo/'de ün tetnil f'!!/adot1adQ mr,. Ja faml/Ja y 
la sodedad. Segundo: PfeP;uar una. clase de historia que se 
realce wn actividades dlfeif!ntes'aJa eq:JOSldón mag/Stla/ y al 
c4latb. Te cero: Sállr al patio pata repre$ef1f.ar' los aaidenll!s 
~en una parte de tenmo P'f'te<Íff(X) cm teall'$OS al 
akanée a/11 mismo.. . ... " .· 

cada IQ>. de los.grupos presentan!! ~tres ~Jos y llego de 
cada una se harán oome11ta1ios y~· . ~ debe ser 
un ejercido que sifW para tener idea de aSmct,tracerto oon los 
alumnos. Uevará algún tiempo pero serán de utllldad. 

Hitita la pr6xlmal ~- -
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